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1 ntrod ucción 

Egresé de la licenciatura de Comunicación Gráfica en 1996 y durante los 
cuatro años anteriores aprendí lo relacionado a diversas áreas de la misma: 
ilustración . fotografía , medios, un poco de video y, sobretodo, diseño , el 
cual fue el punto central de mis estudios. Cuando salí y me enfrenté al 
mundo profesional -siempre buscando o, mejor dicho, empleando al dise
ño como mi principal arma de trabajo- estuve en algunos proyectos que 
requirieron de mis conocimientos de diseño. Uno de esos proyectos fue el 
diseño de un manual de uso para el desarrollo de públicos para las artes. 
Después de varios incidentes que sería tedioso describir aquí puedo decir 
que fue una experiencia desagradable porque yo estaba utilizando métodos 
que me fueron enseñados en la escuela , por ejemplo: originales mecánicos 
que aún cuando yo asistía a clases ya estaban en desuso en muchas im
prentas por el incipiente uso de tecnologías más avanzadas y que para el 
mundo real del trabajo no resultaban útiles. Lo mismo sucedió con algunos 
otros proyectos de diseño que me fueron encargados. 

Poco después de mi salida de la ENAP, la licenciatura de comunicación 
gráfica se fus ionó con la de diseño. En el nuevo plan de estudios venían 
incluidas especialidades en ramos de la comunicación y el diseño gráfico, 
mismos que me hubiera gustado poder cursar porque en este nuevo plan ya 
hay divisiones específicas de áreas, es decir: quien se quiera especializar en 
fotografía , ilustración o diseño editorial lo puede hacer. Si en el momento 
que estuve en la universidad hubiera podido tomar alguna especial ización 
sin duda hubiera sido la de diseño editorial y, quizá . mi entrada al campo 
profesional de trabajo habría sido un poco más sencilla al saber de antema
no que el diseño es parte de un todo, no un fin en si mismo. 

Lo anterior lo describo porque esta tesis es una tesis de edición, no es de 
diseño; esto es porque en el tiempo que llevo trabajando he aprendido que 
el diseño no es el centro de una publicación (y de eso estoy hablando en 
esta tesis) . No es a través del diseño que tenemos un impreso en la mano, 
este forma parte de un proceso que requie re el trabajo y pericia de muchas 
personas y, sobretodo , que necesite de una guía que determine cómo se 
hará este proceso, es decir, de un editor o editora que le dé forma a las 
diferentes partes del proyecto. Además de reconocer que el trabajo de co
laboración entre las partes que realizan un impreso es muy enriquecedor y 
no se centra en la figura del diseñador. 

Esta es una tesis sobre edición porque creo que es muy importante 
hablar sobre los pasos que hacen posible que los otros fluyan sin pro
blema. Si se planea un impreso -cualquiera que este sea- desde el princi
pio del proyecto editorial , los otros pasos podrán manejarse con mayor 
facil idad; así, se concretará el proyecto editorial , se escogerán los mater ia
les a usar -textos, imágenes-, se tomarán decisiones referentes a costos 



y colaboraciones; una vez que se tienen los materiales se procede al diseño 
del impreso y es aquí donde el mismo tiene un papel subordinado a la 
edición. Una vez reunidos los materiales se diseña, NO antes. Con el diseño 
resuelto se procede a la producción y, posteriormente, a la distribución de 
la cual no trato en este trabajo porque lo que me interesaba era escribir 
sobre la edición de una publicación (en este caso de un catálogo para una 
propuesta artística) y su posterior paso al diseño y a la producción. 

Inicialmente. el motivo que propició esta tesis fue el expresar la importan
cia de un impreso para una muestra artística ya que he colaborado en algu
nas exposiciones de arte que por diversas razones no han concretado la 
realización de su catálogo. Sin embargo, no me interesaba particular
mente escribir una tesis sobre diseñ0 sino sobre edición y el proceso que 
se sigue para realizar un impreso. en específico de una exposición de arte. 
Así, ésta tesis se divide en cuatro partes que contemplan elementos que 
encuentro de mayor relevancia para el desarrollo de un impreso y que 
son básicos en el proceso editorial: La primera describe un breve análisis 
formal de tres medios impresos básicos y de uso global : el libro, el perió
dico y la revista; continuo en esta misma parte con la descripción de un 
catálogo (en particular de exposiciones de arte, no de uso comercial) y la 
importancia del mismo en dichas muestras porque por el manejo común 
de los tres primeros tenemos claro su uso, funcionalidad y forma. Con el 
catálogo, que usualmente nos remite a un libro o, en algunos casos , a una 
revista , vemos un tipo de impreso diferente a los anteriores en tanto su uso 
y forma . Así. doy un breve antecedente formal y de empleo de estos 
impresos en comparación con los catálogos de una exposición de arte, que 
es el punto central de este trabajo. 

En la segunda parte expongo las relaciones entre imagen y palabra, su 
importancia y el ejemplo de la interacción que tienen en algunos catálogos 
porque es principalmente con estos dos elementos que se toman algunas 
de las decisiones más importante5 de edición. es decir: necesitamos textos 
apropiados para hablar sobre nuestr2 exposición e imágenes que la repre
senten adecuadamente en un medio bidimensional. Así. escribo sobre 
algunas de las relaciones que encontré en varios impresos y que considero 
son las más frecuentes que podemos ver en ellas y remiten a lo que cada 
lenguaje -el visual y el escrito- nos permiten comunicar. 

La tercera parte se refiere a la propuesta La belleza está en la calle: este 
proyecto fue una intervención propuesta por dos artistas interesados en 
mostrar su obra fuera del circuito común de arte de la ciudad de México, es 
decir, de los museos y galerías. Lorena Wolffer y Saúl Villa originalmente 
propusieron 17 espectaculares con el apoyo inicial del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Laboratorio 
Mexicano de Imágenes y Vendor-éstas dos últimas, empresas dedicadas 
a la fotografía y a los espacios espectaculares respectivamente-. Además 
propusieron una iniciativa de ley para que se destinara un porcentaje del 
total de espectaculares existentes en la ciudad a propuestas culturales y/o 
artísticas. Por causas ajenas a los involucrados en el proyecto, sólo Vendor 
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y LMI lo apoyaron e hicieron cuatro anuncios espectaculares que se coloca
ron en diferentes avenidas de la ciudad de México. Sin embargo, lo que me 
interesaba en particular era la parte editorial del proyecto, es decir, la docu
mentación y posterior impresión como pequeñísimo catálogo. 

También en esta tercera parte doy un breve antecedente del arte público en 
México así como referencias a otros artistas que han desarrollado este tipo 
de obra en el país y el extranjero con ejemplos de algunos de ellos. Poste
riormente me refiero a tres pasos básicos del proceso editorial: la edición, el 
diseño y la producción (cabe decir que en diseño también escribo sobre el 
formato y la t ipografía ya que ambos elementos son muy importantes cuan
do llega el momento de proyectar un impreso, no menciono a las imágenes 
dado que en el capítulo 2 me ocupo de estos elementos). 

Finalizo con una cuarta parte donde reseño brevemente el proceso de edi
ción que seguí para el catálogo-registro de La belleza está en la calle; aqu í 
describo particularmente mi proceso de trabajo en la edición, el diseño y la 
producción del mismo con la muestra de la formación del pequeño impreso. 

Muy importante para mí fue el comprender y aprender de nueva cuenta que 
el diseño no es lo único que implica hacer un impreso, sino que es una parte 
dentro de un proceso que exige la función de varias partes o etapas, así 
como de la interacción con los participantes en el mismo. Analizar lo ante
rior fue la experiencia más ardua pero, a la vez, más satisfactoria porque me 
permitió llevarlo a la práctica ya que al hacer el documento de ésta interven
ción, realicé cada una de las etapas que menciono. 

El desarrollo de la investigación me permitió reflexionar sobre otro pun
to importantísimo de toda propuesta creativa: la comunicación , el 
transm itir información a través de medios impresos y que ésta llegue a 
otras personas mediante imágenes y palabras . Así , he pod ido trabajar, 
examinar, aprender sobre los impresos y su manufactura , además de co
nocer una propuesta específica de arte público de dos artistas mexicanos y 
de otros. También pude exponer la importancia que tiene el preservar un 
documento de una propuesta artística que busca -como muchos impre
sos- comunicar a través de imágenes y palabras. 
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' Meggs, Philip B., Historia del diseño 
gráfico. 2• reimp., México, Trillas, 2000, 
fotos, 564 p., p. 87 
' Se conoce como codex (códice) a la 
forma de libro que los griegos usaban 
para trazar notas con un estilo de metal 
en tablillas de madera cubiertas de cera. 
Éstas tablillas se unían a dos o más de 
ellas formando pequeños libros de 
apuntes tal como las usamos actualmente. 
Posteriormente, con el uso generalizado 
del pergamino durante el Imperio Romano 
también se le dió esta forma ya que los 
rollos del mismo material eran muy 
difíciles de manejar, almacenar y 
consultar. Tomado de Dahl, Svend , 
Historia del libro. 1 • reimp., Madrid, 
Alianza Editorial, 1999, 320 p. 

Breves comentarios formales de tres medios 
impresos: el libro, el periódico y la revista 

Una sociedad trasciende a través de sus escritos, es con ellos que la con
tinuidad de su historia y evolución toma un lugar concreto en el tiempo. 
No sabríamos qué han hecho antes de nosotros si no tuviéramos registro 
de sus actividades, desarrollo, vida. Tenemos noción de nuestro lugar en 
la humanidad por estos hechos que se nos han presentado en medios 
materiales. Estos impresos son parte activa de una sociedad al lado del 
lenguaje oral o verbal. 

La escritura ha sido uno de los avances más importantes de la humanidad 
porque por medio de ella se preservó el conocimiento para el mundo; 
posteriormente, la imprenta permitió la multiplicación infinita de este 
conocimiento, que lo extendió y masificó ya que era privativo de unos 
pocos privilegiados. 

Desde la invención d~ la imprenta las publicaciones que derivan de ella 
han variado notablemente, primero se creó el libro, después vino el pe
riódico, la revista, el cartel, los folletos, empaques, etc. A continuación 
daré una breve descripción formal, estilística, de tiraje y de imagen us. 
textos del libro, el periódico y la revista porque quiero ejemplificar sucin
tamente la estructura, materiales, longitud y otras características de es
tos impresos, de uso cotidiano y amplio para, comparar con el catálogo 
para una exposición de arte, de uso más restringido. 

1. 1. El libro 

El objeto material que ha hecho que la cultura se transmita, que es so
porte de expresiones literarias, artísticas y científicas ha sufrido cambios 
importantes en su desarrollo, desde su elaboración primigenia en rollos 
de papiro, tablillas de arcilla o madera, la seda, hasta el pergamino y el 
papel o sus formatos y encuadernaciones, el libro va de la mano con la 
evolución intelectual del hombre pero es por la invención de Johannes 
Gutenberg a mediados del siglo XV que este objeto se pone al alcance de 
las personas que anteriormente no podían tener acceso al conocimiento, 
lectura y producción cie libros porque ésta estaba destinada a una élite. 
Esto porque aún cuando ei libro manuscrito ya existía, "en mil años poco 
había cambiado el proceso lento y costoso de la elaboración de los libros. 
Un simple libro de 200 páginas requería cuatro o cinco meses de trabajo 
de un copista, y las 25 pieles de carnero necesarias para el pergamino 
eran aún más caras que su trabajo. " 1 

Los primeros libros impresos eran una copia de los códices 2 de pergami
no medievales. El impresor grababa los tipos como en el códice e imitaba 
la forma de la página; cuando algo no se podía realizar con la imprenta 
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3 Dahl, Svend, /bid., p. 101 
• Meggs, Philip B., op. cit., p. 95 
5 Dahl, Svend, op. cit., p. 100 
6 Dahl, Svend, op. cit., p. 103 
7 /bid., p. 104 
8 /bid., p. 162 
9 /bid., p. 186-188 
'º La litografía (del griego impresión sobre 
piedra), fue inventada por Aloys 
Senefelder (1771 - 1834) de Bavaria, en el 
año 1796. Se basa en el sencillo principio 
químico de que el aceite y el agua no se 
mezclan. La imagen se dibuja sobre la 
superficie plana de una piedra con un 
crayón, pluma o lápiz con base de aceite. 
El agua se esparce sobre la piedra para 
humedecer todas las áreas, excepto la 
imagen con base de aceite, la cual repele 
el agua. Luego, se extiende tinta con base 
de aceite sobre la piedra, la cual se 
adhiere a la imagen, pero no a las áreas 
mojadas de la piedra. Se coloca una hoja 
de papel sobre la imagen y se utiliza una 
máquina de imprimir para trasladar la 
imagen entintada al papel. Tomado de 
Meggs, Philip B., op. cit., p. 204 
" Durante esta época, las hojas tamaño 
folio medían aproximadamente 60 x 40 
cm, que era el tamaño que podían sacar 
de la piel de un animal. (N . del A.) 
12 Meggs, Philip B., op. cit. , p. 106 

como las ilustraciones, iniciales u otros ornamentos se apoyaban en perso
nas especializadas en éstas tareas-grabadores e ilustradores gráficos-, 
por ejemplo: la Biblia de Gutenberg, que está impresa en dos volúmenes 
tamaño folio, tiene más de 1200 páginas que están divididas en dos colum
nas de 42 líneas cada una con un tipo de letra gótica característica de 
manuscritos litúrgicos medievales. 3 "La edición de 21 O copias consistía de 
180 en papel, y 30 en pergamino fino. para las que se requirieron 5,000 
pieles de becerro cuidadosamente preparadas". 4 Las iniciales, rúbricas y 
orlas fueron iluminadas por otras personas; de esta manera . "lograron en 
grado asombroso trasladar por completo la apariencia del códice de perga
mino medieval al libro impreso y producir obras que no desmerecen en 
belleza junto a los manuscritos iluminados". 5 

El libro, aunque no se distingue por el uso amplio de ilustraciones -que, 
si bien es cierto que esto depende de la temática del mismo, por ejemplo 
si es un libro de texto, científico o enciclopédico-, utiliza ilustraciones 
que tendrán un lugar importante en la presentación del impreso. Las ilus
traciones se hicieron presentes casi inmediatamente después de la difu
sión de las primeras imprentas: "Pronto los libros impresos comenzaron 
a alejarse del ejemplo de los manuscritos y se pasó a imprimir ilustracio
nes en el texto, en vez de dibujarlas después de haber sido éste impre
so" . 6 Dichas ilustraciones se grababan en madera y se imprimían al mis
mo tiempo que la composición.' Se usaban como imágenes que descri
bían el texto, no como meros ornamentos. Al grabado en madera como 
técnica para ilustrar le siguió el uso del grabado en cobre que fue de gran 
utilidad para los libros científicos, de viajes, arqueológicos e históricos 8 

por su precisión visual como técnica de representación; en este momento 
-siglo XVIII- las ilustraciones sirven también como refuerzos descrip
tivos de los textos. De la misma manera los libros de diversos temas que 
consistían enteramente de ilustraciones tuvieron un gran auge en esta 
época. 9 Posteriormente las imágenes se fueron convirtiendo en mera de
coración (como viñetas). A fines del siglo XVIII, Senefelder inventó la 
litografía 10 que fue el sistema de reproducción más usado en el siglo si
guiente hasta la aparición de las técnicas fotográficas a fines de siglo XIX 
y que actualmente constit1Jyen el sistema de reproducción de imágenes 
usado hasta nuestros días junto con las nuevas tecnologías digitales. 

A través de la impresión de múltiples copias, los libros se refinaron y se 
comenzaron a hacer diversos diseños; la forma en que era presentado se 
fue mejorando con el tiempo. Cuando los primeros libros impresos , estos 
eran hechos a tamaño folio 11 y eran pesados y muy costosos . La fabrica
ción del papel permitió un manejo más ágil del libro y las cubiertas. Los 
formatos grandes se hicieron a :.in lado para dar lugar a formatos mucho 
más pequeños (octavo, por ejemplo) más fáciles de usar: "por los años de 
1490, la mayoría de los impresores tenían problemas con la venta de 
libros grandes, por lo que abandonaron el formato grande de las biblias 
litúrgicas y adoptaron páginas de tamaños más pequeños , que eran más 
convenientes y económicas para el consumidor". 12 Incluso, aún cuando se 
seguían usando formatos tipo folio , los pequeños formatos fueron sustitu-
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yéndolos por su economía y practicidad, llegando al libro de bolsillo, forma
to de gran utilidad y fácil manejo. 13 El libro en general se distingue por su 
formato pequeño; actualmente usamos formatos no más grandes que t,a
maño oficio (salvo las excepciones que son los libros de arte, arquitectura, 
ediciones especiales de un tema u objetivo específico que, usualmente, son 
de mayor tamaño). 

Además de las ilustraciones y el formato , se desarrollaron los acabados o 
presentación del libro (la encuadernación) ya que los códices manuscri
tos medievales muchas veces no tenían ninguna pasta. La encuaderna
ción se hacía en cuero o piel animal y los ornamentos que decoraban las 
pastas se estampaban de diversas maneras: grabadas en planchas de me
tal. con hierros pequeños, por medio de una rueda grabada, se pintaban 
con oro, etc. En ese tiempo las encuadernaciones se caracterizaban por 
su amplio sentido artístico y artesanal así como por la profusión de sus 
ornatos. En estos días. la encuadernación se distingue usualmente por el 
uso de dos variantes: pasta dura para los libros de formatos grandes, más 
costosos, como enciclopedias. libros de arte, etc.; y los empastados con 
cartulinas más gruesas que el papel de interiores y no tan pesadas como 
las pastas duras de alto gramaje. 

El tiraje de los libros es importante para determinar su difusión . Al co
mienzo de la era de la imprenta, "antes de 1500, las tiradas oscilaban entre 
cien y mil ejemplares", 14 actualmente los tirajes pueden oscilar entre cinco 
y hasta veinticinco mil ejemplares o más (tal es el caso de enciclopedias o 
los libros de texto) . La demanda actual de información es mayor; los li
bros son un vehículo para la masificación de datos y para la educación. En 
un país de unos cien millones de personas como México, la producción 
editorial más importante la realiza la Secretaría de Educación Pública a 
través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos creada en 1959 
y que, después de 45 años de iniciado este proyecto educativo lleva ya publi
cados 4 mil millones de libros de textos para la educación básica . 15 Lo 
anterior es sólo un ejemplo de que a través de los libros en masa la infor
mación y, por lo tanto, la educación, puede llegar a miles de personas. La 
imprenta permitió que los libros y, por lo tanto, las ideas l"ircularan con 
mayor facilidad; ya no sólo los amanuenses harían los libros y conocerían 
su contenido, ya no sólo una pequeña elite tuvo el conocimiento en sus 
manos; desde la impresión en serie, la educación ha ido de su mano. 

El tipo de información que hay en los libros usualmente es extensa en el 
tema que quiere tratar y sus variantes temáticas tienen diversos ejemplos 
como novelas, ensayos, libros históricos, científicos, para niños. de deportes, 
gastronómicos, de autoayuda. técnicos, etc.; de acuerdo a cada variante, se 
escribe sobre el tema y se analiza profusamente. Cuando queremos saber 
sobre alguna idea en particular o situación específica usualmente recurri
mos a un libro. En comparación con el periódico. cuya información responde 
al día en que sale o a la revista cuya vigencia depende de la periodicidad de 
la misma (si es mensual, bimestral , semestral. etc.), el libro contiene infor
mación que no siempre tiene esta temporalidad para su lectura. 
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Página de De mulieribus claris de 
Boccaccio. johann Zainer, 1473 . 

Ejemplo de ilustración 
(grabado en madera) y texto de 

los primeros libros impresos. 
Imagen tomada de 

Historia del Diseño Gráfico 
de Philip B. Meggs 

Portada de libro de texto de Jer. grado de 
primaria editado en 1992 . 

Imagen tomada de 
www.conaliteg.gob.mx 

" Dahl, Svend, op. cit., p. 188 
" /bid. , p. 115 
15 Ver www.conaliteg.gob.mx 
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Hoja suelta de 1642 (Alemania) . 
Imagen tomada de 

Historia de la comunicación visual 
de josef Müller·Brockman 

" Weill , Georges, El periódico : orígenes, 
evolución y función de la prensa 
periódica. México, Unión Tipográfica 
Editorial Hispanoamericana, 1979, Tomo 
CXLll , 309 p., p. 7 
17 lbid., pp. 5-9 
18 /bid., p. 10 

Los libros intentan perdurar. Aunque hay libros que no resisten los avatares 
del tiempo, como los libros técnicos (no es lo mismo un libro de computa
ción de hace cinco años a uno actual) , la .. información , su funcionalidad, 
incluso su .diseño nos hablan de cierto periodo en la historia. Los que pasan 
esta barrera y lo que contienen en sus páginas puede servir a varias genera
ciones. Alguna idea que fue escrita hace cien años, ahora interesa a alguien 
que busca cierto tipo de información o incluso a este objeto, el libro. Mues
tras del arte, la literatura, la ciencia, filosofía y cultura de las civilizaciones se 
encuentran en ellos. Incluso las ediciones de país a país son valiosas y su 
información existe y persiste gracias a los libros. No se podría decir que un 
libro muere, se conserva a través del tiempo. 

1.2. El periódico 

El periódico surge por una necesidad de conocer la realidad inmediata, 
por saber cuáles son los acontecimientos que se desarrollan en una co
munidad o país. El periódico representa "la curiosidad por el presente , el 
presente inmediato. Una curiosidad interesada, práctica: saber lo que 
ocurre, para aprovechar las circunstancias ventajosas, o para las dificul
tades o los peligros, si ello es posible; ( ... ) Una curiosidad estética. en el 
más amplio sentido de la palabra, una curiosidad de juego: enterarse de 
todo lo que es nuevo, inesperado, excepcional, extraordinario; ( ... ) esta 
curiosidad es particularmente viva en la masa". 16 

Cuando la imprenta aparece ya existía una red de noticias manuscritas; 
existían personas que se dedicaban exclusivamente a reseñar los aconte
cimientos más importantes de lugares lejanos. Usualmente estas noti
cias eran redactadas para personajes importantes (reyes, condes, duques) , 
quienes pagaban sumas considerables de dinero por noticias únicas y 
exclusivas para ellos . Con la invención de la imprenta comenzaron a im
primirse noticias, estas en un principio eran tímidas hojas volantes que 
aparecieron en el s. XV (cabe mencionar que la noticia manuscrita e im 
presa convivieron juntas durante más de un siglo , debido principalmente 
a que los nobles pagaban por noticias exclusivas que les eran entregadas 
en manuscritos y las noticias impresas se publicaban para el pueblo), aún 
sin tener una periodicidad regular, ya estaban numeradas. 17 

Las primeras imprentas se dedicaban principalmente a hacer libros. lo 
cual era un proceso largo y costoso, a raíz de esto, los impresores busca
ron la manera de obtener mayores ingresos por lo que utilizaron hojas 
con noticias breves , con relatos de diversa índole para cubrir un poco sus 
necesidades económicas. El gran público interesado y ávido de noticias 
nuevas e interesantes empezó a adquirir las hojas que les eran vendidas a 
precios módicos. Así "eran, pues, numerosos los acontecimientos que el 
público deseaba conocer; en cuanto un impresor tenía información sobre 
uno de ellos, tenía interés en hacer un pasquín, un auuiso en Italia, una 
Zeitung en Alemania, sabiendo que esta mercancía encontraría clientes." 18 
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Sin embargo no había periodicidad como la conocemos ahora. En un princi
pio se imprimían algunos almanaques 19 que eran semanales y coincidían 
con la entrega del correo de cada semana convirtiéndose en "el rr.edio más 
importante para la diseminación de la información. El contenido iba desde 
anuncios de nacimientos anormales y fenómenos naturales, hasta retratos 
de famosos líderes seglares y religiosos" 20 pero no fue sino hasta el siglo 
XVIII que aparecen los primeros "diarios" 21 y finalmente, en el siglo XIX se 
unieron las condiciones que dan pie al surgimiento de la prensa moderna: 
los avances en la industria del papel, se crea nueva maquinaria y métodos 
de impresión como la linotipia, la estereotipia y las rotativas que aceleran y 
aumentan la tirada de ejemplares; las técnicas de reproducción de ilustra
ciones innovadoras y, sobre todo, las exigencias informativas de la socie
dad industrial que comienzan a tener mayor posibilidad de aprender a leer y 
escribir y que ansiaba tener más información sobre los hechos que pasaban 
a su alrededor. Otro factor importante en el auge de los periódicos o diarios 
fue que la invención de nuevas tecnologías para impresión hizo que aumen
tara la producción de hojas impresas (de 250 por hora en la prensa manual 
de Stanhope a 4000 hojas por hora en la de cuatro cilindros accionada por 
vapor de Cowper y Applegath) 22 y esto, por lo tanto, provocó el desplome 
de los precios de impresión, publicándose así más periódicos y libros a 
precios muy accesibles al público. 

