
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS. 

"La Exaltación de Tres Personajes Históricos a través de la Caricatura 
Digital en un Libro Objeto." 

Tesis 
Que para obtener el titulo de: 

Licenciado en Artes Visuales 

Presenta : 

Araceli Pinachos Magdaleno 

En el Décimo Seminario del Libro Alternativo 

Director de Tesis: Dr. Daniel Manzano Aguila. 

M ~ 3'f/~/5 México, D. F. 2005 

DfPT .Mun lA 
,AIlllA nt'UUaON 

ESCU'tLA "'AOONA! 
01 UTtS PLAS11CA... 

ll«JftHltCCl el.' 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



111 di 
S;;;~'~E J1 . Cft. -' t .. _2 5: -51_:m 

Agradecimientos 

Introducción. 

Capítulo UNO 

La caricatura 

1 .1 Definición!1 clasificación. ---- ---,---12 

1.2Antecedentes. --,-----,---,----, 1 

1., Mujeres caricaturistas mexicanas ----------70 

1.4- La caricatura dígítal. -'------- ----75 

4 



._-----
~ • "" •. __ 111 :oc r 

Capítulo DOS 

EJ líbro alternativo. 

2.1 Antecedentes.----.-.---------85 

2.1.2 E.n el extra~ero. --106 

2.2 Característícas ~ defíniciones. 118 

2.2.\ Líbro Ilustrado. --------·----~---------128 

2.2.2 Líbro de artísta. 12,9 

2.2.; Líbro o~eto. 1 ;0 

2.2.+ Líbro H¡brído.------ -1 ;2 

5 



7 , 

2.2.5 T ransítables (libro).---------------,-1 ;; 

2.2.6 En México. ,---------------------------,--1;+ 

Capítulo TRES 

Elaboración de la propuesta plástica. 

;.1 Justificación. ---------------------156 

;.2 Metodologfa de trabajo. --------------------------16; 

;.; T écnica.-----------------·----175 

;.+ Desarrollo.-------------------179 

Conclusión General. -----------.----, 190 

6 



~ - __ __ ",-. .-.!O..-- .. :: 

l)íbliografra. -------. · 197 

f ndíce de imágenes ~ fotografías.-.------- -20, 

7 



Agradecimientos 

)\gradecer ... A Dios por permitirme vIvIr este 

momento al lado de la mujer más importante de mi 

vida, ¡Gracias Mamá! F or que sin tu apo~o en todos 

105 sentidos quizás no lo hubiera logrado, por 

aguantar mi mal humor ~ desvaríos pero sobre todo 

por la confianza que depositaste en mí. 

¡!Gracias Rosaura ji 

A mi familia: Marcos, Yola, Teto, Jacqueline, 

Azaelito por estar siempre conmigo. 

Gracias a ti por ser mi talísmán, por llenar mi vida de 

una furía d(! color ~ hacerme arder a fu(!go I(!nto por 

que no s¿ mañana pero h0!l' b(!bt!s d(! mí, solo 

c¡uí¿r(!me ~ nunca habrá Lunas rotas ... porque nadíe 

mas c¡U(! !lote amará ... (VLMA). 

A Juana por brindarme su amistad ~ anteponer 

esta antes que la responsabilidad. Gracias por tu 

apo~o. 

Dedico este logro también a: 

A mis abuelitos Candita ~ Juanito que aunque ~a 

no están aquí, son mí ma~or orgullo; todo mi amor 

donde estén ... 

A mis hermanos( E>et~, Lulú, Mago, Roberto) que 

aunque lejos siempre están en mi corazón. 

A mÍs amigas de toda la vida: Ma~anin, Marcela. 

Gracias MU!j f articulares A Mis Maestros: 

Dr. Daniel Manzano por su seminario, fue un placer 

trabajar con usted, mi respeto ~ admiración por su 

loable trab~o. 

Maestro: Víctor Moro~ de la Rosa, "Mi Jefecito" 

querido por su amistad de siempre ~ su asesoría. 

AI~andra Lindoro, por tu paciencia ~ compromiso 

con mi pro~ecto más allá de tu deber laboral ~ tu 

amistad incondicional... 



~ Agradecimientos 

Maestra. Silvía 5arragán'y Ma. Elena Martínez 

Durán. 

¡¡¡Gracias!!!. 

Y
a ti universidad por haberme formado no 

5010 académicamente... sino humanamente 

porque gracias a ti ho'y so'y una m~or 

persona en muchos aspectos. F ero 

fundamentalmente una orgullosa hja que ho'y 

emerge de tus aulas como el hjo recién parido ... 

¡Gracias madre del conocimiento¡ que sembraste en 

mí la semilla del saber .Y el deseo de seguir 

aprendiendo'y cosechando logros en tu nombre, por 

que en mis venas tu sangre azul HU'ye .Y en mi piel 

dorada tatuado con orgullo llevaré tu escudo a 

donde quiera que la vida me lleve. 



~ 'Jnfrot!uccíón, 

Dentro del mundo de las artes visuales encontramos 

diversos estilos !j tendencias en el quehacer 

artístico, en este contexto es importante destacar 

105 alcances del arte desde su aparición como arte 

rupestre, medieval !j hasta nuestros días, donde el 

arte se vuelve más compl~o !ja que es más 

conceptual !j menos creativo plásticamente, tal es el 

caso del performance, las instalaciones el arte 

efímero, etc; pero también ha!j sus excepcíones 

como es el caso de 105 libros alternativos. 

En la clasificacíón artística específica, quiero 

abordar el tema del libro alternativo como una 

búsqueda diferente de creacíón, donde resulta 

doblemente importante plantear que la fotografía 

digital es entre la ma!joría de 105 artistas hO!j en día, 

un modo producción plástico mU!j utilizado. 

En nuestro tiempo las técnicas de produccíón !j 

creación están traspasando 105 métodos 
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tradicíonales, tal es el caso de 105 medios digitales !j 

más específicamente la fotografía digital. 

l)usqué desarrollar un medio alterno donde 

concurrieran mis experiencías como fotógrafo sin el 

uso de la cámara tradicional, tan 5010 con procesos 

digitales para tratar de romper artísticamente, para 

promover de manera visual a person~es históricos 

que la gente reconoce por sus accíones dentro de la 

historia. Se Identificó a la sátira como un medio de 

crítica socíal por medio del arte !j a la fotografía 

digital como un medio moderno de creacíón !j dentro 

de ella a la tecnología como un alíado en la 

produccíón plástica en la cual contlu!jeron todos 105 

elementos de esta propuesta plástica. 

Se demostró que la técnica digital es una 

herramienta más en la produccíón plástica !j se 

destacaron las características de ésta 



Se retomaron a tres personajes de momentos 

díferentes de nuestra historia como parte del 

planteamiento a desarrollar. 

La idea de abordar el tema de la crítica social nace a 

partir de un razonamiento basado en la experíencia 

particular, al ver rodeado nuestro entorno de 

cientos de imágenes que nos dicen como vivír! como 

vestir etc. EJ caso más concreto ~ más antiguo es sin 

duda el de la íglesia católica, que basando su 

teología impuesto imágenes que en la ma~oría de 

los casos son personajes desconocidos por la 

pueblo, todo esto tiene un trasfondo más profundo 

que viene desde la llegada de los españoles ~ la 

imposición de creencias occidentales a nuestros 

antepasados prehíspánicos. 

En nuestro país esta imposición se volvió costumbre 

~ ahora es parte de la cultura ~ de un modo de vida; 

sín embargo, no podemos negar que el fin principal 
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de este movimiento religioso esta basado en la 

manipulación ~ sometimiento de las masas por medio 

de dichas imágenes a favor de la burguesía ~ de los 

políticos en turno, nuestro país es el :jemplo mas 

concreto de esta afírmación. F or tal motivo este 

pro~ecto busca ver mas allá de una imagen impuesta; 

en este sentido creo que ha~ muchos luchadores 

sociales que merecen tener! no solo un monumento, 

sino un altar por sus hazañas así como por los 

hechos que los llevaron a morir trágicamente a 

"algunos"puesto que es reconocer a los mártires de 

nuestra historía, su :jemplo ~ coraje ante la i~ustícia 

~ el sometimiento por el que fueron criticados ~ 

juzgados por los clérigos de su tiempo, aunque hubo 

sus excepcIones. 

Este pro~ecto trata de ser un tributo a esos 

personajes de nuestra historia por medio de un 

discurso puramente plástico que utilizara el recurso 

de la carícatura, manipulada ~ creada por medíos 



digitales como una forma de reconcíliar mi memoria 

histórica sobre estos personajes que a mi parecer 

debieran ser santos o por lo menos tener esa 

posibilidad ~a no se diga dentro de una iglesia sino 

por lo menos en una exposicíón de arte que los eleve 

temporalmente. 

F ara la realizacíón de este pro~ecto se manc:jaron 

dos temas en primer lugar: 

La caricatura, en este aspecto es importante 

destacar que la caricatura desde su consolidacíón 

ha sido un instrumento de crítica, mofa o exaltacíón 

en todo el mundo, la cual tiene una clasificación ~ 

cíertas características según el tipo de caricatura 

que se realice. 

En la actualidad la crítica por medio de la caricatura 

no es novedad ~a que nos vemos rodeados de ello a 

cada momento ~ por todos 105 medios de 
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comunicación, una de las problemáticas fue sin duda 

encontrar la forma de hacer una propuesta diferente 

en el caso de la caricatura, ~a que finalmente no se 

buscó criticar a 105 personajes retomados para este 

pro~ecto debido a que desde mi percepcíón dichos 

personajes merecen más ese lugar de admiracíón ~ 

respeto por su lucha ~ entrega. En México se ha 

dado el ma~or f1orecímiento de caricaturistas a ~a 

casi 180 años de innumerables creacíones. Las 

etapas más sobresalientes se dieron durante cuatro 

etapas de nuestra historia. 

Dentro de estas etapas se encontró la creacíón del 

escudo de nuestra máxima casa de estudios la 

UNAM realizada por un caricaturista. 

A la par de todo esto aparecíeron 105 nombres de 

algunas mujeres que incursionaron en el área de la 

caricatura, sin embargo, su paso 5010 fue temporal, 

mientras tanto los avances digitales han a~udado a 

la evolucíón de esta. 



--- - - ----------- - - -

EJ siguiente tema que integra esta investigación es: 

"El libro alternativo" que es desde mediados de los 

años setentas(que es cuando surge, por una 

necesidad de nuevas formas de manifestación de 

tipo social en nuestro país) hasta nuestros días, una 

práctica común en varios artistas; en este sentido la 

presente investigación buscó la forma de poder 

co~untar el tema de la caricatura a través de un 

discurso plástico por medio de una serie de 

imágenes trab~adas digitalmente, que al final 

conformaron lo que es un "libro alternativo'\ dentro 

del cual fue posible incursionar a través de la 

historia !j de la evolución de libro tradicional a los 

libros de artistas, libros o~eto, transitables etc. 

Hasta su llegada a México !j retomar las 

posibilidades que como medios artísticos ofrecen 

dentro de la producción plástica. Los grupos de 

artistas se formaron en editoriales 

independientes para crear exclusivamente libros 

alternativos, grupos que no son exclusivos para 
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creadores plásticos SinO que han permitido la 

incursión de otras disciplinas de las bellas artes. 

La difusión !j posibilidades que se ofrece a través 

de los seminarios sobre el "libro alternativo" 

realizados en la Escuela Nacional de Artes 

Flásticas por el Dr. Daniel Manzano Aguila. 

Estos dos temas se fusionan en la consolidación de 

un "Libro objeto" que es el o~etivo prímordial de la 

investigación. 





La ctflr/ca/tll~ 

l. Imagen de un sello azteca. 
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1. 1 Detínícíón'y c1asítícacíón. 

F ara empezar a hablar sobre caricatura es 

ímportante destacar el trab~o de investígacíón 

realízado por J. Enrique F eláez Malagón a 

propósito del tema, el cual nos plantea que puede 

parecer extraña inicialmente, la concepción de la 

caricatura como arte, no obstante, la carícatura es un 

tema más interesante de lo que a primera vista puede 

parecer. 

F eláez nos dice que Azorín escribía en 19 1, a 

propósito del humorismo ~ cíta: 

"El capitulo de eutrapelía} del dívertímento espín'tual 

es sumamente Importante en la hístoría del 

desenvolvlmíento humanoj hacíendo la hístoría de la 

íronía !J del humolj tendríamos hecha la sensíbílídad 



humana !;I conslguíentemente la del progreso, de la 

cívílízacíón)~ I 

En esta ínvestígación, se manítíesta 9ue pese a la 

importancía del tema, se esta conscíente 9ue treinta 

años atrás no se hubíese aceptado ní el titulo, ní el 

tema como objetívo de un artículo científico por el 

mundo académíco, ,y 9ue íncluso ho,yJ superado ,ya el 
escándalo, no faltarán 9uienes se pregunten ¿Es 

Arte el humor gráfíco?:' 

Nos plantea r eláez 9ue por fortuna esto ,ya está 

superado ,y el Arte es ho,y mucho más abierto ,y 

acoge aspectos 9ue antaño se exclu,yeron como 

pobres,y hasta vergonzosas. 

I E..nri9ue F eláez Malagón, L a caricatura como arte, México, 200) 

p.[ 2] 
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Dentro de su ínvestigación r eláez cita al profesor 

Carlos Cid, (( ... sí se toma la palabra Arte en su 

etímología de algo bíen hecho, con esmero !;I gracía, 

c¡ué duda cabe c¡ue el humor tíene su lugar en éL".2 

El ínvestígador nos plantea 9ue histórícamente ha 

existído un desdén generalízado hacía la imagen 

humorística en la prensa o íncluso a la ilustración en 

general. 

Los historíadores de los estílos tradicionalmente 

han margínado este campo ,ya 9ue la ma,yoría no lo 

ha consíderado como Arte al centrarse únícamente 

en las llamadas "Artes ma,yores", olvidando muchas 

veces como señala Gombrích 9ue como las 

ímágenes, las carícaturas no están ní más ní menos 

llbidem. 



encajadas en un contexto hístóríco defínído 9ue los 

retratos ofíciales o los cuadros de un altar. 

En el caso de los hístoríadores de la vída cotídíana, 

de la llamada "Nueva Historia" tampoco se ha 

aludído al tema ~a 9ue a pesar de la importancía 9ue 

se la da al ('vivír" (entendiendo este término en el 

sentido más amplio) de una socíedad, han olvídado 

con excesiva frecuencía las posibilidades 9ue este 

tipo de arte abre a la hora de estudiar las 

costumbres, modas, opíniones ~ pensamientos, 9ue 

son opcIones ídeológícas ... ref1~o valíoso de una 

socíedad. 

Es por tanto un material a nuestro juicío 

ímportantísímo al cual podemos recurrir a la hora de 

realizar un estudio sobre la época contemporánea. 

Con respecto a este tema, RIU5 por ~emplo, en 

su libro "El arte irrespetuoso" escribe: 
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tia caricatura dicen los pintores es un arte menor. .. 

como puede c¡ue s~ puede c¡ue no lo más seguro es 

c¡ue c¡uien sabe ... !J mal ha rfa mas en polemizar sobre 

tampoco importante cuestión. En lo c¡ue no habrá 

dudas es en la afirmación de c¡ue la caricatura es tan 

antigua como la pintura ... J" 

Fruto de este desdén ha sido el vacío bibliográfíco 

existente sobre la caricatu-ra: Nadíe tomó en 

consíderacíón el tema hasta 9ue 5audelaire lo 

plantea, desde un punto de vísta artístico, 

partiendo de la base de 9ue nada 9ue pueda hacer 

el hombre es frívolo a los ~os del fílósofo 

argumentó 9ue algunas de estas obras contienen un 

elemento místerioso, duradero ~ eterno 9ue 

despierta la atracción de los artistas síendo digno 

) RJUS, EJ arte irrespetuoso, historia incompleta de la caricatura política, 

México, 1998, p.5 



de consideración la introducción de este elemento 

(inseparable de lo bello) hasta en obras destinadas 

a presentar al hombre,:) su propia tealdad moral,:) 

tísica. 

Sín embargo, esta apreciacJon actualmente me 

parece caduca, ¿por 9ué? Ho,:) en día algunos 

caricaturistas como RIUS por ~emplo se ha 

preocupado por hablarnos sobre la historia de la 

caricatura,:) sobre díversos temas mu,:) a su manera, 

pero no solo el, Carlos f\~onsiváis ,:) muchos otros 

autores 9 artistas también lo han hecho, me parece 

9ue actualmente el tema de la caricatura es tan 

importante, como cual9uier tema en las "ciencias 

duras", sobre todo por la carga social,:) política 9ue 

esta involucra dentro de nuestra sociedad. 
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Ciertamente la biblíogratía en este sentído no se 

cuenta por miles, pero por lo menos es un ámbito 

9ue ,:)a ha sido tomado en cuenta. 

F or su parte José Guadalupe Zuno nos dice (~ . ./a 
h,storía d~ la carícatura!J de la plástíca satlríca, ~s 

una pert~nencía d~ la hístona del art~ !J ambas a su 

vez) d~ la hístoría!J la fílosofla del arte. ,ft" 

Hablando de la caricatura como una torma de 

expresión plástica, se debe d~ar claro 9ue ha sido 

un recurso mu,:) utilizado dentro de las luchas 

sociales sobre todo en la parte de la crítica social 

de movimientos históricos del mundo, F eláez nos 

dice a través de una cita de 50udelaíre 9ue: 

~ José Guadalupe Zuno, Introducción a la historia general de la caricatura, 

México, 1959 



"Sín duda alguna) una historía general de la 

caricatura en sus relaciones con todos 105 hechos 

políticos ~ relígíosos) graves o frívolos) relatívos al 

espírítu nacional o a la moda ~ 9ue han agítado a la 

humanídad, resultaría una obra gloriosa e 

ímportante." ~ a la par cíta tambíén a Gombrích: 

({ El díbtjante por desdeñable c¡ue sea su calídad 

artlstíca) tíene más posíbítdades de ímpresíonar,en 

una campaña de ocho c¡ue un orador de masas!J el 

penodísta );7 

Lste pensamíento nos deja mu~ claro 9ue la calídad 

del artísta 9ueda en un segundo plano ~ la razón es 

9ue una ímagen puede contener mucha ínformacíón 

por 

J Lnrí9ue r eláez Malagón, l a caricatura como arte, 200~ 

p. (2] 

2. Caricatura de campal'la en contra del papado. 

'.l. Sebald 5eham (1500- 1550) 
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más sencílla 'lue esta nos parezca reviviendo así 

acontecímientos tan triviales o demasiado 

relevantes 'lue en gran parte incide en la población 

a la cual va dirigida. 

J. Guadalupe Zuno, dice 'lue las ideas !j los 

propósitos de los caricaturistas, no pueden, cuando 

son originales, caber en tormas ar'lueológicas, o 

rutinarias, o rituales !j meticulosas del arte; pero 

además, el caricaturista logra 'lue su mano tiel a su 

pensamiento realice alegremente tormas 

revolucíonarias 'lue pueden ser lealmente los 

receptáculos de la esencia intelectual 'lue las 

inspiró, sin embargo, no es así, por el contrario, a la 

caricatura se le ve como a los h~os ilegítimos, tuera 

de los estatutos oticíales. 

Otro elemento importante de la caricatura es 'lue 

torma parte de nuestra historia así como de nuestro 
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pensamiento, por ello es importante resaltar 'lue el 

humor gráfico nos proporcíona información en tres 

aspectos de nuestra vida cotidiana: la parte 

cultural, estilística!j la socíopolitica. 

r or otra parte r eláez nos dice 'lue las posibilidades 

'lue este tipo de arte abre a la hora de estudiar las 

costumbres, las modas, opiniones !j pensamientos u 

opciones ideológicas etc, retlejan a la sociedad en 

cada etapa de desarrollo del ser humano. 

De acuerdo con las detinicíones encontradas por 

este investigador tenemos 'lue una caricatura tiene 

cíertas características, las cuales refiero a 

continuación. 

Dentro del concepto de caricatura encontramos 

algunas definiciones de diccionarios como el de la 

Real Academia Lspañola: Figura ridícula en la 'lue 



se deforman las facciones ~ el aspecto de alguna 

persona. 