Actualmente, los periódicos han evolucionado a empresas de iloticias, 
cuentan con una compleja estructura de división de trabajo. Debido a 
diversas crisis financieras relacionadas con los costos del papel y produc
ción , los diarios del mundo recurrieron a la venta de sus espacios a anun
cios de publicidad siendo esto lo que realmente solventa los costos de 
producción y mantiene a la publicación. 

De diseños sobrios y aburridos, el periódico derivó en una estructura que 
si bien es parecida de un periódico a otro, tiene variantes de tipo, color, 
formato , arreglo de columnas , utilización de ilustraciones y fotografías , 
incluso la inserción de anuncios da cierta cadencia al diseño. Usualmente 
encontramos al diario o periódico en dos formatos : tabloide, que tiene un 
doblez a la mitad, es relat ivamente pequeño y se maneja con facilidad ; y el 
de ocho columnas , más grande con dos dobleces, teniendo sus diversas 
secciones casi siempre por separado. Dichas secciones tienen un diseño 
que no se aparta de la estructura base pero contiene referencias específicas 
a la sección -deportes generalmente util izan fotos grandes, títulos mayo
res y directos, a veces incisivos o graciosos; sociales tiene predominio de 
fotos de personas de la élite, artículos muy breves; política tiene artículos 
más extensos, menos fotografías , usan caricaturas política !";- . En algunos 
periódicos hay predominio de textos, en otros la fotografía , ilus i. ración y 
caricatura tienen un rol muy importante. (La jornada tiene un importante 
departamento de fotografía y muy buenos caricaturistas políticos; Milenio 
también da mucha relevancia a la fotografía y la ilustración; Reforma y El 
Universal tienen secciones separadas y apoyadas con fotografías a color e 
ilustraciones a veces de gran tamaño). 
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19 Calendarios que publicaban fó rmulas 
de astro logía . Tomado de Dahl , Svend, 
op. cit. 
'º Meggs, Philip B., op. cit., p. 111 
21 El primer diario -tal como lo 
conocemos actua lmente- fu e el 
London Times. Tomado de Meggs, 
Philip B., op. cit., p. 184 
22 /bid. 



Los periódicos dan todo tipo de información. Evolucionaron de dar noticias 
sobre guerras, sucesos naturales y milagros, informes sobre tierras lejanas a 
una serie de n(, , icias sobre diversos temas: originalmente políticos y con un 
bloque único de información y una estructura formal , el periódico evolucio
nó a diseños más atractivos y ent rega de información más completa y varia
da como lo muestra la división del mismo en secciones: política, economía , 
cultura, deportes , sociales, entretenimiento. Esto abarca la diversidad de 
gustos y necesidades informativas de una sociedad, los periódicos ahora 
no sólo tratan de hechos políticos de relevancia sino de temas que intere
san a todos los sectores de la sociedad. 

El papel que se usa para imprimir las noticias no es de alta calidad, es un 
papel altamente ácido, esto debido precisamente a su corta vida de uso real 
y el ahorro que representa para la producción del mismo. Incluso lo anterior 
está determinado por los precios del papel : entre más caro sea el papel, los 
costos del periódico se elevarán , cosa que no es conveniente para los pro
ductores de diarios. 

Los periódicos, por su uso diario, por su distribución a veces internacional 
tienen ti rajes grandes, el número de personas interesadas en noticias varía 
en comparación con el total de población alfabetizada de un país a otro, 
pero su importancia y porcentaje delatan el interés de miles de personas 
por los sucesos de la vida diaria. El periódico representa el estar al tanto de 
lo que pasa todos los días en el mundo y la nación , también representa 
la opinión de un sector de la critica, intelectuales, escritores, sobre esos 
mismo sucesos. 

Nos interesa el periódico por las noticias del día, por eso lo compramos: 
¿Qué pasó ayer en el país? ¿En mi comunidad? ¿A quién entrevistaron? ¿cómo 
ven los expertos la situación económica? Buscamos ciertas secciones de 
acuerdo a nuestros intereses, otras posiblemente las pasemos de largo. No 
leeremos todo el periódico. al final cuando nuestra curiosidad esté satisfecha , 
probablemente lo tiraremos o en el mejor de los casos, lo apilaremos con 
otros para venderlos o regalarlos. El periódico cumple su función día a día: 
informa, comenta brevemente, da detalles de los hechos acontecidos el día 
anterior o de hechos ocurridos en el pasado inmediato. 

El periódico es nuestro contacto en papel con el mundo , informa de los 
últimos sucesos, las últimas noticias; a veces, nos plantea un problema u 
opinión sobre tal o cual cuestión de importancia nacional e internacional , 
es el vocero de la historia que se hace día a día; dependiendo del tipo de 
diario quizá imponga ideas o sólo comente imparcialmente. De cualquier 
manera, el periódico nos acompaña todos los días , comenta , señala. opi
na, registra los avances diarios de las naciones y sus habitantes. 
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1.3. La Revista 

Cuando en el siglo XVIII se masifica la producción de periódicos , al poco 
tiempo "se produce una trasmutación curiosa: al magazine, a la revista, 
publicación recreativa o seria -y que nunca es diaria- (y que) se opondrá en 
lo sucesivo al periódico que procura, en principio, las noticias del día". 23 Las 
revistas fueron la respuesta a un público ávido de información que buscaba 
datos sobre temas actuales más profusamente de lo que lo hacía ei periódi
co que, todavía a principios del siglo XVIII, parecía una hoja de noticias del 
siglo XVI; asimismo, las revistas se popularizan principalmente por el uso 
extenso de ilustraciones como principal atractivo. 24 

Las revistas tuvieron rápidamente un muy buen recibimiento del público 
debido a su interés constante en nuevas ideas. Asimismo proporcionaron 
"un espacio para que escritores y articulistas conformaran la agenda políti
ca y cultural del momento". 25 Con el avance de las nuevas tecnologías. se 
imprimieron mucho más publicaciones y, por lo tanto, el público aumentó. 
los editores de revistas (que empezaron también desde este momento como 
un suplemento de periódicos) buscaron entonces la manera de hacer de 
estas publicaciones algo accesible y rentable. Aunque las revistas , como 
los periódicos, tenían un alto costo de producción. éstas se difundieron 
con fines propagandísticos. es decir, se les encontró un uso práctico. Las 
revistas también tuvieron en un principio como gran atractivo el uso de 
ilustraciones complejas y muy artísticas, incluyendo caricaturas y reporta
jes gráficos 26 (las portadas fueron un factor decisivo en su éxito ya que 
muchas veces tenían ilustraciones de gran calidad). 

En el siglo XIX, los editores, en su búsqueda de innovaciones téí.!'licas, de 
diseño y producción, se dieron cuenta que podían intercambiar espacios 
para negocios, personas, empresas a cambio de dinero, es decir, venden 
espacios para publicidad. hecho que marca una importante manera de 
costear gastos de producción (lo cual , como ya mencioné, también sucede 
con los periódicos). Con esto. las revistas se hicieron cada vez más especia
lizadas en ciertos temas; los editores, con el fin de atraer a nuevos lectores 
encontraron que si hacían la revista de manera que interesara a un público 
específico. su mercado se ampliaría, así. incluyó más anuncios que ofrecían 
productos determinados para ciertos sectores de la sociedad; las revistas 
se fueron convirtiendo en un producto que se ofrecía a las personas a 
cambio de información y entretenimiento. 27 Ya que los costos de produc
ción por los avances de la tecnología bajaron, se aumentaron los ingresos 
por publicidad y la sistematización eficaz de la distribución de las publica
ciones. incrementando notablemente las tiradas de las revistas. hecho que, 
además, contribuyó a la rápida alfabetización de la población . No obstante, 
las revistas se usaban primordialmente para publicitar productos o con 
fines propagandísticos. La publicidad marcó una gran influencia en la direc
ción que tomaron las publicaciones, 28 hecho que sigue hasta la actualidad. 

Las revistas evolucionaron de publicaciones esporádicas con información a 
veces breve sobre acontecimientos reales o imaginarios a publicaciones 
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" Lesli e, J eremy, Nuevo diseño de revistas. 
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Harper's Weekly fue precursora de 
las revistas pictóricas en Estados Unidos 

a fines del siglo XIX. 
Imagen tomada de 

Historia del Diseño Gráfico 
de Philip B. Meggs 

29 Leslie, Jeremy, op. cit., p. 1 O 
30 /bid., pp . 44-45 

con diseños impactantes y atractivos. Las revistas tienen artículos que tra
tan diversos temas de acuerdo al perfil de la misma, pero sin profundizar 
demasiado en este. Una revista la hojeamos varias veces en una semana o 
semanas. nos detenemos a ver las cosas que nos interesan y quizá posterior
mente leamos los demás artículos. La revista por lo general proporciona en
tretenimiento. una pausa en el mercado de información. Compramos revis
tas que nos remiten a algo que somos o queremos ser, a temas que nos 
interesan e incluso. a veces. sólo las compramos por su diseño. 

Las revistas que vemos tienen regularmente un formato estándar (tamaño 
carta) aunque esto se debe bá$icamente a cuestiones relacionadas con 
costos de papel y producción pero "ias revistas. junto con los libros y los 
periódicos. son uno de los pocos medios de comunicación de masas cuyo 
formato responde a la elección del diseñador". 29 Es por esto que los 
formatos diferentes al tamaño carta son aquellos que no tienen compromi
sos comerciales, es decir, se permiten arriesgar a diversos formatos ya que 
no obedecen a los intereses de empresas y que permiten soluciones creativas 
muy interesantes. Una revista puede estar constituida por hojas con fotos 
o textos en una caja , copias fotostáticas engrapadas. impresiones 
engargoladas o muy pequeñas casi como libro de bolsillo, sin perder nunca 
su esencia como revista y que pertenecen a las llamadas revistas "alterna
tivas" por ser diferentes a los formatos convencionales. 

Las revistas contienen información de acuerdo a la temática o perfil de las 
mismas. Esta información es más profusa que la de los periódicos. Un artí
culo o reportaje tendrá mayor "vida" que el de un periódico, es decir, su 
longevidad varía de acuerdo a la periodicidad de la publicación (puesto en 
otras palabras: si la revista se publica cada mes. tres o seis meses, ese 
posiblemente será su tiempo real de uso). Usualmente las leemos u ho
jeamos en estos periodos de tiempo. 

Elemento muy importante en las revistas es, sin duda. la portada que tiene 
que venderlas como si fuera un anuncio . Las portadas deben ser suficien
temente atractivas para que volteemos a verlas, tomarlas. hojearlas y 
deseablemente. comprarlas. Es básico que la portada sea de un tema que 
nos es familiar pero, al mismo tiempo, tenga un distintivo cada semana o 
mes. esto es, que tenga una cualidad particular (una línea , un símbolo, un 
marco) que hace que el público la conozca de entrada pero que tendrá una 
fotografía , ilustración o color diferente en cada entrega. Asimismo. las por
tadas deben tener un elemento básico: el título que por lo regular es grande, 
legible y abarca la parte superior de la revista, de extremo a extremo. El 
título, su disposición y tipografía darán una idea sobre a quién va dirigida la 
revista. Algunas de ellas no pueden costear la util ización de fotografías por 
lo que usan otros elementos como el color y la tipografía de manera creativa 
para suplir éstas carencias dando a veces portadas llamativas e innovadoras. 
Desgraciadamente. la competencia tan grande en el medio hace que mu
chas veces las portadas de revistas no se diferencien mucho unas de otras. 30 
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Por supuesto, los elementos básicos en una revista y, de manera prominente 
en la actualidad son -más que los textos- , las imágenes , éstas tienen un 
papel determinante en el diseño de toda revista, comercial, informativa o de 
arte. Muchas veces adquirimos una revista por un artículo en especial , una 
que llamó suficientemente nuestra atención, a veces es porque somos asi
duos a ella por su temática, por sus escritores, secciones, etc.; en muchas 
otras son las imágenes las que atraen: hay alguien que me interesa, presen
tan ciertos portafolios, quizá hay fotografías, ilustraciones e incluso histo
rietas chuscas y cómicas , trágicas o sentimentales , emotivas o 
esperanzadoras. En todo caso, a veces una imagen te arrastra de manera 
que terminas leyendo el artículo que ilustra. La imagen , por lo tanto, es un 
factor imprescindible para una revista, es lo que está enfrente de nosotros 
y nos provoca querer tenerla en las manos. 

Estas publicaciones tienen diversas frecuencias de aparición , las hay se
manales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Cada opción obe
dece a las características propias del público al que van dirigidas o la 
función que desempeñan, por ejemplo: la revista Tiempo Libre informa 
sobre los eventos, espectáculos, atracciones de cada semana en la ciudad 
de México; La Mosca es una revista temática de música rock, dirigida a un 
público joven que sale cada mes; Complot también es temática y men
sual ; Artes de México es una revista igualmente temática de edición bi
mestral. Otras pueden ser ediciones especiales de diversas organizacio
nes (por ejemplo: los reportes de Fundación Televisa; las publicaciones 
mensuales de la Fundación Ford. etc.) 

El tiraje de una revista depende obviamente del público a quien va dirigi
da y de qué sector. En cuanto al público y sector, este influye porque si 
una revista como Cosmopolitan en Español es para mujeres de entre 25 y 35 
años con nivel económico medio, es decir. pueda comprarla mes con mes , 
la revista tiene una venta asegurada con un público ya cautivo. Una revista 
más pequeña , sin publicidad de grandes empresas o ninguna y con fines 
artísticos o de propaganda tendrá por lo tanto un tiraje menor. Revistas 
como Artes de México (muy cuidada en su edición, de lujo y más costo
sa) , están dirigidas a un sector mucho más pequeño (clase media-alta), 
tiene una edición bimestral y está dedicada enteramente al arte; esta 
revista tiene ti rajes relativamente pequeños ( 16,000 ejemplares por tiro). 31 

Las revistas muchas veces no evolucionan al igual que los públicos. Estos 
van cambiando de acuerdo a necesidades sociales generación tras gene
ración. Formas de pensar, vestir, consumir cambian continuamente. Las 
imágenes que hace unos años eran atractivas ahora no lo son. Las revis
tas pueden durar sólo un momento, una moda y después desaparecer. 
Cumplen un ciclo de información y representación de una época. Otras 
permanecen, las que contienen información, calidad , presencia y trascen
dencia más allá de estilos y modas pasajeras. 

21 

Cosmopolitan en Español 

La Mosca . 
Imagen tomada de 

www.cnca .gob.mx/cata// 169 

Artes de México 

" Dato obtenido en las oficinas de la 
revista Artes de México. 



Catálogo de ventas de Office Depot 

1.4. El catálogo 

Según cualquier diccionario de la lengua española, un catálogo es: "una 
lista ordenada y clasificada de personas o cosas", nosotros entendemos 
usualmente al catálogo como el impreso que viene a darnos la vecina con 
productos Avon, el libro grueso que Sanborn 's publica cada fin de año, 
los libros, revistas o folletos que nos llegan de tal o cual compañía para 
ofrecernos algo, para comprar algún producto. También asociamos al catá 
logo con esa lista de fichas en una biblioteca o de una tienda de discos o de 
las tiendas de autopartes . Todo esto nos remite a un catálogo, a esa lista 
ordenada y clasificada de cosas. A veces es un catálogo bien impreso, pre
sentado, a veces es elegante y costoso, otras es más modesto y barato, 
finalmente lo que importa es que 11os da un listado de objetos que nos 
pueden interesar o no, que compraremos o no. 

Aquí me estoy refiriendo a un catálogo para una exposición de arte. Final
mente también este es un listado de obra así que por qué abundar más en 
esto: bueno, porque un catálogo para una exposición de arte se distingue 
del catálogo de la última colección de ropa porque aquel no quiere vender 
nada, no hay números telefónicos o direcciones dónde ordenar la mercan
cía (claro, existe el caso de las galerías que tienen catálogos de obra para 
vender piezas de sus artistas representados y, nuevamente, aquí no me 
refiero a estos). El catálogo o la publicación que acompaña muchas veces 
una exposición pone en papel dicha muestra, en él vemos lo que se presen
tó. Podemos hablar del catálogo de una exposición como un mero listado 
de obras, pero este no es lo que vemos cuando tenemos uno en las manos. 
Al abrir el catálogo de la exposición encontramos textos y fotografías; los 
textos pertenecerán posiblemente al curador, al director del museo, galería 
u organismo patrocinador, y las fotografías por supuesto serán de la obra y, 
en algunos casos de los artistas u otra imagen que ilustre lo que se quiere 
decir (o que muestre) , el lugar donde se lleva a cabo la exposición. Estos 
"acompañamientos" de la lista de obra enriquecen nuestra percepción de 
la muestra: los textos nos dirán la opinión de alguien sobre el tema tratado 
o sobre la exhibición; las imágenes presentan en papel lo que observamos 
en vivo o muestran quién hizo tal o cual pieza. Con esto quiero decir que un 
catálogo no es sólo una lista de obra "adornada" sino una invitación a la 
obra del artista o artistas que están representados en este impreso, ade
más de ser un excelente vehículo de difusión para ellos. El catálogo adquiere 
individualidad a partir de otra propuesta visual , de hecho es el objeto que 
permite que esa exposición trascienda en el tiempo, más allá de la propues
ta por la que fue concebido. 

Los catálogos de arte nos sirven de guía para revisar los datos de alguna 
pieza que haya sido de nuestro interés: ¿qu ién es el autor? ¿qué técnica 
utilizó? ¿En qué año la hizo? Esto es lo que conocemos como ficha de obra, 
lo que llamamos catálogo de obra . Otros dan datos sobre pormenores, 
anécdotas, ensayos breves sobre la muestra o sus participantes (o exposi 
tor si es individual), quizá nos den una idea del contexto histórico de co
rrientes artísticas , desarrollo de las mismas o simplemente den una 
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pequeña noción de cómo era en lo personal algún creador. Además , sabre

mos a través de este impreso. si su edición fue financiada a través de una 

institución, de una empresa o si el artista pagó de su bolsillo. 

Cuando no tenernos o tuvimos oportunidad de ver la muestra en perso

na, la publicación nos da cierta noción sobre la misma. es la referencia 

bidimensional (que quizá no sea la ideal en el caso de cierto tipo de 

piezas corno esculturas, instalaciones o arquitectura) pero nos acerca al 

resultado final. En el caso de exposiciones hechas en otros lugares fuera de 

nuestra ciudad o país, el catálogo nuevamente nos acercará a dicha muestra. 

Las piezas o detalles de las mismas nos enseñan qué fue prP.~:entado . qué 

se quiso dar a conocer y, aunque nunca va a ser igual ver y disfr:.Jtar una 

pieza en "vivo", ver las texturas, los materiales, la dimensión, este objeto 

bidimensional nos acerca lo más posible a ellas. 

El catálogo de una exposición de arte informa sobre lo que se presentó en 

ellas: proporciona datos escritos y visuales de las piezas mostradas y 

sobre los autores. Quizá no se describan detalladamente las obras o se 

hable profusamente de los artistas pero informa sobre estos dos puntos 

dándolos a conocer de manera diferente a la que se da en la exposición y 

contribuyendo a aprender más sobre la misma. 

Los catálogos o publicaciones para este tipo de exposiciones tienen dise

ños variables de acuerdo a la magnitud de la muestra y el apoyo que 

reciban, es decir, una exposición del Palacio de Bellas Artes seguramente 

tendrá un catálogo de "lujo": con una impresión impecable, textos del 

curador, director del museo, director del Instituto Nacional de Bellas Ar

tes. imágenes muy bien cuidadas, etc. En muestras más pequeñas y con 

presupuestos limitados seguramente se editará un catálogo pequeño, 

impreso a una tinta, menos páginas, papel más económico. Aún otro 

tipo puede ser el de artistas o grupo de ellos que, de su bolsillo , logran 

imprimir una publicación mucho mas modesta. Lo importante ::s impri

mir, tener una publicación que deje huella de lo acontecido : en un deter

minado lugar. durante cierto tiempo se presentó la obra de varias o de 

una persona, obra que quiso que un grupo numeroso de personas viera. 

El tiraje de un catálogo depende nuevamente del apoyo económico que 

obtenga la exposición aunque no suelen tirarse muchos ejemplares (en 

los catálogos grandes del INBA o el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes posiblemente se imprimirán de mil a dos mil ejemplares, en otras 

de menor tamaño y costo quizá quinientos). En exposiciones de menor es

cala posiblemente se impriman de quinientos a mil ejemplares, en las 

más modestas aún, si se imprime un catálogo, quizá sea de cien a quinien

tos ejemplares. Otra opción para poder imprimir un catálogo es el patrocinio 

de instituciones, organizaciones o empresas que estén interesadas en la 

exposición (y que seguramente la apoyaron desde un principio). 
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El arte y la prensa en 
las colecciones españolas 

Catálogo de la exposición realizada en la 
sede de la Fundación Carlos de Amberes 

del 29 de abril al 30 de junio de 1997 
en Madrid, España . 

Imagen tomada de 
www.apeuropeos.org/catalogos 

Catálogo de la exposición 
Nahum B. Zenil : Witness to the Self 

presentada en The Mexican Museum de 
San Francisco, California del 

16 de marzo al I o de septiembre de 1996 



Ya mencioné que los catálogos pueden ser una referencia informativa sobre 
una exposición que se encuentra en el extranjero y que no se presentó en el 
nuestro. En ocasiones , estas son una cooperación entre varios países y, por 
lo tanto, las publicaciones que se hacen de los catálogos se imprimen en 
varios idiomas: encontramos catálogos que se publican en español e inglés, 
francés e inglés, etc. De igual manera, cuando la exposición es itinerante y 
recorre varios países, podemos decir que la exposición se va y el catálogo se 
queda o, cuando ésta termina y lo que se puede mostrar fuera del país es el 
catálogo, tenemos entonces podríamos decir que el catálogo es el que viaja 
y la exposición se queda. 

1.5 . La persistencia en el tiempo o cómo los catálogos 
contribuyen a la permanencia en la memoria 

Una persona o sociedad tiene cos::is que decir que definen su forma de ser y 
de pensar, sus inquietudes y anhelo~, objetivos y necesidades. Los peque
ños y grandes momentos de la vida política , económica, social y cultural 
de las personas producen los diversos cambios que éstas en su conjunto 
-como sociedades- desarrollan con el tiempo. Muchos aspectos quedan 
registrados en elementos que permanecerán como prueba de lo que el 
hombre alguna vez hizo, pensó o creó. Después de todo, el hombre siempre 
busca trascender su momento y espacio, busca dejar una pequeña huella 
de su paso por el mundo. 

Los libros, los periódicos y revistas son ejemplo del pequeño o gran lega
do que aportan los hombres a la sociedad; un libro permite que la infor
mación que en cierta época fue creada se vea y valore mucho después de 
su creación. Es cierto que no todos los libros tienen esta particularidad, 
hay información que quizá en algunos años sea obsoleta (el caso de los 
libros de autoestima, ejercicios, dietas, por mencionar unos cuantos). Otros, 
por la importancia o legado, por sus opiniones o el discurso de sus conteni
dos posiblemente seguirán publicándose siempre, como la Biblia. 

¿Qué hace que una publicación sea impresa una y otra vez, después de 
siglos o muchos años desde su primera impresión? Diría que la importan
cia de la información que contiene, las ideas, palabras o imágenes que 
evoca o representa; el periodo de tiempo al que hace referencia. Es una cáp
sula del tiempo que concentra datos, testimonios , relatos e imágenes en 
un objeto . Lo que estamos haciendo y creando ahora posiblemente será 
visto en muchos años por los hijos de nuestros hijos y, si la información 
es trascendente, será vista , leída y consultada durante muchos años mas. 

La información que contienen los periódicos y las revistas , dada la natu
raleza de su contenido, en principio carece de la vigencia de un libro, con 
esto quiero decir que si el periódico tiene como vigencia un día, siendo que 
su importancia informativa básicamente se mantiene en ese periodo de 
tiempo; en la revista la información tiene una vigencia mayor, dependiendo 
de la periodicidad de la misma. Sin embargo qu izá posteriormente encon-
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tremos información en esos periódicos y revistas que nos interese, algún 
dato que ayudará a alguna investigación. será complemento de una reseña, 
guiará el estudio de costumbres de alguna época o nos adentrará en el 
estudio de algún arte o tratado. Estos dos medios también contribuirán a 
que los hechos que afectaron de alguna manera a una sociedad o las situa
ciones que en determinado tiempo le eran importantes quedarán inscritas 
en los documentos que cada cultu ra construye en el tiempo, de ahí la im
portancia de tener hemerotecas y no solo bibliotecas. 

Considero que un impreso es el objeto que se convierte en la memoria de 
las personas, estas sabrán qué se ha hecho antes de ellas y, posiblemen
te, les señale el camino que hay que tomar después. Los documentos 
retienen en imágenes y palabras los que se es y se ha hecho; señalan los 
aciertos y errores de una sociedad, de una persona; comentan, señalan, 
reseñan , muestran o critican. Son el recuerdo constante y perenne de lo 
que hemos sido y podemos ser. 

Si un libro tan importante como la Biblia (u otro de igual valía dentro de 
las culturas oriental u occidental) se sigue imprimiendo hasta ahora por 
la información que contiene y que interesa actualmente. si un periódico 
o revista se consultan aún después de mucho tiempo para conocer los 
modos de vida de grupos de personas (o de una sola), entonces ¿qué 
importancia puede tener un catálogo de una exposición de arte? Yo creo 
que mucha, porque así como un libro o alguna otra publicación puede 
mostrar un aspecto de un momento determinado de una sociedad, lo 
mismo pasa con un impreso que muestra el arte de cierta época, de cierta 
sociedad. Ahora , si el arte es parte importante de la vida de las personas, 
lo que consigue un impreso como un catálogo es llevar ese arte a muchos 
individuos que desean ver. conocer, saber sobre expresiones artísticas de 
su interés. En las páginas de un catálogo encontramos las imágenes que 
presentan esa expresión , el objeto que representa emociones, opiniones 
o diversos hechos importantes del artista. He señalado también que los 
catálogos tienen textos que acompañan a estas imágenes, quizá no de 
manera preponderante pero que manifiestan las ideas que las piezas de arte 
representan para una persona o personas. Los textos podrían señalarse 
como un agregado no primordial del catálogo pero considero que las pala
bras que acompañan a las imágenes dicen mucho de la interpretación que 
se le da al arte representado en el catálogo (que a su vez se reunió para ser 
expuesto en un lugar determinado y ser interpretado por ot;o grupo dife
rente de personas) . A veces los textos están escritos por una persona, a 
veces es una descripción general , en otras , es una interpretación perso
nal de las piezas o el artista ; en ocasiones tratan sobre el tema general de 
la exposición, de su importancia o no relevancia en ese momento cultural o 
simplemente es una carta de un amigo a otro (si el que lo escribe lo es) 
haciendo anotaciones sobre la obra del artista o felicitándolo por la 
muestra. No importa el tipo de texto o textos que se tengan, estos confor
man a la publicación que quedará como testimonio de un conjunto de 
obra artística, testimonio que es un fragmento perdurable de un momento 
en el tiempo. 
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Quizá se considere que un catálogo no sea un documento importante de 
investigación, por lo cual su importancia pueda pensarse menor pero, si 
tomamos las imágenes que se encuentran en el catálogo encontraremos 
información visual sobre ciertos aspectos que puedan ser útiles a aquel 
que investiga , digamos una biografía o una tendencia artística . Asimismo 
los textos nos remitirán a lo que se pensaba o piensa (si es el caso) de este 
mismo arte o artistas. Si se investiga la vida del artista entonces el catálogo 
servirá como referencia a su obra, si fue registrada, qué tipo de piezas creó, 
qué se escribía sobre éstas e incluso sobre su vida. En el caso que la mues
tra haya sido presentada en otros países , si nunca estuvo en el lugar que 
vivimos o, claro está , si la exposición se llevó a cabo mucho tiempo antes, 
entonces la publicación será de gran ayuda para diversos análisis. Nueva
mente nos remitirá a un momento específico de tiempo señalando los pun
tos que nos interesan , qu izá ayuden a plantear diferentes u otras pregun
tas que servirán a los fines que se persigan o probablemente encontremos 
datos que enriquezcan o complementen algún estudio. Incluso, los textos 
del catálogo servirán a futuros investigadores sobre algunos datos de los 
que escriben en ellos. 

LPor qué publicar un catálogo para una exposición de arte? Después de 
todo , la muestra cumple su cometido: se reúne la obra de algún artista o 
artistas, se selecciona lo más representativo de su trabajo o sus últimas 
obras; durante un periodo que puede variar de uno a seis meses esas piezas 
serán vistas por un público interesado en ellas (en ciertos casos puede 
decirse que es obligado a asistir, como los alumnos enviados al museo para 
cumplir tareas escolares), este será escaso o numeroso, dependerá del tipo 
de muestra, del tipo de arte, a qu ien vaya dirigida, etc. Terminado su tiempo 
de exposición, las piezas volverán a sus respectivos lugares de origen y, en 
el mejor de los casos, tendrá itinerancia por diversos espacios nacionales y/ 
o internacionales. Después. la muestra como tal dejará de existir. Se logra 
así su objetivo: mostrar al mayor número de personas posible lo que un 
artista o grupo de ellos quiere decir sobre ciertas propuestas. Sin embargo, 
si lo que se busca es que el conjunto cte obra que se reunió para mostrar las 
opiniones, deseos, miedos, sentimientos de un grupo de gente creativa, 
sea vista , apreciada por muchas personas, entonces lo más lógico es hacer 
una publicación, es decir, como ya he expuesto antes, los catálogos, los 
impresos, capturarán la exposición, la retendrán permanentemente. Cuan
do ya no exista, lo que permitirá que se tenga un registro de la misma , será 
esta publicación. 

Si bien es cierto que no todas las exposiciones cuentan con un catálogo 
(a veces no hay con qué financiarlo) su ausencia causa un hueco que bien 
valdría la pena llenar, con esto me refiero a que toda exposición debería 
contar con una publicación para que su existencia y permanencia no sea 
sólo determinada por el tiempo que estará abierta al público en un museo 
(o cualquier otro espacio) y sea olvidada después. Considero que las pro
puestas quedarían completas si tuvieran una publ icación que fuera la hue
lla permanente de su paso por las salas donde originalmente se expusieron. 
Incluso, el catálogo de estas muestras, sería un testimonio "serio" del arte 
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que se propuso mostrar en museos no habituados a albergar exposiciones 
de arte "no-convencional" como el tatuaje, graffiti , performance , audio
instalación o cómic. 

Edgar Clément 
Operación Bolívar, 1995 

Cómic 
Imagen tomada de www.dbdumonde.com 

Humo DNC 
Graffiti 

Imagen tomada de www.graffitimexicano.com 

Mexotica 2002 : A living museum of 
ínter-cultural fetishes 

Performance de Guillermo Gómez-Peña y juan Ybarra 
Imagen tomada de mexartes-berlin.de 

César Mart ínez 
Aqu í estoy, 2001 

Escultura de látex inflable de tamaño natural 
Imagen tomada de www.;;iarconoire.com 

Manuel Rocha lturbide 
Boom Box Project, 2002 

Instalación sonora 
Imagen tomada de www.chambreblanche.qc.ca 
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32 White, J an V., Editing by Design : a 
guide to effective word-and-picture 
communication fo r edi tors and 
designers. 2a, Nueva York, R.R. Bowker 
Company, 1982, ils., 248 p., p. 2 

r.a relación entre imagen y palabra 

En una librería encontramos de momento que nuestra atención es captada 
por una imagen llamativa, intrigante, tomamos el libro, revista o algún otro 
impreso. En otro momento leemos un encabezado o un título que también 
nos arrastra al objeto que lo posee. En la calle , de igual manera , vemos 
imágenes o leemos palabras o frases que nos atraen hacia ellas. A veces, la 
imagen nos lleva al texto, otras, el texto nos dirige a la imagen. Puedo 
atreverme a sugerir que es casi imposible que pase un solo día de nuestra vida 
sin que tomemos un periódico, revista, libro u otra publicación por la ima
gen que vimos o el título, encabezado o frase que leímos. Muchas veces 
también compramos libros por la imagen de la portada (sugerente, llamati
va, poderosa, bella) o el título del mismo (o los comentarios o síntesis de la 
contraportada); si el texto y la imagen se combinan en una idea suficiente
mente interesante, entonces no dudaremos en llevarnos el impreso. 

Como decía, todos los días nos topamos con una combinación de imáge
nes y palabras o textos que llaman poderosamente nuestra atención . 
Estamos rodeados de ellas a través de diversos medios pero, en específico 
para esta tesis me detendré a ejemplificar cuatro relaciones que conside
ro son las más notorias existentes en libros, periódicos y/o revistas para 
continuar, por supuesto, en secciones posteriores, con los catálogos para 
exposiciones de arte. Ya he comentado que muchas veces tomamos o 
nos llevamos un libro, revista o periódico por las imágenes o frases que 
encontramos en ellos -o por la combinación de los dos-. 

¿qué hace que algo nos llame más la atención que lo ot ro? Podría ser que 
la palabra o frase utilizada sea tan contundente que nos detengamos a 
leer más allá de esta; quizá la imagen sea tan estremecedora o bella que no 
tengamos mas remedio que voltear a verla o la imagen nos mostrará algo 
que se refuerza y complementa con las palabras. Sean las razones que sean 
-y que finalmente son el reflejo subjetivo de nuestros intereses y gus
tos-, lo cierto es que vivimos rodeados de ambas, las imágenes hoy día 
son parte esencial de nuestro vivir pero también las palabras, los textos 
que las acompañan o viceversa. Cada una tiene sus cualidades, sus propias 
reglas formales y de "construcción", formas de verse, de leerse, pensarse o 
senti rse, sin embargo, combinadas pueden provocar un mayor impacto en 
las personas . Dice jan V. White en su libro Editing by Design que las imáge
nes "organizadas en una secuencia que refuerza el ritmo del argumento 
verbal, lo complementan, trabajan con él", 32 esto también puede decirse de 
las palabras, ellas complementan y trabajan con las imágenes. Esto de
pende del tipo de información o comunicación que se quiera establecer con 
los lectores. 



~O;\IHKt: Ut:("AI),\ <:O'<HUH, 

Manual de un minicomponente 

En ocasiones una imagen es más que suficiente para darnos una idea, un 
mensaje claro si va unida a una palabra o frase podría ser más clara; en otras, 
una palabra , una frase o texto se acompaña con una imagen o una ilustra
ción que complementa o enriquece 1a idea expuesta; los diarios pueden 
venderse en ocasiones por el poder de una imagen , quizá en otro momento, 
el encabezado causará mayor interés. 

Así, las palabras o textos y las imágenes van muchas veces de la mano 
señalando diversas maneras de relacionarse, esto es, no siempre se usa 
su combinación con los mismos fines : en algunas ocasiones sólo necesi
tamos unas cuantas palabras para reforzar una imagen; en otras, la ima
gen es una complemento de los textos. Quizá también los textos tengan 
un valor propio junto a las imágenes - ilustraciones que por sí solas tam
bién tienen su valor artístico, esto da como resultado la colaboración de 
dos artistas en una tercera obra . 

A continuación haré breves comentarios sobre una propuesta personal 
de relaciones entre imágenes y palabras en una publicación; cabe señalar 
que describo cuatro tipos de relación de acuerdo a la observación hecha a 
varios ejemplos de medios impresos, es decir: dado que he hablado ya de 
las características formales de tres medios impresos (libro, revista y pe
riódico) creo que estos tienen relaciones específicas entre sus imágenes y 
textos de acuerdo al objetivo de comunicación para el que se están utili
zando, mismas que a continuación describo. 

En las secciones posteriores escribo sobre cómo se utilizan los mensajes de 
las imágenes y las palabras en una publicación para finalmente exponer la 
relación existente entre ambas en un catálogo para exposición de arte ya 
que considero que es principalmente a través de estos dos elementos que 
podemos comunicar dichos mensajes en estos impresos. 

2.1. Propuesta de algunos tipos de relación entre imágene s 
y palabras: funcional, informativa, descriptiva, estética 

Relación funcional 

He tomado aquí el manual de un aparato reproductor de sonido. Este 
folleto contiene diagramas del aparato y muy breves y concisos párrafos 
-o líneas- explicativos. Ambos tienen como finalidad hacer claro al 
usuario el funcionamiento del reproductor. De acuerdo a éste objetivo, 
las imágenes representan de manera sencilla y concreta los diversos pun
tos del aparato; no se necesita una ilustración más compleja o realista 
para dar a entender lo que se quiere explicar. En cuanto al texto, éste 
también es simple y concreto; en párrafos pequeños aunque sencillos y 
ciertamente muy técnicos, se explica el funcionamiento de las diversas 
partes de la grabadora. Estamos ante una serie de imágenes y palabras cuya 
finalidad es que el usuario encuentre de la manera más rápida y eficaz la 
manera de usar su aparato. 

30 



Relación informativa 

Vemos la imagen de un grupo de gente, hay mucho humo. se puede notar 
cierta inquietud en el ambiente. La imagen podría referirnos a un concierto 
de música popular o un carnaval , sin embargo, el título que nos "arrastra" 
inmediatamente después nos informa de qué se trata la fotografía : "Génova: 
marcha masiva repudia la represión". Recorriendo la portada del diario en
contramos pequeños textos: el pie de foto, dando detalles sobre la marcha. 
balazos respecto a los aspectos más importantes que se encontrarán en el 
interior del periódico y otros datos. 

En este ejemplo. la relación entre la imagen representada y la frase escrita es 
puramente informativa , obviamente se encuentra en un periódico, cuya 
función es dar cuenta de los sucesos nacionales e internacionales del día. 
En estos casos. considero que la imagen debe ser impactante -tomando 
en cuenta aquello de que "una imagen vale más que mil palabras"-, así 
como la frase que se encuentra junto a ella, algo conciso y suficientemen
te fuerte que detalle lo que estamos viendo sin tener que leer todo el artí
culo y que sin uso de mayores palabras o textos nos den una idea clara y 
general de lo que se trata. Posteriormente nos dirigiremos a los otros 
textos de la página pero lo que atrapará nuestra atención será sin duda la 
imagen y su frase. que en conjunto informarán simple y llanamente (de 
primera instancia) sobre un hecho o acontecimiento en particular. 

Relación descriptiva 

En las imágenes vemos a una mujer haciendo una rutina de ejercicios: los 
textos dicen cómo hacerlos. dan las instrucciones para llevarlos a cabo, 
las imágenes que están señaladas con letras (2a, 2b, 3a, 3b) de acuerdo a los 
párrafos muestran los ejercicios, quizá no paso a paso pero con toda la 
intención de que el lector entienda cómo deben realizarse. 

Tenemos aquí el desarrollo de una serie de actos que, para ser mejor en
tendidos y llevados a cabo, se refuerzan con imágenes que dan con deta
lle la secuencia a seguir. 

Algunas veces, los textos que leemos con ciertas indicaciones son mucho 
más fáciles de entender si tienen fotos que los refuercen. Podemos ver 
sólo textos y leer atentamente sus indicaciones pero. sin lugar a dudas. 
obtendremos mejores resultados si se acompañan con imágenes. 
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Libro Ansina María de Berta Domlnguez 
ilustrado por Leopoldo Méndez 

JJ /bid. 

Relación estética 

Me refiero ahora a un cuento que habla de la broma un tanto cruel de un 
joven adinerado michoacano a una muchacha indígena escrito por Berta 
Domínguez que tiene las características propias de este género literario. 
Obviamente es una obra artística por sí misma. En la portada y contra
portada se encuentran dos ilustraciones, así como otras en interiores, son 
grabados de Leopoldo Méndez. Éstos enriquecen la historia , son imágenes 
que interpretan de manera muy particular lo escrito: es la visión de un 
artista sobre la obra de otro . Cada una (el texto y las imágenes) tienen una 
cualidad y valor individual, pueden estar separados y sostener su valor 
artístico particular, como obra literaria y como obra plástica; en conjunto 
denotan un tipo de lenguaje especial , resaltando el sentido de las palabras 
para articular significados y de las obras para sugerir o evocar mundos o 
situaciones distintos. Los dos se conjugan en una sola obra, un libro que 
las contiene a ambas y donde puede decirse que "cada elemento refuerza el 
significado de uno y reafirma el impacto del otro". 33 

Podría decirse también que las viñetas hechas ex profeso para el cuento 
no tengan valor por si mismas mas que como acompañamiento del mismo 
pero considero que sí tienen ese valor individual y único de una obra, en 
este caso, gráfica. Porque podemos sacar las imágenes de la historia y no la 
alteraría pero , precisamente ahí está la estupenda relación que existe 
entre esta imágenes y los textos: que ambas logran engrandecerse mu 
tuamente y hacer de la unión de l.i na obra literaria y una plástica , otra obra 
más rica e interesante. 

Considero este tipo de relación como estética tomando en cuenta que se 
conjugan dos piezas de arte para hacer una tercera y porque involucran 
generalmente a dos artistas: un escritor (poeta, novelista, ensayista) con 
un grabador, pintora, fotógrafo , que entrelazan en una obra sus respectivos 
oficios para hacer otra obra aún más fuerte . 

2.2. La imagen frente a la palabra: dos formas de comunicar 

Cuando vamos por la calle y pasamos por un puesto de periódicos , a 
veces nos detenemos por algo que leemos, otras, por una imagen que ha 
captado nuestra atención; esto sucede durante todo un día, todos los 
días: vemos, leemos , vemos, leemos. Las imágenes que nos rodean de 
manera abrumadora, cautivan, detienen la atención de los que vamos por 
la calle un momento, no obstante, las palabras, los textos que muchas 
veces están en dichas imágenes, también ejercen el mismo resultado. Esto 
tendrá que ver muchas veces con los mensajes que nos están dando me
diante tales palabras e imágenes ya que estos permiten "la elaboración y 
difusión de mensajes que incluyen concepciones y evaluaciones de la reali
dad que inciden o buscan incidir en la conducta cotidiana de un determina
do sector social ". 34 Asimismo, es de primordial importancia en el mensaje, 
el contenido y la forma ya que "son los componentes básicos e irreductibles 
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de todos los medios". 35 Es importante señalar que el contenido es "funda
mentalmente lo que se está expresando, directa o indirectamente; es el 
carácter de la información, el mensaje" 36 y la forma es el medio donde se 
habrá de poner tal contenido: un cartel, un spot de televisión o radio, un 
espectacular, folleto, pintura, fotografía, etc. 37 A través de estos compo
nentes se logrará el entendimiento de un mensaje que bus.ca siempre una 
finalidad: "decir, expresar, explicar, dirigir, instigar, aceptar" 38 Para que es
tos mensajes incidan en la sociedad (o hacia quién o quiénes sea expuesto 
el mensaje), el contenido y la forma deben interactuar junto con el diseñador 
(articulador) y el receptor (audiencia) ya que uno está en estrecha relación 
con el otro, no funcionan por separado. 39 Así, las palabras e imágenes que 
conforman los mensajes que cotidianamente vemos-leemos, están diseña
dos de acuerdo a varios factores: "la división social del trabajo, las relacio
nes sociales vigentes, se manifiestan claramente en ellos. Donde los temas 
seleccionados, el tratamiento que se les da, el modo de impresión, de papel, 
en el caso de lo impreso; hasta la forma en que son diseñadas las películas 
o cortos televisivos, siempre hay un tipo de destinatarios que están pre
sentes para el diseñador", 40 y no solamente por la estética del mensaje que, 
finalmente, se delimita de acuerdo a los factores anteriores. 

Las imágenes seducen, están por todas partes: en folletos, periódicos, 
parabuses, espectaculares, televisión, cine, no obstante, las palabras o 
los textos que la mayor parte del tiempo están acompañándolos también 
cobran una importancia, a veces, igual que ellas: "Las imágenes significan 
y evocan; las palabras, también. Las imágenes simbolizan; igual que las 
palabras. Las representaciones de una idea pueden alterar la manera en 
que es sentida por un receptor. Así sucede también con las palabras". 41 

Si bien es cierto que, de acuerdo al medio en el que se presenten, las 
imágenes o las palabras tendrán mayor o menor relevancia en l;i compo
sición visual , es decir: en medios impresos como periódicos, revistas o 
folletos , el lector seguramente tendrá tiempo para leer o ver con 
detenimiento alguna imagen que le haya interesado e incluso leer el tex
to que la acompaña, que en los ejemplos anteriores puede ser extenso. 
En el caso de los anuncios espectaculares, parabuses, estaciones del me
tro, los textos o frases deben ser concretas y contundentes porque el lec
tor tendrá sólo unos pocos minutos (o segundos) para verla; aquí la im
portancia compositiva de las imágenes será mayor. Sin embargo, la com
posición de imágenes y palabras también determinará cuál de las dos 
será percibida primero o después que la otra; las imágenes usualmente 
captan primero la atención pero las palabras se pueden diseñar de mane
ra que, mas que letras parezcan ilustraciones o se produzcan obras de 
poesía visual. 

Las imágenes o las palabras apelan a cierto tipo de personas, es decir, dis
cernimos entre unas y otras de acuerdo a nuestros gustos personales, es
tados de ánimo, atención, referencias. etc. ("vemos lo que necesitamos 
ver" dice Donis A. Dondis). No es lo mismo un mensaje con predominio de 
texto (como los religiosos o técnicos) para lectores interesados en dichos 
temas o las historietas (con predominio de imágenes) o los anuncios co-
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36 /bid., p. 123 
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merciales para embellecer el rostro o la piel. Los gráficos que vemos tienen 
un público, un espectador específico para ellos ya que "la elaboración y 

difusión de mensajes que incluyen concepciones y evaluaciones de la reali
dad que inciden o buscan incidir en la conducta cotidiana de un determina
do sector social" , 42 así se escogerá el uno por el otro de acuerdo al sector de 
la población a la que se quiera dirigir tal mensaje. 

Ambos tipos de lenguaje (el visual yel verbal) están relacionados cotidianamente, 
en la mayor parte de la información gráfica que vemos día a día encontra
mos palabras e imágenes, ambos se refuerzan y complementan para co
municar un mensaje; a veces, "las palabras aparecen como la clave de la 
imagen, ya que ésta, por sus características, da lugar a muchas interpre
taciones. ( .. . ) la palabra viene a precisar de qué manera se debe leer la 
imagen", 43 en otras ocasiones, cuando la imagen es clara y concreta, cuan
do es más referencial para el espectador, el texto o las palabras son míni
mas. En cualquiera de los dos casos, el lenguaje apoya o complementa al 
otro para que la información emitida !::!a clara para quien ve o lee el mensaje . 

La imagen y la palabra tienen una función específica dependiendo de la 
información que se quiera transmitir. Algunas veces el lenguaje escrito bas
tará para comprender lo que se desea decir, en otras ocasiones , las imágenes 
darán uno (o muchos) significados a algún tema en particular. La combina
ción de ambos da lugar a informaciones diversas, con varios o diferentes 
objetivos. El impacto de esta alianza también depende del mensaje que se 
quiera señalar, porque la magnitud de aquel varía conforme a la importancia 
que tenga la imagen o la palabra en la comunicación de dicho mensaje. 

Es cierto que actualmente la imagen ha cobrado una importancia extrema 
en nuestra vida cotidiana: estamos rodeados de imágenes, son una refe
rencia de comunicación inclemente, de hecho, como señala John Berger: 
"Ver viene antes que las palabras". 44 Sí, vemos antes de expresarnos con 
palabras, sin embargo "explicamos el mundo con palabras", 45 palabras 
que describen lo que vemos, que expresan ideas. Ambas -imágenes y 
palabras- tienen ciertos códigos y reglas para su uso, dependiendo de 
dónde se colocarán o usarán, pero ambas logran transmitir distintos ti
pos de información para difere ~tes personas, para lo que cada uno de 
nosotros queramos ver. Los dos se rduerzan y complementan, concretan 
procesos en los que se emiten mensajes , ninguna es más importante que 
la otra , ambas establecen una relación en la que "se fusionan en la expre
sión conceptual de una idea, de tal manera que se vuelven completamen
te interdependientes". 46 
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2.3. La combinación de imágenes y palabras en un catálogo 
de arte: breve descripción de algunos ejemplos 

En un catálogo publicitario encontramos. que las· imágenes usualmente do
minan la página. Si es uno de ventas, tenemos grandes fotografías y peque
ñas frases que proporcionan datos específicos sobre los productos que 
presenta (precio, tallas. colores, etcétera). Cuando hablamos de los catálo
gos para exposiciones de arte también los relacionamos con imá¡:;t!nes; és
tas son las que predominan visualmente. después de todo. se pretende que 
la obra "real" que se expuso en determinado lugar y momento sea difundida 
de la mejor manera posible con las limitaciones inherentes a los medios 
impresos (bi-dimensionalidad, formato, tamaño, etcétera). Si definiera la 
relación entre imagen y palabra que existe en esta clase de medios impre
sos, según la descripción que propongo en 2.1., ésta sería estética y funcio
nal. Estética porque contiene reproducciones de piezas artísticas que pue
den estar relacionadas con textos que analizan o comentan la obra. A veces 
estos textos poseen la categoría de pequeños ensayos de valor literario en 
sí mismos donde se conjugan dos lenguajes, el literario y el visual , dando 
lugar a una publicación que engloba todos los elementos de una muestra . 
En cuanto a la relación funcional , según la definición de catálogo como 
"lista ordenada o clasificada de personas o cosas", entonces tenemos una 
relación detallada de la obra incluida en la exposición a través de las fichas 
técnicas de cada pieza, de modo que se documenta para el futuro una 
exposición temporal. 