Esta defínición es mu~ pobre ~a 9ue no recoge 

todas las características ní alcances ~ límita el 

concepto al referirse solo a una figura ridícula 

además de 9ue solo se aplica a personas, esta 

definición reconoce entonces a la caricatura como 

a la representación gráfica. 

En el siglo XIX la caricatura política fue utilizada 

como un recurso de propaganda de ideas propias ~ 

críticas ~enas. 

A lo largo de la hístoría encontramos defínicíones 

9ue se acercan más a lo 9ue en realídad es la 

caricatura, tal es el caso del Diccíonario Nacíonal 

de la lengua española de Ramón joa9uín 

Rodríguez de 18+5 9ue la define como: 
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Fíntura o díbujo en el 9ue bajo formas alegórícas ~ 

burlescas se representa a alguna persona o hecho 

9ue se trata de ridículizar. 

La definicíón de caricatura dentro de la lengua 

española es mu~ ambigua ~ en realidad no define 

coherentemente la idea. F or ejemplo en el idioma 

ingles tenemos 9ue "caricature" hace referencia a la 

caricatura personal ~ el "cartoon" engloba las 

restantes manifestaciones del dibujo humorístico. 

Sin embargo también esta definición es demasíado 

global. 

Como es difícil abarcar un concepto sobre lo 9ue 

es una caricatura hablaremos de las características 

~ cualídades 9ue Enrí9ue F eláez M plantea en su 

ínvestigación: 



La c17l'1éa!tIIYl 

1. La carícatura ~s una r~duccíón: 

ceA través de mu'y pocos trazos se logra captar la 

esencía del representado. La reduccíón es también 

un juego por ~l cual se rídículíza el comportamí~nto 

d~ un hombre.,,6 

Lsto es llamado lenguaje caricatureSCOj sucede 

cuando la carícatura política en el caso de una 

carícatura de este típo se complementa con un 

texto que acompañe a la ímagen (gracías a esto no 

es necesario deformar su aparíencía). 

I 

-' el tt'''Jtt;~ pYfSiMt ll(MaCmA~) /t.:M011 171& ¡r· 125 

+- Caricatura Francesa sin autor. 
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2. La caricatura como recurso agresívo. 

Según algunas opíniones este recurso es básico en 

la caricatura, la razón es por9ue al dirigirse a 

personas u objetos respetables e investidos de 

autoridad 105 degrada como objetos sobre todo 

cuando una caricatura ~ todo subgénero de ésta 

tiene siempre como tin la crftíca; continuamente va 

acompañada de un planteamíento degradante, ~a 

sea en la torma o en el tondo esta será agresiva. 

}. La carícatura como exageracíón. 

Se trata de buscar una característíca tísica 

partícular del individuo ~ exagerarlo; muchas veces 

se utilíza la representacíón con la torma de un animal 

aludiendo a un personaje polítíco, sin embargo, esto 

no es una exageracÍón síno más bien un símil de lo 

9ue se 9uíere representar; buscando sobre todo 

comunícar un concepto. 
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5. Caricatura socíalísmo/ Cuba. 



/) ~.L La C't1I'/t'tlltll'YI 

Lncontramos un sinfín de caracterfsticas, Sin 

embargo, 5010 retomaremos las Cjue considero 

importantes para describir el trabajo planteado. 

+. La carícatura como moralídad. 

Hecho Cjue se produce cuando la caricatura crítica 

circunstancías Cjue motiva Cjue el caricaturísta se 

sitúe en otro plano al del caricaturizado, 

convirtiéndose así en el acusador de una actitud 

moral en el más amplio sentido de la palabra. 
~ ' ---

6. F unch, or the Iondon Charivarí- october I 8 , I 87) 
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¡ .U5A. Frior / L A . Time 

,. La caricatura como degradación 

La degradación se establece como recurso 

primordial de la caricatura de tal forma Cjue ésta 

lleva a cabo la degradación destacando del 

co~unto del o~eto un rasgo particular Cjue resulta 

cómico, ~ Cjue mientras permanecía formando parte 

de la totalidad, pasaba inadvertido. 



Lsta degradacíón tíene una manera mu.:J peculíar 

de actuar: lo hace comparando lo sublíme con lo 

vulgar ~ lo emínente con lo humílde. 

Lsto se produce por la doble moral de la socíedad 

en la que se consigue la aprecíacíón por medía de 

dos estructuras de referencía habítualmente 

íncompatíbles. 

6. La idea como caricatura: 

F or encíma de una representacíón más o menos real 

la carícatura lleva consígo la representacíón de una 

ídea por encíma de la mimesís gráfíca) la carícatura 

es ante todo algo que se quíere comunícar, desde 

una crítíca a un elogío, pero desde una perspectíva 

abstracta .:Ja que por encíma de todo se comuníca 

un concepto. 
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8. La caricatura política en América Latina. Gilberto !\amírez. 

7. La carícatura como retrato: 

F or mucha exageraClon, desproporción, reduccíón 

o cualquíer otro elemento que pueda existír en una 

carícatura, ésta síempre deberá ser un retrato en el 

sentído de que esa carícatura ha de ser 

necesaríamente reconocíble e ídentítícable para 

que pueda exístír, de ahí que la carícatura no 



9· Louís Míttelberg/ TIM. Francia. 

~ 
10. Francia/Cardon 
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pueda detenerse en lo externo SinO en lo 

verdaderamente característico de lo que se quiere 

representar, debe de estar en la "divagacíón 

psicológica') como lo denomina f)arros. 

Esto es ir más allá de un simple retrato tísico para 

poder llegar a un retrato psicológico utilizando para 

ello unos medíos propIos característicos o 

detinitivos. 

La caricatura como posesión 

tia caricatura toma los rasgos d~ la)) víctíma)~ ~n 

palabras d~1 antropólogo Leví 5trauss ~s una 

revísíón pu~sta al día d~1 hombr~ de p<ja) el muñeco 

usado por el pu~blo para ext~ríorízar sus ata9u~s 

contra la persona odíada) la carícatura ~ntonc~s s~ 

II~na d~ ~/~m~ntos satírícos d~ tal forma 



c¡ue man5a a su antejo al cancaturizado) lo lleva por 

donde c¡uíere ír:. lo somete a una reduccíón. H
7 

11. Chíle 197)/ Aníbal Ortízpozo. 

'jbid. p. [ 15) 
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8. La caricatura como fantasfa: 

Si en la anterior caracterfstica argumentábamos la 

necesidad de amarrarse a la realidad para 9ue la 

caricatura pueda ser considerada como tal, en este 

punto nos vamos a referir al papel 9ue la tantasfa 

juega en la caricatura. De este modo ha~ tantasía 

desde el momento en el 9ue el caricaturista no 

representa la realidad tal ~ como ésta es, sino 9ue la 

detorma. 

Desde este punto de vista parece 9ue estamos 

ante una contra-diccíón ímposible de superar, por 

un lado la carícatura ha de ser retrato e ímitar a su 

manera ~ por el otro ha de ser tantástíca. La 

solución a este dilema nos la aporta Gombrích al 

reterirse al retrato caricaturesco como al 

descubrimiento teórico de la diferencía entre 

verosimilitud ~ e9uivalencía de tal torma 9ue lo 9ue 



se nos plantea no es una verosimilitud entre el 

objeto!:) la carícatura de éste síno una eCjuivalencia 

Cjue nos permíte ver la realídad en térmínos de una 

ímagen!:) una imagen en térmínos de una realídad. 

Todo esto está hacíendo reFerencia directamente a 

la formacíón de un lenguaje propio Cjue tíene Cjue 

ver con la realídad sólo en cuanto se refiere a ella, 

pero Cjue no la ímita. 

/2. Ardeshír Mohasses/ Ka!Jham} ¡rano 
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9. La caricatura como contenido: 

Toda carícatura del tipo Cjue sea representa algo, 

un algo reproducido mediante una serie de sígnos 

reconocíbles Cjue hacen Cjue su comunícado sea 

entendido por amplías capas de la sociedad de su 

momento. r ese a ello ha!:) veces Cjue se hace 

necesaria la inclusión de un texto Cjue proporcíone 

un mensaje, esto se deberá a tres motivos: 

a)Como parte fundamental, !:)a Cjue explíca la 

ímagen. 

b) Como parte única de la comicidad, 

convírtiéndose así la imagen en un "chiste ilustrado". 

c) Como complemento de la imagen, emítiendo un 

juicio sobre ella Cjue la complementa. 



10. La carícatura como grabado simbólico 

((5í ¿I t¿rmíno cancatura nos remíte a pensar de una 

forma casí automática en lo cómíco; no podemos 

olvídar el hacer referencía a un típo de carícatura; la 

polítíca; c¡ue en príncípío no tíene c¡ue tener 

comícídad ;~ 

1 1. La caricatura como medía de masas 

Como sabemos la caricatura tíene la facílídad de 

llegar a míllones :J míllones de personas en el mundo 

:J esto gracías a 105 medíos impresos en su gran 

ma:Joría. Con ello 9ueremos decír 9ue la carícatura 

necesíta de un observador 9ue es una socíedad o 

amplías sectores de esta, por lo cual se hace 

8Ibíd. p. [16] 
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indíspensable un sístema de reproduccíón 

adecuado. 

F or otra parte la carícatura por defíníción es una 

gran medída polítíca, esto es, se explota como 

ínstrumento de cambío político, por lo 9ue se debe 

contar con medíos de propagacíón 9ue puedan 

facílitar esta labor. 

12. La carícatura como opíníón 

A través de una ímagen el artísta puede estar 

volcando una opíníón mU:J partícular sobre el sujeto, 

cosa o sítuacíón. 

Lsto tíene mucho 9ue ver con la parte formal del 

creador:J lo 9ue 9uíere expresar. 



Lít CI7I'/{YlItI/'t{f 

Después de retomar citas .Y definicíones de 

diccionarios'y de otros autores, f' eláez plantea esta 

defíníción sobre lo 9ue es una caricatura. 

Defíníción de carícatura como: ((Una ímagen 

generalmente unida a un grabado o cualc¡uíer otro 

típo de reproduccíón masíva c¡ue consíste en una 

reduccíón o slntesís vísual por medío de lineas de la 

persona u o1jeto c¡ue se representaj en donde la 

ídea de agresív,daci degradacíón) exageracíón} 

juego} fantasía o vertíente humorístíca están en 

ma!Jor o menor mechda patentes con el hn de crear 

un cóchgo por el c¡ue se pueda representar una 

opíníón} crítíca o en dehnítíva un contenido c¡ue se 

c¡uíere dar a conocer con relacíón a una persona} 

una ídea o una sítuacíón determ,nada/d 

9lbid. p. [18] 
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La carícatura es a9uella 9ue estrecha lo personal'y 

busca la comicidad de un sujeto, las cualidades o 

defectos .Y su psicología; la parodía encerraría la 

sátíra más intencionada .Y cruel, la fantasía haría 

alusíón a a9uellas ímágenes exclusivamente cómícas 

.Y finalmente la sátira es la 9ue ejercitando la 

imaginación crea lo ridículo para provocar un 

ata9ue. 

En esta definición de la caricatura se dan una serie 

de tipologías 9ue intentan clasificar el concepto. 

A pesar de 9ue esta definición podría ser 

considerada como la más apta, la teoría de un 

caricaturista como RIUS nos dice 9ue ha'y una 

diferencia entre lo 9ue es un dibujo humorístico .Y la 

caricatura'y cito: 

(~ .. míentras el chbtjo da rísa por la exageracíón de 

las formas) la carícatura tíende más bíen a burlarse 



d(! algo o a/guíen. El díbtjo s(! c¡ueda en la risa 

provocada!J la carícatura va más allá: íntenta hacer 

pensar al espectadorJJfO 

F or un lado tenemos la clasítícacíón de E>arros que 

dentro de lo que denomína el Arte Humorístíco se 

encuentra la carícatura propíamente dícha, la 

parodía, la fantasía !::Ila sátíra. 

10 RIUS, El arte irrespetuoso, historia incompleta de la caricatura política, , 

México, 1998, 

p.6 
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Rubén E. Malle. A. (REMAI 
Bolivia 

1) 



11-. Asía/Kam6íz. 

Quien también intenta clarificar una serie de tipos 

de caricaturas será Carraccí 9uien marca tres 

estadíos para llegar a la caricatura propiamente 
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dicha, cada uno de estos estadíos conforma un 

determinado típo de carícatura, .Y así tenemos: 

a) Algunos objetos son deformados .Y alterados 

por la naturaleza) rid!culos .Y fuentes de placer 

cómico, nada impide 9ue el hombre los imite 

reproduciendo así este placer cómico. 

b) EJ artista puede aún deformar más estos 

objetos, en ese caso estaríamos ante un "Ritrati 

carichi". 

A pesar de todo, cada caricaturista tiene una 

definición mU!j particular sobre esta j en la 

actualidad podemos hablar de: 



L'tt ct1l'1éwftIIYl 

Carícatura po/ltíca. 

LS a9uella cu~o tema gira con relación a cuestiones 

estrictamente políticas, desde un nivel local o 

ínternacíonal; en la 9ue no solo se representa a 

díversos personajes contemporáneos, SinO 9ue 

además tambíén se representa por medío de 

ímágenes conceptuales, decísíones u opinIones 

sobre política general. 

5ocíal: es a9uel tipo de caricatura en la 9ue se 

refleja a una determinada sociedad sea en un plan 

de crítica, burla o chanza ~ tiende a representar a 

una seríe de personajes en situaciones de la vída 

contemporánea. 

Costumhrísta: es una escena de costumbres en la 

9ue aparece una excesíva carga de crítíca o sátíra 

9ue la convierte en una carícatura dando lugar así a 

una observacíón irónica de la realidad. 
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5ímhó/íca: este tipo de representación toma un 

objeto determinado 9ue dentro de un contexto 

especial ad9 uieres una fuerte carga polítíca o 

socíal. 

Festíva: busca la comicídad como fín úníco ~ utíliza 

imágenes de personas u objetos contemporáneos. 

F odría seguIr buscando definiciones 

característícas sobre lo 9ue es una caricatura pero 

píenso igual 9ue F eláez, es decír, 9ue sería dífícil 

encontrar una defínícíón uníversal, por9ue el 

término es tan complejo como el hecho de definir 

9ue es arte. 



I 5. Díos Egípcío del humor. 
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1 .2 Antecedentes 

Según algunos autores como RIUS 105 dibujos 

humorístícos aparecían ~a en las artesanías griegas 

donde se pueden encontrar díbujos llenos de 

humor, en donde además las facciones ~ cuerpos 

han sido carícaturízados, es decir, se nota la 

íntención de ridiculizar a 105 personajes dibujados. 

Así también encontramos un Días egipcio del 

humor llamado "5es"(espíritu del mal, según el 

"Libro de 105 muertos"). 

Ríus nos plantea c¡ue en casí todas las culturas del 

mundo había un Dios o un símbolo c¡ue 

representaba la risa o la alegría; aunc¡ue 

personalmente creo c¡ue no necesariamente fueron 

hechas para ese tino 



Mientras la socíedad evolucíonaba las técnicas 

avanzaban, !:J los ejemplos del dibujo humorístico !:J 

carícaturesco se iban multíplícando. En la Edad 

Media, sin embargo, el oscurantismo eclesíástíco 

prohibió muchísimo el uso de la carícatura !:J el 

dibujo de humor: a la iglesia nunca le ha gustado el 

humor ... 

La carícatura más antigua 9ue se tiene fechada 

hasta ahora es una caricatura sobre el Anticristo 

en 1 521 , cabe aclarar 9ue a pesar de 9ue en varias 

culturas antiguas !:Ja se hacían este tipo de trabajos, 

nunca se les ha considera creadores o padres de la 

caricatura por9ue en realídad es un dato mU!:J 

ambiguo. 

Fero Wíllíam Hogart (1697-1764) autor de una 

sene de grabados satíricos, donde crítícaba 

tuertemente las costumbres de su tíempo, es 
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consíderado como el prímer carícaturísta, por haber 

sido el prímero en crítícar a través de este medio; 

aun9ue Honores Daumíer (1808-1879) esta 

considerado como el padre de la carícatura !:J primer 

carícaturista 9ue existió, por haber sído el primero 

que publicó en la prensa una caricatura polftíca. 

Daumíer 9ue además era pintor, dc:Jó a un lado la 

técnica del grabado !:J utílizó el lápiz litográfico, 

íniciando asr una nueva técnica de impresión !:J 

reproduccíón. 

En el Libro "Historia general de la caricatura" 

escrito por José Guadalupe Zuno, nos plantea la 

posibilidad de 9ue la caricatura tenga sus primeros 

antecedentes en los díbujos primitivos encontrados 

en algunas cavernas del mundo, claro, sin 9uítarle el 

sentido mágico religioso 9ue es la teoría más 

conocída, tal observacíón la hace al descríbir la 

imagen de un hombre primitivo con características 



de caricatura pintado en la gruta de Altamira) otra 

de las imágenes descrita es la de un Chaman 

cubierto con una piel de un animal, el cual, según 

Zuno, es un antecedente de la caricatura. 

Otros ejemplos son los postes totémicos del 

Canadá, de los indios de Columba Inglaterra 

donde se hacen máscaras, ~ el Congo donde la 

ma~oría de los utensilios tienen representaciones 

humorísticas. 

Entre los síglos VI ~ lIlla sátira griega Fue incisiva ~ 

lígera cuando habla de los amores de los habitantes 

del Olimpo. 

También explica 9ue alrededor de 1915, el 

humorísmo estaba evolucionando hacia una síntesis 

plástica 9ue lo habría de llevar seguramente a una 

exaltación de sus Fines ~ de sus miedos a través de 
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un proceso en el cual se iban registrando estados 

decadentes, tales como a9uellos en 9ue los 

carícaturistas asumieron el papel en los gremios 

artísticos ~ en la socíedad, mu~ sem~ante al de los 

pa~asos de círco. 

Su Fín único era el de hacer reír sin más recursos 

9ue con superFícíales argucIas detormatívas, 

grotescas, monstruosas, carentes de una 

espírítualidad elevada ~ del sentído crítico Cjue poco 

a poco pudo hacerse más patente. Foco a poco la 

caricatura d<:jó de hacer reír ~ se convirtíó en 

reFlexiva. 

La caricatura.!J su relación con la fotografía. 

Otto Stelzer se retiere a la relación entre la 

caricatura ~ la FotograFía al plantear el hecho de 

Cjue los Futurístas no Fueron los primeros en plasmar 



el movimiento ~ lo demuestra con el siguiente 

ejemplo: 

{fl caballo futurísta de las veínte patas tíene por 

lo menos una correspondencía en {fl vírtuoso de 

los veínte dedos" de Wílhelm 13usch, .!J este díbtjo 

es por lo menos 100 años anteríor"" 

A partir de entonces esta forma de representación 

gráfica aparece con frecuencia en la caricaturaj por 

lo cual habrá c¡ue buscar sus orígenes en la 

fotografía, esta presunción se vuelve certeza 

cuando nos damos cuenta de 9ue t)usch 

caricaturíza bastante a menudo las deficiencias de 

la fotografía , mu~ en especial las fotos <movídas> o 

el efecto estroboscópico .en el c¡ue está basada su 

caricatura, también concede importancia a la 

perspectiva forzada, al increíble aumento de los 

II Otto Stelzer, Arte ~ fotografla, Lspaña, 19 8 l . 

p. 122 
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o~etos ~ partes del cuerpo demasíado próxímos al 

o~etivo. 

Míentras la ma~oría de los carícaturístas ínclu~endo 

a Daumíer, parodiaban las consecuencias más 

generales de la fotografía, la lucha con el sol, la 

inmovilidad de la persona al retratar, t)usch se 

centraba casí exclusívamente en las deformaciones 

c¡ue es capaz de lograr una cámara. 



16!j 17. Imagen trabajada a partir de los movimientos captados por una 

cámara fotográfica 1 E>usch. 
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Stelzer tambíén mencIona 9ue uno de 105 

príncípales errores de la fotografía ínstantánea no 

pudo 9uedar en modo alguno oculto al carícaturísta: 

se trata del «corte» de escenas !:J fíguras a 

menudo producído símplemente por la taita de 

dístancía. 

Durante algún tíempo fueron consíderadas 

extrañas !:J carícaturízadas todas las defícíencías 

técnícas de la fotografía; por lo 9ue tampoco es de 

extrañar 9ue fuera utílízada la propía fotogratía 

para producír carícaturas. 

Dentro del arte, se aprovecho el recurso 

fotográtíco por algunos de los artístas 9ue usaron 

la cámara como ínstrumento en su produccíón 

plástíca, entre ellos encontramos a Degas, Manet, 

Munch, Gauguín, Chagal'!:J muchos otros, pero no 

todos usaron la fotografía dírectamente síno 9ue 



retomaron ideas de a9uellos 9ue sí utílízaban 

dírectamente este procedimiento; pero de igual 

manera se valieron de la totogratía de una torma 

indirecta. 

Con respecto a la caricatura en general, en cada 

país de Europa se extendió esta torma de crítica 

social !J cada uno tuvo sus mejores exponentes en 

este género, también en toda América tuvo un 

gran apogeo pero particularmente en México. 
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18. Caricatura r-=alizada, porfiando el cal-=ndario azt-=ca, 5/ a, 

La carícatura en Méxíco 

En el libro escrito por Alejandro F érez E>asurto 

dice 9ue, {~n Méxíco los carícaturístas, han sído 



etíc¡uetados como díbtjantes de ízc¡uíerda !J 

derecha. leor aun) muchos se calíhcan de ízc¡uíerda) 

denotando !J agredíendo a ac¡uellos c¡ue no 

cojugan con su pensamíento !J a los c¡ue sín 

míserícordía calífícan de derecha. )J12 

Es mu~ común 9ue a lo largo de la historia del arte 

varios artistas ha~an manifestado su aprobación o 

rechazo, crítica etc., por medio del arte. 

La razón puede ser 9ue como parte de una 

sociedad ~ del entorno social 9ue nos rodea 

muchas veces los eventos 9ue ahr suceden te 

afectan directa o indirectamente ~ manifíestas tus 

desacuerdos en la manera 9ue sabes hacerlo m~or 

o sea través del arte, aun9ue ha~ sus excepciones 

como el caso de David Alfara Si9ueíros 9uíen no 

"' Alejandro F érez l)asurto, Historia del humor gráfico en México, 200 1, 

p., 
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solo fue un excelente pintor ~ muralista sí no 9ue 

incluso tomó las armas con grupos rebeldes 9ue 

lucharon en contra de la opresión ~ la injusticia de 

a9uel tiempo. 

Algunos autores como AI~andro F érez (Apebas) 

nos menciona 9ue, la caricatura en México a más de 

180 años del surgimiento de ésta en nuestro pars, 

ha sido parte primordial de la historia de nuestro 

pueblo, ella ha registrado momentos 

trascendentales, ha cuestionado, criticado ~ ha sido 

voz de lo 9ue muchos 9uísieran grítar, esencial en 

momentos donde cual9uier manifestación de crítica 

~ protesta por parte de la plebe era pena de 

muerte. 

Ha~ 9ue aclarar 9ue la ma~oría de los trabajos 

hechos en casi 180 años son ideas personales de 

los carícaturístas 9ue según su posición social ~ 



b Cllr/Caltll''tI 

política eran consíderados de izquierda o derecha !j 

como en todo había buenos caricaturistas de 

izquierda como de derecha !j de igual manera malos 

en ambos casos. 

F or su parte Ríus argumenta que la caricatura en 

México tíene mas de cien años, 

(~ .. su práctíca Ileva.!Ja por lo menos doscíentos años 

o más) sí pensamos en ella como un género 

penodístíco común en nuestra prensa)}l) 

F ero antes de entrar a la caricatura del México 

independiente mencionaré que E.duardo del Río 

(RIUS) nos muestra la caricatura de un virre!j 

llamado I)ernardo Gálvez, techada en el año 1785, 

volviéndose así la caricatura más "antigua de 

I ~ R.ius, Un siglo de caricatura en México, México, 198+ 

p1 
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México", Sin embargo, los autores del Iíbro "La 

historia de la historieta en México" escriben que: 

E.n la época colonial, los grabadores de aquel 

tiempo combinaban santos, apóstoles, mártíres del 

cristianismo!j otras imágenes de la vírtud, con las de 

aparecidos, diablos !j brujas, calacas, etc, es 

importante mencionar que la ímprenta con grabados 

de madera es traída a México por los españoles. 

Además narran que en la época colonial las 

ilustraciones tueron más de seducción o espanto 

que crónica;!ja que su ínspiración estaba basada en 

la religión !j el medioevo. 

f' or ello las primeras imágenes de la cultura popular 

nacen del mestízaje entre el horror ante lo 

inexplicable!j la moral~a editicante. 



{fl íngredíente humorfstíco c¡ue se agrega más 

tarde a esta estampería sígní//ca una profunda 

líberacíón"l+ 

LS entonces cuando el mexicano se ríe de la muerte 

!j de otros sucesos, los primeros indicios de cierto 

nacionalismo Gráfico fue encontrado por 

Francisco Díaz de León, en la obra de Francisco 

;\güeres realizada en 1792 para "La portentosa 

vida de la muerte, de Fraile f\Aartín 50laños" ~ue 

desp~a a la muerte de su carácter fatídico !j 

solemne !j la vuelve simple calaca, jocosa !j 

picaresca, !j por ello la Santa In~uisicíón la 

prohibirá por años. 

F ero para entender un poco esta idea analicemos 

brevemente cuatro etapas de nuestra historia a 

1+ Juan Manuel Aun-ecochea, F uros cuentos: la historia de la historieta en 

México 181+-19J+, México, 1988, 

p.l+ 
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partir de 1826 hasta nuestros días!j las diferencias 

!j semc:Janzas ~ue le dieron sentido a la producción 

gráfica dentro de la caricatura en cada una de 

estas. 

La caricatura en el Méxíco independíente 1826-

1876 

Juan Manuel Aurrecoechea !j Armando 5artra 

en su libro llamado ccF uros cuentos" Tomo I nos 

narran ~ue en el siglo XIX se comenzaban a definir 

lo mexicano !j a cimentar la parte cultural tarea 

central ~ue llevaron a cabo literatos !j periodistas 

de la época. 

F ero faltaba esa parte del retrato de hechos !j 

sucesos ~ue son referencia visual, dibujando su 

imagen. 

Los nombres de ílustradores como Hesí~uío 

I ría rte, Hípólíto Salazar, Luis Garcés, 



Constantino Lscalante, joa9uín Heredia, 

Santíago Hernández, F rimitívo Miranda, josé 

María Villasana, jesús Alamílla, Casímíro Castro, 

Manuel Manilla, Vicente Gahona, josé 

Guadalupe Fosada !j otros muchos, comenzaron a 

dibujar un México en el 9ue se mezclaron fidelidad, 

inspiracíón !j utopía, influencías extra~eras !j 

hallazgos propios. 

Se crea un afán nacíonalista 9ue se expla!ja en 

todo tipo de publicaciones, 9ue recogen crímenes 

hístóricos del pasado polrtico, desde la muerte de 

Moctezuma 11 hasta la ~ecución de Maximiliano. 
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HesiquJo lrime. En El Gallo Pitagórim, 1845. 

Dentro de este xallo tienes el alma de Pitdgoras. 

Figura 19. 



Joaquín Heredia. Gran Orquesta, en El Gallo Pitag6rico, 1845. 

Figura 20. 
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F or otro lado RIU5 escribe 9ue en el año de 

1812 es cuando se publica en México la primera 

revista satírica llamada "El juguetillo"de la cual no 

se tíenen copias, pero cree 9ue pudo ser posible 

9ue ahí se publicaran las primeras caricaturas, 

aun9ue a la vez contirma 9ue la primera caricatura 

considerada como tal, apareció en el periódico el 

"Iris" del año 1826 de la cual tampoco se tiene 

copia. 

F érez 5asurto escribe: 
(( El nadmíento de MéxICO como país 

índependíente enfrenta serías díhcultades para 

estructurar un sIstema polítíco) económlc0.!J soda/. 

Desde el sIstema monárc¡U/co o repub/¡canos 

centralístas o federalstas} la nadón sufre 

constantcs pugnas mílítares .!J polítícasJ 

persomfícadas cn Agustín dc /turbídcJ Antomo 

López dc 5anta Ana} /5cnítoJuárcz; 5cbastíán 



Hesiquio lriarte. Diputados, en ~ Gallo Pitagórico, 1845. 

Figura 21. 
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Lerdo de T:Jada!! lorhíio Díaz. La lucha por el 
poder entre las fracdones c¡ue surgieron al triunfo 

de la guerra de independenda contra España, 

pronto se redtjo a dos princípales frentes: los 

conservadores!! los liberales. ,/5 

T ambíén menciona 9ue en este período se 

pretendíó crear las le~es de reforma (constítu

cíonales de 182+ ~ 1827), sin embargo, esto no fue 

posíble en este momento por la presíón ~ercída por 

Lstados Unídos ~ Francía con el chantaje de la 

deuda 9ue se tenía con ellos. 

Las íntervencíones, los levantamíentos armados ~ el 

caos en todos los aspectos, económícos ~ socíales 

I J Alejandro F érez 5asurto, Historia del humor gráfico en México, México, 

2.001, 

p.)' 



permitieron el surgimiento de la caricatura dentro de 

la prensa utilizada para criticar los excesos de 

políticos, cacíques, curas !j dictadores. 

Así surge en 1826 la primera publicación hecha en 

litografía trarda a nuestro país por el Italiano 

Claudia Linatí con la cual se imprime el periódico 

"El iris", en el cual se publica por vez primera una 

caricatura con él título de "Tiranía", se dice que a 

partir de esta fecha los ilustradores !j litógrafos 

dibujan el México R.eal, mU!j diferente al que en 

Luropa habían conocido, esas ideas de caníbales !j 

bandoleros se derrumbaron para plasmar la belleza 

de los paisajes, las bellas doncellas vestidas con 

hermosos trajes, charros brillantes, etc, llenaron las 

bellas estampas que circularon en el VICJO 

continente. 
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Creo pertinente hacer una observación en cuanto 

a las versiones sobre la que es considerada la 

primera caricatura publicada en 1826, cU!j0s datos 

no coinciden, porque ha!j diferentes verSiones, 

mientras un autor afirma que no ha!j copia de dicha 

imagen, l)asurto en su libro nos muestra dicha 

imagen !j en otros libros no se hace mención de 

esto. 5010 se menciona que las primeras imágenes 

son traídas de España por los colonizadores !j 

evangelizadores !j se reprodujeron aquí, se 

menciona además que el espíritu nacionalista que 

comenzaba a gestarse, se dio en 1826, con 

publicaciones hechas !ja en la nueva España. 

{(Conformé! la polítíca é!mpé!zó a adué!ñarsé! dé! los 

espacíos en la prensa) surgé!n publícacíoné!s cU.!Ja 

herram/~nta príncípal é!S la sátíra carícaturé!sca. }}16 



Es decír, surge la crítica a través de ridiculizar alas 

personajes públicos de la época; una de estas 

publicacíones fue: 

llamada "Don 5ulle 5ulle)) en 1 8+7 con 

caricaturas del primer grabador (c¡ue firmaba sus 

trabajos) Gabríel Vicente Gahona "licheta" 

fundador de esta publicacíón c¡uien además fue el 

precursor de 105 seudónimos, tuvo otras 

publicacíones como "La 5urla)), "La calavera)), "E..! 
tío Nonilla", "El gallo pitagórico)) ~ "La pata de 

cabra." Nacido en Yucatán en 1828 ~ sucumbió en 

el año de 1899. 

Es importante destacar c¡ue dada la escasa 

libertad de prensa practicada por A. López de 

Santa motivó 9ue muchos artistas por temor a la 

represión no firmaran sus trabajos, por lo 9ue 

durante la dictadura de Santa Anna circularon 

clandestinamente h~as volantes donde las 
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caricaturas expresaban todos los horrores de 

a9uellos momentos. 

Con la llegada de 5enito juárez al poder 1861-

1 877 la libertad de expresión fue abierta ~ 

respetada, 105 caricaturistas Constantino 

Escalante, Santiago Hernández, Alejandro 

Casarín, jesús T. Alamílla ~ jasé Marfa 

Víllasana, lograron firmar sus dibujos, hecho 9ue 105 

Constantino Il""¡anle, En La Orqu<sro, 1862, 

Figura 22. 



convirtió en 105 padres de la caricatura mexícana. 

Consíderados así por AI~andro f érez 5asurto. 

Constantino Escalante( 18)6- 1868) fue uno de 

los críticos más ímparciales pues criticó lo mismo a 

105 conservadores 9ue a 105 liberales, por lo 9ue fue 

encarcelado en varías ocasiones, sus trabajos en 

contra del ímperio de Maxímilíano, refl~aron 

fíelmente la angustía ~ la valentía del gobíerno en el 

exílío de juárez. 

la publícación llamada cela Or9uesta" era según la 

hístoría la más ímportante de este período; las 

caricaturas publicadas criticaban lo mismo al clero ~ 

a 105 conservadores 9ue a 105 liberales, esto nos 

habla de la líbertad con 9ue contaban 105 

caricaturistas en a9uellos días, en las páginas de 

este bisemanario se registraban fíelmente 105 

acontecimíentos del imperío de Maxímiliano ~ él 
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ejército liberal con el fusílamiento del emperador ~ 

el regreso de juárez a la república restaurada. 

El autorítarísmo ~ las reelecciones de juárez, la 

ambición de poder de f ortirio Díaz ~ Sebastián 

lerdo de T <jada, fueron material invaluable para 

105 carícaturistas de estos años. 

Rius escribe 9ue en "la Or9uesta" 9ue era la única 

publicacíón 9ue se opuso críticamente a juárez ~ 

9ue lo apo~ó cuando se opuso al clero ~ a la 

intervención francesa. 

Otro caricaturísta de este tiempo fue Santiago 

Hernández( 18) 2-190)), tambíén con sus dibLjos 

criticó al poder en su co~untoJ combatíó contra 105 

Estados Unidos ~ perteneció a los llamados 

"Niños Héroes", gracias a él se conoce la fisonomía 

de importantes person~es de la época. 



Con la muerte de juárez en 1872, Sebastián 

Lerdo de T ~ada llegó al poder e ínstauró la 

constitución de 1 857 !j Las Le!jes de Reforma, 

además reconstru!jó la economía in!jectando capital 

al país. estas acciones fueron registrada por el 

caricaturista José María Villasana en ceE.! ahuízote" 

(187+-1879) publicación bisemanal 9ue aparecía 

los miércoles !j sábados dírígida por Vicente Riva 

F alacio !j el propio Villasana 9uíen estudió pintura 

en San Carlos !j 9ue al final fue absorbido por la 

política al convertirse en diputado. 

Algunos autores dicen 9ue este caricaturista fue 

auspiciado por F ortirio Díaz cuando este asume el 

poder. Tras la intolerancia 9ue le provoca la crítica 

hace desaparecer la publícacíón de ceEI ahuízote" lo 

9ue marcó el fín de la consolídación de la caricatura 

en Méxíco. Ajuzgar por el autor F érez l)asurto. 
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Eduardo del Río, por su parte opma 9ue el 

florecimiento máximo de la caricatura se dio durante 

la dictadura de Díaz. 

Al observar algunos dibujos de esta primera etapa 

de la caricatura nos podemos dar cuenta de 9ue no 

había una bús9ueda de un humor general, de hecho 

algunas de ellas son representaciones 9ue aluden a 

una circunstancia !j 9ue desde mi percepción solo 

podían entenderla la gente 9ue tenía cierto nivel 

educativo !j 9ue leía el periódico; por9ue además 

estas iban acompañadas de algunos párrafos 9ue 

reforzaban la idea 9ue se 9uerfa expresar; algunos 

dibujos no tienen una composición clara, sin 

embargo, otros como la imagen llamado 

"Diputados" publicada en ceel gallo pitagórico" en 

el año de 18+5 por Hesí9uío Iriarte, nos permite ver 

con claridad el man~o de Sátíra Carícaturesca 



donde el humor sádico, hasta cierto punto, nos 

describe una situacíón cotidiana de a9uella época. 

En la obra de joa9uín Heredía "Gran 

Or9uesta"publicada el mismo año( 18+5) en la 

misma publicación podemos apreciar como crea una 

alegoría con tres personajes con apariencias 

zoomórticas 9ue dan la idea de seres diabólicos 

utilizando una mujer como b~o, sin duda una de las 

m90res imágenes de a9uellos tiempos. 

En algunas de las ímágenes de Ficheta se busca 

destacar un rasgo característico de algún personaje 

para ridiculizarlo deformando su apariencia pero sin 

perder los rasgos característicos de un hombre, por 

otro lado encontramos el trabajo de joa9ufn 

jíménez en su trabajo llamado "Legisladores 

monar9uistas"; donde podemos observar la 

exageración en la deformación de los rasgos 9ue 
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llegaron a darle un aspecto de animales dísfrazados 

de humanos; en otros trabajos de jiménez se puede 

observar más la sátira en el registro de algunas 

escenas cotidianas de a9uellos días. 

PJdteu. Don Bulle Bulle.. en VOlI &rI~ H'J Il~. 1841. 

2). Caricatura. 



24-. Caricatura. 

Jotu¡uIn .IiJMneL En fl Too Nonil/<l, 18S0. 

Los ~onarqllirtu.~ juran antt ti uní\.lt11at y 
la. húJ:ono lit SanlaAnna ¡Morir! (;1 tn2tmo.s un I'!)' 

Los "'~, IIdmlfQI: ~ prit2errJ maarra dt 
/os",_"",~,;, __ dtlolfnl-

25. Caricatura. 
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lo 9ue se puede aprecíar en la gran ma~oría de 105 

díbujos creados en esta época son símbolísmos o 

representaGÍones; tal es el caso de Constantino 

Lscalante en su obra: "la carrera de la ba9ueta", 

publicada en "la or9uesta" donde se observa a 

varios hombres de la burguesía ~ la política con 

palos golpeando a una mujer, según se lee a pie de 

la ílustracíón esta mujer representa a la república 

desde su independencía ~ se alude a 9ue ha sído 

condenada a un contínuo sufrímiento. 

Aun9ue podríamos menCionar a vanos 

caricaturistas de esta pnmera etapa, 5010 

mencíonaré 9ue cada uno tenía un estílo mu~ 

partícular de abordar cada ídea con cíertas 

similitudes en cuanto a técnica se refiere, pero en 

estilos, algunos utilizaban el recurso de la 

deformaGÍón de 105 rasgos, otros hacían símiles de 

animales ~ otros más eran mu~ míméticos a la hora 



de trabajar; fuera cual fuera el estílo, lo importante 

es ~ue sí lograron comunícar su mensaje por medío 

de sus caricaturas. 

La única coincídencia ~ue veo fue el momento 

hístórico en el ~ue vivieron !:J lo ímportante de su 

trabajo es sin duda, ser los grandes maestros del 

díbujo crítíco. 

EJ Fortíríato 1876-1911. 

EJ 28 de noviembre de 1 876 r ortírio Díaz llega a la 

presídencia, ganando las elecciones para el período 

1876- 1880, sín embargo) como sabemos su 

ambícíón de poder hízo de él un dictador ~ue se 

mantuvo )0 años en el poder. 

Es importante destacar dos aspectos esencíales 

durante le etapa del r ortíriato) por un lado: la parte 

positiva de su mandato ~ue podría decirse ~ue fue 
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modernízar a nuestro país, con una extensa red de 

medíos de comunicacíón (puertos, ferrocarriles ~ 

telégrafos) creando la ínfraestructura de una 

fuente económíca minero-agrícola de exportacíón. 

El otro aspecto es la forma en ~ue logró mantener 

este progreso, ~ue fue a través de un absoluto 

poder cu!:J0s principales pilares fueron los cací~ues, 

los hacendados ~ el clero, ~ue como sabemos 

desp~aron a los pe~ueños campesínos de sus 

tierras ~ los sometieron a una vida casí de 

esclavítud. 