En los catálogos de arte, las imágenes ejercen el predominio visual. Las 
piezas se registran mediante fotografías para que el lector las observe, 
valore, disfrute. El manejo de las imágenes en un catálogo re4uiere de 
una fidelidad extrema ya que se debe mostrar tan "verazmente" como 
sea posible cómo es la pieza , su textura, color. forma. tamaño, propor
ciones . Un caso especial es el de los videos o performances pero, aún así, 
la imagen que se elija tiene que ser suficientemente significativa para que 
el lector tenga una visión lo más completa posible de lo que fue la expo
sición. Asimismo se tiende a usar fotografías o imágenes de detalle. he
cho que permite incluso darnos cuenta de aspectos que quizá no percibi
mos cuando vimos la muestra . En el caso de las exposiciones extranjeras 
o las que nunca tuvimos (o tendremos) la oportunidad de ver, las imáge
nes detalladas brindarán un cierto énfasis en las piezas y, si bien es cierto 
que las piezas no tendrán el mismo impacto visual que al verlas directa
mente, se tendrá un registro de ellas que será visto por otras personas 
que no asistieron a la exposición. 

En cuanto a los textos, éstos pueden ser más o menos largos; ensayos 
breves sobre el objetivo de la exposición. reflexiones sobre el tipo de arte 
mostrado. escritos de los artistas sobre su propia obra. presentación a 
cargo de los patrocinadores, instituciones o personas involucradas en la 
organización y curaduría. cartas a amigos refiriéndose a la obr;;, biografías o 
currículum de los artistas y, por supuesto. la lista de obra, que con:;tituye el 
catálogo propiamente dicho. A continuación describo cuatro ejemplos de 
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Catálogo de la exposición Arte Islámico 
del Museo Metropolitano de Nueva York 

Catálogo de la exposición 
Tiempo Inscrito de Gerardo 5úter 

catálogos de exposiciones de arte donde hay variaciones de profusión de 
textos e imágenes, es decir, en algunos (Cercanías distantes y Arte Islámi
co) los textos son más extensos yen los otros (lmages of the Spirit y Tiempo 
inscrito), las imágenes tienen mayor relevancia. 

Por ejemplo, en el caso de la exposición Cercanías distantes de arte chicano, 
irlandés y mexicano, existen una serie de ensayos hechos por escritores, 
ensayistas y artistas mexicanos , irlandeses y chicanos, aquí, los textos 
adquieren un valor propio ya que describen las relaciones entre dichas 
culturas; podríamos sacarlos del catálogo y compilarlos en otro libro y 
quedaría una obra independiente de la muestra, sin embargo, el que se 
hayan escrito específicamente para ella da una mayor relevancia a la ex
posición y convierte al catálogo ya no en una mera "lista de obra" sino en 
un documento más efectivo. Con los ensayos también encontramos de
claraciones de los artistas participantes, biografías de ellos y los escrito
res invitados, textos de los directores de los espacios involucrados, del 
director en ese momento del Instituto Nacional de Bellas Artes (Gerardo 
Estrada) , la curadora de la exposición (Trisha Ziff) , las fichas técnicas de 
las piezas e incluso textos de dos compositores invitados quienes hicie
ron piezas de audio-arte para la muestra y cuyas palabras ayudan un 
poco a traducir en papel lo que quisieron plasmar en sonido (por supues
to, con las limitaciones extraordinarias que tiene la tarea de traducir los 
sonidos al papel), es decir, los textos aquí son mayores y totalmente co
part ícipes de las imágenes. 

Por otro lado, en el catálogo de la exposición retrospectiva de la fotógrafa 
Graciela lturbide, lmages of the Spirit, predominan las imágenes; sólo exis
ten dos textos : el prefacio y el epílogo. El primero es un análisis de Rober
to Tejada sobre la obra de lturbide y el segundo, una carta de Alfredo 
López-Austin a lturbide . El catálogo por supuesto incluye fichas de la 
obra y pies de foto. Aquí, la imagen es la que lleva la primera voz, los 
textos son secundarios. 

En el catálogo de la exposición Arte islámico del Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York que se presentó en 1995 en el Antiguo Colegio de San 
lldefonso tenemos textos de presentación, una breve historia del arte 
islámico y textos descriptivos y fichas técnicas de cada pieza reproducida . 
A pesar de que hay un mayor recurso al texto, las imágenes predominan. 

Finalmente, en el catálogo Tiempo inscrito del fotógrafo Gerardo Suter, 
encontramos un solo texto y una serie de fotografías . Estas son el princi
pal elemento de la publicación, son imágenes muy elocuentes que expre
san una obra muy personal (lo que algunos llaman "fotografía de autor"). 

Por supuesto, hay catálogos más modestos que tendrán algunas pocas 
imágenes y, quizá algún texto más breve. No obstante , normalmente se 
hará un mayor énfasis en las imágenes ya que muy posiblemente, es por 
ellas que nos interesemos en el catálogo de una exposición de arte. 
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47 Manrique, Jorge Alberto, Arte y artistas 
mexicanos del siglo XX. México, Dirección 
General de Publicaciones-Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2000, 
ils., 168 p., (Lecturas mexicanas), p. 17 

La belleza está en la calle: la intervención 
artística con espectaculares en calles de la 
ciudad de México 

Las imágenes que hicieron !os primeros hombres aludían a hechos, sucesos 
que se vivían y conocían cotidianamente. Conforme el hombre avanzó en 
su desarrollo social, las organizaciones, en todas sus áreas de formación. 
crecieron y regularon su vida. La civilización y el orden permearon a los 
pueblos. Las expresiones visuales también fueron colocadas en un área que 
debía ser ordenada y regulada, en muchos casos, por los organismos recto
res de la sociedad. Poco a poco, el arte (el "gran" arte como se le conocería 
a partir del Renacimiento) se volvió privilegio de una minoría; la que tenía el 
poder y el dinero. Para el común de las personas quedaban expresiones 
artísticas populares que con el tiempo han sido rescatadas y revaloradas. 

El lugar que las ciudades-estado edificaron para resguardar y enaltecer al 
objeto de arte fue el museo. espacio que institucionalizó el arte y, de 
alguna manera, lo cerró a las grandes masas. Aún cuando los museos 
resguardan y exhiben lo más representativo del quehacer artístico de cada 
época y nación y, al mismo tiempo cumplen con una función educativa, 
su grado de afluencia es siempre limitado y, desgraciadamente, mínimo. 

Las expresiones artísticas han tenido, en su largo desarrollo, diversos 
momentos en los que se ha intentado hacer un arte para las masas que 
usualmente se traduce en obras murales y en la arquitectura -arte mo
numental y público por excelencia-. Específicamente me quiero referir 
aquí a un arte público en México: A principios del siglo XX, cuando la 
joven generación de artistas mexicanos estaba cansada del viejo arte eu
ropeo (el cual , si se imitaba o se estaba en contacto con él , era muy bien 
visto por la sociedad porfiriana) después de la lucha revolucionaria, se gestó 
un fuerte movimiento que pretendía "un arte público , para todos y por lo 
tanto monumental; descalificaba como inútil a la pintura de caballete( ... ) y 
pedía un arte para la Revolución , que actuara sobre el pueblo para encami
narlo a adelantar el proceso revolucionario." 47 Si bien el muralismo-cono
cido posteriormente como escuela mexicana- tuvo como objetivo funda
mental la propagación de ideas revolucionarias con una tendencia total
mente nacionalista, el hecho de que se haya realizado un gran arte público 
abrió la posibilidad para que las personas del pueblo, sin acceso al arte de 
las academias o de ciertos círculos elitistas , pudiera tener a primera mano 
un arte que era para ellos y en el que se veían incluidos debido al alto grado 
de analfabetismo existente en ese momento en México. 

Es cierto que el muralismo se vio agotado por su misma retórica -como 
bien lo demuestra la famosa frase de Siqueiros, "no hay más ruta que la 
nuestra". donde inmediatamente quedó excluido todo aquel que quisiera 
hacer algo diferente o cuestionara el movimiento-y por el uso excesivo 
que el Estado hizo de este arte como medio de propaganda, pero sin duda 
queda como el gran ejemplo de un arte mexicano que se pensó para todos 



Barbara Kruger. 
Your Body is a Battleground 

(Tu cuerpo es un campo de batalla) 
Imagen tomada de 
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Guerrilla Girls 
Espectacular Do Women Have To Be 

Naked To Get lnto the Met. Museum? 
(iPara estar en el Museo Metropolitano 

las mujeres tienen que entrar desnudas?). 
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Imagen tomada de 
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49 El arte del siglo XX. México, Plaza Et 
Janés, 1999, fotos , 520 p., p. 254 y ver 
www. broadartfoundation .org/ 
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y "que tuvo entre sus méritos el haber alcanzado a un público más amplio, 
el público de una subcultura''. 48 

Cuando el muralismo hubo agotado su veta, la llamada "generación de la 
ruptura" (surgida en los años sesenta) se negó terminantemente a seguir 
sus pasos; buscaron un arte que le debía mucho a los europeos y los 
neoyorquinos y cerraron filas contra todo lo relacionado con la escuela 
mexicana, haciendo con esto que artistas como Alberto Gironella, José 
Luis Cuevas, Francisco Corzas, Rafael Coronel, Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, 
Ricardo Rocha, por citar sólo a algunos, buscaran desarrollar su obra de manera 
que no tuviera relación con la generación anterior, buscando fuentes de 
inspiración y trabajo en diversos lugares. Sin embargo es en los setenta cuan
do surge un fuerte movimiento de arte público independiente representado 
por los happenings y performances hechos por varios grupos artísticos que 
nacen en esta época (Proceso Pentágono , el No Grupo, SUMA entre otros) 
que se alzaron contra el arte inst!tucionalista y tradicional para hacer pie
zas efímeras que incluso involucrab2n al público como parte de la pieza. 

En los ochenta y noventa el auge de los performances, instalaciones y el 
uso de tecnologías diversas extendió el marco para que un mayor público 
viera, asistiera o se involucrara con los procesos artísticos del momento. 
Desgraciadamente el importante auge que tuvo a principios de los noventa 
disminuyó de manera notable hasta la actualidad; incluso los museos y 
galerías, lugares por excelencia para mostrar el arte de otras épocas yel que 
se hace hoy en día, no cuentan con una afluencia extensa de público visitante. 
Diversos artistas enterados del uso de las nuevas tecnologías en otros luga
res del mundo, donde se ha cuestionado el papel que la publicidad ha adqui
rido en el imaginario visual de la población, quizá como sustituto del "gran" 
arte, retomaron las formas del discurso publicitario para cuestionar y revertir 
las ideas que se imponen al público de esta manera y sin que él muchas veces 
se dé cuenta de dichas estrategias. 

En la ciudad de México, por ejemplo, cientos de anuncios espectaculares 
conforman nuestro panorama cotidiano. Vivimos en un valle donde la 
contaminación es parte del paisaje, y también sufrimos una muy dispara
da contaminación visual en donde no parece haber más discurso que el 
"compre, compre, compre''. Ya se tr;ite de campañas tan notables y dis
cutibles como Soy totalmente Palacio de la tienda departamental el Palacio 
de Hierro o de otras menos provocadoras, las campañas publicitarias que 
incluyen espectaculares en su estrategia parecen tener la misma y única 
finalidad: hacer que las personas tengamos la necesidad imperiosa de ad
quirir eso que se ve tan bonito. in, elegante. Como mencioné arriba, a partir 
de la década de los ochenta en otras ciudades del mundo se comenzaron a 
hacer "contracampañas" usando los mismos soportes (grandes marcos 
pintados que posteriormente se han convertido en enormes impresos en 
lonas plastificadas). Reinterpretando los mensajes que se dirigen a la so
ciedad mediante este tipo de publicidad, se hicieron espectaculares con 
una propuesta estética y crítica, ejemplo de esto son las obras de la artista 
estadounidense Barbara Kruger 49 quien ha hecho espectaculares en los 
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últimos quince años que utilizan frases agresivas que cuestionan temas 
sociales. sexuales, políticos y económicos de la sociedad actual ; Kruger es 
creadora de las frases "Tu cuerpo es un campo de batalla" y "Compro. 
después soy" . Otros artistas que han usado el arte del espectacular son el 
colectivo artístico de mujeres Guerrilla Girls 50 quienes también cuestionan 
el rol que se le ha dado a la mujer en particular en el mundo del arte mediante 
espectaculares o anuncios en lugares públicos; jenny Holzer es otra artista 
norteamericana que también ha utilizado "técnicas de comunicación de 
masas. y en particular las que suelen asociarse con la publicidad" 51 inclu
yendo frases provocativas conocidas como 'Truismos". Los anteriores son 
sólo tres ejemplos de propuestas artísticas que utilizan los medios usados 
comúnmente por la publicidad. Aún antes de usar los espectaculares o 
anuncios en la calle están los ejemplos del artista francés Yves Klein que a 
principios de los sesenta imitaba la información que estaba en los periódi
cos publicando sus propios impresos 52 o Chris Burden que, entre otras de 
sus acciones, "se ha servido de anuncios de televisión para hacer declara
ciones ominosas" 53 pero que con el tiempo, "han conferido a estos suce
sos una existencia permanente y reverberante tanto en la mente como en 
los medios de comunicación". 54 

jenny Holzer 
Protect Me From What 1 Want 

(Protégeme de lo que deseo) . 
Imagen tomada de El arte del siglo XX 

TE TENEMOS f!:OO!ADO 

En México, en años recientes se han hecho diversas propuestas donde se · ... 
usa el lenguaje publicitario para hacer arte, de esta manera , artistas como 
Diego Toledo con su proyecto Te tenemos rodeado 55

: proyecto de arte públi-
co realizado en 1998, donde el artista utilizó cuatro espectaculares coloca-
dos en igual número de lugares en la parte céntrica de la ciudad de México 
para "que peatones, pasajeros y automovilistas se pregunten, en primera 
instancia, cuál es el producto que se anuncia, y después elaboren algunas 
conjeturas". 56 El curador Pedro Reyes utilizó en 1999-2000 el espacio 
escultórico La torre de los vientos (obra de Gonzalo Fonseca para la Ruta 
Olímpica de 1968) para llevar a cabo instalaciones dentro de este recinto, 
es decir, intervenciones en un espacio público. Otro ejemplo es el de la 
artista Minerva Cuevas que ha usado este ámbito desde 1997 como parte 
integral de su obra. dejando volantes de "semillas para hacer dinero" en 
cajeros automáticos, entregando boletos del metro de manera gratuita en 
"horas pico" con su proyecto Mejor Vida Corp. (empresa ficticia que distri
buye pequeños objetos de arte en espacios públicos) . 57 Otro ejemplo re
ciente es el proyecto Agua-Wasser (2001) propuesta del curador Edgardo 
Ganado Kim apoyado por la Dirección General de Artes Plásticas de la UNAM 
y el Instituto Goethe de México -además de la Comisión Nacional del 
Agua. el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Gobierno del Distrito 
Federal-; en este proyecto , que toma la relación agua-ciudad como su 
tema primario. se hicieron quince intervenciones (de once artistas mexica
nos y cuatro alemanes) en diversos espacios públicos de la ciudad de Méxi
co. Las intervenciones "se refieren, de alguna manera, a problemáticas coti
dianas en relación con el agua, su ausencia . sus impactos ecológicos, eco
nómicos y socioculturales". 58 Si bien los ejemplos anteriores han sido pro
puestas esporádicas y, muchas veces, tan aisladas que se pierden en el mar 
de imágenes de la ciudad, su objetivo consiste en tratar de cuestionar la 
invasión de publicidad a la que nos hemos visto expuestos en los últimos 
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Portada del catálogo 
Te tenemos rodeado 

del artista mexicano Diego Toledo 

'º Ver www.guerrillagirls.com 
" El arte del siglo XX, op. cit., p. 209 
" La información como material de arte 
de S. J. Sáinz de Ajá en www.uv.es/ 
biblias 
" Conceptos de arte moderno. Comp. 
Nikos Stangos. Madrid, Alianza Editorial , 
1986, 336 p., p. 219 
S4 /bid. 

" Te tenemos rodeado fue un proyecto 
de arte público apoyado por el Fondo 
Nacional para Ja Cultura y las Artes, por 
el Centro Multimedia del Centro 
Nacional de las Artes y por el Centro de 
la lmagen en 1998. 
•• Texto de Rogelio Villarreal para el 
catálogo del proyecto: Te tenemos 
rodeado. México, Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes-Centro Naciona de 
las Artes-Centro de Ja 1 magen, 1998, 12 
p., p. 7 
" Ver Formas políticas recientes: 
Recursos radicales en México, texto de 
Cuauhtémoc Medina sobre el proyecto 
Mejor Vida Corp. de Minerva Cuevas en 
www.irational.org/MVC 
" Texto introductorio del proyecto. Ver 
www.agua-wasser.unam.mx 



59 Ver Sobre el arte público actual de 
Graciela Schmilchuk en 
www.panoramas.com 
60 La belleza está en la calle fue una de las 
frases acuñadas por el movimiento 
Situacionista de los años sesenta. Las 
actividades de los situacionistas se nutrían 
de una ideología basada en el 
'detournement' (tergiversación) como 
forma de defenderse de los poderes 
establecidos; se apropiaron de todo tipo 
de imágenes para usarlas con otro sentido 
más comprometido; fotografías, cine, 
comics, textos, etc. que ya existían, fueron 
aprovechados por estos para confeccionar 
(sic) libros, comícs, etc., obras en las que a 
menudo no aparecía nada de creación 
propia. 
61 Lorena Wolffer es artista visual y 
activista cultural. Ha presentado su obra 
en museos, galerías, teatros y espacios 
alternativos de Estados Unidos, Canadá, 
España, Francia, lrlanda, Escocia y 
México. Como curadora independiente ha 
organizado más de veinte eventos 
artísticos tanto en México como en el 
extranjero. Wolffer fue co-fundadora de 
Ex Teresa, arte alternativo, espacio que 
dirigió hasta 1996. Saúl Villa es pintor, 
grabador y escenógrafo, ha participado en 
diversas exposiciones individuales y 
colectivas en Estados Unidos, Canadá, 
Barcelona, Inglaterra y México. Su obra 
forma parte de la colección del 
Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York, del Colegio Nacional y de la 
Fundación Cultural Televisa. Como 
escenógrafo ha realizado piezas para las 
óperas La Traviata y Simon Boccanegra en 
el palacio de Bellas Artes de la ciudad de 
México. 
62 La belleza está en la calle, texto inédito 
de Lorena Wolffer y Saúl Villa, México, 
2002. 
63 De aquí en adelante todas las citas son 
de este texto hasta indicar otra cita. 
64 Cómo ya mencioné anteriormente, el 
proyecto sólo pudo concretar la 
realización de cuatro espectaculares, tres 
de los cuales fueron colocados en 
avenidas de la ciudad de México. El 
cuarto fue expuesto durante el coloquio 
Público que también organizaron 
Wolffer y Villa -junto con el arquitecto 
Arturo Ortiz- en la Sala de Arte Público 
Siqueiros en julio de 2002 como parte 
de las actividades de esta propuesta. 

años, usando su mismo lenguaje para transmitir estos proyectos y, de esta 
manera, incidir en un público mayor del que ofrecen los museos y las gale
rías así como de impactar a estas personas mediante obras que "atraigan la 
atención y quiebren la mecanicidad de nuestra mirada". 59 

En el año 2002, dos artistas mexicanos desarrollaron un proyecto de arte 
público, donde se usó el lenguaje de la publicidad pero revirtiendo sus 
conceptos. La belleza está en la calle 60 fue un proyecto de arte público de 
los artistas Lorena Wolffer (México, D. F., 1971) y Saúl Villa (México, D. F., 
1958). 61 La propuesta "busca resignificar el espacio público de la ciudad 
de México y cuyo objetivo ulterior consiste en establecer una política de 
arte en espacios públicos para :a ciudad". 62 Wolffer y Villa desarrollaron 
este proyecto como una alternativa a las propuestas de arte en los museos 
que de alguna manera excluyen al grueso de la población. La belleza está en 
la calle promovió "la producción y exhibición durante un año de dieciséis 
espectaculares que analicen y contesten el impacto de la publicidad en 
la sociedad contemporánea", 63 publicidad que forma parte de nuestro en
torno, quizá en demasía, donde el panorama citadino se ve invadido por 
anuncios que bombardean con un sinfín de imágenes y textos que nos 
incitan al consumo indiscriminado sin cuestionar tal objetivo y, como seña
lan los artistas: "revela, regula y controla el imaginario colectivo". 

En esta exposición, los artistas hicieron una serie de piezas que pudieron 
ser vistas por los miles de personas que habitamos la ciudad; comentaban 
al respecto: "resulta necesario producir un arte de circulación pública que 
se desarrolle para y dentro del espacio público" y así, las personas que 
circulamos día a día por la calle tuvimos una serie de imágenes y/o textos 
diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver cotidianamente. Asimis
mo, la exposición tuvo una mirada que incluye al ciudadano común porque, 
explican los artistas: "los museos de arte contemporáneo gubernamentales 
y privados atienden la demanda de una minoría extrema". Wolffer y Villa 
pretendieron, a través de estos "espectaculares de arte" incluir al ciudada
no común, el que no va a los museos de arte y al que muchas veces ni 
siquiera se invita o espera a ser "parte de la reflexión artística". Los espec
taculares IT!Uestran diferentes frases que cuestionan lo que vemos todos 
los días en la ciudad desde "un análisis crítico de los medios masivos de 
comunicación", siempre con el objetivo de analizar el papel que hoy en día 
tiene la publicidad en nuestro entorno y, desde luego, en nuestra vida. 

La belleza está en la calle se conformó de tres propuestas : 1) la produc
ción y exhibición de dieciséis espectaculares por parte de los artistas 
Lorena Wolffer y Saúl Villa; 2) la instauración de un programa permanente 
de arte en espacios públicos a través de instituciones gubernamentales 
como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y 3) la inclusión en 
la Iniciativa de Ley de Anuncios y Publicidad Exterior del Distrito federal de 
un apartado que brinde un porcentaje de los espectaculares de la ciudad 
de México al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes para la promoción del arte y la cultura. 64 
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Esta exposición, como en otra de cualquier museo o galería, fue temporal -
quizá siendo la única diferencia que con los espectaculares, el público que 
la vió fue infinitamente mayor al común de los museos o galerías-y, por 
ende, el tener un catálogo que la haga perdurable es importante porque, 
como ya he señalado anteriormente, el impreso dará a la exposición una tras
cendencia mayor de la que tuvo en el tiempo en que las piezas se mostraron 
al público, de la misma manera, la propuesta no quedará sólo para los que 
en el momento la pudieron ver sino para todas aquellas personas interesa
das en este tipo de arte. De igual manera será un documento de la obra hecha 
por dos artistas mexicanos en un espacio y tiempo determinado. 

Dado que esta es tesis sobre una propuesta editorial, me centraré en et. 
punto número uno, ya que a partir de la exposición de los espectaculares se 
hizo un catálogo que registró y documentó las piezas mostradas. Así, a 
continuación, enfocaré en los pasos principales del proceso editorial, es 
decir: edición , diseño (con una breve reseña del formato y la tipografía en 
impresos) y la producción. 

3.1. Edición 

Cuando tenemos un libro en nuestras manos no nos detenemos a pensar 
en todo el trabajo que implica crear ese objeto. Adquirir un libro es sólo 
el paso final en la cadena del proceso editorial. El primero de ellos es la 
edición, etapa en la que se toman las decisiones estratégicas para publi
car. Tales decisiones son asumidas a veces por una persona; en otras oca
siones, dependiendo de la casa editorial, puede ser un grupo de personas. 
Pero lqué es un editor? Según el Diccionario de tipografía y el libro de José 
Martínez de Sousa, es "la persona que cuida de publicarse" 65 o también 
"cualquier persona, compañía, sociedad, asociación, grupo o cuerpo de 
cualquier clase que sea, que publica o edita un libro, ya sea pé1ra la venta o 
gratis" . 66 Y, si bien el editor prepara el texto, no sólo hace eso. Su trabajo 
requiere del conocimiento de las varias ramas del proceso editorial, de su 
habilidad de escoger y manejar a las personas que trabajan con ella o él, de 
poder negociar con los diversos involucrados en este proceso: desde el 
autor hasta las personas o compañía que venderá el libro. El editor debe 
reunir a un equipo que, a su cargo, se convierta en el más adecuado y eficaz 
para hacer una publicación. 