('La centralízacíón/ el modelo cultural ínspírado en 

Francía) la ausenCIa de partídos polítícos 

organízados .!:f la acumulacíán de nc¡ueza por un 

grupo reduCIdo de mexícanos .!:f extra'ieros) 

despíerta el descontento de una clase medía 



ílustrada Incapaz de ígnorar mas la mísería!J la sed 

dejustícía de un pueblo.)/7 

De acuerdo con Rius el Horecímiento máxímo de la 

carícatura en Méxíco se da en la díctadura de 

f or+írio Díaz, cuando las revístas "El h~o del 

Ahuizote", "Mefistófeles", "Don Qu~ote" o el 

"Ahuizote jacobino", se enfrentaron al abuso del 

poder ~ la corrupción de la sociedad, la caricatura 

jugo un papel mu~ importante en el proceso 

revolucíonario, ridiculizando al intocable díctador. 

Sin embargo, también reconoce 9ue los periódícos 

de a9uellos tíempos no publicaban críticas al 

gobíerno, solo hacían caricaturas de personajes de 

teatro ~ cuando dibujaban polítícos era más bíen 

para ensalzarlos, pues se hacían chístes inocuos. 

17 ¡bid, p. 52 
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La parte subversíva estaba a cargo de revístas 

insubordinadas en contra de la gente del poder 

polítíco; los carícaturístas tuvieron 9ue volver al 

anonimato, sin embargo, sus dibujos como armas 

a~udaban al movimiento contra la dictadura, ~ a 

pesar de las constantes persecuciones 9ue dichas 

f ublicacíones ~ carícaturistas sufrían no lograban 

acallar la feroz crítíca a Díaz; tras la aparición del 

semanarío "El h~o del Ahuizote" en 1885- 190; ~ 

sus carícaturistas Daniel Cabrera (((fígaro") 

jesús Martínez Carríón ~ Álvaro f runeda. 

Durante 8 años, redactores ~ carícaturistas sufren 

la intolerancia de Díazj pero ni las amenazas ní la 

cárcel lograron extínguír esta publícacíón. 

Las caricaturas más agresivas contra el f or+íriato 

nacen de los trazos de jesús Martínez Carrión ~ 

josé Guadalu pe fosada. 



Dentro de la presente investigación no pretendo 

descríbir ni analizar profundamente la vida ~ obra, 

de José Guadalupe Fosada, de él se ha dícho ~ 

escrito mucho ~ es conocído mundialmente, sin 

embargo, solo 'luiero retomar elementos tormales ~ 

temáticos de su obra, ~a 'lue el trabajo de este 

artista es ímprescíndible como referencia dentro del 

arte mexicano ~ particularmente en el tema 'lue me 

ocupa. 

Fosada es considerado un artista "popular": 

por'lue nutrió su obra del imaginaría popular 

mexicano ~ por'lue hizo de él mismo su público. 

Se dice 'lue utilizó como modelos algunos 

grabados novo híspanos, fotografías de Casa 

Sola ~ de H ugo 1:)remen, tomó algunos símbolos 

populares como los anímales ponzoñosos, culebras 
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~ serpientes, eS'lueletos, el fuego, el ra~o, la sangre, 

etc. 

Sus estampas, en las 'lue el arísta presentaba el 

verdadero rostro de la realidad mexicana (caótica, 

pasionaria llena de muerte, aun'lue al mismo tiempo 

llena de vida), chocaban de frente con la corriente 

de pensamiento 'lue vivía el país a fines del siglo 

XIX· 

En 192) a 10 años de su fallecimiento, el francés 

Jean Charlot lo descubre en su verdadera 

dimensión. Desde entonces, su presencia es 

frecuente en la escuela Mexicana del siglo XIX e 

influ~ó en la obra de Orozco, R.ivera, F ernández 

Ledesma, O' Higgins ~ Zalce, así como en el 

"Taller de la Gráfica popular", entre otros. 



La cW/1éaftllYl 

José Guadalupe Fosada, nacíó, vívíó !j muríó en la 

mísería, sín embargo, su legado es su obra extensa 

e ímportante porCjue a través de sus míllares de 

grabados, podemos tener una ídea de la socíedad !j 

los índívíduos Cjue la conformaban, con un gran 

realísmo en cíentos de ellas. 

Se cree Cjue en sus ínícíos se dedícaba a las notas 

r~asl pero después se une a los períodístas 

crítícos. y comíenza a publícar en "El Gís I)lanco 

Cómíco" (1895-1897) !j el "Díablíto R~o", 

síguíendo la escuela de Manuel Manílla. 

Fosada nace en 1852 !j publíca sus prímeras 

caricaturas en ce El Jícote" en 1 8 71 junto con el 

ímpresor Antonío Venegas Arro!jo, elaboró 

cíentos de grabados sobre la vída cotídíana del 

pueblo mexícano, sus calaveras se conocen por 
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medío de h~as volantes !j cuaderníllos Cjue 

círculaban entre el mísmo pueblo. 

, .. 
26. José Guadalupe fosada / grabado. 



27· José Guadalupe f' osada/grabado. Las tres gracias. 

Durante su estancia en Guanajuato realizó varias 

litografías .:J grabados en madera para ilustrar c~as 

de cerillo, documentos .:J libros; cuando llega a la 
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ciudad de México abre su propío taller, .:J es a9uf 

cuando comíenza a trabajar con Antonío Venegas. 

Su fuente de ínspiración estaba basada 

princípalmente en 105 eventos cotídíanos 9ue día a 

día se suscitaban afuera de su taller) desde el cual 

era un espectador másj o más bíen un fotógrafo 9ue 

muchas veces hízo ínstantáneas de sus placas de 

trabajo. 

Se sabe 9ue rosada estudíó en la Academía de 

díbujo de %uascalíentes, (por9ue ha.:J algunos 

documentos 9ue as! lo avalan) en la cual estuvo 15 

años de pintor) lo cual podría explicar la maestría 

con la cual díbujaba, gracias al posíble conocímíento 

9 ue tenia en Anatomía .:J r erspectiva. 

Fosada a la edad de 19 años en el taller del 

emínente lítógrafo T rínídad F edroza, crea, "La 

pnmera. Función de Acróbatas", "Le.:J de 



imprenta", ")era. Función de maromeros" y muchos 

otros. 

Orozco, en su autobiografía, nos narra Antonio 

R.odrrguez, cómo Fosada trabajaba a lado de una 

ventana de su taller, desde la cual él observaba al 

maestro trab~ar y confesó 9ue este hecho fue su 

primer estímulo 9ue despertó en él su interés 

28. josé Guadalupe Fosada/grabado. 
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RMIDABLE lNUNDACIO 
EN LA (JOLONT A 

~'IJ.E GOIlEZi 

29. josé Guadalupe Fosada/grabado. Nota periodfstíca ílustrada. 



por tomar un papel !j dibujar sus primeros trazos; de 

a9uí Orozco se hizo un asíduo seguídor de la 

publícacíón; también nos habla de su primera 

leccíón de color, la cual se llevó a cabo en sus visitas 

al taller del Maestro !ja 9ue en a9uellos años a los 

grabados !ja impresos se les agregaba color 

manualmente. 

Otro gran muralista 9ue tuvo la oportunidad de 

conocer a Fosada fue Diego Rivera !j según se 

dice, fue otro de los hipnotizados, Rivera decía de 

rosada 9ue era un hombre rechoncho, con tipo de 

indio puro, de una habílidad manual en su oficio, 

muestra de ello es una carícatura 9ue el grabador le 

hizo a Diego en una de sus vísítas al taller cuando 

era mU!j niño. 

Fosada fue un maestro consumado 9ue domínó con 

facilídad, como por un don innato, con un trabajo 

profundo en el dibujo, la anatomía!j la perspectiva. 
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Antonío Rodríguez dice: 

aCasí no ha!:J escorzo que le {alle. y cuando 

dístorsíona la forma, lo que con frecuencía practíca, 

o desdeña la perspectíva, lo hace íntencíonalmcntc, 

como producto de una con quís ta} para obtener 

ma!:J0r expresívídad .su léxíco {ormal cra dc un 

ríqueza asombrosd,l 8 

EJ conocimiento ad9 uirido en la cultura polrtica, le 

da la concíencía para darse cuenta de 9ue el poder 

del hombre lo hace enemigo de él, !j este 

pensamiento lo lleva a cuestionar!j satirizar algunos 

momentos de la vída política en la cual estaba 

vivíendo. 

18 Antonio Rodríguez, Fosada: el artista c¡ue retrato una época, México, 

1977 

p.17 



Se pIensa que parte de su trab~o estuvo 

influencíado por artistas europeos como, Degas, 

Manet, T oulouse- Luatrec ~ otros pintores del 

siglo pasado; este razonamiento se fundamenta en 

ciertas características símilares entre los grabados 

de Fosada ~ las obras de estos pintores. 

{{En posada se da pues un fenómeno, bastante 

raro, de un maestro c¡ue pose.!Jendo todo lo 

necesario para ser un artista {'culto" {{acad¿m,co'~ 

aceptado por las ¿h'tes dominantes {{b<ja" a 

estratos ({inferiores" para volverse el artista del 

pueblo)}' ?' 

Dumiere ~ Fosada tíenen en común la naturaleza de 

su trabajo diario, esto es, su profesíón de 
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"periodistas" de comentadores ~ críticos de la 

sociedad ~ su entorno con el pueblo. 

Fosada satírízó a los hacendados, a los 

hambreadores, a los falsos minístros de Dios ~ 

hasta el omnípotente dictador. 

LS cierto que muchas veces se burló de su propío 

pueblo: de sus aventuras, de sus pleitos ~ hasta de 

sus tragedias; pero no menos verdad es que lo tuvo 

presente para enaltecerlo, en la gran ma~oría de sus 

grabados. 

Ln los millares de estampas que aun quedan de su 

gran producción podemos ver una radiografía de lo 

que día con día, durante casi medío siglo conmovió a 

todo un pueblo: los crímenes, los mílagros, los 

sismos, los cometas, en fin ... 



Dentro de este mundo maravilloso de obras 9ue 

fosada d~a para la posteridad, no podemos dejar 

de mencionar 9ue ha~ mucho material 9ue no esta 

firmado por el artísta ~ de manera implícíta se le 

atribu~en; lo cierto es 9ue sean o no del grabador, 

creo 9ue es irrelevante ~a 9ue su obra se cuenta 

por millares ~ es ahí donde radica la grandeza de 

este artísta mexicano. 

Un ~emplo de esto es el grabado "Calavera

R.evuelta" (fn el cual los esc¡ueletos están 

constítuídos por cinco trazos) de aparíencia ínfantít 

c¡ue evocan) al mísmo tíempo) los grafítos de la 

prehístoría !/ los homúnculos fantástícos de ac¡uel 

Faul Klee c¡ue se consíderaba abstracto con 

recuerdos)) 20 
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En la época de Fosada para ser un artísta 

reconocído se tenía 9ue píntar como los franceses ~ 

haber estudíado en la academia de Artes de F ads, 

~ la característica más importante era pintar, 

dibujar, etc, con perfil griego ... 

)0. José Guadalupe rosada/grabado. Calavera Revuelta. 



Se dice Cjue todos estos reCjuisitos absurdos 

tueron los Cjue llevaron al grabador a volcarse de 

lleno en su gente ~ los sucesos Cjue en aCjuellos 

tiempos tueron veta interminable de creación para 

el artista mexicano. 

Se había discutido mucho sobre la controversia de 

las calaveras, la razón era Cjue en realídad Fosada 

no tue Cjuíen utílizó a la calavera como parte 

conceptual de su trabajo, en este contexto las 

retoma de Manilla Cjuien tue el verdadero creador 

de este concepto; sin embargo, más allá de Cjuien 

tue primero o Cjuíen después, lo Cjue es indudable es 

Cjue a pesar de Cjue la idea no tue de Fosada, si le 

dio ese sello tan partícular, e hizo de éstas unas 

verdaderas obras de arte ~ las volvió parte esencíal 

de su creacíón cotídiana, por la gran varíedad de 

temas en las Cjue las usó. Fosada supo explotar 

este concepto por tal hecho muchos críticos le 

atribu~en la idea. 
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Lste artísta plástico Sin saberlo písó terrenos 

dentro del arte Cjue más tarde se dieron en Luropa, 

tal es el caso del Surrealismo, del mísmo modos Cjue 

un mimetísta excepcíonal del retrato, un creador de 

tormas e incluso tue uno de los primeros en mezclar 

lo surrealista con la abstracción de las tormas. 

Crítico social íncansable, Cjue no tuvo Cjue acogerse 

a la detormacíón caricaturesca de los personajes de 

cíentos de sus obras, para dar vigor a la sátira, se 

dice Cjue por ello en las antologías de género de la 

caricatura Cjue sus grabados son carícaturas ~ a la 

vez no. 

A pesar de su habílidad manual para crear, en 

muchas ocasíones tuvo Cjue apo~arse de algunas 

totogratías para elaborar algunos grabados. 



esto por supuesto, no desmeríta la grandíosídad 

de su trabajo. 

({ En planchas d~ m~ta~ ~n planchas d~ mad~ra o 

en pi~dras litográl"¡cas ~ntr~ cambios tdcnicos d~ 

litograHa !J grabado losada) sin aspiracion~s 

chdácticas) s~ dirige a un pubJ¡co básicament~ 

¡1~trado) c¡ue ant~s d~ dI existía de modo chstinto !J 

cU!Jas nociones de r~aJ¡dad o ¡¡-r~alídad se afinan en 

la contemplación de sus grabados) escribió Carlos 

Monsivá¡s en ¿I catálogo d~ la exposición: losada 

!J la prensa dustrada: signos d~ modernización !J 

resist~ncías. )1 21 

Algunos crítícos de arte consideran 9ue Fosada 

abríó las puertas de lo 9ue conocemos hO!:J como 

arte contemporáneo mexícano, la carpeta de este 

21 jos¿' Guadalup'" Fosada p",rsonaj'" impr",scindibl", ",n la historia d",1 Art", 

M",xícano, www.conLlulta .gob.mx ,M¿'xico, 200), p. (2] 
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artísta, no solo contempla díbujos o carícaturas 

polítícas, síno un abanico mucho más amplio. 

Además de temas polítícos, el artista recreó con su 

ingenÍo corrídas de toros) juegos de salón, 

silabarías, novenariOS, estampería religíosa !j 

patriótíca, cuentos infantíles, carteles de toro, 

teatro, naípes, planos!j anuncíos comercíales. 

No obstante sus obras más conocidas son las 

calaveras. 

La obra de Fosada es mU!j grande !j variada, su 

calidad plástica es una de los más grandes valores 

9ue en su obra se aprecían, esto gracias a su 

ingenío !:J su gran ofício de dibujante!:J grabador, 

sus obras llenas de movímíentos, la íntención de las 

líneas del grabado, el mimetismo de las escenas 9ue 

reproduce de la realidad 9ue lo rodea, tenía la 



vírtud de la íntencíón a través de las Irneas ~ lo 

mísmo puede trasmítírnos risa ~ simple 

contemplación con crítíca hasta llevarnos al 

dramatísmo víolento o de crítíca dura o de denuncia. 

Los personajes apo~ándose de los textos chuscos 

~ venenosos de las notícías, se muestran mez9uínos, 

cobardes, dignos o cómicos según sea el caso. 

Es destacable su calídad plástíca, aun cuando en 

su tiempo fue crítícado por los académícos ho~ en 

día el nombre de rosada es un emblema del arte 

mexícano en el mundo. 
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García Cabral. D. Francisco I. Madero. 

) l . Caricatura. 1929-19)0 

La revolucíón 



Tras el destíerro de r or+írio Dfaz, 

provisíonalmente asume el poder Francisco León 

de la 5arra, hasta que por voto popular Francisco I 

Madero gana la presidencia, tras su triunfo, 

Madero comete el error de nombrar en su gabinete 

a "por+írístas reconocidos lJ Zapata lo desconoce 

lanzando el Flan de A~ala ~ esto multiplica las 

rebeliones en todo el pafs. 

La inestabílidad del gobierno de Madero es 

duramente crítícada por la prensa satíríca. Cada 

error de Madero es terríblemente ridiculízado por 

los pinceles de Lrnesto "Chango" Garcfa Cabral, 

Atenedoro F érez ~ Soto, Santiago R. De la 

Vega ~ Clemente Islas Allende. 

R.ius al respecto dice: 

"La revísta multícolor propíedad de un español 

porHrísta, donde jóvenes como García Cahrat 
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F6rez!f Soto, de la Vega!f otros, se dedícaron a 

atacar feroz !f despreocupadamente a los nuevos 

gohernantes,;l2 ~ también aclara que 105 

caricaturistas ~ la prensa no comprendíeron la 

revolución maderista, pero aprovecharon la libertad 

de expresión para atacarlo. 

((Tamhí¿n afírma c¡ue el carícaturísta nunca hízo lo 

c¡ue c¡uíso, síno lo c¡ue le pedían los dueños de 

díchas puhlícacíones,¡l). Hecho que en estos 

tíempos se sigue dando aunque no tan 

marcadamente. 

La crftíca voraz que Lrnesto García Cabral hízo 

en contra de Madero en "Multicolor", le valíó que el 

propío Madero le otorgara una beca para estudíar 

2Z RIU5, Un siglo de caricatura en M~xico, México, J 984-

p.26 

2' Ibid, p. 21 



díbujo en F arís. Cabral desarrolló un peculiar estílo 

en Europa, gue al regresar evolucionó la caricatura 

mexícana creando una verdadera escuela. 

Después de dibujar casi ;0.000 caricaturas, muere 

en 1968. 

La libertad de gue gozaban los díbujantes se vio 

truncada tras los asesinatos de Madero ~ Fíno 

Suárez ~ el rechazo generalizado hacía el 

usurpador no se hízo esperar ~ tras los 

levantamíentos armados gue logran derrocan a 

Huerta ~ sube al poder Venustíano Carranza ~ en 

1917 se proclama la Constitución F olítica de Los 

Estados Unídos f\1exicanos ~ nacen dos medios 

impresos en 1916 "El universal", 1917 ~ "El 

Excélsior" . 

Datos encontrados en la publícacíón "Iapíztola", 

nos dicen gue la Universidad Nacíonal fue creada 

por el secretaría de Instruccíón F úblíca ~ 5ellas 
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Artes, Don Justo Sierra, por decreto presidencial 

del 25 de Ma~o de 1910, 

)2. frimerescudo Universitario. jorge Enciso. 

En aguel entonces el escudo de la Uníversidad era 

el mismo gue el del país, los palpítantes cambios 

políticos a causa de la guerra civil no fueron mu~ 



propicios para la recién creada universidad, ~ no es 

hasta 7 años después 9ue bajo el gobíerno de 

Venustíano Carranza, comienza a funcionar de 

manera regular, en el mes de diciembre de 1917 

aparece un boletín de la Universidad, 9ue llevaba 

en su portada un escudo con numerosas orlas, en el 

centro tenía un águíla devorando una serpíente, 

alrededor la frase en latín latríae 5cíentíaec¡ue 

Amor 5a/vs lopuhest ~ en la parte superior una 

cíntílla con la le~enda Uníversídad Nacional ~ en la 

parte superior iZ9uierda llevaba la fírma del autor, 

una "J" ~ una "E" encerradas en un círculo, la fírma 

era de Jorge Encíso, ¿pero 9uien fue este 

hombre? 

Un carícaturísta origínario de Guadalajara Jalisco 

9ue nacíó 188, ~ colaboró en publícaciones tales 

como en "Revalúo", "la Crónica", "Tic, tac" ~ el 

"Tilín Tilín"; en 1960, Gerardo Muríllo(el Dr. AtI), 
organizan una exposición de sketches de Jorge 
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Enciso ~ ronce de león, después se desplaza a la 

cíudad de Méxíco ~ forma parte de los ílustradores 

de "la Revista Moderna". Durante la revolución 

participa en los semanaríos antímaderistas, "El 

Multicolor" ~ "El Ahuízote" donde firmó sus 

caricaturas como XXX. 

En 1917 hizo humor gráfíco en "El Zancudo", 

cuando apareció dicho boletín Enciso era 

inspector general de Monumentos Artísticos, su 

trabajo era de calidad ~ su emblema se utilizó hasta 

1 92 1, en este mismo año por el mes de abríl el 

entonces Rector de la U níversidad Nacíonal de 

Méxíco, José Vasconcelos, presentó ante el 

consejo de Educación la propuesta para modificar 

el escudo de la U níversídad ~ señaló: 



¿a Ctf//Y'ct1/tIIY¡ 

J J. Escudo actual de la LI NAM/ Enciso. 