Lauro Zavala, en su texto El dictamen editorial - Un modelo para armar 67 

señala que, aunque cada casa editorial tiene políticas de edición diferentes, 
la mayoría coincide en lo referente a los puntos señalados arriba como 
funciones de un editor mas otros como el crear proyectos editoriales, cos
tear y posibilitar el proceso editorial, establecer contrato editorial con el 
autor, seleccionar manuscritos. seleccionar dictaminadores, pulir manus
critos, decidir características tipográficas e imprimir un manuscrito, 68 tam
bién dice que un editor puede hacer una o varias de estas funciones y otras, 
más especializadas, las hará una persona o personas que ella o él editor 
escoja de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
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Con lo anterior podemos decir que un editor (ya sea una persona o un 
grupo) tiene a su cargo varias funciones en ciertos momentos del proceso 
editorial y también decide quiénes serán las personas adecuadas para 
llevar a cabo ciertas fases del proceso, como los dictaminadores (quienes 
son lectores especializados y examinan los manuscritos que se conside
ran para publicación) o las personas que buscarán materiales para 
publicarse ("sabuesos editoriales") . 09 

Es importante señalar que un editor es un procurador que puede lograr 
que surjan intercambios que beneficien a ambas partes del proceso , es 
decir, al autor y a la casa editorial. Estos arreglos propiciarán intercam
bios futuros con los cuales, al final , los lectores se beneficiarán. Como 
ejemplo baste recordar el de poetas como Octavio Paz o Federico García 
Lorca con pintores como Rufino Tamayo y Salvador Dalí. Un editor es quien 
se encarga de negociar el intercambio. Lo mismo sucede con los lectores 
especializados o fotógrafos o diseñadores. A veces, estos intercambios 
significan continuidad de trabajo o publicación de otros manuscritos. 

La persona o personas encargadas de la edición en una casa editorial , ya 
sea universitaria-donde los criterios de selección tienen que ver con "la 
calidad y el valor de los materiales" 70 y donde se publican manuscritos 
que "de otro modo, permanecerían desconocidos- 71 o una casa editorial 
regida por lo "comercial" -que basa sus criterios de selección en resul
tados de mercado y ventas- tienen en sus manos la decisión de publicar 
o no un manuscrito. esto debido a que a cada casa editora llegan muchos 
manuscritos no solicitados que deben ser revisados para publicación. El 
editor, en algunos casos. puede escoger al autor de una idea que sea 
concebida por el equipo de trabajo, en este caso se proponen a los auto
res para desarrollar tal propuesta. 

El proceso de edición no es realizado. como ya he señalado, por una 
persona (independientemente que el editor-jefe sea una persona o va
rias); la edición requiere del funcionamiento de las siguientes áreas de 
trabajo: editorial , producción, mercadotecnia, finanzas y administración . 72 

El área editorial se encarga de seleccionar manuscritos y prepararlos para 
publicación, en caso de que el editor proponga una idea a ser desarrollada , 
entonces esta área se encargará de buscar autores. En esta fase , se busca la 
colaboración de especialistas en el tema si así se requiere, se hacen varias 
lecturas. correcciones, lo necesario para tener listo el manuscrito para pu
blicación. El área de producción implica la elaboración de la publicación. es 
decir, el diseño, escoger los materiales y la selección de impresores. de los 
acabados, etc. El área de mercadotecnia se encarga de ventas, publicidad , 
difusión del libro o publicación. Finanzas trata lo relacionado a facturación , 
manejo de cuentas. pagos, créditos, envíos y almacenaje, estado de ventas e 
inventario. El área de administración se encarga de declaraciones de im
puestos , manejo de personal , las políticas de la casa editorial y la 
planeación. 73 Lo anterior, está a cargo del editor, quien tiene que guiar al 
encargado de área y estos. a su vez, a sus colaboradores. Cabe señalar 
nuevamente que cada casa editorial tiene diferencias respecto a las ante-
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riores áreas o departamentos. sin embargo, las señalo como un ejemplo de 
la organización que tienen de manera general. 

En toda publicación, por pequeña que sea. como es el caso del catálogo 
de La belleza está en la calle, es indispensable la gestión editorial : cuando 
se habla con los artistas sobre qué textos se incluyen en el catálogo, así 
como de las imágenes que se seleccionan para acompañarlos, se está 
haciendo edición. De igual manera . cuando se discute cuál será el diseño, 
cuántas copias se harán de cada uno y cómo se distribuirá , estamos edi
tando esta publicación, de manera más sencilla y pequeña que las gran
des casas editoriales , pero se tiene que hacer; es el paso primordial para 
que cualquier publicación llegue a manos del lector con la mejor calidad y 
claridad posibles. 

El trabajo del editor también significa el de "ser un productor de artículos 
de consumo y un agente cultural. Productor de artículos de consumo ya 
que editar libros implica someterse a las normas de cualquier producto 
de mercado. ( ... ) Agente de la cultura en tanto que la publicación de un 
libro implica la elección de un texto, su divulgación , la difusión de ideas, 
historias, pensamientos. A veces es un verdadero descubridor cuando 
estimula la escritura u orienta a un autor". 74 Entonces, el editor o editora 
es esta persona (o grupo de ellas) que es la guía que va señalando e 
hilando el trabajo de un grupo de personas a su cargo para llegar a un fin 
concreto, una publicación, ya sea un libro, una revista , un periódico o un 
catálogo que tendrá como objetivo principal comunicar algo a una perso
na , un lector o, como dice jan V. White en su libro Editing by Design , los 
editores tienen "el gran propósito (o uno de ellos después de todo) de 
organizar el material de tal manera que su significado brille". 75 

3.2. Diseño 

Diseñar es la siguiente etapa después de la edición; una vez que ya se 
tienen los elementos que configurarán al impreso, entonces se ordenarán 
en un espacio determinado, ya sea un periódico, revista o libro de manera 
tal que estos sean entendibles , interesantes y, por lo tanto. memorables . 76 

Señala Jan V. White que: "el diseño es un arma de la edición, esto es, inter
preta el significado de una historia", 77 donde refiere claramente que el dise
ño de un impreso no es de ninguna manera el protagonista del proceso 
editorial ; es uno de los pasos. muy importante sí, porque es lo que "se ve", 
lo que atraerá o no a las personas, pero no es lo principal. 

El diseño es un paso para llegar al fin deseado, es la estrategia que se va a 
seguir para lograr el objetivo planteado, en este caso, el crear un objeto, un 
catálogo. Yves Zimmermann , en su ensayos titulados Diseño y estrategia y 

¿Qué es el diseño? 78 menciona que para diseñar se necesitan de cuatro 
"conceptos rectores: El fin/designio ; el proyecto/diseño; los medios y la ac
ción" 79 siendo esta última la guía y lo que mueve al proyecto para su realización. 
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so lbid., p. 114 

" Zimmermann llama designio a la 
intención que dará lugar al diseño. 
82 /bid., p. 112 
83 /bid. , p. 113 
84 /bid., p. 11 4 

El fin/designio, como su nombre lo indica, es la resolución de un problema 
dado, "es una voluntad que contempia la consecución del fin propuesto". 80 

El proyecto/diseño contiene todo lo que se conoce sobre el problema plan
teado, incluyendo el conocimiento profundo de los materiales y los elemen
tos que se requieren para resolver dicho problema. También se necesita 
saber específicamente cuáles serán los medios que funcionan para finalizar 
exitosamente la propuesta y, finalmente, la acción que -como ya mencio
né- será la solución de la misma. 

Es importante señalar que el fin/designio 81 es la base de todo proyecto de 
diseño ¿por qué? Porque "a través del proceso de proyectación en diseño 
tangible, en cosa-seña , señala, por su carácter visual y sígnico, la finalidad 
con la que debe cumplir"; 82 es decir, por medio de la intención que tiene un 
proyecto de diseño como propuesta de comunicación es como se preparará 
el proyecto, la estrategia a seguir (por ejemplo: llegar a públicos juveniles o 
ejecutivos). Hay que conocer todos y cada uno de los elementos y materia
les que se requerirán, que serán útiles para llegar al fin buscado; de lo con
trario, el proyecto, como muchos, será muy "bonito" pero fracasará en su 
intento de comunicar algo. Con el conocimiento de lo que se tiene, lo que se 
puede lograr, lo que se puede crear e incluso de las limitaciones existentes, 
entonces se tendrá un impreso que no solamente será bello sino que comu

nica porque se habrán "integrado las distintas partes que lo conforman de 
manera armónica". 83 

El diseño, en ocasiones, se entiende como el punto principal en un pro
yecto, sin tomar en cuenta que este razonamiento constituye un error 
porque el diseño es un paso para llegar a un fin, le da forma , mas no 
fondo. No es el diseño el que debe constituir el mensaje sino que el men
saje será ordenado de manera que sea comprendido y aprehendido a tra
vés del diseño. El diseño no debe llegar a "entenderse a sí mismo como su 
propia finalidad". 84 

Estructurar los elementos también significa tener muy claro que lo que se 
pretende es comunicar, hacer llegar un mensaje, una idea determinada. 
Cada elemento del diseño tendrá que conjugarse con los otros para lograr 
una unidad y, sobre todo, para comunicar el mensaje que se quiera. Esto 
también permitirá que la comunicación fluya sin obstáculos. 

Importante será también conocer los elementos a usar en el diseño: el 
formato, la tipografía, viñetas, ilustraciones, fotografías (que ya habían sido 
previamente seleccionados en iJ edición) . El saber cuál es el fin al que se 
quiere llegar en un proyecto de diseno determina también qué elementos 
son los más convenientes a usarse y, sobre todo, el conocimiento de dichos 
elementos (no se pondrá una tipografía estridente a una publicación para 
personas de la tercera edad o tonos muy sobrios para una de niños) . Asi
mismo, el saber qué tipo de elementos son los más adecuados para el pro
yecto no sólo en el aspecto visual sino en otros como el económico (los 
periódicos usan tintas y un tipo de papel específico por razones de 
practicidad, uso, tiempo y también por costos). Los elementos del diseño 
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deberán también conformar una unidad, deberán proyectar un sol<> elemen
to. es decir, que todo transmita armonía; de lo contrario, el objetivo del 
diseño, su mensaje, no sería comprendido. 

Elementos importantes en un impreso como el catálogo para una exposi
ción de arte lo son el formato, la tipografía y las imágenes (de las cuáles ya 
me he referido antes) . De igual manera seleccionamos la tipografía, ya que 
representará gráficamente las ideas en los impresos, por lo que será otro 
factor que todo diseñador debe tomar en cuenta cuando proyecta. 

3.2.1. Formato 

El formato delimita el espacio donde estarán los otros elementos del di
seño de una publicación; asimismo, determina de entrada cómo será vis
ta la información (horizontal o verticalmente), cómo se usará, si es un 
libro grande y pesado o si es uno pequeño y fácil de llevar e, incluso, 
dónde será colocado: en un librero. en revisteros, acostado, etc. Factores 
todos que un diseñador debe tomar en cuenta cuando proyecta. 

Al decidir el formato para imprimir el diseño de una publicación hay e¡ue consi
derar el tamaño en función de los pliegos de papel. ¿por qué? Porque al 
tomar la decisión sobre este punto hay que considerar el menor desperdicio 
de papel, básicamente por cue.stiones prácticas y de costos; siempre habrá 
que tomar en cuenta el máximo aprovechamiento del papel. Lo anterior no 
quiere decir, por supuesto, que se tengan que usar siempre formatos 
estándares -carta u oficio, por ejemplo-cuando se piensa en el formato; 
lo recomendable siempre es optimizar el uso del material. 

El formato también señala el tipo de publicación que tenemos ante noso
tros; usualmente los libros enormes y pesados, más formales, responden a 
proyectos de mayor envergadura, con abundancia de imágenes a todo color. 
Este es el caso de los catálogos de las grandes exposiciones nacionales de 
arte, fotografía, arquitectura, etcétera . Los catálogos de pequeño formato 
indican a su vez exposiciones individuales o colectivas más pequeñas, tem
porales. de artistas que empiezan; en este caso el formato refleja de igual 
manera aspectos económicos. 

Los formatos de la publicaciones indican, a veces a primera vista, de qué 
trata la publicación: tamaños carta, remiten a revistas, manu<1les escolares, 
etc. Formatos más pequeños y voluminosos se usan mucho en novelas de 
bolsillo, libros de texto universitarios, ensayos. Los grandes tamaños usual
mente nos indican o remiten a periódicos y, como ya mencioné, libros muy 
formales de gran volumen. Aunque podría decirse que hay ciertos formatos 
estándares o "comerciales", siempre se puede "jugar" con ellos; puede 
haber variaciones, por ejemplo, entre un número de una revista y el otro, 
entre una presentación y otra , esa es una de las posibilidades para la crea
tividad de un diseñador. 
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Interiores de la revista española In juve 
(número 9, 1991) 

Formato original: 40 x 20 cm. 
Imagen tomada de 

Nuevo diseño de revistas 
de jeremy Leslie 



Revista norteamericana Visionaire 
(Número 24. Luz. 1998 y número 26, 

Fantasía . 1998) 
Formato original: 38 x 13.8 x .6 cm. 

Imagen tomada de 
Nuevo diseño de revistas 

de jeremy Leslie 

85 Leslie, Jeremy, op. cit., p. 10 
86 Baines, Phil, Andrew Haslam, 
Tipografía: función, forma y diseño. 
México, Gustavo Gili, 2002, fotos, 192 
p., p. 6 
87 Baines y Haslam señalan también a Ja 
tipografía como la notación y 
organización mecánica del lenguaje. 
" /bid., p. 7 

Elegir un formato determinado también implica pensar en la forma en que el 
impreso será usado; esto debido a que no es lo mismo el uso y manejo que 
le damos a un periódico, que puede ser doblado y enrollado, lo pondremos 
en la mochila o el bolso, bajo el brazo, etc. y el uso que se le da a un libro
catálogo como el de la exposición La tierra vista desde el cielo, el cual no es 
práctico ser llevado en un transporte público y que, mucho menos, será 
hojeado ahí. Otros aspectos a considerar también lo es el archivo ; los im
presos o publicaciones demasiado grandes en lo vertical muchas veces son 
difíciles de colocar o archivar en libreros que tienen medidas estándares y 
no caben en ellos. En todo caso se archivan de manera horizontal o "acos
tados" lo que provoca su difícil uso posterior y, de igual manera, significan 
cierto maltrato a largo plazo. 

La proporción de un impreso nos indica cómo lo vamos a usar; regular
mente los impresos grandes nos invitan a disfrutarlos tranquilamente. Los 
impresos pequeños nos remiten a libros de bolsillo, a su facilidad de uso 
y movimiento; los más ligeros (periódicos y revistas) a su flexibilidad de 
manipulación y transporte, incluso a la rapidez con la que serán leídos. 

Es esencial que el diseñador siempre tenga claro lo que se quiere transmi
tir al lector; si se quiere hacer un diseño innovador, dinámico, estridente, 
cuando no se toma en cuenta el mensaje a comunicar, se cae en impresos 
que pueden ser difíciles de mover, llevar o colocar. Como ya mencioné, un 
diseñador puede proyectar, para la misma publicación, diversos formatos 
pero siempre , basándose en la información que tenga y el objetivo de la 
misma, o como menciona Cecilia Dean , editora de la revista estadounidense 
Visionaire: "El nombre es el único elemento constante. No nos esforzamos 
por cambiar de formato en cada número, sino que los temas deciden 
siempre la manera en que éste se presenta" . 85 

3.2.2. Tipografía 

El aspecto de las palabras constituye un elemento básico en la comunica
ción dentro de un impreso y aunque la forma está en constante confronta
ción con las imágenes -debido principalmente a que preferimos éstas 
últimas por sobre la letra-, la letra o, mejor dicho, la palabra es el medio 
esencial para transmitir ideas, para comunicarlas. A las diversas formas 
que se tienen para "la creación de caracteres como de su composición 
para transmitir un mensaje" 86 se le llama tipografía , 87 concepto que nació 
con la imprenta debido a que el proceso significaba componer con tipos e 
imprimir con ellos. 88 

Las diversas tipografías que existen permiten discernir sobre cuáles son las 
que mejor se adecuarán a un impreso; dependiendo del texto o mensaje que 
se quiera transmitir y a cuál sector de la población se quiera dirigir tal 
impreso se escogerán las formas más adecuadas para tal fin ya que dicha 
forma será un elemento importante para que el mensaje sea comprendido 
por el lector. por ejemplo: las tipografías grandes con interlineados profu-
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sos remitirán a lecturas de tipo infantil; en una publicación corno Vogue se 
usan invariablemente tipografías más estilizadas y sobrias, adecuadas, corno 
ya mencioné, al sector socioeconórnico al que van dirigidas. 

Actualmente es muy común llamar "fuentes" a las diferentes tipografías, 
aunque hay que especificar que una "fuente es un pequeño programa 
que contiene las instrucciones para que la impresora sepa cómo impri
mir" 89 determinada forma de letra. Existen dos formatos de fuentes do
minantes: 90 PostScript y True Type. PostScript "es un lenguaje indepen
diente del dispositivo que describe el material de una página electrónica 
(texto. imágenes y otras formaciones gráficas y compositivas). Permite al 
usuario combinar, en cualquier ordenador compatible con el lenguaje 
PostScript, tipo de diferentes fabricantes con otros elementos gráficos e 
imágenes e imprimir todo ello en cualquier impresora que sea compatible 
con el lenguaje PostScript" . 91 La compañía Apple creó en 1991 el lengua
je True Type, para su propia plataforma, describiendo su contorno corno 
"curvas cuadráticas" . 92 En las computadoras, las fuentes PostScript se 
presentan en dos archivos separados: a) fuente de impresora (o PFM , 
PostScript Font Metrics). que es el diseño propiamente dicho, b) los ma
pas de bits (PFB, PostScript Font Bitrnaps); por el contrario, las fuentes 
True Type contienen todos los diseños y datos en un solo archivo . 93 Pro
gramas tales corno Fontographer permiten hoy en día que se puedan 
manipular (y, por supuesto. crear) fuentes ya existentes estableciendo 
ricas y variadas formas para el diseño de las mismas. 

Es importante tornar en cuenta el tipo de diseño que se quiere desarrollar 
para escoger la tipografía adecuada, es decir, es necesario conocer las 
especificaciones del proyecto de diseño para así escoger una forma que 
corresponda a tales especificaciones: usualmente para impresos donde el 
texto es predominante se usan tipos discretos y sobrios, para otros tipo 
de publicaciones, donde la imagen compite con imágenes llamativas. habrá 
que usar tipos igualmente atractivos al lector. Con esto quiero decir que el 
diseñador tiene que conocer el material con el que trabaja cuarido seleccio
na las fuentes adecuadas al impreso. no solamente debe enfocar en las 
herramientas y conocimientos inherentes a la profesión sino que debe co
nocer y comprender el significado del texto que proyectará. Lo anterior 
también es imputable al editor, quien, en una publicación, determinará de 
igual manera el tipo más adecuado para el impreso. El editor buscará que la 
tipografía "exprese mediante medios visuales los diversos grados de impor
tancia de las ideas presentadas; consistiendo en una tipografía y retícula 
flexibles, en un espacio adecuado y también flexible para tal fin" . 94 Asimis
mo, la selección de un tipo determinado para una publicación puede deber
se a la legibilidad e incluso por razones históricas 95 (ya que para textos 
ubicados en ciertos periodos de la historia. quizá convenga usar tipos ade
cuados al contexto). Sin embargo, y a pesar de los criterios subjetivos que 
puedan influenciar tanto a los editores corno a los diseñadores, lo primor
dial para escoger un determinado tipo en un impreso debe de ser la efectiva 
y adecuada comunicación de la información que se quiera transmitir me
diante el lenguaje escrito. 
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Revista española Big 
Ejemplos del uso de la tipografía como 

elemento predominante de diseño. 
Imagen tomada de 

Nuevo diseño de revistas 
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www.unostiposduros.com/ 
trabajandocontipos/tecnologia 
90 /bid. 
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92 lbid., p. 95 
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95 Baines, op. cit., p. 105 



Ejemplo de manejo de la tipografla para 
interiores de la revista Vogue. 

Imagen tomada de 
Nuevo diseño de revistas 

de jeremy Leslie 

96 Baines, op. cit., p. 1 O 
97 Dessauer, John P., op. cit. , p. 29 

Cualquier tipografía utilizada en un impreso (sea cual fuere su línea especí
fica) debe de escogerse en función del mensaje a comunicar; la fuente o tipo 

. que se utilice primordialmente debe ser legible; la fácil lectura del mismo y 
esto es absolutamente necesario en textos largos como los utilizados en 
libros y periódicos. No obstante, también se puede "jugar" con la tipografía 
de manera que visualmente sea atractiva para el lector. como los títulos de 
revistas o sus artículos, hecho que ayuda a contrarrestar y nivelar el predo
minio visual de las imágenes. Otra condición de la tipografía lo es su uso 
como elemento que permite crear atmósferas en los impresos; el uso y 
combinación de tipos dan texturas. colores y cadencias especiales que, 
junto con los otros elementos de una publicación tales como las fotogra
fías e ilustraciones, enriquecerán el panorama visual en las diferentes publi
caciones que un lector pueda encontrar; sin embargo, nunca hay que dejar 
de lado la función básica de la tipografía: "documentar. conservar y repetir 
el conocimiento basado en la palabra y ubicarlo firmemente en el núcleo 
central del diseño de la comunicación moderno". 96 

3.3. Producción 

En el proceso editorial , la producción implica el paso en el que se repro
duce la obra o documento, donde físicamente existirá después de que se 
han seleccionado y formateado los elementos que deben de conformarlo. 
El proceso de producción implica la "supervisión del proceso de manu
factura. Esto incluye la planeación y el diseño del libro físico. la selección 
de materiales y la selección y relaciones con los proveedores durante su 
formación , impresión y acabados". 97 Asimismo, la producción requiere 
de la supervisión de costos de las etapas anteriores. 

Aunque, como ya mencioné, las decisiones respecto a cuáles serán los 
elementos que conformarán el impreso y la forma en que serán mostra
dos al lector se hacen en los procesos de edición y diseño respectivamente, 
es muy importante que el encargado de la producción esté presente en ellos 
ya que podrá, en una etapa primera del proceso, comenzar a estimar costos, 
proponer soluciones para decisiones clave como el t ipo y tamaño del papel 
que se va a utilizar, reservar y prevenir las necesidades técnicas que impli 
can la formación, impresión y acabado de una publicación. De igual manera, 
se establecerán los contactos con los proveedores que darán dichos servi
cios . En la etapa de producción se verá también el costo de cada una de 
estas fases y se podrá determinar o sugerir la mejor manera de hacer la 
publicación de manera creativa y sin incurrir en gastos mayores. El encarga
do de producción, como ya mencioné, no debe estar alejado del editor ni del 
diseñador (o con cualquiera de los involucrados en el proceso editorial) , su 
labor, como la de los demás , significa un trabajo de grupo que tiene una 
finalidad común y concreta: la creación de un impreso. En producción se 
establecerá contacto directo con el diseñador ya que es quien propuso la 
forma del impreso (y, claro está, de sus elementos) con las otras áreas que 
implica este proceso. 
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El trabajo de producción desemboca directamente en la manera en que el 
impreso será ofrecido en el mercado, esto es, de qué manera se comerciali
zará, cuáles serán los costos adecuados para su venta de acuerdo a los 
costos de producción, qué enlace existe con el departamento de promo
ción y administración, así como del almacenaje y, síes el caso, envío de 
impresos a los diferentes lugares en los que se haya planeado su distribu
ción , aunque lo que usualmente pasa después de que el imp1~so está 
terminado es que el departamento de promoción se encarga directamen
te de lo descrito anteriormente. 

El hacer un impreso significaba imprimir una cierta cantidad de ellos y 
tenía relación directa con los costos de producción (a mayor número de 
copias, menor el costo) , aunque actualmente la producción de un impreso 
se rige por el mismo precepto, podemos tener la facilidad de hacer ti rajes 
pequeños debido a las técnicas digitales: hoy en día se pueden imprimir 
sólo algunos ejemplares a costos muy accesibles en poco tiempo y, aunque 
la calidad de impresión no supera aún la del offset, los resultados gráficos y 
visuales son muy satisfactorios. 

Aunque la producción está relacionada con la parte técnica y física de la manu
factura de una publicación y termina una vez que sale de la imprenta, es 
importante que no se pierdan el contacto con las otras partes del proceso 
ya que sólo así se podrá mantener y proyectar una comunicación efectiva. 
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La belleza está en la calle: Breve reseña del 
proceso de trab¿::jo del registro documental 
del proyecto 

Como ya comenté en la introducción, la finalidad de este trabajo, es descri
bir el proceso de edición, específicamente de un catálogo de una exposición 
de arte contemporáneo. He descrito previamente los pasos principales del 
proceso editorial; ahora, describiré brevemente dicho proceso aplicado al 
registro documental de la propuesta visual de los artistas mexicanos Lorena 
Wolffer y Saúl Villa llamada La belleza está en la calle. 

Edición 

Una vez que WolfferyVilla estaban en pláticas con Vendor. LMI, Fonca e INBA 
para concretar su proyecto, se habló de hacer un registro impreso que sir
viera como elemento de difusión, además de ser la memoria gráfica del mismo. 

En un principio pensé en hacer un catálogo impreso en offset, con textos de 
los artistas y algunos de amigos escritores; así como un buen número de 
fotografías. Debido a que finalmente ni el Fonca ni el INBA participaron en 
el proyecto y a que Vendor y LMI se comprometieron a participar únicamen
te dando los espacios e imprimiendo los espectaculares. respectivamente, 
la opción de imprimir un catálogo no era viable por los costos que implicaba 
su producción. Después de revisar la mejor solución a este problema y 
encontrar que una publicación (que ahora sería de pocas páginas) era una 
buena manera de difundir su trabajo porque con este impreso quedaría el regis
tro de una obra que es efímera y que, al contrario de otro tipo de piezas artísti
cas donde casi siempre se registra su existencia, éstas piezas por su forma
to, ubicación y duración no quedarían presentes en ningún otro medio. Así, 
con un impreso, los artistas podrían tener un documento que les sirviera 
como presentación de su propuesta , además de ser archivo de la obra. 

Investigando costos de las impresiones digitales y la practicidad que impli
caba este proceso, creí conveniente tomar este recurso y hacer micro-edi
ciones de 1 O ejemplares x tiro para usarse cada vez que fuera necesario. En 
este momento, el de las decisiones editoriales, encontré que lo mejor es, 
además de abaratar los costos sin demeritar la calidad del impreso, usar los 
medios que tengas a la mano para llevar a cabo una impresión además de ser 

' una excelente posibilidad de usar realmente la publicación, con esto me 
refiero a que una micro-edición sí será utilizada en su totalidad y los ejem
plares no quedarán arrumbados en alguna bodega por falta de planeación 
en la distribución de los mismos. Una vez tomada esta decisión, se estable
ció que los textos serían seleccionados de los escritos por los participantes 
en la serie de conferencias llamadas Público que Wolffer y Villa organizaron 
en junio de 2002 en la Sala de Arte Público Siqueiros en torno al proyecto La 
belleza está en la calle. En Público participaron veinte ponentes y, debido a 
que la Sala de Arte Público tenía ya planeada una publicación sobre sus 
actividades anuales que incluía este coloquio, se eligieron los textos (ade-



más del de los artistas) de dos de ellos: José Luis Barrios, curador indepen
diente. filósofo y director de la revista de arte contemporáneo Curare y el de 
la Diputada Alicia Téllez Sánchez. que en ese momento era presidenta de la 
Comisión de Fomento Cultural de la Asamblea Legislativa del Distrito Fede
ral. Estos dos textos reflejan dos preocupaciones de los artistas: la situa
ción , existencia y función del arte público en una sociedad cada vez más 
mediatizada y el lugar que tiene y tendrá el arte públ ico en la legislación 
mexicana. 

Una vez seleccionados los textos se procedió a hacer las tomas fotográ
ficas de los tres espectaculares que ya estaban colocados en avenidas de la 
ciudad de México. Decidí hacer tomas tanto abiertas como cerradas de los 
mismos para ubicar a los espectaculares en el lugar en el que se encontraban. 
Hubo un cuarto espectacular que fue colocado en la fachada de la Sala de Arte 
Público Siqueiros durante los días de las conferencias pero por falta de 
tiempo (y disponibilidad de l fotógrafo) no se pudo registrar. Así como con 
los textos, se procedió a una selección de las fotografías para el impreso. 
Vale decir que las fotos fueron tomadas por un amigo que amablemente hizo 
las tomas sin cobrar por su trabajo, es decir, llegué al acuerdo de pagarle el material 
y, por supuesto, de incluir su crédito en el impreso. Esto último, como el 
resolver qué imágenes irían en el interior del impreso (finalmente fueron 
fotos que tomé tiempo antes con otros fines y que funcionaban muy bien 
para este proyecto) , son problemas que un editor resuelve día a día. 

Ya que se tomaron las decisiones referentes al material a utilizar y la 
organización del mismo así como la decisión de la impresión digital y no 
offset, procedí al diseño del mismo. 

Diseño 

El formato del catálogo se definió en función de dos puntos básicos: 1) el 
formato de los espectaculares y 2) el mejor aprovechamiento del papel a 
utilizarse. Con los anterior me refiero a que decidí usar papel doble carta 
que me permitiría imprimir cuatro páginas frente-vuelta. es decir 8 pági
nas (dos hojas del catálogo) y aprovechar de mejor manera el material 
por lo que el formato . aunque pequeño (el catálogo mide 12 x 21 cm) me 
permitió proporcionar muy bien el formato original de los espectaculares a 
las páginas del impreso. 

Una vez seleccionado el formato se escogió la tipografía: dado que se está 
hablando de un proyecto actual propuse la tipografía Rotis Sans Serif (con 
sus variantes). elegante, moderna y simple y que permite una lectura fácil y 
rápida . Como tipo secundario se escogió la Frutiger 85 (de palo seco, muy 
gruesa) para resaltar los títulos. subtítulos y citas que sirven como entrada 
a los textos del impreso. Este tipo permite llamar la atención del lector sin 
ser demasiado agresivo. Para el título del impreso usé Block BE Heavy y 
Tribal Funk: la primera fuerte, de palo seco y muy gruesa y la segunda de tipo 
graffiti. El tipo usado para los folios del impreso es Barmeno Regular. 
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Coloqué las imágenes de la calle como marcas de agua para que formaran 
parte de los textos pero sin que estorbaran en la lectura . Además propuse 
como viñeta para los folios del impreso un triángulo que señala hacia fuera 
de las páginas del catálogo (como especie de flecha que señala a la calle).h 

Se seleccionaron dos fotografías de los espectaculares en una misma pá
gina (una toma abierta y otra cerrada) y en la página contigua coloqué la 
imagen del espectacular. 

Propuse como colores de la portada y contraportada el rojo y el negro ya 
que son los que predominan en los espectaculares. sin embargo, por ser más 
impactante, se optó por el rojo. Coloqué una imagen pequeña de un auto 
pasando por una avenida y la frase que da título al proyecto en la portada. 
Terminado el diseño del impreso continué con la producción del mismo. 

Producción 

He mencionado ya que se tomó la decisión (por costos. practicidad y mejor 
uso) de imprimir el catálogo de manera digital: se digitalizaron entonces las 
imágenes -diapositivas-en JPG a 300 dpi 's (el fotógrafo. jorge Garaiz lo 
hizo). Digitalicé también las fotografías de interiores. impresas en formatoH 
4X desde un negativo de 35 mm. en JPG a 300 dpi 's. Todas las imágenes 
fueron retocadas y manipuladas digitalmente por mí a través del programa 
Photoshop 7. 

La composición del impreso fue hecha en Page Maker 6.5 en cuatro pliegos 
de 28 x 43 cm. Coloqué la portada y contraportada en un pliego también de 
28 x 43 xm de manera que pudiera tener dos portadas en un mismo pliego. 
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Portada 

Tipografía Rotis Sans Serif 
diseñada por el alemán Otl Aicher 



La belleza está en la calle 
Concepto: Lorena Wolffer y Saúl Vi lla 

Diseño y fotografias interiores: lsadora Oseguera Pizaf'la 
Fotografia de espectaculares : Jorge Garaiz 

O.R. C> 2002 Lorcna Wolffer y Saúl Villa 

Impreso y hecho en Mt:xico. 

En virtud d' qu' los ciudadanos otamos obligadami:nte upuutos a la visión de los anun· Aétuáfmí: ntc las idus qu' con· 

cios 'sp,ctacu1ares-si1ios piiblicos al fin y al n bo-, crumos qu' s' d'b' v pu'd' dks'l ' s form;in L11 brl1rn nU rn 111 

un uso distin to aparu del publicituio. Los miles de metros cuadrados que ocupan los ullr n tin siendo considc1adas 

'npectacul;irucoristituy,nunaoportunidadUnic;iy!asupcrñdeidulparadcsplcgartn enla ctaboracióndelalnicia-

ella ri uestra imaginación, adcm is de ser marco para t i aniol isis de nuestra rea lidad 

esta ttndcncia, exponiendo ti art ' al ciudadano común -actualmente u duido dt los 

ctn trns leg itimadores del a1te conttmporineo- yhacif:ndofo pant dt la rdloi6n artisiio. 

La primera etapa de La bdlen n U tri la ull r -la p1odun:ión v exhibición de npcctacu

lun - constituir;i r l primer upcrimrnto dentro de uta política de arte pUblico. Por medio 

de fiases y foto9r¡¡fi;is, dichos espectaculares articula1in y ana!izarin ti impacto dt la 

publicidadysusrstrattgiasenlavidacotidianay t l t nlornourbano.Desdeunanilisis 

c1ilicodelosmrdiosmasivosdecomunicaci6n.odaunade lasobrasrcprHrntar;ialgunas 

delastrnsiorics quecotidlanamcrit t acareen en la Ciudad d' Méxi'cO 

Frenle (págs. 2. 31. 4. 29) 

El prescntt catilogo st imprimió 
en octubre de 2002 en la ciudad dt 
Müi~o . Sctira1on 10cjcmplarts. 

¿qui t: n controla lo público? 
Espectacul ar ubicado en 
Av. Méx ico Coyoac:in y Popocatépetl 

tiva de Ley d' Anuncios y Pu · 

blicidad útcriordelDistritoh-

t;icularesseanotor9adosaliS 

instanci as cultura les para la 

promoci6n de la cultura. 

~A . -il ¿dónde empieza lo públic_e;i? 
Espectacular ubicado en 
Circuito lntcrioryThicrs 

esto no es un anuncio, 
es un espacio público 
Espectacularubic:ido en 
Av. Revolución y Mixcoac 
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José Luis Barrios Alicia Téllez Sjnchez 
frasobtencrlamacsuiacn 
filosofia st especializó en 
cstudiosdeesttticaytco· 
1iadelartc. fu,brorio dtl 
f onu en t i •rea dt 
íntcrdiscjplin atn lacatc 
goriadtCoinversionts. Ac
lual mcntt realiza estud ios 
dtdoctoradotnhlsto1ladcl 
a rte 'n la UNAM. con un 
proyec to sob re los valores 
del asco y el morbo en el 
¡ir te contempor:ineo. Ha 
publicado diversos ensayos 
·sobre 1nterprctac1onu 
ftnomcnol69ícas del a1a 
contt mporinco.hdirrctof 
dt ta revista Curare desd e 
novicmb1t de 1999. En d 
m"dta9ostodel2001 fue 

curadorinvitado dtlMusto 

Ca11ill0Gilparala uposi
ci6rilon0$drolreridod. 

Actualmente es profcso1 de 
tiempo completo en el~
parlamento dt Le tras de !a 
Univtrsídadlbe1oamcricana 
e imparte asignatu ras en 
torno a probl r mude cul
turayartccon tcmpo• i nu. 
Prepara tambifn una 
curaduriadt lacolecciónde 
arte contemporáneo dt la 
fundaci6nl t levisa.1acual 
st1iprnentada en t i mes 
dt juliodtutt afio en t i 
Museo Nacional de arte . 

Eslictnciadatneconomlaytn gCnrro ,n la revista Quórum, 
dcrechocgresadadela UNAM, editada por la Cimara de Di

putado'i ycucnUCOf\unamatstr ia tn 
educación dt la ENEPA1ag6n. 
UNAM . Actu¡¡l mentecsp rcsidcnU 

dt I¡¡ Comisi6ndc fomento 
Afil iada al PRI dude 1972.fue Cultural de la ALDF. 
Diputada suplente d' la LV!I 
L'g1slatur¡clela H.~ama r acl t 
Diputados durante d periodo 
1997-2000. Actuillmtritt ts Di
put;ada Propie taria dt la l\111 
Legisla tura dt la H.C;imara de 
Diputados.Asimismo es Dipu· 
tadi tn laAsambl ta Lcgislati
va del Oistri to hdt1il, ll Le· 
gislatura.Esa rt iculistadesd e 
1996 sobre diftrcntu temas 
en la revis ta Examffl, editada 
por elPRl ; v sobreedunciónv 

Vuelia (págs. 32 . 1. 30. 3) 

La t:»elleza"está en la calle! 

h bdlen uU rn la nllr es un proyecto que busca ruignificar e! espacio 

pUblicodtlaCíudaddtMüico,ycu'fl)objctivouttcriorconsisttentstablt

ctrunapolitícade¡rteenespaciospUblicosp¡ralacludad. 

Vivimosdcnt•odc unasociedaddclcspect;iculodonde la publicidad ' s el principal 

medio que ftVtla, regula y cont1ola e! imagin a1 io coltcl ivo. Entcndi ,ndo al a rte 

eomounadlsciplin1que1n1linelentornoy t lmomt nlohistóricodclqutprovi t · 

nc.resultanccrsa1ioproducir unartedtcircu!aciónpUblicaqurstdesarrollcparay 

dcntrod t lespaciopUblico. 

En al\01 recient es, !a uplosi6n en número y hmallo de anuncios tsptctacularrs ha 

transfo rm ado dramit icamtntt la apariencia dt nuestra ciudad : sin embargo. lo mb 

import an te dteste fenómeno reside tn que evidenció nuevas posibilid1du parael 

uso de esas áreas urbanas. Incluso algunos artistas han empleadoy¡dichasposibi· 

lidadcs. aunque siempre desde la austerid ad del mundo del a rte . 



dtl cutrpo, !l tnt qu t Vtf con 

la idn dtl cosmopolit ismo 10· dtl duto, convitrttn 1 tstt l ipo dt prtstnucionu t n 1isttm1s dt cont10~ 

c11I dt la t11 9lob1I. Cosmo- la rtprtsión füica o normativa, la inteligtnci a dt ~SIOl lt 1opo1t1 

poliflsmo que po r lo dtmh conuol tntas pulsionudt goce de losindividuos. Loqucsupone 

vcndt laidudtldtstnfadoy travisdtlfenómtnodtlconsumo. ftlolo ht obseivado t nol1otut 

ti utilo. dttrh de los cualn tolt1ancia tn la"ª dt 11 globalidad titn t que con los centros dt consumo. muest ra dt t ilo 

lt esconde todo un diKutso u ti Midtown en M1nh1t11n. ¿Se pu t dt hact1 tquiv1lt nlt t i t1p1cici de lo cosmopolita t1:1n t i 

poKolonia lis ta dtl podt1 y so· upacio dt npccticulo y ti consumo, t i cuerpo como ucaparatt y t i cut1po como poli tica1 

brttodo unaalinnci6ndtl 

cutrpo y t1:1n t Uo dt los usos En ti otro utrtmo dt uo re tórica st for mulan las fo rmas dtl mit do y ti ttmor. Parte 

políticos dtl mis mo . lo s importantt dtlainvusióndt lopir blico en !o privadost re laciona con la manera tn que 

emb11ts dt uta rttório dtl StifM:nta ~prew>ciafantas· m1gó1ic1 de l u t r1~0. Si 11 modt1nid1d política pudo definir ti 

dtstOJ Onstruycn los p1i11jn upacio pilbl ico según la noción dt ciud1d1nía, 11 cu1! suponia una i9ualdad cuando menos 

Jm-3 g'lJUl rlos d t ! espacio formalyltgaltn!ftlos individuo1.1lp11tctr t nnutwnsocitdadts.l1dt finicióndtlciud1· 

danonopasadtscrunafórmuladtmagógiuquc ni lospoli1icosttcnócrat11tntitndtn.Antes 

bien.hoy 1t tfiUmisbiendemlicali.urlarondidóndetxtranjt rc idadddot1oa1ravtsdtlas 

invtnciont 1dtlmitdotn lossujt!os.Ottstodan 

folmasd e sotidaridadquescda 

tnlrtunamadrt holandn ade 

clan media cuya hijafut ro· 

bada con unamuicana en la 

cambio dtl erot ismo dtl tacto por ti vouytrismo que man! it nt 1! 1ujtto en su 1i1lamit nto. En misma si tu ;i.dón. Mio; all á dt la 

lo social una conversación dt sus intercambios a una p1cstntación aif:ptica t hi9if:nica dt los g~ad del hecho, uta tt iu 

cuerpos, las 1uas y las comunidadu. Elto se obstrva clar1mente t n los usos que titntn 101 indolo ra, como la llamay¡>Of la 

in ttrClmbios s.ocialtsa la hora de ·convivir"tn tspaciospúbli~cis: su1gtn nuevas fo1masd t qutapui:lli lipovt tsk.y.supo

maiginalldad . Nada seria ptor en tst0'5 momentos qut ser irabt . go1do y pobrt y prtttndtr nt una configur;i.ción dt l stn· 

comer tn ti rtstaurantt Otl Manico"s dt Wall Strttt. fn lo político y lo económico t n la t ido dtl bitn comirn a partir 

s imulación de latolcr;i.ncia tn los up;i.ciosdtconsumo. dtl intcrtsotldai\oinmtdia· 

toqucsufre elindividuo. Esto 

Como con1tcutnci1 de tite control prtformativo dtl dueo y t i ho"º'· el bit n comiln como en ti fondo ero circuitns clt CD

Stnt idoy fun ción furidamtntal dtl upacio pUblirosc trastoca wstancialmtntt hciadiscu1· ~virtualts.qutnoha· 

sos dt Cticas minimas y dt la inocencia. Una dt las constcutncias fundamtnulu dd conirol «n sino replicar y aislar t i st:n· 

soclaltnlatradtlaglob1lidad.titntquevcrcondcambiotntlscntidopoliticoyt1irodtl1 tido poli1icodt lo pilblico tn 

solidarid ad social : hta 1t con las simpatias st giln los intereso y los 'fllom individualt1 y discursos muquinos 

personales dt lossujt tllS qut con la ronst1ucción orgánica dtl bitn común. Ejemplo dento son las 

Frence(pógs. 10. 23. 12. 21) 

En virtud de que los ciudadanos estamos 
obligadamente expuestos 

a la visión de los anuncios 
-sitios públicos al fin y al cabo-

creemos que se debe y puede dárse es un 
uso distinto aparte del publlcltarlo 

Vuelca (pógs. 24. 9. 22. 11) 

privado y lopúblicodondt 1o primu odcflnlalacondición!llismade lopúbíico. Tal 

y como son todas IH fo1mH dt 01g1ninción polilica tribal . Mh ta1dt. con t i 

dua11ot1od t l;i.modcrnidad,tascpa1acióntnlrt lopriv1doylopUblicostfo1mali

lil. dandocomo 1t1ultadofosslstem11 lcgalu y una suput1Ustparación t nt1t 

uflOyotrciup;i.cio.Conla rtvolucióndcla info1mación. alpartctr.tl p1ocnost 

público poi tanio pasa a ocupar t i mucvtens-cntido invcrso: vad t lopúbl ico 1loprivado. hacitndoquttlscntidodtl 

tug11dt las proyte1:iorltsst ntimt ntalu primero se cor1Vit1t1 tn una im19in 11io fantasmitico dt l seg undo. Si tn las fo1mas 

de 1111 sujetos y no~ toma dt amcimcia dt or91nización t1ibal t i stnrido dt lo privado 1t tnlromttia t n la definición legal 

ciudadana sobre asuntos que la yt1truct urald c u paciopúblico, cnnuu11osdiasla inuomi1ión tsladt lo pirb lico ... 

lnvotuc11n. ali pr ivada. 

Asi puu la revolución rn ttl t comu· hu int1omisión, adcmis hay qut uplica1la tn t i co ntex to dt la glob;i.linción. 

nlcaclón hac t que el espacio pilbl ico Espacio global dt l;i. inform;i.ción qu itrt decir ti modo en que los sistemas dt poder 

no sólo 1t int roduzca t n ti npacio controlan a atsoci t dadconttmporinu poi medio de unadiatictica t nlft laima

privado,vam•sall•: hacialaintcr io· gtn· 1tprcstn1aciónyla imagtn..dt1to. la "ló9iu" dt l11t:gund;i.st rclacionadt 

1ld;i.dde!1ujt to. Oigamosquc havuna mancrJ di1tc11 con ta construcción dt l sent ido dtl deseo, uta intrusión dt los 

convusión t n elnntidodt l t1p1cio mossmtdio st rt licionacontas formasd t lapublic id;i.d. t 1div,llimtntoy t lcon

pUblico. Hi11ó1icamcnlt la re lación sumo y ti t nt n la virtud dt gtntia un sentido de la u p, ctativ1 y la ilusión tn los 

cntrc lo públicoyloprivado u de11· individuos. Sus rttóricassonunaintromisión tn t i t1pacio im;i.9 inariodt lossujc· 

rro t"'. primt ro dt l1conh.o1ii!ndtlo tosatravkdt latipologi;i. 

IH. pt tO fambltn 111 tomu condición dt vtrdad y no-condición dt nprcscnución vlsu1l. l1 mt dio dt las imigtn t1-d t · 

d~ lo qu t ho~líÓf hoy pasa constru«ión dt la imagen pública l'us tipologlas co1po11lu, sus Sta y las imágt nt1-p1tStn· 

$~.?f@t,41't)Viiiiihtoss.ocia- acciones, sus discurso1l 1t da a partir dt l;i. obj etivació n Ución t rat consigo una 

lts,1 nJ.'.4llf"í~obscrva· paradig mitica qut supone una dtK aliftcación dt principio. En nr ie dt consecuencias sig· 

mos bien cstastom11. t i p<i· ntt se ntido la imagen públ ic1 dt los sujetos que u invcnu a nifintivas en la construc· 

dtf dt edición que tienen tflvt' de l pfincipio dt int rusión d' la imagen massmtd iit ica. cióndtlstntidoylafunción 

losmtdioststin.casitn !O· echa mano dt las propin pulsionu dt t tmo1y miedo dtl ft t tp - dtl espacio pilbl ico en 1t -

dos los casos. dirigido1 1 tor pol itit1:1ylocialmt nlt podt1os.o o cuando menos absorbido fti tncia 1 cuando menos 

consuuir un1 presentación po1tlsilttmadt pod u . la in trusi0n dtlai111agtntntonct1fun- dosasptctos : cnlontruc· 

dtl otro¡ partir dt di1cu1s.os ciona como un sistema proytct iw dt loi mitdos dtl 1ujtto. qut 1ural. a la ptrformatividad 

1utilmtnttracis1asyct11is- cn t lconmuc1oid t olOgicoymoraldt la sociedad glob11. bu1ca cmocionaldtl t spaciopirbli-

111 - insiuo tn et concepto mis conscrvu sus inuruu inmediatos de vida Esca im•gtnti· coy en lo · 

dt presentación tn 1anto P•tstntación. i'lligtnufantasmason cartntudt 1tgistro1im· bi~tami tnto 

qut l;i. i!llagtndt losasun- ból ico. scuplican porunsiu cmap1oytclivot irracional. Esdt- dtlscn1ido 

IO'SpúblicoJtaly(Ol'llGts!lll· ci1.fvnc ion an t nun1t9islromhbienp111nolco cnlaconcitn

ncj1d1por l1 tccnolog i1 ciadtl1tctpt01. 

ciilndttS 

mutstl'I la im1gt n st9irn Esf"a di;i.!fctkl dt tn 1ruslonts dt to pOb tlco tn lo privado por 
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refe rcncialidadys!gnlf1caclón en el Seil- temu ideológirns de ucritu1a que lu seglin nto, es el vinculo ent1e ta m1lidad 

t ido tradiciona l en que lo entiende la misdt las veces nos p~an inadvtrtidos. inmtd iau del sujeto y los acontecimientos 

noción de ftprescntaci6n . Mü bitn Visto asi. las imig cnu son discursos políticos. econó micos y sociales. Sin 

como lo anou Paul Viril io. las imiigenes idtol6gicos a pa1tir de los cuales se embargo, no siempre rnulta ser así: una 

tnla eradtlatclccomunicaci6nson rc- const1uytnmttadiscursossobretlsen- de las condiciones fundamentales dtl 

p1uentación de si mismas: sustituyen tido de lo rol. En este contexto, ti sen- manejo de la " ali dad por los medios de 

lo real por su presencia. Por ot ra pa rte, t ido dtl espado público -y he aqui la info1mación consiste en la simulad6n de 

uta sustitución de.la 1cprcseniación por importancia dt loimt.dios- t mpi t u pu1 lo 1ul patta lnduci1 compottam itntos 

Su presen tación. nrcce absolunmcntc ser una con!itru~ión prcstntacional dt bitn dttumin;idos tn lo!i rcctptorc !i 

de objetividad. las imilgencs larn liuda,dondclos rcfcrcnte!iys ig- Oich;i simulación contradice la función 

mawnedi;iti · cas constituyen un scnti- nificadosdt lo pilblico st lttn como in· y la finalidad mis a de la infor mación. 

dodelorul a partirdesuspropios rc- fo1mación. P"º miis alloideesio. responden a una 

cu™Js ttcno1ógi-

cose ideológicos Cuando h;ibtamos dt sociedades de la \ ' mores propios dt las sociedadct 

E1tr111rntos como la info1mación tnttndtmos que somos con"mporinus. la paradoja qu' 

edición V la pos- sujt!osvtrsadosenlosasuntospUblicos acompaftalaimagenprcsentacionald' 

producció n fun - yqut los medios tienen la función de los mediostsqut al 

donan como sis- generaropiniónpública. binformación. 