(~ .. a hn de c¡ue los mexIcanos tengan presente la 

necesIdad de {undír su propía patría con la patría 

híspanoamerícana c¡ue representará una nueva 

expresíón de los destinos humanos, se resuelve c¡ue 

el escudo de la Uníversídad Nacíonal consístírá en 

un mapa de la Am¿ríca Latína con la le!Jenda for mí 

raza hablará el eS,Pírítu, se sígníHca en ese lema la 

convíccíón de c¡ue la raza nuestra elaborará una 

cultura de tendencías nuevas, de esencía espírítual 
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!J líb¿rríma. Sostendrán el escudo un águíla !J un 

cóndor ap0!Jando todo en una alegoría de los 

volcanes!J el nopal azteca. JJ 2+ 

La propuesta fue aprobada ~ de nueva cuenta 

Encíso fue el encargado de crear el nuevo escudo, 

que es el que actualmente ídentífica a la 

Uníversidad Nacíonal Autónoma de México en 

varías partes del mundo ~ el orgullo de todo 

uníversítarío egresado de ella. 

El méríto de este caricaturísta es su trabajo, pero 

tambíén el de haber creado el escudo de nuestra 

máxíma casa de estudíos que sin duda es de una 

estétíca mu'y particular; pero sobre todo que ha,Ya 

H Mercurio López, E.I escudo (jniversítario: obra de una caricaturista, 

Lapiztola, México, Ma.'Jo 2000 

p.J 



sido precisamente un caricaturista a propósito del 

tema es doblemente importante. 

En el libro un siglo de caricatura en México escrito 

por Rius, escribe f~ .. durant~ ~st~ período de la 

r~volucíón 'lu~ s~ ha dado ~n llamar lucha entr~ 

fraccíon~s !:J 'lue no fu~ más 'lue la lucha por el 

poder ~ntr~ Carranza} Obr~gón} Vílla!:J Calles} la 

carícatura d~sapar~cíó casí d~ la ~sc~na ... };¿5 

por la poca libertad de prensa Cjue hubo. 

En 1 920 es asesinado Carranza .:1 Álvaro 

Obregón ocupa el poder, en este mismo año los 

periódícos de gran formato toman un gran auge.:1 en 

sus páginas aparecen historietas como "E.l 

chupamírto" de Jesús Acosta Cabrera. 

z, RIUS, Un siglo de caricatura en México, México, 198+, 

p.}5 
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E.n 192+, flutarco E.lras Calles es elegido 

f resídente .:1 nuevamente la censura se hace 

presente, sin embargo, el caricaturista Juan 

Arthenack logra trasmitir su crítica en "T u- tan

kamen" a igual Cjue José Clemente Orozcen "El 

machete", F roblemas de carácter socio político 

desencadenaron la guerra cristera .:1 el rompimiento 

del estado con la iglesia. La lucha por la sucesión 

del poder alcanza su máxima crudeza con el 

asesinato de Álvaro Obregón candídato electo, 

flutarco E.lías Calles funda el f artido Nacional 

Revolucionario para asegurar su influencia .:1 la 

trasmisión pacifica del poder. 

En estos momentos se fortalecen varios de los 

diarios de circulación nacíonal Cjue ínflu.:1en en la 

vída polítíca del pars, donde comienza a sonar el 

nombre de díarios como "La prensa}~ fEI nacíonai~ 

fEI unív~rsai~!:J fExcélsíor}}. 



Ubican a los caricaturitas en las páginas 

edítoriales, nace asf el llamado Cartón Ldítorial, 

destacando los nombres de caricaturistas como 

Ángel Zamarripa "Facha" !j "LI chango" García 

Cabral !j muchos más donde encontramos también 

el nombre de Miguel Cobarrubias. 

"Ll chango" García Cabral es para Rius un 

extraordínarío díbujante !j caricaturista no político 

!j a pesar de ser un gran dibujante, en la parte del 

humor escrito no logró hacer buenos chistes. ((Jera 

sí ellegendarío Chango fue medíocre humorista o 

p¿símo caricaturista polftícOJ su maestría .!J poder de 

síntesís persona¿ no ha tenído ígual en Méxíco en 

eso ha sído el gran maestroJ;Zb 

26 Ibid, p. )9 
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A partir de 19)+ las elecciones son relativamente 

pacíficas en este marco encontramos 9ue Lázaro 

Cárdenas asume la presidencía e inaugura el Flan 

sexenal estructurado por el F artido Nacional 

Revolucionario, su política a favor del pueblo, le 

crea un gran respaldo del mismo, lo 9ue le permíte 

expropiar !j nacionalizar el petróleo !j la red 

ferrovíaria 9ue estaba en manos de extranjeros 

particulares, al mismo tíempo Cárdenas apo!jó la 

creación de la CTM !j nació la Confederacíón 

Nacional de Campesinos; por otro lado también es 

tolerante con los caricaturistas de la época. 

Otro hecho importante es la creación de la 

productora e importadora de papel, 5. A. 
(FIF5A) 9 ue posteriormente le permitirá a Ávila 

Camacho Controlar los medios ímpresos. 



r or esta causa el humor blanco se ínstala en los 

períódícos'y revístas. 

Ríus escríbe c¡ue durante esta etapa de la hístoria 

las luchas por el poder síndícal fueron tremendas .Y 

varías períodístas fueron asesínados por dívulgar 

pugnas de la mafía síndícal, el carícaturísta lnclán 

fue ferozmente golpeado por los pístoleros de 

Fídel Velásc¡uezJ a c¡uíen no le gustó una carícatura 

sU'ya ... 

{~ .. durante ~I r<~gím~n Avíla camchístas se afirma el 

control del pap~1 para la pr~nsa !f los períódicos 

~stablecen la autoc~nsura} d~ la c¡u~ las prímeras 

víctímas son los carícaturístas por pelígrososJ.l1 

27 ¡bid, p. 50 

;4. Komán. Tinta. 

;5. Garda CabraI19}O/ Caricatura de Humor. 

67 



Los gobiernos siguíentes: Míguel Alemán, Adolto 

Ruiz Cortinez) Adolto López Mateas !::J Gustavo 

Díaz Ordaz estructuraron un Méxíco basado en el 

Nacionalismo, el crecimiento económíco, el 

desarrollo del mercado ínterno, la industrialízación !::J 

la estabilídad política. 

E..n realídad hubo mucha ínestabilídad !::J manipuleo 

movído príncípalmente por los americanos. 

E.. n este punto es ímportante destacar C]ue 

curíosamente en el sexenío de Díaz Ordaz la crítíca 

se ve reprimída a través del autorítarismo instalado 

por este hombre donde todo intento de dísgusto 

expresado públicamente era censurado !::J sometído, 

los abusos !::J excesos no están dentro del líbro de 

consulta 9ue nos habla de la hístoría de la 

carícatura en los diterentes sexeníos. 
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Míentras nuestro país sIgue transitando por el 

camino del gobierno en turno, también se va 

llenando de nuevos !::J ví~os males, como son la 

corrupcíón, el endeudamiento, las crísis, la inflación, 

la pobreza, el TLC !::J tantas !::J tantas 

problemáticas más 9ue en su gran ma!::Joría son la 

razón de ser de muchos carícaturístas !::J la veta de la 

cual la creatívidad tíene un propósito 9ue !::Ja no 

solo es el de expresar belleza síno una torma dírecta 

de crítica a través de la sátira política. 

Durante la etapa del FRI en el gobíerno, hubieron 

presidentes 9ue censuraron a la prensa, !::J por lo 

tanto la crítíca hacia ellos no se daba; solo por 

mencíonar algunos, José López F ortíllo !::J Carlos 

Salínas entre otros a partir de a9ur en adelante 

hubo una pe9ueña brecha en este sentido. 



La Ctllléaltl/YI 

F ero el verdadero cambío democrático ~ de libre 

expresión se día a partír de 105 cambios políticos 

9ue se suscítaron a partir de 9ue el poder polítíco 

de nuestro país fue compartido por primera vez con 

otro partído político, de a9uí hasta nuestros dfas 

donde la apertura "democrática"permite crítícar 

desde todos 105 ángulos ~ todos 105 medíos a todo 

personaje público 9ue esté relacionado con el país 

o con la humanídad entera. Grandes críticos 

gráficos en la caricatura actual, "El Fisgan", 

"Ahumada", "Alan", "R.ocha", "Magu", "F eralta", 

"F ebas" ~ muchos más. Aun9ue este rubro desde 

su aparición ha sido dominado por 105 hombres, 

hace algunos años se supo de la existencia de 

algunas mujeres, las llamadas maneras. 
~6 . Altardel pueblo/ Cíntía {)olío. 
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1 .) Mujeres Caricaturistas mexicanas 

Dentro de la presente ínvestígacíón pude 

corroborar que a lo largo de la hístoría de la 

carícatura en Méxíco hubo mUjeres que se 

dedícaron a la carícatura aunque fueron solo 

algunas, la ma30ría son contemporáneas. 

los datos de la prímer mujer carícaturísta en la 

hístoría de nuestro país la encontré en la revísta 

"lapíztola" , en un prímer momento se pensó que 

fue Lmma I)est, porque fue una de las 

carícaturístas con más trab~o gráfíco, sín embargo, 

no ha3 mucha ínformacíón sobre ella. 

F ero hasta donde se ha comprobado en realídad 

fue la píntora, fotógrafa 3 poetísa 3 musa de 

artístas, Carmen Mondragón m~or conocída como 
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Nahuí Olín; nacída el 8 de Julío de 189) 3 cU3a 

ínquíetud era más por la carícatura personal, que 

era una costumbre en los píntores mexícanos de 

esos años, que una tradícíón de la carícatura 

nacíonal que estaba fuerte-mente marcada por su 

carácter polítíco en aquellos momentos de la 

hístoría. 

Dentro de su trabajo creatívo encontramos 

ímágenes carícaturízadas de Díego Rívera, el Dr. 

Atl, 3 algunos autorretratos entre muchos más. 

Ln este sentído el trabajo realízado por ,Agustín 

Sánchez González, períodísta hístoríador 3 poeta 

en su líbro celas moneras llegaron 3a ... " nos habla 

de la ínvestígacíón realízada para buscar a mujeres 

carícaturístas 3a que en realídad este ha sído un 

rubro en el cual el hombre por alguna razón ha 

domínado. F ersonalmente creo que las mujeres 



tenemos una perspectiva diterente ~ particular 

sobre la vida en general ~ ésto nos hace ver de 

modo diterente el mundo ~ esto por supuesto 

dentro de cual9uier ámbito ~ las artes no son la 

excepción. 

r ero volviendo a la investigación de Sánchez; este 

nos narra lo ditícíl9ue tue dar con estas mujeres, de 

un total de 15 nombres resulta 9ue solo pudo 

encontrar a cinco entre las cuales encontramos el 

nombre de Cíntía I)olío Már9uez mUjer 

autodídacta, la cual se díce tue expulsada de la 

escuela de iniciación artístíca por haber 

carícaturizado al maestro de Artes plástícas) a 

pesar de este tropiezo logra trabajar en varías 

periódicos de nuestro país, actualmente colabora 

en "Mílenio diario" ~ "La jornada". 
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--78. Fragmento: Dimensión mexica/Falmira 



Cabe mencíonar que fue apadrínada en sus ínícíos 

por Ríus, "El físgón" , "Helguera" ~ otros 

carícaturítas. 

Guadalupe Rosas, egresada de la líc. en 

Comunícacíón Gráfíca de la Escuela Nacíonal de 

Artes Flástícas de la UNAM, así mismo con una 

maestría en Artes V isuales en el área de grabado, 

es actualmente dírectora del museo de la carícatura 

del Df ~ Coordinadora de los Museos de 

Carícaturas de Méxíco. Caricaturista por vocacíón 

e ilustradora ~ viñetísta, que ha colaborado en 

varios diarios; en el Suplemento del Excélsíor "El 

E>úho", "El universal" "Milenío" ~ otras revistas. 

F almira Garza Hernández, la historieta es el 

género en el cual F almira se mueve m~or. formada 

por Gabríel Vargas, sus primeros trabajos son 

parte de "La f amílía E>urrón". 
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Después íncursíonó en vanos medíos de 

comunícacíón. En su haber ha~ cíentos de tiras 

cómícas, al grado que se dice que podría cubrir la 

cíudad con ellas, pero hace doce años que d~ó de 

hacer monos, actualmente es una mujer de 67 años 

que desea aprender a escribir poesfa. 

Cecilia Sofía F ego Márquez ceF ego" su trab~o 

dentro de la caricatura comenzó en" El diario de 

Ciudad juárez", "El Diario de Chíhuahua", 

después en cela jornada", con la historíeta 

"T errora ~ T aboo," ~ también colaboro en "Uno 

más uno", "El Nacíonal", en las revistas "tpoca" ~ 
"Día 7 de El uníversal". 

También encontramos el nombre de jazmín 

Velasco. 



Una caracterfstica común entre todas estas 

mujeres es sin duda su visión femenina de las cosas 

!j la sociedad 9ue las 

~ 9· Cintia E:,olío. 
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rodea) algunas de ellas militantes femínístas. Lo 

triste de este asunto es 9ue de todas ellas sólo 

Guadalupe Rosas sígue hacíendo caricatura. 

LS ímportante destacar la labor de los 

caricaturístas de todos los tíempos, sín ellos !j su 

trab~o crftico contra la í~ustícía de otros, 9ue 

abusando de su poder hacen tanto mal a la 

humanídad, estos artístas fueron son !j serán los 

justícíeros gráfícos de las causas de los 9ue no 

tenemos voz ní somos vísibles ... 

Lo caricatura polítíca tíenen más recursos 9ue el 

dib~o !j el grabado gracías a 9ue dentro del arte 

Dígital es fácil deformar fotografías para darles ese 

t09ue de mota donde se pueden crear espacios 

vírtuales!j anímar dígítalmente cíerta escena 9ue se 

9uíera destacar, en la actualídad la caricatura 

polítíca no es exclusíva de los medíos ímpresos, en la 



"red" circulan cientos de imágenes por todo el 

mundo, que siguen cumpliendo con su labor de 

crítica pero no como al principio que solo se 

criticaba las problemáticas del lugar donde el 

caricaturista radicara, ha!:! por ejemplo se critica a 

"5uhsll en China, en México, en África, en 5rasil, 

etc; gracias a los avances tecnológicos en 

comunicación. y es aquí en el arte digital donde la 

presente investígación basará parte del trabajo 

creativo. 

Concluiré citando a Juan Manuel Aurrecoechea !:! 

Armando 5artra. (~í la prensa satíríca es de 

ma!:l0r eficacía <¡ue la solemne .. la carícatura polítíca 

es~ con mucho) el medío expresívo más popular del 

períodísmo decímonóníco. En un país 

práctIcamente anal{abeta~ la gráfica de íntencíón 
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polítíca o socíal compensa la límítada penetracíón 

dellengu;je escrítoN28 

'" Juan Manuel Aurrecochea, Euros cuentos, la historia de la historieta en 

México 187+-1979, México, 1988 

p.5 2 



-too AI9andro F erez [)asurto/ caricatura Digital. 

1 .~ Carícatura Dígítal 

Con los avances tecnológícos 9ue en la actualídad 

han revolucíonado las comunicacíones ~ se han 

75 

apoderado de toda torma de comunícacíón en la 

tíerra, sería absurdo pensar 9ue el arte se salvará 

de tal tenómeno mundíal, telétonos celulares con 

vídeo ~ cámara totográtíca a color, cámaras 

digitales con capacídad hasta para guardar 250 

ímágenes, totogratías 9ue no necesitan de 

procesos 9ufmícos, etc. Actualmente los artistas 

plásticos han tenído 9ue adaptarse a estos 

métodos modernos del arte. 

Adríana Malvído escribe 9ue con la entrada en 

escena de la computadora como medio de 

comunicacíón abíerto al público en general, 

surgíeron retos ma~ores como el hecho de crear 

díscos con ma~or capacídad de almacenamíento; 

así aparece el CD-f\OMCCompact Dísk f\ead 

Onl~ Memor~) 9ue tue inventado por el e9uípo de 

la compañía 15M encabezada por el tísíco Hal 

f\osen. 



L"a ct1l'/ét1/tIIYl 

1- l . imagen de autor /Finachos. F otodigita1. 
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La capacidad de almacenaje de estos discos es de 

) )0000 h~as escritas a renglón seguido, 660 

disquetes o ) 2 tomos enciclopédicos; pero en estos 

días esta maravilla ha sido superada por el famoso 

MF) con una capacidad ma~or que la del CD-

R.OM. 

En México se reconoce como pIoneros en la 

producción de CD-R.OM con programas 

especfficos, a la Universidad de Colima, al 

principio crearon programas para uso interno como 

fue un sistema integral de biblíotecas. En la 

actualidad han creado programas para diversas 

instituciones no 5010 a nivel nacional sino en toda 

América Latina. El Internet sin duda alguna 

también es una puerta al mundo para mostrar ideas) 

opiniones, conceptos, en diversas áreas tal es el 

caso del arte. 



La mirada de 105 artistas manifiesta el futuro: 

aprecian que el patrimonio cultural de la humanidad 

será la información ~ el conocimiento; que esta 

formado en Internet; ~a no habrá obras originales ni 

copias sino obras en permanente proceso de 

trasformación en manos de un espectador que será 

extensión del artista. 

'" ((el lápíz dtja de ser un ínstrumento para escríbír 

recados!J con ¿I se hace díbtjo. Lo mísmo sucede 

con las nuevas tecnologíasj lo ímportante es 

transformarlas en un medío de expresíón para decír 

como nos sentímos en este mundo) c¡ue esperamos. 

Esa es la obra de arte: un ref/tjo del tíempo. Los 

artístas son los c¡ue mtjor pueden descríbír el 

presente} 
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en el momento} al óleo} con un lápíz o una 

computadora }"zJ' 

Varias le~es físicas se mantienen: la luz se propaga 

en línea recta, las sombras se generan de la forma 

usual, exíste gravedad... pero otras le~es se 

modifican: un caminante puede atravesar paredes ~ 

penetrar dentro de elementos cerrados, puede 

moverse a velocídades irreales. También puede 

observar el entorno ~ sentirlo, olerlo, sentír el peso 

del o~etoJ etc. 

('Las cosas no desaparecen) se transforman. y con 

las nuevas tecnologías comienzan a removerse los 

paradígmas del arte !J de la comunícacíón. El 

modelo emísor-canal-receptor no existe en la 

29 Adriana Malvído, F or la vereda digital, Méxíco, 

15'9 

p.51 



jnterne'0 ahí no ha!) un locutor c¡ue te imponga su 

ideología frente a la noticia porc¡ue ¿sta llega 

directa de la fuente. La noción tradicional de 

{{autor} cambia cuando un artista pone su trab.:jo en 

la red!) cualc¡uier usuario puede manipularlo desde 

su pantalla;!) darle una nueva forma a la imagen.JJ)O 

En la actualídad las posibilídades expresivas están 

cada vez más cercanas a 105 espacios de la fantasía) 

cada vez podemos representar lo 9ue Imaginamos 

de una manera mas fíel. 

La dístorsíón de la realídad abarca cada día más 

terrenos. En fotografía, con programas como 

fhot05hop, la ímagen es tan manípulable 9ue el 

espectador depende más 9ue nunca de la 

~o ¡bid, p 159 
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integrídad de una publícación para asegurar la 

autenticídad de las fotografías. 

42. Imagen de autor. 



En el área 

tecnologías 

de Artes flásticas, las 

electrónicas otrecen 

nuevas 

nuevas 

propuestas!j lenguajes 9ue empezaron a generarse 

desde los 70's !j 9ue se enri9uecíeron con la 

aparicíón de la totocopiadora, !j después con el tax 

!j la computadora. 

Asf en los setentas surge la electro gratía !j poco 

después, la grática digítal, cu!jo destíno !ja no es 

solo el museo tradícíonal síno el nuevo espacío con 

rincones culturales llamado Internet. 

En Méxíco el prímer Centro Multimedia 

(CMM)tue inaugurado en 1994, en el Centro 

Nacíonal de las Artes; en el cual desde su creacíón 

se cocinan todo típo de pro!jectos entocado a las 

artes. Una de las salas más ímportantes es sin duda 

el "Taller de Grátíca Dígítal" donde varíos artistas 

. E ~S oS CA 
~ r Jo -o.:11>1.10 1'E 
U~U\P 
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han encontrado una torma de alíanza entre el arte !j 

la tecnología dígítal. 