Frente (págs. 6. 27. 8. 25) 

Lortna Wolffcr (Müico. D.f .. 1971) es aftislavisualy attivisu Saill Villa nació tn la ciudad de Mtxico en 1958. Pintor, gra• 

cultwal Ha presentado su ob1.a en muscos. 11aluiu. tta.t1os bidor y tsccnó:gufo. /\a participado.tn ... d)vers;is uposic.ionts 

y espac ios alt erna tivos de Estados Unidos. Canadá, Espa~a. 

eventos artisticos tanto tn Müicocomoen ti utran jtro. 

~ ::~;~~ ::: ;i:~;~ón:::to:~ 9d:/x Ttrcsa. artt alternativo. 

individualcsycolcctivastnEstadosUnidos.Canadi,B arce-

lona, lnglatcrrayMhico. 

Como escenógrafo In rnliudo piezas para IH óperas Lo 

TroviotayS imo11Bocront groen el Palacio de Btllas A1ttsdt 

laciudaddtMt•ico;tambifodistMlas esctnografiude las 

obras Opción mU/tiplt de Luis Mario Moneada y Lo rtino dt 

frt11ont, obra dirigida por lona Weissberg. En el a~o 2000 

Actualmtn!t fo1ma parte dtl consejo Nutva Generación del escribió ti lib" to de la obra Silvana, dt la cual tambifo hizo la 

Fcstiva1dtl Ccntr0His1órico de la Ciudad de Mhico,esla nHnog rafia.Fueimpruo.rdcltallt r dcBirgitSkioldenBa rctlona 

tnca1gad;i dt a sección cultural de Mujtrt s Siglo XXI - un yjth: dt imp rtsorcsdt! taller de g1abado Tiempo htra Editores 

prog1ama dt radio del IMER - . e imparte cu rsos sobre de Emilio Pay;in. 

ptrfo1manct. Sus textos han sido publicados en dis t intas 

rtvisuscultu1alesypcriódicos. 

•.. •. 

. 

' 

' 

V1ll;i ha recibido divcrns bctH de la Pollock-Krasncr 

Founda1ion.dctBrilishCouncilyfutmit mbrodelSistemaNa

cional de Creadores de Artt. Su ob ra for ma parte de la colec

ción del Met.r:o po(j tar¡ Muscum of Art de Nue.va York, del Cole· 

gioNacionalydc la FundaciónCultu1al Televisa 
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Wella (págs. 28. 5. 26. 7) 

· ·u belleza ·está en la calle -

es un proyecto que busca 

reslgnlflca 

el espacio públic: 

El si• l•gar ... I• püllce •• l•s ••d ...... •• ... l•.i.for .. clé• 
Jo sé Luis Barrios 

tadc lospaupcrizadosarg t ntinos. Anali· duda la prim er a tv idcncia que se 

Enlacradt larcvolución massmediá t ica nr t i sentido y la función del espacio impont tiene que ver con la disolu· 

lapreguntapor t 1scntidodeloprivado pUblicoenla er;idelainfOfmación,supone ción dt l Umile ent1t ti adent1oy el 

ylopUblicohabriaqutorienta1ladesde almismotiempoabordar e!fenómtnod e afuera . En nuestras sociedades. antts 

otro lugar, mbbien habriaqut orlen- la frontera yde la dii.olución simbólica d e hablar del lugar obj t tivo qu t 

tar la dude un no- lu ga1. En este dt loslimitts cnt1tt l aden troy elfutra ocupanlncos1s ysusfuncioncs, ten

momtnlo nos tncont1amos t ñ un upa- que ptaneh la revolución dt !os medíoS driiinios que 1tconoce/quc 11 iril'í 9tn 
cio musco con la in tención de escuchar masivos dt telecomunioción, suponen ha sustituido la comprensión de lo rul 

algunas1tlloionutntomoal proble- reconocer un;i est ructura p1eformativa yqutloobjrt ivo fundado en!amatt-

madc s u ámbitopilb!ico_Algunosotros del espaciopUblico riatidad. ha sido suplantada poi una 

estiin,p robabltmen te, t nesucasavien- objetividad en que las cosas son sus 

.do la te levisión o hablando po r t t lHo- Mucho se ha hablado del cambio en t i imigtnts mtdiá1icas. A esto se un t 

nosoconcctadosa!artdbuscandoalgo sentido dtl tiempo que trajo consigo la unadoblecualidaddtlmododtexisti r 

dt intcrh o viviendo alguna pervers ión revolución ttlecomunicacional, en cam- de csus im ligcncs. po r una parte , ti 

virtual. Aho ra mis mo, tambifn podría so- bio ti anilisis del sentido del espacio ts sentido de esas im1igtncs no st u pli

nar nuu1ro ct!ul1r o parpad ea1 la seria1 ucuo. Algunasobsc r.i acionuprt!imina· ,,,ti, po r s u rc ftr .Mci1lid1d. y 

luminosadt alguna lpode1 avisoi ndo- rcsnosayudarinaabrir ladiscusiónen· significaciónen c lscnt idotrad icionat 

nosdelasUtt lmasnoticiasquenosenvia torno alstntidodtlespaciopilbticoqut en que lo en tiende la noci6nde 

nu t stro servidor sobretaill t ima •evue!« uu revolución htraidoconsigo. Sin 



c<nctcri'stius cosmopoli1;is. cita se ha di - ciud;id: es ~mbltn. cl lugard' consumo de signos, que tiene unt dim.tnslónsim

sdlado con el gusto y aportil<:ionu de to- bólia. los monumentos, las plans, las avenidas, los lugarn de 'ncu,ntro que 

d»nucstrasculturas.visioncsypfretp- hann posible la sociabilidad: lo familiar y lo cotidi1no1 las , "!1c:ioncs 

dones. inlnpe<sonalcs. la vida anónima que permite el ambiente urb1110, tambifo sori 

ae'los. il<:Cioncs. y mensajes, que definen la morfotogla matcri1I y soc:ioll. dc Ja 

Si hablamos de ciudad. se hace nHenrio ciudld como el lugar y et medio. Una via de interpretaciOn !t llC no~i'~ttJ 
analizarelespaciopUbllco;conceptoque estimular la aprop iación de losupaciospUblicosyfortalccercl~Y~~ 

actores sociales dda colcctividiid. se con- Actualmente d'bemos hablar de un arte pUblic:o en ti espacio pUblico como algo 

ciban otras formas de pennmiento y se que revoluciont el concepto de u1u eludid con monumentos, jardines. muscos. 

rcnlort la concepción dd hombre y su teatros. cte., el arte inode1no debe ser hoy algo mis que eso. porque Ji bien U 

entorno. Elespa- ciertonossentimosorgullososdenuestraciudadysusriquuasculturalcs.clarte 

ciopUblicocons- pUblicoya nodebestf más ese elemento decorativo .. Hoy. ti arte pUblicodcbe 

liluyc un punto establecerundiilogodi1cctocon !os ciudadanos. 

vital para los El ilrte contemporineo se convierte en un medio de comunicaciOn visual que 

habitantes de la evidcncialenguajcsyrcp1tsentac:ioncs,atrnhdelaialsehacenvisit:ilcsproc:e

sos de identidad que ltftalan pautas de comportamiento. formas de pcnnr y 

actitudes de losactorusocia!u frente a lo pUblic:oy :., privado.de tal manefil, 

que laactividadutis 

Frente(págs. 14.19. 16.17) 

facllita1l1 expresión creativa en A propOsitode tllo, quiero mencionarqut tn la Comislón de Fomellto Cultural de la A.LO.F., 

el espacio pUb1ico. estamos trabajando en estos momentos en elaborar la legisl1ciOn que Fomente la Cultura 

enelOistritoFedcral,ycsunalniti11ivadeleyqueinciuyctantoalost1ndores,los 

Ctlebramos la propuesta de ha- promotoru. a los exponentes de la upresión artistica. a quienu difunden y a la vu a los 

ccr1oscspaciospUblicossitios queconsumimos laculturaenl1Ciud1ddeMüico. 

deii<:tividadcultural.puescom-

partimos la postura de qut "al En la Comisión que aho1a nos corresponde pruidli. utam~ dedicados a impulsar las nor · 

no ttncruna política cultural m~ que posibiliten el discfto legis1at ivo, pa1afortalccerlasinstituciancsqu t definen la 

def1nidapo1pa1tedelgobicrno PoliticaCultu1aldel Distrito federal, pcrotambil!n,orientados• lapro~sionaliuciónque 

del D. f~ debemos hacer valer garanticcl1dcfcnsadtlosdt1tchosdeloshandoresyconsumido1tsdtcultur1,sinotvidar 

qutloscspaciosculturalesno 

son solamente los que Cita e! 

Estado, tambif:n son los que 

~:~: ~:¡:::::t~ª,:~:,u~:p:~ 
l
cioprivados, ntctdecad~ uno 

Ldt nosotrosydtlas, 1ct1vida

iftSqut~dlái"'dras"'t ~rcaliz an: 

los mecanismos de difusiOny transmisiOn de la cultu ra. Los invitamos a participaren los 

forosdcconsultaqueento1noaestaleysco1ganinranendondesupropuutatienecablda 

yqucnosgusuriamuchoqueparticiparan. 

Nuevamente. aplaudimos la iniciativa de los organizadores de este Coloquio para impulsa1 

ti proyecto donde coniiduan que ºla bellen está en la cauc-. l o compartimos porque 

uumosconvencidosdeque la cultura demanda libertad paraflorcct1. po1ello,queremos 

que como 1esultado de nuestro traMjo al frente de la Comisión, u l como de la ley que 

actualmente 

lio«idófi de Íamatividadde los 

h;ibit.nttsdclDistritofedcral. 

Sab~osquclaactivi didartiui

ca u muy sufrida. que es una 

profcsi im dificil, no ctaudiquen 

estamos con ust,duy felicida

du 

r,xto lrído pGf /o autora"' lo c:onftt,nda ti.a kgis/oci6n d,/rspado 
pülllico• queformÓfXlltrdrl coloquiol'tiblicollrwdoacobotnlo 
Solod,Áftrl'tílllicoSiqurirostnju/iodt1001. 

tlca modcrilJdC'bTIOntcbi~e ocupii<:ión dt artistas comprometidos con un quehaer cu!- cidtncia dt los p1ocuos de 

paratodosytstosololopodrc- tural p11amuchosyconsldtro que bienYllle la pena. re - gl obalizaciOn. un re cu ento 

moslogrardicicntandose los nuionaralrcspcctoyconvcrtirestapreocupaciOnenuna de la infraestructu1a de la 

upacios pUblicosy privados. demandadudad1nacndondetientcabld1laacciOndelos ciudadysuefectoenlospro-

par1a.mplirsusp1opósitos. ltgisladorcs. al traduc:i r s~ p1oblematicasen normasjuri- ccsos de gencradó n de pro-

dicHparasusoluciOri. 

El artista compromtlidodtbt 

pucstucrntivas.entlcon

tutodelartey,lespaciopU-

producir un trabajo que pcr- P;nticndo de ute prtceplo, acept¡mos que ha~ hita detl- b!ico. para arriba a la defini

mita milltiplcs lecturas; la es- nl1 puntualmente el espacio pUblico. Mismo sob1t el que dónde una serie de escena

tftia. ti nntimitnto que qui - ya han ts1ido trabajando en los días precedentes, pero en 1ios que los amalgame. 

so plasm~· en su crcaciOn, pero el •nimo de contutualizar esta participación. también com-

sobre '.('l~ .1 e1 uprenr su Yi- partolaideadequeel arteenlaca!tedebeconcsponder Por otra parte,tambiéncitt

sióndc larcalidad,csteefecto conel entomodel espaciotnel queseencutnlla .. csdecir mosqueencuanto alt1abajo 

no se pod1ia loglilf ,: st insiste armoniza1 l11prtciii<:ióndel ute, «In el espacio flsicodondc de los ltgisladorts, hace n1t1 

en mantenerlo a nivel de se dtsarrolla esto es un todo integral . apl ica1accionud,gu1ión, 

e litismos o solo para unos interYtnclón o .. ac~mpalla

cuantos,porelloesteftJ1oylo Por to que apuntamos la neces idad de lleva1 a citbo un mientoenttt los actorudr 

celebro.tsunrcftejodetapre- cstudiodelfenOmenourbano,delsocloteonómlco.lain- l1sdirlTrñiCiSurtiiña'~ 
propicieneldiseftodep1oyec

tosconlasorganizacioncspo

liticasyvecinaludeltenito

rio,paraasi 

Vuelta (págs. 20. 13. 18. 15) 

utrcmo de. esta ética y
0

pol iti- aparente particip~ciOn de los ci udad~~os globa!~s,.no es sino una ~orma ~ .• 
c;nde lo pubticoproduc1dapor muyii<:lbidadels1stemadecon1rolpol111coy,C1:1nom1codenucstraS0C1edad 

losmediosmasivosdecomuni- "cosmopolita". 

cación,cst:intodulascampa-

~asdt llSistencia!istas de los h- Desde luego no creo que la solución estC en 1tcupe1ar esa idn ilustrada 

mosos que buscan fondos para dctbitncomilncomof1nalidaddct espitCiopUblico, ptrosi c rcoque hat11iaqutformu1ar 

superar la hambruna en África nuevilSbUsqucdasdelsentidoyfuncióndelespacio pUblicoaparti1dclvalo1dellenguaje 

olosviajcsdtveranodelosni- ytadiferenci1enlo,lico,yenl1civilidadtnlopolitico.M:isquepenu1en"tstr.1tegias" 

ftos hut!rfanos de la gue11a de dtdtsaflollotillycomolasconcibeciertodiscursopoliticocontempor:ineoode fortillt

Bosnia.apostandoporétitasde ccr los discu~os comunitafios de corte local ista y nacionalista, habría que pensar tn 

1airioccncia. w'º"thtworld. niveludtconvivtnciadondelosindividuosnisonvtcinos.nisonportadorcsdtidentida-

wearrthrdiildrrnl des.1ino ciudadanos tn el sen tido griego del tf:rmino : aquellos que deciden s.ob1e los 

Entodocaso,loqueseponetn asuntospil blicos. 

juegoconlaintrusiOridelopU

blicoen loprivadopormediode 

la telcc:omunicación. es un 

sistema de control en qut la 

Trxtoleidoporrloutorrn laconfrrrncia•flr:spaciopillllic:or 
:su:suso:soqurform6portrdtlco/oqui0Púll/ico//evodooc~o 

r11 /oSolad,ÁftrPtilllicoSiqutiro:srnjuliodr10C2 . 

~u~':=~:udel • pado páltlko 
Paril conoccryuperimental ta dudad deinteractilan lossujetosdeunacoltc

Agradezco a los organiudorcs del Co- de hoy se debe atender a la idea modcr- tividad. que tientn como funciones co

loquio PUBLICO, el brindarme la opor- na y contemporánea de ta cstttica como noccr y reconocer su espKio. palparlo 

tunidaddeacudirarcftuionar conus- unaviadeintcrpretaciOnqu' nos ptr- co mo tcirito 1io, como sitio 

tedes. sobre la definiciOn de la pla ta- mitecstimu1arlaapropiaci0ndtlos es- comunicacional, como esc enario 

forma dt discusión y an61isis para la pii<:ios pilblicosyfortaleccrel arte y la pluralista. Laciudad csccn1ro polilico, 

conformacióndtlalegislaciónqueper

mita t i uso dcl tspii<:io pUb!ico de la 

Ciudaddt Mtxico.ydelpapel quedcs-

cul1u1a como una forma dt convivtnc:ia suma dt opuestos y mapa para ltcr tl 

ciudadana pulso dt los millt iplcs mundos lnterio-

empe~a cla1 \c . ta ciudad es un ámbito de comunica-

ciOnfundamt nlalpara entendulospro- la ciudad u una gama intcrm!nablcde 

Compartimos la afirmación de que el blcmas que nos plantea la contempora- rincones. ba1rios y 1tcucrdos, de rinco

arte siemprc hluistido e n la calle, neidad.hunobjtto dt interpretii<:ión. ncsporqutencadasit iodecadadtlt

alejldo de la pretensión dt encontrar lugar dt la diversidad. del tncucntro gac:ión encont1amos historia 01igen V 

dacucrdoparalaconvlvtnciaentrcel entre el upado pUblico yel espacio destino y hasta para nosot•osqut so

e ~pacio y!a ob1a. privido: u un fenOmeno espacial don- mos gente comUn, cada espacio de la 

ciudad110sinvitaaquercrrcc1urloy 
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Imprimí en máquinas a color desde un archivo previamente convertido a 
formato PDF; los cuatro pliegos de interiores (frente y vuelta) y en cartulina 
opalina los forros (frente) . La medida final del impreso es de 12 x 2 1 cm y 
tiene 32 páginas en total. 

Para los acabados corté las hojas y formé el librillo a mano; el engrapado de 
los ejemplares también fueron hechos manualmente. La primera edición de 
este pequeñísimo catálogo fue de 1 O ejemplares y se hicieron más ejempla
res (cuarenta de la manera que ya describí y todos en micro-ediciones) para 
difusión y archivo del proyecto. 

58 



Gonclusiones 

A través de esta investigación he hablado brevemente sobre medios im

presos de uso general y global: el libro, el periódico, la revista y el catálo

go. Publicaciones con características propias pero con un objetivo co

mún: comunicar. La comunicación a través del lenguaje escrito (la letra) y 

del lenguaje visual (la imagen), ambos elementos interconectados en es

tos impresos. La letra escrita (impresa mejor dicho) que propaga ideas, 

propuestas; que nos remite a otros lugares, que enseña, que informa. La 

imagen a su vez que también remite, informa y enseña; ambas entrelazadas 

en un impreso. 

Ya que los impresos comunican y conservan las ideas, creo importante 

que se tenga este registro . Propuestas visuales como La belleza está en la 
calle muchas veces no tienen un registro de su existencia, entonces. ya que 

se pretende difundir la obra artística al mayor número de personas posible, 

es necesario que no se queden en ese momento, en lo que estuvo en la calle 

por seis meses, como es el caso de esta intervención en particular y que, si 

bien es cierto que fue vista por muchísima más gente de la que hubiera visto 

en un museo, debe ser capturada para que no sea olvidada, para que su 

existencia sea respaldada por un documento que será visto posteriormente L 

por personas interesadas en este proyecto. Asimismo este documento ser-

virá como elemento de difusión y documentación de lo que se mostró. 

También este trabajo enfocó en la edición de un impreso y en las diferentes 

partes del proceso editorial porque es importante hablar de este proceso 

que usualmente no conocemos y donde se involucran las decisiones de 

varios especialistas en áreas que están colaborando en una publicación 

(escritores, fotógrafos, ilustradores, caricaturistas, impresores, etc.) . Aún 

cuando La belleza está en la calle fue un proyecto con un ti raje muy pequeño 

y básicamente con fines de difusión , los pasos editoriales fueron seguidos 

como si hubiera sido una publicación de mayor tiraje. Con este trabajo 

comprobé que un impreso no es sólo el diseño del mismo sino que el diseño 

es sólo un paso dentro de un proceso más grande, uno que interactúa con 

los otros y que no puede existir sin ellos. El diseño no existiría sin la organi

zación y obtención de información y elementos visuales del impreso (edi

ción) y sin su posterior realización e impresión (producción) . Quizá faltó 

tocar el punto de la difusión y distribución que también forma parte del 

proceso, sin embargo, creí conveniente sólo hablar hasta la producción ya 

que este implicaba la hechura física del mismo, mientras que en los otros 

pasos intervienen factores como mercado, ventas, difusión, etc. que involucran 

áreas administrativas fuera de los fines de esta tesis . 

¿Por qué la importancia del registro documental de un impreso? Porque, 

como ya he mencionado, el registro o el catálogo de una exposición de arte 

permite que esa exposición trascienda cuando ya no exista como tal , es 
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decir, la mantiene-en otro medio, sí- pero perpetúa la obra. la propuesta 
artística más allá de las paredes de un museo, galería o, en el caso de La 
belleza está en la calle, del espacio público. Tener este impreso, si bien con 
las limitaciones de las que también hablé antes, significa trascender el tiem
po y el espacio en el que la propuesta fue emitida originalmente: el docu
mento retendrá ésta obra, logrará que las personas que· no pudieron ver la 
exposición lo hagan y aquellas interesadas en el tema lo puedan consultar. 

Quizá las generaciones futuras prefieran el uso de las computa.doras a los 
impresos, no obstante, considero que el contacto táctil es siempre valio
so y memorable: disfrutar un impreso no es igual a recibir información de 
una fría pantalla. Finalmente considero que el tener el registro de la obra 
artística es un importante documento para el futuro , quizá no de las 
masas, quizá sólo sea un referente para los artistas, pero es valioso por
que este pequeño impreso podría ser, como mencionó en algún momen
to Mauricio Rivera, "un mensaje en una botella" que llegue a alguien en 
algún momento. 
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La belleza está en la calle 

La belleza está en la calle es un proyecto que busca resignificar el espacio público 

de la Ciudad de México, y cuyo objetivo ulterior consiste en establecer una política de 

arte en espacios públicos para la ciudad. 

Proyecto de Lorena Wolffer & Saúl Villa 

Vivimos dentro de una sociedad del espectáculo donde la publicidad es el principal 

medio que revela, regula y controla el imaginario colectivo. Entendiendo al arte como 

una disciplina que analiza el entorno y el momento histórico del que proviene, resulta 

necesario producir un arte de circulación pública que se desarrolle para y dentro del 

espacio público. 

En años recientes, la explosión en número y tamaño de anuncios espectaculares ha 

transformado dramáticamente la apariencia de nuestra ciudad; sin embargo, lo más 

importante de este fenómeno reside en que evidenció nuevas posibilidades para el uso 

de esas áreas urbanas. Incluso algunos artistas han empleado ya dichas posibilidades, 

aunque siempre desde la austeridad del mundo del arte. 



En virtud de que los ciudadanos estamos obligadamente expuestos a la visión de los anuncios Actualmente las ideas que con

espectaculares -sitios públicos al fin y al cabo-, creemos que se debe y puede dárseles un uso forman La belleza está en la 
distinto aparte del publicitario. Los miles de metros cuadrados que ocupan los espectaculares calle están siendo considera

constituyen una oportunidad única y la superficie ideal para desplegar en ella nuestra imagina- das en la elaboración de la lni-

ción, además de ser marco para el análisis de nuestra realidad. ciativa de Ley de Anuncios y 

Publicidad Exterior del Distrito 
Desde un punto de vista artístico, los museos de arte contemporáneo gubernamentales y priva-

Federal, proponiendo que un 
dos atienden la demanda de una minoría extrema. Nuestra propuesta podría revertir esta ten-

porcentaje de los espacios es
dencia, exponiendo el arte al ciudadano común -actualmente excluido de los centros legitimadores 

pecta cu lares sean otorgados a 
del arte contemporáneo- y haciéndolo parte de la reflexión artística. 

las instancias culturales para la 

La primera etapa de La belleza está en la calle -la producción y exhibición de espectaculares - promoción de la cultura. 

constituirá el primer experimento dentro de esta política de arte público. Por medio de frases y 

fotografías, dichos espectaculares articularán y analizarán el impacto de la publicidad y sus es-

trategias en la vida cotidiana y el entorno urbano. Desde un análisis crítico de los medios masivos 

de comunicación, cada una de las obras representará algunas de las tensiones que cotidianamente 

acaecen en la Ciudad de México. 