(V~ntro d~1 CMM s~ r~spíra futuro. Sus tall~r~s 

de gráfíca dígíta¿ ímag~n en movímí~ntoJ audíoJ 

síst~mas ínt~ractívosJ r~a/,'dad vírtual !J 

publícacíon~s ~/ectrónícas buscan pon~r las nu~vas 

h~rramíentas !J t~cnologías ~n manos d~ los artístas/ 

d~ntro de la hístoría d~1 Art~ por computadora ~n 

M¿xícOJ s~ consíd~ra un píonero a Manu~1 

F~lgu¿r~zJR I 

No puedo d~ar de menCionar al maestro 

F elguérez al hablar del arte dígítal!j la razón es mU!j 

sencílla, el tue un precursor en Méxíco en el uso de 

la computadora para tínes artístícos, su trabajo se 

traslada hacía los años 70's cuando las 



computadoras eran una herramienta poco común en 

nuestro pars, su ín9uietud lo llevó a realizar un 

pro~ecto de investigación en el cual 9uerfa 

investigar las posibilidades de la computadora en el 

diseño de la creación plástica, después de un año 

de trabajo en México se dío cuenta 9ue había 

tallado, pero su investigacíón continuó e intentó 

con la teoría del factor de e9uilibrio, basada en 9ue 

todo cuadro tiene un centro, 9ue es donde las 

formas pesan menos ~ a medida 9ue las tormas se 

alejan del centro son más pesadas. 

En el 75' las computadoras ~a habían 

evolucionado, sin embargo, a nuestro país no 

habían llegado, en ese momento F e1guérez decíde 

pedir una beca para seguír su investigación ~ llega a 

Harvard en donde desarrolló un programa con el 

cual comienza a obtener resultados precisos, los 

cuales eran buscar la ma~or parte de 
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combinaciones entre figuras geométricas, 

basándose en sus obras ~a realizadas ~ de ahí ir 

destacando los mejores ~ de nuevo buscar otras 

combinaciones usando la m~or de cada serie¡ el 

resultado fue 



impresionante) las combinaciones obtenidas le 

daban los bocetos de más de un millón de obras 9ue 

podía realizar) gran parte de su obra pictórica !j 

escultórica fueron creadas a partir de dichos 

bocetos. 

Sí bien el trabajo de F elguérez no tiene relación 

directa con el tema de investigación en la parte 

formal) la relación existe en la idea de una bús9ueda 

de nuevos medios o herramientas dentro de la 

producción plástica fuera de los métodos 

tradicionales de la Academia, e l gran mérito de este 

escultor !j pintor fue adelantarse a los tiempos 

modernos !j encontrar su beta creativa en las 

computadoras. 

En la actualidad se trabaja con imágenes digitales, 

herramienta nueva 9ue !ja no es dibujo, ni pintura, ni 

fotografía !j 9ue tiene características propias 9ue 

81 

re9u,eren de una investigación de todos los días 

para encontrar lo más novedoso !j no imitar lo 9ue 

haces con otras herramientas, sino realmente 

descubrir algo más: superponer) distorsionar) 

ensamblar imágenes en busca de nuevos lengu~es. 

"5i r~visamos la histon'a d~1 art~ conceptual como 

el pináculo del modernismo. La vanguardia siempr~ 

busca c¡ue las reglas s~ rompan. Los impresionistas 

abaten al r~alismoJ los expresionistas a la represen

taciónJ .3 luego ~I arte conceptual abate a la 

sustancia física para c¡ue solo c¡uede la ,deaJR2 

Simon F enn!j es uno de los artistas cibernéticos de 

nuestro tiempo utiliza todas las herramientas 

digitales, para crear arte robótíco, instalaciones 

interactivos, realidad virtual, gráfica digital... 

)l lb id, p. 7+7 



muestra con obras artfsticas de todo el mundo el 

surgimiento de un nuevo lenguaje estético . 

... ((los artístas c¡ue u tílízamos la computadora 

debemos estar consdentes de c¡ue no se trata de 

una herramíenta más como el píncet síno de la 

tecnología c¡ue esta transformando el rostro 

culturat económícoJ sodal!J político del mundo. J~} 

Simon r enn~ recuerda otro ejemplo: Cuando 

Cézanne argumentó 9ue la pintura debería 

reducirse a 105 elementos geométricos básicos, se 

convierte en el primer artísta del modernísmo. Su 

propuesta es precísamente el princípio de la 

programación de J D. 

Los creadores se díce son las únicas personas 

capaces de afrontar impunemente la tecnología, 

)) Idem. 

82 

5010 por9ue es un experto 9ue se percata de 105 

cambios de percepcíón de 105 sentidos. 

r ero no 5010 la carícatura evolucíono sino tambíén 

ellíbro ... 





E( 06ro afternafjuo 

) 

1. Imagen de pintura rupestre. 
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2. 1 Antecedentes 

F ara comenzar a hablar sobre la historia del líbro !j 

su aparición en la vida cotidiana es necesario sin 

duda, remontarse hacía los primeros hombres en la 

tíerra, esto es a aproxímadamente 9uiníentos míl 

años, estos prímeros hombres utílizaron la prímera 

torma de escrítura que más 9ue letras !j sfmbolos 

eran tormas mU!j abstractas de hombres cazando 

anímales, estos prímeros pobladores creían que 

píntando animales dentro de sus cuevas, se 

apoderaban de la voluntad de ellos !j esto hacía la 

casería mas tácíl, este procedimíento era usado con 

un fin mágíco relígioso. 

Algunos hístoriadores como Lrnesto del ViIlar. 

escriben que, hablar de la historia dellíbro es hablar 

de conocímíentos trasmitídos a través de estos a lo 

largo de la historía del hombre. 



'E( fíhl"o ClHernafiuo 

ce Hablar del /ibro es hablar del conocímíento que 

míllones de seres han elaborado durante largos 

ndeníos. Es penetrar en la magía del pensamIento 

humano í/imitado e ílímítableJ 

en la concrecíón por parcelas del saber formado por 

la íntelígencía!:l la razón de los hombres desde hace 

muchos síglos!:l expresad0!:l trasmítldo medíante el 

síste ma símhóhco del lengu;je el elemento 

modelante de todos los fenómenos culturales ... JJ / 

F ara Antonio Gómez no es posible considerar 

como único productor de signos al hombre: (( el 

hombre aunque a veces sea creador; es un sígno 

más entre los sígnos JJ
•
z 

I E.mesto De la TORJ\L Villar, Nacimiento e importancia del libro, México, 

200~ 

p2J 

2 Antonio Gómez, Del lenguaje visual allíbro objeto, www.iespana.htm 

18/06/ 04-

p. [1 1 
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From The World Book (TM) Mu~lmedia Encyclc,pedilll (e) 1999 World Book, Inc., 525 W. 
Monroe, Chlcago, Il 60661 . ,11,11 rlghts reserved . Drawlng based on engravings on the wall 
01 ti cave In southern France; Musee de I'Hornme, Paris 

2, Imagen de díb~jo5 prehistóricos. 



E( fí6ro affernaóvo 

Ya que explica que nosotros tenemos una relación 

con todo lo que nos rodea ~ estamos inmersos en 

una serie de lenguajes autónomos que poco a poco 

van siendo descubiertos ~ traducidos por nuestros 

sentidos; los lenguajes tradicionales, por la 

cotidianidad de su utilización son lenguajes 

intencionados ~ sus funciones se limitan 

primordialmente a trasmitir conocímientos, ideas, 

sentimientos, etc. 

Los soportes usados para dichas pictografías 

fueron las cosas naturales como hojas, rocas, 

troncos o árboles, sobre metales ~ sucesívamente 

fueron evolucionando al igual que el hombre. 

Hipólito Lscolar en su libro nos plantea que, en 

todas las culturas primitivas del mundo se han 

encontrado primero la pictografía ( de la raíz latina 

"pintar" ~ de la griega "trazar"); es una forma de 
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narrar cuentos pero Sin palabras, en los cuales 

encontramos imágenes-situacÍones, signos-cosas, 

de culturas mu~ diferentes que nos hablan de 

cazadores, pescadores, agricultores, etc. de África, 

Asia, América ~ Oceanía; según se dice no ha~ 

datos arqueológicos que nos muestren documentos 

escritos que permitan situar a la escritura más allá 

del año +000 antes de J. C; la existencÍa de la 

escritura tiene una hístoria aproximada de 6000 

años. Aunque a pesar de este hecho la escritura no 

es usada por casi la mitad de la población mundial. 

Regresando a la escritura pictográfica, debería ser 

lógico que uno pensara que cada palabra estuviera 

representada por un dibujo particular que nos 

remitiera a ella, por ejemplo: un disco con ra~os que 

signJica el sol, o tal vez, el dibujo del cubre cabezas 

que significa el sombrero ~ así sucesivamente estos 

signos-palabras no utilizan 



'E( 06ro affernCftivo 

~. Dibujos (pictogramas) entre los indios de F anamá. 

F rimeros textos. 

el sonido !j su uso es ideográfico !j se les conoce 

m~or como "ideogramas" siempre !j cuando 105 

trazos sean realistas, se puede hablar también de 

jeroglíficos nombre dado por 105 griegos a 105 

caracteres de la antigua escritura egipcia. 
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En la etapa siguiente de la escrítura aparece la 

notación del sonído 9ue solo en el princípío 9 5010 

parcialmente) se hace fonográfica, sin dejar de lado 

la pícto-ídeografía, dícho objetívo se consigue por el 

procedimíento del acert~o) {~ .. en c¡ue un díb~ío sírve 

para representar palabras o sí/abas c¡uc suenan 

(gua/ pero son dístíntas.))" 

A pesar de la cronología se reitera comenzar la 

hístoría en Améríca central; hecho justífícable por el 

desarrollo del trazo píctográfico o jeroglíhco sin 

~ Hipólíto Lscolar, de la escritura al libro, México, I 976 

p . 18 



~r fí6ro afternabvo 

eS9uematízaciones 9ue se dio allí ,y 9ue en ninguna 

otra parte existe. 

5in embargo, los estudiosos en esta matería no han 

logrado descifrar este lenguaje ideográfico por9ue 

son más complc:Jos ,y abstractos, se hacen 

deducciones empíricas basadas con las encontradas 

en el víc:jo mundo. Contínuando con la hístoria de la 

escritura debemos hablar de la escritura china, 9ue 

se remonta a ;000 años aproximadamente, se dice 

9ue la escritura o pictografía china se acerca a un 

ideal de escrítura, ,ya 9ue en el dibujo se muestra 

una forma para cada palabra ,ya 9ue esta es un 

monosílabo invariable. 

La lectura común exige un conocimiento de por lo 

menos ;000 caracteres, Sin embargo, ha,y 

diccíonarios usados por la gente culta con más de 

+0,000 palabras ,y estas pueden ir en aumento cada 

vez 9ue se ínclu,yen térmínos raros; las formas de 

escrítura china no están ligadas por una ideografía, 

SinO son asoCIaCIones de co~untos de 

determinados sonídos de la lengua china 

(consonantes seguídas de una vocal ,y en ciertos 

casos de una consonante al final) llamada 

fonogramas silábicos. 

«5~cundaríam~nt~ !J con olj~to d(! ~stablec(!r la 

n(!c(!saría s(!paracíón ~ntr~ los sígmhcados d(! las 

palabras, s~ íntrodtjo d~ntro d(! (!SOS caract(!r(!s 

una s~rí(! d(! trazos llamados clav(!s"+ 

Otra de las culturas 9ue dejaron muestra de su 

escritura fueron los egipcios, de los cuales se tienen 

datos antes del año ;000 en donde se muestra 9ue 

,ya existían estados organizados con grandes 

ciudades en donde ,ya se usaba la escritura con 

jeroglíficos) 9ue eran pe9ueños dibujos de figuras 

.¡ Ibíd, p.20 
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reconocíbles, muchos de ellos representaban gestos 

habítuales. 

Díchos jerogl¡fícos eran tallados en alto o 

bajorrelíeve ~ píntados dentro de las cámaras 

sepulcrales) las cuales sobrevívíeron hasta la época 

cristíana: período en la 9ue cedíeron lugar a la 

escrítura alfabétíca tomada por 105 gríegos, en la 

forma en 9ue llamamos capta (es decír egípcía) ~ 9ue 

. sírve al ídíoma ~a evolucíonado. 

Después de míl años la escrítura 9ue era 

monumental se fue deformando poco a poco por la 

necesídad cada vez ma~or de transcríbír ínfor

macíón rápídamente con tínta la cual no podía 

captar la estétíca de las formas debído a la premura, 

se descuídó el hecho de consíderar 9ue estos 

escrítos íban a ser leídos posteriormente; este es el 

argumento 9ue algunos ar9ueólogos manífíestan a la 

hora de tratar de traducír escrítos antiguos. 
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4. Dibujo de sígnos abstractos, encontrados, en 5rasíl. 

('En cons~cu~ncía s~ adoptaron dos típos de 

complem~ntos) d~stinados a fací!itar la I~ctura sin 

c¡u~ hubiera c¡u~ pronuncíarlos. En prím~r luga~ 

había signos tomados d~ la masa id~ográfica c¡ue 

indicaban las cat~gorías d~ significados (seres 

humanos!:l sus accíon~s) anima/~sJ ut~nsilios} ~tC)l 

lu~go} para dirigir la pronuncíacíón d~ los mismos 

sonidos o signos fonográfícos c¡u~ representaban 



~( fihro a«ernatívo 

únicamente las consonantes de las palabras cortas 

c¡ue tuvieran una o dos. ))5 

Se píensa 9ue la necesidad de a9uellos hombres 

por perpetuar ~ trasmítir sus conocímientos o 

Ínformacíón los llevaron a inventar estas tormas de 

escrituras, sín embargo, una gran parte de dichos 

escrítos ~a no exísten debido al típo de soporte en 

el 9ue tueron creados) es decir, no resistieron el 

paso del tiempo, en el materíal recabado 

posteriormente se encontraron un gran número de 

textos conmemorativos de épocas posteriores, 

algunas ímágenes de escribas trabajando al mismo 

tiempo a los 9ue se les díctaba muestran los cono

címientos de la multíplicación de los escrítos o 

prímeros líbros. 

, /6 id,p.2+ 
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La abstracción de las tormas es tal 9ue solo son 

reconocibles una especíe de tríángulos algunos con 

extensíones en sígnos de cuñas de ahí su nombre 

escrítura cuñeítorme ~ otras tormas 9ue dan la ídea 

como de clavos. 

A lo largo del tíempo este típo de escrítura han sído 

retomadas por otras culturas cercanas a algunos 

pueblos en las 9ue la escritura comenzó con una 

etapa de jeroglítícos. 

(~ .. cerca de las grandes escrituras de la dvilizadón 

del cercano oríente) !} dos m¡/enios despu¿s de ellas 

se prod'-jo la invendón del alfabeto por lo c¡ue 

sabemos) una sola vez al construirse una escritura 

fonográfica basada en el aná/'sis de los elementos 

más pec¡ueños de las palabras !J c¡ue consistía) por 

lo tanto) de un número mU!J reduddo de caracteres 

(apenas más de 20), de trazado simple!J c¡ue no 



r.( ~hro afto/'J'J{¡J tiuo 

representaban oljetos. As! llega el reinado de los 

signos- sonidos} o sea de las letras. JJ b 

The World Book (TM) Mu~imedia Enc)'clopectia (c) 1999 World Book, Inc ., 
W. Monroe, Chicsgo, IL 60661 . Al! rights reserved . By pennlssion 01 Tt1e 

Library, London (c) The Br~ish Librsry 

). Fotogratra. 

"'bid, p.26 
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LS en este momento cuando el hombre se da cuenta 

de la naturaleza íntíma del idíoma !j de 105 usos alas 

cuales los puede destinar, esto sucede en pequeñas 

provincías !j estados 105 cuales dependían del 

comercio; entre pueblos mU!j l:janos tanto por el 

desierto como por el mar; a partir de ahí) se vuelve 

accesible para casi toda la poblacíón. 

La apanClon del trazo que habría de conformar 

nuestro alfabeto se produjo por la composición de 

un0!j otro idioma en fenicia !j las regiones ajenas a 

ellas entre 1 ?OO !j 1000 antes de J. e según 

algunos arqueólogos. 

H. Lscolar tambíén escribe que durante este 

proceso encontramos un estado intermedio entre el 

sílabismo!j el alfabeto completo esto se dio porque 

al tener un alfabeto de 22 letras en donde las 

vocales no se mostraban porque no se conocíeran 

sino más bien por descuído no se anotaban !j así las 
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letras representaban sílabas cU:Jas vocales no 

estaban indicadas. 

Más tarde esta técnica es transportada a los 

sarcó~agos :J estelas sepulcrales. 

((Iara la notación clara de su lengua, los griegos no 

pod/an d<jar de representar las vocalesj !J el medio 

senCillo de hacer lo c¡ue descubrieron fue ut,1izar 
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letras c¡ue representaran consonantes del semítico 

inexistentes en griego. El pní1ciFio fonográfico 

llegó de esa manera a su realízación completa. J,7 

En lo 9ue respecta a los trazos, estos se 

modí~ícaron pues se escribió de íZ9uíerda a derecha, 

las llamadas letras ma:Júsculas eran representadas 

por tormas cuadradas vírtuales: las cuales no tenían 

una prolongacíón ni interior ni superior, pero si 

tenían numerosas simetrfas sobre todo laterales 9ue 

Imagen 6 

le daban una estética innegable; para el uso de la 

escrítura rápída se creó un al~abeto de minúsculas. 

En la Indía la escrítura apareció en el síglo V antes 

de J.C. Durante todo este tiempo la escritura se 

desarrollaba en otras partes del mundo con sus 

7lbíd, p.}+ 
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características mU!j particulares determinadas por 

los materiales !j 105 usos 9ue a esta se le daba, la 

caligrafía. 

IFrom The VVorld 8 0011 (TM) Mtl~ irnedia 
Encyclopedia (e) '1999 World 800k, 
Ine " 525 W. Monroe, Chlcago, IL 
60661 An righls reserved, Granger 
Collection 

7 . MlJest ra de la evolución de los signos pictográficos. 

La escritura árabe era la misma 9ue en la actualidad 

se usa en el Corán. 
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La ex Unión 50viética hO!j en dra utiliza la escritura 

cirflica para remplazar la escritura árabe a diversas 

lenguasi se piensa 9ue la escritura se difundió en la 

antigüedad por contagio sin 9ue necesariamente las 

cuestiones religiosas tuvieran 9ue ver, esto ocurrió 

en Italia. 

8 . F otogra tfa 

En lo 9ue respecta a la escritura latina, esta se 

extendió por Europa primero con la administración 
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Romana!j posteríormente con la Cristianización; las 

colonizaciones europeas hechas en América dan 

muestra de ello. Gracias a algunos acuerdos 

tomados en Madagascar e Indochina) la escritura 

latina fue adaptada en otros piases como Vietnam, 

Indonesia) Filipinas, República Federal de China; 

los caracteres chinos Lrnest F elle nasa en su libro 

"Los caracteres chinos como medio poético" hace 

todo un análisis lingüfstico !j gramatical sobre los 

caracteres chinos!j lo trascendental de la poesía ... 

!j en casi todas sus actividades en su arte, su 

literatura!j la tragedia de su vida. 
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9. díbtjo de una ímpresión del Mo tz.u , obra fílosófica del siglo V, hecha 

enI55~ . 



Una segunda mirada revela 9ue las palabras chinas, 

aun9ue visibles, ocurren en un cíerto orden 

necesario 

tonéticos 

de la 

en el 

mIsma manera 9ue los símbolos 

verso de Gra~. Lo único 9ue 

re9uíere la torma poétíca es una secuencía regular ~ 

flexíble) tan plástíca como el pensamíento mísmo. 

Los caracteres pueden ser vístos ~ leidos en 

sílencío por el ~o uno tras otro. 

La notacíón chína es mucho más 9ue sIgnos 

arbitrarías. Se basa en una vIvaz ímagen 

ta9uígrátíca de las operacíones naturalesi este 

método sígue la sugerencía natural. 