La belleza está en la calle 

es un proyecto que busca 

resignifica 

e espacio públic 

ESTA TESIS NO SAU: 
DE LA BlBIJOn".r. 

! 
público j 

- . ·'-ít 1 • . , 
ti; 



El sin lugar de lo públlco en las sociedades de la lnfor••cl6n 
José Luis Barrios 

En la era de la revolución massmediática la última revuelta de los pauperizados ar- torno al sentido del espacio público que 

la pregunta por el sentido de lo privado y gentinos. Analizar el sentido y la función esta revolución ha traído consigo. Sin 

lo público habría que orientarla desde otro del espacio público en la era de la infor- duda la primera evidencia que se impone 

lugar, más bien habría que orientarla des- mación, supone al mismo tiempo abordar tiene que ver con la disolución del limite 

de un no-lugar. En este momento nos en

contramos en un espacio museo con la 

intención de escuchar algunas reflexio

nes en torno al problema de su ámbito 

público. Algunos otros están, probable

mente, ene su casa viendo la televisión o 

hablando por teléfonos o conectados a la 

red buscando algo de interés o viviendo 

alguna perversión virtual. Ahora mismo, 

también podría sonar nuestro celular o 

parpadear la señal luminosa de alguna 

lpocket avisándonos de las últimas noti-

el fenómeno de la frontera y de la disolu

ción simbólica de los limites entre el 

adentro y el fuera que planeta la revolu

ción de los medios masivos de telecomu

nicación, suponen reconocer una estruc

tura preformativa del espacio público. 

entre el adentro y el afuera. En nuestras 

sociedades, antes de hablar del lugar ob

jetivo que ocupan las cosas y sus funcio

nes, tendríamos que reconocer que la 

imagen ha sustituido la comprensión de 

lo real y que lo objetivo fundado en la 

materialidad, ha sido suplantada por una 

Mucho se ha hablado del cambio en el objetividad en que las cosas son sus imá

sentido del tiempo que trajo consigo la genes mediáticas. A esto se une una do

revolución telecomunicacional, en cam- ble cualidad del modo de existir de estas 

bio el análisis del sentido del espacio es imágenes, por una parte, el sentido de 

escaso. Algunas observaciones prelimina- esas imágenes no se explica por su 

cias que nos envía nuestro servidor sobre res nos ayudarán a abrir la discusión en- referencialidad y significación en el 



sentido tradicional en que lo entiende la 

noción de representación. Más bien como 

lo anota Paul Virilio, las imágenes en la 

era de la telecomunicación son represen

tación de sí mismas: sustituyen lo real por 

su presencia. Por otra parte, esta sustitu

ción de la representación por su presen

tación, carece absolutamente de objeti

vidad. Las imágenes mass mediáticas cons

tituyen un sentido de lo real a partir de 

sus propios recursos tecnológicos e ideoló

gicos. Elementos como la edición y la 

pos-producción 

funcionan como 

sistemas ideológi

cos de escritura 

que las más de las 

veces nos pasan 

inadvertidos. Visto así, las imágenes son siempre resulta ser así : una de las condi

discursos ideológicos a partir de los cuales ciones fundamentales del manejo de la 

se construyen meta discursos sobre el sen- realidad por los medios de información 

tido de lo real. En este contexto, el sentido consiste en la simulación de lo real parta 

del espacio público -y he aquí la impor- inducir comportamientos bien determina

tancia de los medios- empieza por ser una dos en los receptores. Dicha simulación 

construcción presentacional de la realiza- contradice la función y la finalidad mis a 

da, donde los referentes y significados de de la información, pero más allá de esto, 

lo público se leen como información. responden a una estrategia que persigue 

subjetivar los temores propios de las so

Cuando hablamos de sociedades de la in- ciedades contemporáneas. La paradoja que 

formación entendemos que somos sujetos acompaña la imagen presentacional de los 

versados en los asuntos públicos y que los medios es que al mismo tiempo que susti

medios tienen la función de generar opi- tuyen lo eral, esta sustitución funciona 

nión pública . La información, según esto, como una proyección fantasmagórica de 

es el vínculo entre la realidad inmediata los receptores. Desde las imágenes deli

del sujeto y los acontecimientos políticos, rantes del atentado del 11 de septiembre, 

económicos y sociales. Sin embargo, no hasta las imágenes de los campesinos de 



desarrolló, primero de la confusión de lo privado y lo público donde lo primero definía la 

condición misma de lo público. Tal y como son todas las formas de organización política 

tribal. Más tarde, con el desarrollo de la modernidad, la separación entre lo privado y lo 

público se formalizó, dando como resultado los sistemas legales y una supuesta sepa

ración entre uno y otro espacio. Con la revolución de la información, al parecer, el 

lo que produce es una sentimentalización proceso se mueve en sentido inverso: va de lo público a lo privado, haciendo que el 

de lo real. Lo público por tanto pasa a ocu- sentido del primero se convierta en una imaginario fantasmático del segundo. Si en las 

par el lugar de las proyecciones sentimen- formas de organización tribal el sentido de lo privado se entrometía en la definición 

tales de los sujetos y no la toma de conciencia legal y estructural de espacio público, en nuestros días la intromisión es la de lo público 

ciudadana sobre asuntos que la involucran. a la privada. 

Así pues la revolución en telecomunica- Esta intromisión, además hay que explicarla en el contexto de la globalización. Espa

ción hace que el espacio público no sólo cio global de la información quiere decir el modo en que los sistemas de poder con

se introduzca en el espacio privado, va más trolan a al sociedad contemporánea por medio de una dialéctica entre la imagen

allá : hacia la interioridad del sujeto. Di- representación y la imagen-deseo. La "lógica" de la segunda se relaciona de manera 

gamos que hay una conversión en el sen- directa con la construcción del sentido del deseo, esta intrusión de los mass media se 

tido del espacio público. Históricamente relaciona con las formas de la publicidad, el divertimento y el consumo y tienen la 

la relación entre lo público y lo privado se virtud de genera un sentido de la expectativa y la ilusión en los individuos. Sus retó 



ricas son una intromisión en el o de la inocencia tan propias de mi época. Así, el sentido de intrusión de lo público en lo p i ado 
espacio imaginario de los su je- a través de las imágenes massmediáticasdel deseo, convierten a este tipo de preseñt qones ~n sistemas 
tos a través de la tipología del de control social: más allá de la represión física o normativa, la inteligenci tos orta 
cuerpo, tiene que ver con la idea sobre una introyección del control en las pulsiones de goce de los individ :0 que upone el 
del cosmopolitismo socia 1 de la control de lo público a través del fenómeno del consumo. Esto lo he observado en otro texto: el espacio 

era global. Cosmopolitismo que público de la tolerancia en la era de la globalidad tiene que con los centros de consumo, muestra 

por lo demás vende la idea del de ello es el Midtown en Manhattan. ¿Se puede hacer equivalente el espacio de lo cosmopolita con 

desenfado y el estilo, detrás de el espacio de espectáculo y el consumo, el cuerpo como escaparate y el cuerpo como política? 

los cuales se esconde todo un 

discurso poscolonialista del po- En el otro extremo de esta retórica se formulan las formas del miedo y el temor. Parte impor

derysobre todo una alineación tante de la intrusión de lo público en lo privado se relaciona con la manera en que se inventa 

del cuerpo y con ello de los usos la presencia tantas- magórica del extraño. Si la modernidad política pudo definir el espacio públi

políticos del mismo. Los emba- co según la noción de ciudadanía, la cual suponía una igualdad cuando menos formal y legal 

tes de esta retórica del deseo entre los individuos, al parecer en nuestras sociedades, la definición del ciudadano no pasa 

de ser una fórmula demagógica que ni los políticos tecnócratas entienden. Antes bien, hoy se 

trata más bien de radicalizar la condición de extranjereidad del otro a través de las invenciones 

del miedo en los sujetos. De esto dan cuenta ampliamente los medios masivos de información, 

quizá el ejemplo más radical de esto fueron las tomas obsesivas del atentado a las Torres Geme-



las, pero también las tomas de La construcción de la imagen pública (sus tipologías corpora- consigo una serie de conse

lo¡que hoi por hoy pasa con los les, sus acciones, sus discursos) se da a partir de la objetivación cuencias significativas en la 

fn- v1ijí1ep ós'Saeiales en Méxi- paradigmática que supone una descalificación de principio. En construcción del sentido y la fun

co.-5i ot>StMmo.s bien estas este sentido la imagen públ ica de los sujetos que se inventa a ción del espacio público en re

tomas, el poder de edición que través del principio de intrusión de la imagen massmediática, ferencia a cuando menos dos 

tienen los medios están, casi en echa mano de las propias pulsiones de temor y miedo del re- aspectos: en lo estructural, a 

todos los casos, dirigidos a ceptor político y socialmente poderoso o cuando menos absor- la performatividad emocional 

construir una presentación del bido por el sistema de poder. La intrusión de la imagen enton- del espacio público y en lo 

otro a partir de discursos sutil- ces funciona como un sistema proyectivo de los miedos del ideológico al debilitamiento éti

mente racistas y clasistas-in- sujeto, que en el constructo ideológico y moral de la sociedad co y político del sentido del 

sisto en el concepto de presen- global , busca más conservar sus intereses inmediatos de vida. 

tación en tanto que la imagen Esta imágenes-presentación, imágenes fantasma son carentes 

de los asuntos públicos tal y de registro simbólico, se explican por un sistema proyectivo e 

como es manejada por la tecno- irracional. Es decir, funcionan en un registro más bien para

logia massmediática siempre noico en la conciencia del receptor. 

muestra la imagen según con-

dición de verdad y no-condi- Esta dialéctica de intrusiones de lo público en lo privado por 

ción de representación visual. medio de las imágenes-deseo y las imágenes-presentación trae 



tremo se traduce en los modos de reacción inmediata según las pulsiones del sujeto y codifican solidaridad que se da entre una 

madre holandesa de clase me

dia cuya hija fue robada con 

lldt~~~IM:amb1én una obstrucción del intercambio ínter subjuntivo y un cambio del erotis- una mexicana en la misma si

mo del tacto por el vouyerismo que mantiene al sujeto en su aislamiento. En lo social una tuación. Más allá de la gravedad 

conversación de sus intercambios a una presentación aséptica e higiénica de los cuerpos, las del hecho, esta ética indolora, 

razas y las comunidades. Esto se observa claramente en los usos que tienen los intercambios como la llama y por la que apues

sociales a la hora de "convivir" en espacios públicos: surgen nuevas formas de marginalidad. ta Lipovetsky, supone una con

Nada sería peor en estos momentos que ser árabe, gordo y pobre y pretender comer en el resta u- figuración del sentido del bien 

rante Del Monico's de Wall Street. En lo político y lo económico en la simulación de la tolerancia común a partir del interés o el 

en los espacios de consumo. daño inmediato que sufre el 

individuo. Esto en el fondo crea 

Como consecuencia de este control preformativo del deseo y el horror, el bien común como circuitos de comunidades vi r

sentido y función fundamental del espacio público se trastoca sustancialmente hacia discursos tuales, que no hacen sino repli

de éticas mínimas y de la inocencia. Una de las consecuencias fundamentales del control social car y aislar el sentido político 

en la era de la globalidad, tiene que ver con el cambio en el sentido político y ético de la solidari- de lo público en discursos mez

dad social : ésta se con las simpatías según los intereses y los valores individuales y personales de quinos que tan sólo resuelven 

los sujetos que con la construcción orgánica del bien común. Ejemplo de esto son las formas de asuntos coyunturales. En el otro 



extremo de esta ética y políti- ciudadanos globales, no es sino una forma muy acabada del sistema de control 

cas de lo público producida por político y económico de nuestra sociedad "cosmopolita". 

los medios masivos de comu-

nicación, están todas las cam- Desde luego no creo que la solución esté en recuperar esa idea ilustrada del bien 

pañas de asistencia listas de los común como finalidad del espacio público, pero si creo que habría que formular 

famosos que buscan fondos nuevas búsquedas del sentido y función del espacio público a partir del valor del lenguaje y la 

para superar la hambruna en diferencia en lo ético, y en la civilidad en lo político. Más que pensar en "estrategias" de desa

África o los viajes de verano de rrollo tal y como las concibe cierto discurso político contemporáneo o de fortalecer los discursos 

los niños huérfanos de la gue- comunitarios de corte loca lista y nacionalista, habría que pensar en niveles de convivencia 

rra de Bosnia, apostando por donde los individuos ni son vecinos, ni son portadores de identidades, sino ciudadanos en el 

éticas de la inocencia. We are sentido griego del término: aquellos que deciden sobre los asuntos públicos. 

the world, we are the children! 

En todo caso, lo que se pone 

en juego con la intrusión de lo 

público en lo privado por me-

dio de la telecomunicación, es 

un sistema de control en que 

la aparente participación de los 

Texto leído por el autor en la conferencia «El espacio público y sus usos• 
que formó parte del coloquio Público llevado a cabo en la Sala de Arte 
Público Siqueiros en julio de 2002. 



La legislación del espacio público 
Diputada Alicia Téllez 

Agradezco a los organizadores del Colo- vía de interpretación que nos permite esti- opuestos y mapa para leer el pulso de los 

quia PUBLICO, el brindarme la oportunidad mular la apropiación de los espacios públi- múltiples mundos interiores. 

de acudir a reflexionar con ustedes, sobre cos y fortalecer el arte y la cultura como ' 

la definición de la plataforma de discusión una forma de convivencia ciudadana La ciudad es una gama interminable de 
y análisis para la conformación de la Legis

lación que permita el uso del espacio pú

blico de la Ciudad de México, y del papel 

que desempeña el arte. 

rincones, barrios y recuerdos, de rincones 

La ciudad es un ámbito de comunicación porque en cada sitio de cada delegación 

fundamental para entender los problemas encontramos historia origen y destino y 

que nos plantea la contemporaneidad. Es hasta para nosotros que somos gente co

un objeto de interpretación, lugar de la mún, cada espacio de la ciudad nos invita 

Compartimos la afirmación de que el arte diversidad, del encuentro entre el espacio a querer recrearlo y darle vida con expre

siempre ha existido en la calle, alejado de público y el espacio privado; es un fenó- siones artísticas que lo hagan más rico y 

la pretensión de encontrar el acuerdo para meno espacial donde interactúan los su- más bello. 

la convivencia entre el espacio y la obra. jetos de una colectividad, que tienen como 

funciones conocer y reconocer su espa- Igualmente nuestra ciudad ha sido pro

Para conocer y experimentar la ciudad de cio, palparlo como territorio, como sitio dueto de muchas imaginaciones de dife

hoy se debe atender a la idea moderna y comunicacional, como escenario pluralista. rentes mexicanos de nuestra patria, por 

contemporánea de la estética como una La ciudad es centro político, suma de sus características cosmopolitas, ella se ha 



diseñado con el gusto y aportaciones bólica. Los monumentos, las plazas, las avenidas, los lugares de ene entr~ ~que hacen 

de todas nuestras culturas, visiones 

y percepciones. 

Si hablamos de ciudad, se hace necesario 

analizar el espacio público; concepto que 

nos conduce a que se desarrollen nuevos 

posible la sociabilidad ; lo familiar y lo cotidiano, las relaciones interpersoAales, la vida 

anónima que permite el ambiente urbano, también son actos, accignes:· 'mensajes, 
1 .. 

que definen la morfología material y social de la ciudad como el lug y ,e~ rttedio. Una .. .. 
vía de interpretación que nos permite estimular la apropiación de 1 s esp¡i -·os R. bli-

canales de comunicación entre todos los Actualmente debemos hablar de un arte público en el espacio público como algo que 

actores sociales de la colectividad, se con- revolucione el concepto de una ciudad con monumentos, jardines, museos, teatros, 

ciban otras formas de pensamiento y se etc., el arte moderno debe ser hoy algo más que eso, porque si bien es cierto nos 

revalore la concepción del hombre y su sentimos orgullosos de nuestra ciudad y sus riquezas culturales, el arte público ya no 

entorno. El espacio público constituye un debe ser más ese elemento decorativo .. Hoy, el arte público debe establecer un diálo-

punto de encuentro vital para los habi- go directo con los ciudadanos. 

tantes de la ciudad; 

~ 

,7 ' 
~ ~ = - ...Q.--~--::. .... :): 

es también, el lugar El arte contemporáneo se convierte en un medio de comunicación visual que eviden

de consumo de cia lenguajes y representaciones, a través del cual se hacen visibles procesos de iden

signos, que tiene tidad que señalan pautas de comportamiento, formas de pensar y actitudes de los 

una dimensión sim- actores sociales frente a lo público y lo privado, de tal manera, que la actividad artís 



tica moderna debe concebirse para todos y donde tiene cabida la acción de los legisla

esto solo lo podremos lograr eficientandose dores, al traducir sus problematicas en nor

los espacios públicos y privados, para cum- mas jurídicas para su solución. 

plir sus propósitos. 

urbano.del 

socioeconómico , 

la incidencia de 

los procesos de 

Partiendo de este precepto, aceptamos que globalización, un 

El artista comprometido debe producir un 

trabajo que permita múltiples lecturas: la 
hace falta definir puntualmente el espacio 

público. Mismo sobre el que ya han estado 

estética, el sentimiento que quiso plasmar trabajando en los días precedentes, pero 

en su creación, pero sobre todo el expresar en el ánimo de contextualizar esta partici

su visión de la realidad, este efecto no se pación, también comparto la idea de que el 

podría lograr si se insiste en mantenerlo a arte en la calle debe corresponder con el 

nivel de elitismos o solo para unos cuan- entorno del espacio en el que se encuen

tos, por ello este foro y lo celebro, es un tra., es decir armonizar la apreciación del 

reflejo de la preocupación de artistas com- arte, con el espacio físico donde se desa

rrolla esto es un todo integral. 

recuento de la infraestructura de la ciu

dad y su efecto en los procesos de genera

ción de propuestas creativas, en el con

texto del arte y el espacio público, para 

arriba a la definición de una serie de esce

narios que los amalgame. 

Por otra parte, también creemos que en 

cuanto al trabajo de los legisladores, hace 

falta aplicar acciones de gestión, ínter-

vención o acompañamiento entre los 

Por lo que apuntamos la necesidad de lle- actores de las dinámicas urbanas, que 

var a cabo un estudio del fenómeno propicien el diseño de proyectos con las 



I ~ 

organizaciones políticas y vecinales del 

territorio, para así facilitar la expresión 

creativa en el espacio público. 

A propósito de ello, quiero mencionar que en la Comisión de Fomento Cultural de la 

A.LD.F., estamos trabajando en estos momentos en elaborar la Legislación que Fomente 

la Cultura en el Distrito Federal, y es una Iniciativa de Ley que incluye tanto a los 

creadores, los promotores, a los exponentes de la expresión artística, a quienes difunden 

Celebramos la propuesta de hacer los espa- y a la vez a los que consumimos la cultura en la Ciudad de México. 

cios públicos sitios de actividad cultural, 

pues compartimos la postura de que "al no En la Comisión que ahora nos corresponde presidir, estamos dedicados a impulsar las 

tener una política cultural definida por normas que posibiliten el diseño legislativo, para fortalecer las instituciones que defi-

parte del gobierno del D.F., debemos hacer nen la Política Cultural del Distrito Federal, pero también, orientados a la profesionalización 

valer que los espacios culturales no son 

solamente los que crea el Estado, también 

son los que elige la gente. La cultura no 

nace únicamente en los espacio privados, 

nace de cada uno 

de nosotros y de 

las actividades 

que día a día se 

realizan : 

que garantice la defensa de los derechos de los hacedores y consumidores de cultura, sin 

olvidar los mecanismos de difusión y transmisión de la cultura. Los invitamos a partici

par en los foros de consulta que en torno a esta Ley se organizaran en donde su propuesta 

tiene cabida y que nos gustaría mucho que participaran. 

Nuevamente, aplaudimos la iniciativa de los organizadores de este Coloquio para impul

sar el proyecto donde consideran que "la belleza está en la calle''. Lo compartimos 

porque estamos convencidos de que la cultura demanda libertad para florecer, por ello, 

queremos que como resultado de nuestro trabajo al frente de la Comisión, así como de 



la Ley que actualmente 

estamos diseñando, al

cancemos el objetivo de 

que nuestra cultura sea 

un instrumento que per

mita la liberación de la creatividad de los 

habitantes del Distrito Federal. 

Sabemos que la actividad artística es muy 

sufrida, que es una profesión difícil, no clau

diquen estamos con ustedes y felicidades. 

Texto leído por la autora en la conferencia Kla legislación del espacio 
público» que formó parte del coloquio Público llevado a cabo en la 

Sala de Arte Público Siqueiros en julio de 2002. 



En virtud de que los ciudadanos estamos 
obligadamente expuestos 

a la visión de los anuncios 
-sitios públicos al fin y al cabo-, 

creemos que se debe y puede dárseles un uso 
distinto aparte del publicitario 







público ; 
- ·~ :.· 









Lorena Wolffer 

Lorena Wolffer (México, D.F., 1971) es artista visual y activista 
cultural. Ha presentado su obra en museos, galerías, teatros y 
espacios alternativos de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, 
Irlanda, Escocia y México. 

Como curadora independiente ha organizado más de veinte 
eventos artísticos tanto en México como en el extranjero. Wolffer 
fue ca-fundadora de Ex Teresa, arte alternativo, espacio que 
dirigió hasta 1996. 

Actualmente forma parte del consejo Nueva Generación del 
Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, es la 
encargada de a sección cultural de Mujeres Siglo XXI -un 
programa de radio del IMER-, e imparte cursos sobre 
performance. Sus textos han sido publicados en distintas 
revistas culturales y perió~icos. 

Saúl Villa 

Saúl Villa nació en la ciudad de México en 1958. Pintor, graba
dor y escenógrafo, ha participado en diversas exposiciones in
dividuales y colectivas en Estados Unidos, Canadá, Barcelona, 
Inglaterra y México. 

Como escenógrafo ha realizado piezas para las óperas La Traviata 
y Simon Boccanegra en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad 
de México; también diseñó las escenografías de las obras Op
ción múltiple de Luis Mario Moneada y La reina de Leenane, obra 
dirigida por lona Weissberg. En el año 2000 escribió el libreto de 
la obra Silvana, de la cual también hizo la escenografía. 

Fue impresor del taller de Birgit Skiold en Barcelona y jefe de impre
sores del taller de grabado Tiempo Extra Editores de Emilio Payán. 

Villa ha recibido diversas becas de la Pollock-Krasner Foundation, 
del British Council y fue miembro del Sistema Nacional de Crea
dores de Arte. Su obra forma parte de la colección del Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York, del Colegio Nacional y de la Fun
dación Cultural Televisa. 



losé Luis Barrios 

Tras obtener la maestría en fi
losofía se especializó en estu
dios de estética y teoría del 
arte. Fue becario del Fonca en 
el área de interdisciplina en la 
categoría de Coinversiones. 
Actualmente realiza estudios 
de doctorado en historia del 
arte en la UNAM, con un pro
yecto sobre los valores del asco 
y el morbo en el arte contem
poráneo. Ha publicado diversos 
ensayos sobre interpretaciones 
fenomenológicas del arte con
temporáneo. Es director de la 
revista Curare desde noviem
bre de 1999. En el mes de agos
to del 2001 fue curador invi
tado del Museo Carrillo Gil para 
la exposición Zonas de alteridad. 

Actualmente es profesor de tiem- Alicia Téllez Sánchez género en la revista Quórum, 

Es licenciada en economía y en editada por la Cámara de Dipu
derecho egresada de la UNAM, tados. 

po completo en el Departamento 
de Letras de la Universidad Ibe
roamericana e imparte asigna
turas en torno a problemas de 
cultura y arte contemporáneo. 
Prepara también una curaduría 
de la colección de arte contem
poráneo de la Fundación Tele
visa, la cual será presentada en 
el mes de julio de este año en 
el Museo Nacional de arte. 

y cuenta con una maestría en Actualmente es presidenta de 
educación de la ENEP Aragón, la Comisión de Fomento Cul
UNAM. tural de la ALDF. 

Afiliada al PRI desde 1972, fue 
Diputada suplente de la LVI 1 

Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados durante el periodo 
1997-2000. Actualmente es Di
putada Propietaria de la LVII 
Legislatura de la H. Cámara 
de Diputados. Asimismo es Di
putada en la Asamblea Legis
lativa del Distrito Federal, 11 

Legislatura. Es articulista desde 
1996 sobre diferentes temas 
en la revista Examen, editada 
por el PRI; y sobre educación y 



¿ quién controla lo público? 
' 

Espectacular ubicado en 
v. México Coyoacán y Popocatépetl 

público j 
- . ·l':Íf 1 .: . 





El presente catálogo se imprimió 
en octubre de 2002 en la ciudad de 
México. Se tiraron 10 ejemplares. 
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