Lstos sígnos evocan la "ímagen idea" tanto como 

las palabras, pero mucho más concreta vfvídamente. 

Un grupo de ímágenes contíene algo de calidad de 

una ímagen de movimíento continuo. 

La poesía china tiene la ventaja de combinar ambos 

elementos; nos habla a la vez con la vivacídad de la 
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pintura ~ con la movílidad de los sonidos, al hacer 

una lectura en chíno vemos las cosas estar 

realízando su destíno. 

Un ejemplo sería el ídeograma 9ue sígnítíca "hablar" 

el sígno ta9uígrátíco sería una boca de la 9ue salen 

dos palabras ~ una llama; en este proceso de 

composícíón dos cosas 9ue se aúnan no producen 

una tercera, síno 9ue sugiere alguna relacíón 

tundamental entre ella. 

Una de las característícas más ínteresantes de la 

lengua chína es la de 9ue en ella podemos ver, no 

solo las tormas de las oraciones, sino literalmente las 

partes de la oración creciendo ~ brotando una de 

tras de las otras. 

Los chinos han ampliado su lenguaje íntelectual a 

partir de la escrítura por ímágenes, para los 

occídentales con mentalídad ordinaria, 9ue conciben 

el pensamiento dentro de categorías lógícas ~ 9ue 
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más bien condenan la facultad de Imagrnar 

directamente) esta proeza sería imposible, sin 

embargo, la lengua china, con sus materiales 

peculiares, ha ido de lo visible a lo invisible, por 

medio de la metáfora: el empleo de las imágenes 

materiales para sugerir relaciones inmateriales. 

Toda la delicada sustancía del lenguaje se funde en 

los sentimientos de la metáfora. 

Si el mundo no hubiera estado lleno de homologías, 

simpatías e identidades, el pensamiento no existiría 

.Y el lenguaje hubiera permanecido encadenado a lo 

obvio'y no se hubiera tenido el puente de lo visible a 

lo invisible. 

También se comenzó a usar la escritura en África. 

fA lo largo de todo su desarrollo} la hístoria de la 

escritura aparece umda a la de manufacturas: 

materíal en c¡ue se lleva a cabo la escritura} 

97 

instrumentos} tíntaj por largo tíempo depende de la 

habi/'dad manual de los grabadores !:J otros 

copístas. Hecho decisivo en esa hístoria es el de la 

reproducción de los escritos en gran número de 

ejemplares gracias a la imprenta} reproducción 

condicionada, en primer lugalj por la existencia del 

papel. Jft 

La historia de estampación comienza en China en el 

síglo II de nuestra era, la xilografía se practícó 

tiempo después en el síglo VI en Chína .Y Corea, 

las ímprentas .Y el tipo móvíl aparecieron en el siglo 

XI en Luropa, durante este recorrido de la 

impresíón hubo un momento en el 9ue el uso de la 

xílografía se vio limitado .Y se crearon ímprentas 

móviles 9ue le díeran un gran auge a la etapa de la 

produccíón de volantes .Y al Rorecímiento dellíbro. 

Lxtendiéndose así la práctíca de la lectura. 

'¡bid, p.+) 
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~ 
10. LS9uema del proceso arte8anal del papel 
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Dentro de la hístoría de la escrítura no podemos 

d9ar de hablar un poco más especítícamente de la 

cultura chína precursora de las ímprentas .Y el papel 

.Y 9ue sín duda es la aportación más ímportante de 

esta cultura al mundo. 

Vortic"l ",ood scr,,,, lo"'.r9d 
or r,,¡ud plat~n ""'tn turned. 

",ilh h"ir or Vlool 
"'.r. us.d lo ink Iyp~. 

ra;sed plattn. 

Papor lo b~ prinl.d ",as 
pul in pap.r holdtr. Pipor hold,r folded 

ov.r Iyp. fo/'m . 

From The World Book (TM) Multimedia Encyclopedia (e) 1999 World BOOk, Inc ., 525 
0/\1. Monroe, Chlcago, 1l60661 . AII rights reserved. World Book IUustration by 
T om Dunninglon 

1 l . Figura 
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Chína!j su aportacíón al mundo. 

La aportacíón más ímportante de 105 chínos a las 

artes gráfícas es la creacíón del papel, hace unos 

100 años pero además la creacíón de modelos de 

ímprentas móvíles con lo cual logran producír líbros 

ímpresos sobre papel blanco ,Ij tínta negra, m~or 105 

conocídos en la actualídad como líbros modernos; es 

ímportante destacar '1ue las prímeras placas de 

ímpresíones talladas en madera, son creacíón de 

esta cultura. Inventores de la xílografía, otro logro 

fue la creacíón de la tínta chína. 

Los chínos se adelantaron a Gutenberg cuatros 

cíentos años; debído a estos procedímíentos 

descubíertos fue posíble crear múltíples copías de 

un ~emplar ,Ij así dífundír la ínformacíón. 

(~e ha dícho c¡ue la ímprenta es la madre de la 

cívílízacíón !) el papel el medía 'lue perpetúa las 

Ideas!) aspíracíones de los hombres!) ensancha su 

capaCIdad de comunícacíón!) de ch'álogo. 1d 

Los prímeros líbros tíenen un dato curíoso '1ue mU!j 

pocas personas saben según Henr,lj f etroskí; la 

práctíca de encadenar los líbros al mobílíarío '1ue 105 

sostenían fue algo común cuando aparecíeron 105 

prímeros líbros. 

(Las líbrerías encadenadas hícíeron necesario 

colocar los volúmenes con sus lomos hacía dentro) 

justamente al revés de cómo los colocamos ho!) en 

las estanterías. No fue hasta 'lue los líbros 

rompíeron sus cadenas 'lue los lomos empezaron a 

colocarse hacía fuera ... );1 o 
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10 Henr.':J FE. TROSKI, Historia de curiosidades del libro como objeto trsico, 

www.merz.amall.neVI,bro.htm 2.2/06/04-

p.(I] 



F.( (¡hro afterna{juo 

5e píensa '1ue el descubrimíento del papel fue 

resultado de algún descuido afortunado .:la '1ue los 

chinos tenían la tradicíón de macerar .:¡ agítar trapos 

en el río, por alguna razón d~aron secar sobre 

alguna ma.:¡a estas fibras.:¡ así se obtuvo la primera 

lámina u h~a de papel. 

Ha.:¡ algunos estudiosos '1ue dudan de los chinos en 

lo '1ue respecta a la invencíón del papel; dicha 

controversia surge a partir de '1ue en Egipto se 

utilizó el papiro '1ue estaba hecho con tiras 

laminadas de caña, pero además, el papiro se utilízó 

antes '1ue el papel. El nombre de papel proviene de 

papiro. 

Ha.:¡ una relación mu.:¡ estrecha entre el papel.:¡ los 

productos textiles .:¡a '1ue en un príncípío se 

fabricaban con los mísmos materiales .:¡ tenían 

símilitudes en sus propiedades .:¡ forma. 

El nombre del "inventor" del papel T sai Lun 

encargado de manufacturas chinas en el año 105 tal 

vez radi'1ue en '1ue descubrió nuevas formas o 

técnicas de procesamiento en la elaboración del 

papel. 

La escritura fue uno de los usos principales '1ue se 

le dio al papel, a partir de ese momento sustitu.:¡ó a 

las tablillas de madera .:¡ de bambú, se comenzó a 

producir en cantidades monumentales, de colores .:¡ 

formas variadas .:¡ se utilizaron algunos tipos de 

colas(pegamentos o resinas) para hacerlos 

resistentes .:¡a '1ue sus usos se fueron diversificando 

pues se comenzaron a utilizar para pintar ta~etas, 

para envolver cosas, cubrir ventanas, para fabricar 

objetos tales como abanícos, sombrillas, farolíllos, 

cometas, juguetes o como papel para el aseo 

personal; todo esto se hacia antes de terminar el 

sígloVI. 
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el uso del papel moneda se implantó oficialmente a 

partir del siglo IX. 

-Signalure 

Folding 

\ewing 

Rounding 
ond 
Bocking 

rom TheWor1d Book (TM) _One(j" EncyclopedO~ (e) 1999 World Book, he., 52SW,lI4onroe, Chic~o.1L 60661. AU 
iglis '..ser •• d. 'v\ot.r!a Book di.gro", by Zorlc. Dablel) 

12, Figura 

La producción de libros más barato !J manc:Jable fue 

posible gracias al papel; el uso de la ímpresión china 

tiene sus antecedentes en los sellos de arcilla para 

imprimir !J más tarde en el papel, los dib~os !J 

estampados !J las ínscripcíones en píedra 'lue se 

ímprímían con tínta. 

estos fueron las guras 9ue dieron las pautas en la 

creación de las placas de madera para la ímprenta. 

Una fecha aproxímada para el uso de la imprenta 

como tal es 700 después de J. C· 

Dentro de la produccíón de escritos chinos en los 

síglos XI !J XII es importante resaltar la calidad del 

papel, los trazos, las tíntas, los dibujos, la caligrafía, 

la confección, etc. 
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La técnica para tallar los caracteres es la 9ue ho~ 

en día se usa dentro de la xilografía, la forma de 

transportar la tinta sobre el papel fue en príncipio a 

través de frotar suavemente con un cepillo el papel 

sobre la madera previamente tallada ~ entintada. 

Los chinos progresaron en el arte de la impresión 

gracias a la evolucíón de sus ímprentas de típo móvil, 

en el síglo IX este tipo de imprenta consístía en 

recortar los caracteres de arcilla blanda ~ 

posteriormente cosidas en horno, después dichas 

tipografías eran colocadas en una placa, la cual 

estaba ímpregnada de algún típo de resina ~ cera ~ 

se oprimía la superficie con una tabla lísa con objeto 

de igualar los caracteres; se empleaban varias placas 

a la vez, lo cual permítía 9ue se hicieran un gran 

número de copias. Otro tipo de ímpresión fue la 

polícroma en el siglo XIV. 

Más tarde empezaron a emplearse otros materiales 

para fabricar los tipos móviles; la madera a principios 

de siglo XIII, el bronce a finales del siglo XV, 
aun9ue también se usó el estaño, el plomo ~ la 

cerámica. 

F ara el año 1 ,4-0 ~a se hacían impresiones 

polícromas ~ tuvieron su ma~or progreso a partir de 

fínales del siglo XVII, logrando crear manuales de 

pintura ~ papelerías en varios colores, para esto se 

utilizaban varios típos de díferente color, con esta 

técníca se lograron ilustrar líbros, mapas, el papel de 

cartas ~ los textos 9ue llevaban puntuación ~ 

comentarías. 
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Los libros del desierto son hO!:J en día libros 

invaluables realizados en arcillas !:J labrados en las 

paredes de las casas, tradición de las le!:Jes del 

Corán gue se extienden a miles de años atrás !:J gue 

aún tienen vigencia en los pueblos musulmanes del 

5ahara Occidental. 

5e ha llegado a la conclusión de gue 105 libros 

llegarán a desparecer desafortunadamente por 105 

avances técnicos, para eso no se necesita saber el 

futuro, síno 5010 mirar a nuestro alrededor, en la 

actualidad casi toda la información la obtienes a 

través de 105 medíos electrónicos (computadoras, 

televisión, radío, teléfonos, etc) esto añadido ague 

las personas encargadas de la educación !:Ja gue no 

crean el hábito de la lectura. 

Los libros gue el hombre ha creado a través de su 

hístoria han sído de formas !:J materíales díversos, sín 

embargo, el hombre ha utilízado este medio por una 

sola razón, para expresar sus emociones, sus 
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pensamientos, sus saberes ~ sus emOCiones, para 

comunicarlo a sus semejantes. 

La ímportancia de la historia de la escrítura radica 

precísamente, en 9ue fue el primer uso 9ue se le día 

a los libros; las técnicas ~ 105 materiales empleados 

durante miles de años son ho~ en día ejemplos de 

obras artístícas, aun9ue en un prímer momento era la 

materia prima con la cual se contaba ~ el fin príncipal 

no fue crear una obra de arte, sino preservar la 

informacíón relevante de cada pueblo. 

Alexeí A. Sidorov nos díce 9ue el libro nació de la 

unión índisocíable del arte ~ la técnica ~ ha sido una 

obra conjunta entre artista ~ tipógrafo ~ 9ue desde 

su aparícíón ellíbro surge como una síntesis. 

Aun9ue en Luropa en el siglo XV los primeros 

libros impresos tenían características de las 

. . 
Impresiones del la vez tenían pasado ~ a 

características novedosas, 

a pesar de esto no se debe olvidar 9ue es obra del 

escrítor ~ del arísta, el cual tiene 9ue elegir los 

caracteres, las ilustracíones, es decir todo el 

aspecto exterior de la obra, pero también, del 

trabajo conjunto de 105 encargados de la edición, la 

tipografía, los especíalistas en el papel, 105 colores ~ 

la ímpresión ... 

La obra maestra de la imprenta se realizó en 

Luropa: 

(fa f3íblía de Mangucía realízada por Gutenberg 

donde logró una gran obra a través de las 

típogra{¡as gótícas; las columnas bíen alíneadas con 

una proporcíón perfecta !J las orlas orna-mentales 

en color !J dorado. Que fueron sín duda la gran 

aportacíón del artísta;" posteríormente le ter 

.5choe{{er Introduce las ínícíales en color !Ja no 
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díbtjadas a mano síno grabadas e integradas a la 

tipografía. ((El arte entra así directamente en el 

proceso típográfícd/ I 

15· Representación de las escrituras sagradas. 

11 Hípólíto Lscolar, De la escritura allíbro, Lspaña, 1976 

p.86 

I 6. F otograffa 

Durante este largo caminO hubo íntentos de 

ímprímír en grabados de cobre, sín embargo, esto 

tenía otros ínconveníentes como los procesos c¡ue 

en este caso eran c¡uímícos ~ el uso de aguas 
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fuertes, esta técnica iba a la par de la xilografía; 

durante esta época se produjeron libros con el uso 

de ambas técnicas tanto en la tipografía como en las 

ilustraciones ~ las ornamentaciones. 

Durante el siglo XVIII se crearon en varios paIses 

de Europa "los típos del nuevo estílo.') 

En este mismo siglo Wílliam f)lack crea un libro 

único en el cual interviene como poeta, ilustrador ~ 

como impresor. Ya para el siglo XIX el libro editado 

se vuelve así o~eto de comercio. 

((En 18)6' la edítor/al Londínense Chapman and 

Hall proponen a Charles Díckens escríb/r textos 

para los díbtjos del humorísta f\obert 5e!:Jmour;. así 

nacíeron los papeles de club fícckw/ch .. )) J 2 

12¡bid, p.S8 

F or su parte Dickens exigió 9ue se respetara su 

derecho a escribir lo Cjue le placíera !j Se~mour 

intervino solo como ilustrador. 

En este mismo siglo se crearon obras maestras de la 

ilustración con diversos temas desde científicos e 

histórícos hasta fantásticos. Este siglo abrió las 

puertas a los procedimientos fotográficos en la 

imprenta, en el siglo XX el empleo de rotativos ~ 

linotipias 9ue dieron orígen a la zíncografra, la 

ímpresión policromada ~ la producción fototípica 

2.1 . 1 Ln el extra~ero 

Las jo~as del arte del libro en el siglo XX han sído 

destacadas a menudo por la prensa especializada 

del arte nuevo. 
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ALBERTVS 
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iW!I. Plaonhll , F_ritmnM.clig~nb. Upiddu, 
Stacuíis,.Vl1Wcrfil~,IIia'.rc'i~e, h. 
bdla,aUtalllOlfuü.acatntoC'Dn~IJ:I~i":ilW, 
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Jl,1.,'IO ~ raipri~pllrU6dcm.omQiadLligrnJa' 
~ta,CCIICDd.tdul.i1lD. iD Wa.aCltlc. 

PA1ISIU 
¡¡. o/IicW CbriIIiW 'OodIcIi, 

"'blb .. B.r~ .... ' 
/IU). XXIV. 

klt"*(~pMd,*,,"-AWIc1ttl>lttm,IHS. 

17· Fragmento de un escrito delsíglos XVI. 

Desde comíenzos del síglo XIX las artes grátícas !J 

el arte del líbro se vuelve ínternacíonal, como se 

mostró en la Cxposícíón llevada a cabo en r arís en 

1900, dándose ese mísmo año la produccíón de 

líbros de arte de gran calídad a cargo de Ambrosíe 

Vallard. 

(fsas edicíones de alto precío.. reservadas a un 

reducído número de bibliófilos de todos los países) 

son un ~emplo típico de las búsc¡uedas c¡ue tuvieron 

lugar a comienzos del siglo X){ al igual c¡ue las c¡ue 

concíbieron) con un espíritu totalmente distinto) los 

diversos grupos dadaístas) futurístas) !J del 

l5auhaus de WelÍ17ar. El artista ruso Lissitsk.i!J el 

húngaro Laszlo Moho&-Nagg desempeñaron en 

esto un papel determinante) en /?usía despu¿s de la 

primera guerra mundial !J de la revolución) 
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apar~c/(~ron edíáones d~ conc~pcíón totalmente 
1) 

nu~va)) 

El e9uilibrio entre la innovacíón :¡ la tradicíón 

inteligentemente concebido, parece haber 

determinado una nueva oríentacíón del arte del libro 

a la 9ue se denomínó, en el decenio de 1920 - 1929, 

"constructivísmo" en esta etapa poco tuvíeron 

ver las tendencías fantásticas futuristas. 

ejemplo: 

Las obras de Marinetti nos describen escenas 

como vendavales o evocacíones al trueno, en los 

títulos de sus obras nos muestra un desorden como 

el de una bomba 9ue estalla; en cambio en las obras 

de los rusos se combinaban litograffas, letras 

escritas:¡ caracteres de má9uínas de escribir. 

I~ Ibidem 

F osteríormente surgió lo 9ue se conoce como el 

constructivísmo funcional: donde se dice 9ue no se 

trataba de arte sino de la construcción de una 

página ímpresa; no de adorno, sino de composicíón 

de caracteres de distintos tamaños con diversas 

orientacíones de los renglones :¡ con la íntroducción 

del r~o en impresión de negro. 

En el plano teórico, estas realizaciones retoman las 

caracterfstícas de la nueva típografía. 

El célebre artista ruso Líssítskí crea la tendencía 

en la dísposicíón de los caracteres tipográficos, la 

reforma audaz de los cañones estétícos académicos, 

el fotomont~e como sustituto de las ílustraciones 

demasiado elaboradas 9ue fueron utilizadas por la 

(J R.SSCho:¡ en día Ex U nion Sovietiva) por A. 
R.odchenko, otro artista 9ue comenzó a utilizar el 

fotomontaje :¡ los coloridos vivos dentro de los 
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libros fue T elíngater) sin embargo) el libro conservó 

sus caracterfsticas más tradidonales. 

EJ auge del libro en aquellos años se dio gradas a 

F avorski quien retomando la técnica de la xilografía 

con sus grabados alcanzó la cumbre !j la importancia 

de su trabajo es reconodda en todo el mundo; las 

obras de este artista refl<Jan el universo interior de 

la creación) no solo ínterpretaba sino que tomaba en 

cuenta sus fuentes vivas !J demostró que podía 

construír la obra con procedimientos decorativos 

aprovechando el espacio mediante la distribución de 

sus grabados. 

En 19")0 surge el nuevo prindpio de la ilustración 

basada en la investigación cientftica-psicológíca el 

cual consistía en dibujos que combínaran los 

elementos pintorescos con los valores del 

claroscuro. 

The World Book (TM) Mulimedia Encyclopedia (c) 1999 World Book, 
525 W. Monroe, Chicago, IL 60661 . AII rights reserved. The 

IKellJllscott Chaucer (1896) wHh illustralions by Sir Edward 8urne·Jones; 
CoIlec\ion, Ihe Newberry Library, 

IB.lmagen. 

A la par de la creación de libros se empiezan a 

utílizar nuevas técnicas) con el uso del offset que 

permite una amplia gama en la policromía) a partir de 
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aquí ellíbro se enríquece con lámínas fuera de texto 

!j con ílustracíones a color. 

EJ líbro parece así dívídírse en literatura por un lado 

!j en bellas artes por otro. 

Se trata de dibujos o litografías ímpresas!j sepa

radas en h~as indivíduales, adjuntas al líbro !j 

formando parte de él en un todo indívísible; es 

cuando la ímagen tríunfa en el líbro: acuarelas, 

espléndídas, díbujos realistas, romántícos, 

abstractos, cuadros satírícos o pintorescos, etc. 

Así, el arte dellíbro da paso al arte en el libro. 

Uno de los procedímientos frecuentes !j 

característicos del arte actual de la edícíón dellíbro 

es la utílizacíón del color: un ejemplo lo constítu!je la 

íntroduccíón de las págínas rejas !j negras ímpresas 

en blanco, pues pone de relieve el texto, algunas 

palabras e incluso fragmentos de palabras gracías a 

la utilízacíón de un color vivo; no tiene nada en 

común con las iniciales en color de 105 libros 

antíguos, del empleo el color era puramente 

decorativo, en tanto que ahora se trata de dar una 

ma:Jor expresividad al texto o de subra!jar, en uno u 

otro pasaje su profundidad. 

Un ejemplo de este fenómeno lo encontramos en el 
artista ruso Alexander 510k en su obra gráfica de 

105 doce !ja que utilíza el color r~o. EJ color 

íntímamente lígado al grafísmo, al dibujo !j a la 

blancura del papel, logra una perfecta unídad en un 

procedimíento que puede suscítar obras maestras. 

En el mundo dellíbro hemos vísto aparecer artístas 

que no eran maestros dentro de las artes gráficas :J 

de la ílustracíón) Fícasso, tv~aísse, R.ockwell Kent, 

105 calígramas de Apollinaíre, los experimentos de 

color de Vercors, etc. Las imágenes que cada uno 

de ellos evocan se díríge a sus contemporáneos, se 
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integra en sus vidas, en sus reflexiones, !j en su 

expenencla. 

La metáfora, reveladora de la naturaleza es la 

sustancia misma de la poesía, lo conocido es una 

interpretación de lo oculto !j el universo que lo 

alienta a vivir por el mito. 

Gutierre Aceves dice que la historia del libro como 

vehículo de la cultura data de hace por lo menos 

5000 años. La historia como o~eto o sujeto de 

expresión artística no ha cumplido el siglo. 

E.n la historia del libro este se concibe como un 

resultado definitivo e inmutable, como la 

presentación de un texto, lo cual implica que tanto la 

distribución de las palabras como el orden del libro 

sean exactamente repetibles; bajo esta estructura el 

libro es un narrador por excelencia. 

La otra historia del libro es la que escriben los 

artistas, ellos son los que se encargan de redefinir !j 

alterar la estructura convencional del libro; dos 

aspectos fundamentales coincidieron en esta fusión, 

la incursión de los poetas experimentales !j el artista 

visual. 

5e comienza a legitimar la página como espacIo 

visual !j la letra como un valor plástico, liberando así 

al libro de un orden !j progresión f~os, de esta 

manera se da entre los creadores una alianza entre 

imagen!j palabra. 

E.xplorando nuevos materiales en un uso más libre, 

escribe Gutierre Acevesj pero también nos plantea 

que en este tipo de producción interviene el aspecto 

lúdico, tanto entre quien lo crea!j quien lo lee. 

F ara Letícia Miranda un arista es como un homo

ludens, (hombre que juega) que toma el libro !j lo 
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man~a .!1 transforma en una acción libre, donde el 

instinto, el goce .!1 el lucimiento son el ánimo del 

juego, cíerta funcíón lúdíca interviene en la creacíón 

del libro como espacio maleable de forma .!1 

contenído 9ue llega hacer arte para leerse, para 

tocarse, para conservarse ... ellíbro de artista no es 

un libro 9ue hable de arte, más bien es arte por sí 

mIsmo. 

19· F otogratfa 

From The World Book (TM) Mu~imeclle 
Encyelopedia (e) 1999 World Book, Ine., 
525W. Monroe, Chlcago, IL 60661 .. a.~ 
rights reserved. (e) The Oranger 
Collec1ion 

(La ~xpresión kbro d~ artista significa ~n s~nt/do 

estricto., un kbro como cua/c¡u/er otro) con la 

salvedad de c¡u~ en este no ímporta tanto el material 

con c¡u~ s~ ha r~alizado) ~I formato o el contel7ldo, 

como el hecho d~ c¡ue ha sido r~alizado por un 
, J",<1-artIsta . . 

EJ libro de artísta apareció junto con los 

movimientos vanguardístas de los años 60, más 

precísamente en 1961, gracías al artista alemán 

Dieter Rot, 9uien encuaderna recortes, h~as 

sacadas de viñetas, etc. En el 62 Edward Ruscha, 

publíca T went.Y Six Gosoline Stations (una 

secuencia de 26 fotograffas de gasolineras en 

blanco .Y negro. Estos dos artistas abren las dos 

direcciones princípales con las cuales va dar início la 

creacíón de los libros de artistas, la primera de 

espírítu neo dadaísta de proliferación multiforme, la 

I~ L~tícia Miranda, E.ditorial~5 alt~rmat, ,México, 198+ 

p.(6] 
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segunda de espíritu conceptual de rigor sistemático, 

Eward }\uscha defendió el principio mínimo del libro 

como una serie de imágenes sin pretensión estética. 

L. Martínez escribe 9ue las publicaciones hechas 

por artistas se vislumbran en la historia del arte a 

partir del movimiento de los futuristas; en febrero de 

1909 se publicó en "Le Fígaro)' el manifiesto 

futurista de Filíppo T ommaso Marinetti, este 

primer manifiesto se difundió a través del periódico, 

era solo un texto con la apariencia de un artfculo 

común, es a partir de este manifiesto ~ 

posteriormente con el libro eeZang_ T umb T umb" 

9ue Marinetti apela a la visualidad de la página con 

el uso de todos los recursos tipográficos. 

En 1910 los futurístas sacaron su revista de 

publicidad "Lacerba" descubriendo 9ue un número 

significativo de sus lectores eran obreros, ~ esto fue 

sumamente importante, ~a 9ue se logró llegar a un 

público no intelectual, por su parte los futurístas 

rusos a 7 años de la revolución experimentaban ~a 

con el libro ~ la tipografía aprovechando su acceso a 

la imprenta; diseñando ~ planeando a la nueva 

sociedad con base en una libertad creadora ~ una 

cultura proletaria. 

Ya en la década de los treinta los surrealistas 

explotaron también la nueva tecnología e intentaron 

llegar a un público más amplio. En 19,+ Marcel 

Duchamp auto publicó La c:ja verde b:jo el 

seudónimo de }\ose Selav~, titulado: ceLa Mariée 

mise a un par ses" 9ue en realidad es una caja ~ no 

un libro 9ue contiene todos los materiales gráficos 

como fotografías, diagramas ~ sobres; es decir, 9ue 

la caja verde es la compilación de notas 9ue 

Duchamp encontró o escribió durante la creación 

del "Cristal grande". 
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Como toda corriente nueva en este tipo de 

producción, en un principio no tuvo textos ni 

estudios críticos; hasta 1970 cuando aparece un 

ensa'yo escrÍto por Germano Celant, pero no es 

hasta 1977 cuando una exposición de libros de 

artistas obtiene un verdadero eco internacional. 

En la aparición del libro de artista en los años 

sesentas, al igual9ue en su desarrollo, se mezclaron 

una serie de factores de orden ideológico ,Y 

tecnológico, investidos estos de diferentes posturas 

acordes con los pro'yectos artísticos 9ue los 

explotaron. 

(fl pro!!ecto de la democratízacíón del arte se 

debe esencíalmente a la accíón de artIstas 

pertenecí entes al Fluxus c¡ue se desarrolla en 

Europa!! E. U A. desde /)'b2 en torno a 

Mancíunas!! Case" .15 

Ellos reviven las tesís dadaístas proponiéndose 

derogar la distincÍón en el arte ,Y la vida cotidiana ,Y 

rechazan la separación entre creadores ,Y 

espectadores, encontrando a través del líbro ,Y los 

impresos en general una forma de denunciar o 

simplemente abandonar concepciones aristocrátícas 

,Y sacralízantes dentro de la obra de arte. 

F or otro lado las prácticas del libro ,Y el performance 

comparten un mismo espírítu; es decir, 9ue los dos 

intentan transformar un soporte cU'ya reputacíón no 

es artístíca (el líbro o el cuerpo) en un medío de 

creación cu,y0 valor radica en la naturaleza del 

material o de la técníca utilizada sino en la 

originalidad del pro'yecto 9ue lo anima. 

" Manzano Aguilar Daniel, Introducción a los libros de artistas. México, 

p.(2) 
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1:(lFMA-Oü,IFro 
IW iv1dre- B1 Cltlil. ! ~); 1 5 

20. Una de las prímeras obras de loslíbros de artísta. 

Un segundo hecho apo~a el desarrollo de líbro de 

artista: el movimiento de los artistas minímalístas 

luego conceptuales preconízan una creación 

artística poco sensible "desmaterialízada", tomando 

el lenguaje tanto como un vehículo como un material; 

antes 'lue nada hace vibrar los espíritus más 'lue 

conmover la sensibilidad. 

T eníendo como función el didáctíco o critico, es 

decir, 'lue deje alguna enseñanza o 'lue sIrva para 

críticar situacíones socíales. 

Lsta degradacíón de lo "bello" en desvent~a de la 

sígníficacíón del contenído ~ de lo múltiple en 

funcíón de la obra, hacen del libro de artísta el fruto 

tardíamente madurado de las aspiraciones análogos 

de los creadores de princípíos de síglos 'lue 

reivíndicaban una responsabílídad intelectual ~ 

social; tal fue el caso de los futurístas italianos, 

constructívístas rusos, dadaístas ~ surrealístas, 
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todos coincidían en la idea de poner lo escrito al 

servícío de la practica artfstica. Inventando nuevas 

formas del libro desde las experiencias tipográficas 

de 105 primeros hasta las novelas collages de Max 

E..rnts, hasta la caja verde de Duchamp. 

EJ escrito de Franco Verdi "The eras of artísts' 

book" nos habla de la hístoria del libro de artista !j 

nos mencíona 9ue el libro tuvo 9ue transitar !j 

desarrollarse en una dirección de producción para 

m~orar. 

Flantea de cómo Gutenberg logra crear libros más 

pe9ueños !j manipulables !j de tácil transportacíón) 

d~ando los primeros libros hechos de arcillas o de 

formas como el papíro 9ue tenían 9ue enrollarse) 

cambíar o combinar la madera por el bronce. 

21 . F otografla 
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{'/ascje} transition} progress from one wa!:l 

production to another better. }}Ib 

EJ escríto de "edícíones de arte dos gráfíco" 

realízado en la 9~. F ería ínternacíonal del líbro, 

50gotá Colombía nos díce 9ue: 

{': . .la desvalorización de lo bello en benefició del 

contenido !:I de la significación} a la vez c¡ue el 

cuestionamiento de la obra única por el múltiple} 

hacen del libro de artista un centro de las 

aspiraciones convergentes de los creadores c¡ue a 

comienzos del siglo reivindicaban una 

responsabihdad intelectual !:I socia! !uturístas} 

constructivístas} dadaístas!:l surreahstas}}17 

l. VE.RDI Franco, the eras ot artists Í)oo k, 

p.[~l 

17 E.diciones de arte dos gratico, Colombia , 1994-

p. [5J 

T ambíén agrega 9ue todas estas corríentes 

artístícas ya habían encontrado esta ídea común: 

colocar la palabra escrita al servicio de la práctíca 

artística inventando nuevas formas de hacer libros. 

5uscando informacíón en la red, encontré un grupo 

de artístas españoles llamado la "olla express" los 

cuáles conforman un proyecto edítorial de 

produccíón artístíca; su mayor produccíón la basan 

en hacer cajitas de cartón reóclado impresas a 

modo de tapas, en cuyo ínteríor se acomoda un 

cuaderníllo de aprox. 9x7 cm con un número de ; 2 

h~as ímpresas en el mísmo color 9ue la caja. 

Son una sene de cuentos, con títulos como 

"Cuentos de la olla express", "Queridos o~etos» y 

"Otras proezas", "Regreso en zígzag", "Guía 

turística de los batidos", entre otros. 
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Lo curioso de este grupo es 9ue argumentan 9ue no 

necesariamente muestran sus artes profesionales, 

sino en muchos casos, son obras ~ecutadas por 

placer!j sin intención de ser mostradas. 

Fernando Millán por su parte escribe 9ue dentro de 

las manifestaciones de las neo vanguardias artísticas 

en España, el libro, en sus formas propias e 

impropias ha tenido un protagonismo fundamental; 

de ahí la presencia constante del libro. Aun9ue con 

cierto retraso, artistas españoles se suman a estas 

corrientes a mediados de los setentas, con una 

personalidad propia !j una participación en pie de 

igualdad con artistas, músicos, escritores de 

Europa !j América. Desde el libro ilustrado al libro 

de artista, pasando por el libro o~eto, el libro obra 

de arte, o simplemente) las ediciones de serigrafía o 

grabado, la idea del libro esta presente en la historia 

neo vanguardista en España en los últimos) 5 años. 

Algunos autores escríben !j nos hablan de los 

diversos libros 9ue se han hecho por ~emplo la 

irrupción de la poesía en la creación plástica 

constitu!je un evento majestuoso en la historia del 

arte moderno de a9uí se desprenden también los 

libros de manuscritos) a la par 9ue aparecen los 

libros de la corriente minimalista !j más adelante los 

libros conceptuales, libros de imágenes, los libre 

libros, los libros manipulados, los táctiles !j muchos 

más. Las fotografías son un ~emplo claro de la 

variedad de formas, texturas !j estilos 9ue existen 

para hacer un libro alternativo. 

2.2 Características .Y definiciones. 

Antes de continuar se deben analizar algunos 

aspectos formales dentro de una obra, primero ha!j 

9ue advertir 9ue la aparición del arte se da casi a la 

par de la escritura primitiva e incluso me atrevería a 

decir 9ue son lo mismo, según el campo de 
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investigación, por ~emplo, para el arte son formas 

artfsticas, para 105 historiadores son símbolos !j así 

cada c¡uien da su versión; pero lo importante ac¡uí es 

recordar c¡ue el arte ha ido evolucÍonando !j 

transitando por diversos estilos !j corrientes c¡ue a lo 

largo de su historia han c¡uerido romper con reglas 

establecidas por la academia del arte clásico. La 

perfección mimética de las formas, la belleza 

estética, la composición, armonía, el color, etc. son 

condiciones 9ue artistas revolucionarios de todos 

105 tiempos han 9uerído romper. 

La pintura !j la escultura por ~emplo son las 9ue 

más han sufrido estas transformaciones, cada uno 

de 105 estilos en su época !j hO!j en día dan fe de la 

majestuosidad de las técnicas !j habilidad manual de 

dichos pintores !j en este camino el libro no pudo 

librarse de ser usado como un recurso o pretexto de 

expresión dentro del arte. 

Cito a Henr!j F etroski el cual escribe en su página 

web: 

" ... durante síglos,. los lomos de los líbros mIraban 

hacía dentro de las estanterías )}, Las prímeras 

estanterías fueron huecos en muros" donde los 

I/bros eran guardados para mantenerlos a salvo JJ
,'8 

Lsto nos da una idea de la evolucÍón del libro visto 

como o~eto !j no como un contenedor de 

información. 

F ara seguir hablando de 105 libros alternativos se 

hace necesario defínir 9ue es un libro según el 

diccionario: 

{~ .. reuníón de muchas hojas de pape¿ v/tela] etc. c¡ue 

se han cosído o encuadernado juntas con una 

18 FE. TROSKI Henr~, Historia de curiosidades del libro CO m O o bjeto tísico, 
J 

www.merz.:llna.J.net;ll.bro.htm 22/ 06/ 04 

p( ,} 
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cubí~rta d~ pap~¿ cartón .. p~rgamíno u otra píet !} 

c¡ue forman un volumen)". I y 

Ln su origen 105 libros fueron exclusivamente 

continentes de textos, pero es obvio 9ue pueden 

contener otros lenguajes; como el lenguaje visual 

busca dentro de las estructuras (libros) nuevas 

fórmulas de asociación ~ crea, con formas propias 

,nuevos códígos de comunicación. 

Utiliza conjuntamente nuevos signos ~ símbolos, 

elementos fonéticos !j visuales, elementos 

típográficos, etc. Valora el color!j la forma, valora el 

signo semántico como tal !j como espacio o soporte 

donde va a desarrollarse la obra dándole a la página 

la categoría de espacío artístico en potencia, es 

decir, espacio donde se puede exhibir un trabajo. 

19 Diccionario lenguaje 5inonimos antónimo5 México, 1995 

p.375 

22!J 2}. FotograHa d~ catalogo d~1 :5~mlÍ1arío d~1 libro alt~mat.¡vo. 
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Los libros c¡ue el lenguaje visual plantea son 

realidades autónomas, autosuficíentes !J se pueden 

considerar más tradicionales 9ue el tradicionallíbro 

escrito. Muchos de ellos no necesitan ser 

traducidos. A estos se les conoce como "Iibros

objetoll,Kartofe!J Marfn escriben: 

Las artes visuales pertenecen a la rama de las 

humanidades, al igual 9ue otras disciplinas como la 

poesía, la música, la psicologfa, etc. 

f ara comenzar a hablar sobre las ediciones de artes 

visuales es importante destacar 9ue existen las 

"subdivisiones" entre las cuales encontramos una 

lista mU!J amplia desde los libros 

tradicionales, hasta 105 alternativos, los de artistas, 

pasando por 105 certificados de autenticidad, 

carpetas, portafolios! fotografías, carteles, etc. 

Volviendo a la edición de libros en Artes Visuales, 

Kartote !J Marín nos hablan de ediciones 9ue se 

encuentran en una etapa de semidesarrollo !J según 

nos explica todo esto provocado por bita de capital 

!J de planeación al momento de editar 105 líbros 

aun9ue cuando esto se logra, en muchos de los 

casos las ediciones terminan almacenadas en 

bodegas !J no salen nunca a la luz, o no tienen una 

distribución!J dífusión adecuadas. 

Dentro de este rubro, es ímportante hablar de los 

editores de Humanidades dedicados a las Artes 

Visuales c¡ue son 105 9ue editan los libros, revistas !J 

los libros de artistas entre muchos otros, sin 

embargo, ¿cuál sería la diferencia entre un libro 

tradicional !J un libro de arista? La respuesta sería 

9ue dentro de un libro de artista la estética esta 

implícita, la cual esta desarrollada en cada parte del 

libro. 
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2+. F otogratía de catalogo del seminario dellíbro alternativo. 

(fn una ~díción propía ... ; s~ ínt~nta obt~n~r algo 

precíado; con valor a{ectívo, de r~a.fírmacíón d~1 ego) 

tal vez del carácter dídáctíco o cultura~ algo c¡ue 

darla status pero sín entrar al ruedo, o 

sea sínjug'7r ~I rí~sgo d~ las ~dícíones. );>'0 

La producción de los libros de arte es mu~ costosa 

~ por lo general solo se hacen para manifestaciones 

o artistas probados o reconocidos. Si las obras de 

arte son espejos de la realidad, entonces no se 

deberían de perder "estos espejos", creados por 

diversos artistas, a9uí los editores tendrfan una 

mínima responsabílidad para consolidar la historia 

de la humanidad. 

Hablando de algunos tipos de libros, no podemos 

dejar de mencionar a los catálogos, en este sentído, 

sabemos 9ue es un elemento mu~ reproducido ~ 9ue 

lO Manuel Marin, Graciela Karto~el, E.diciones de!;l en Artes visuales" 200 I 

p.2) 
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su producción tiene ciertas funciones específicas, 

entre ellas se encuentra servir como una forma de 

registro de la obra ~ por otra parte como un medio 

de difusión de la misma; como un muestrario de venta 

(otra función) , sin embargo, no necesariamente, ya 

9ue en muchos casos la obra no esta en venta y su 

exposición es mu~ transitoria. F ero una de las 

funciones más importantes es sin duda ser una guía 

continua sobre los momentos de las grandes 

rupturas artísticas en el mundo. 

Dentro de las artes visuales la palabra pasa a ser 

una parte del todo, pero no el todo, se trabaja la 

palabra junto con las Imagenes mlSmaSj en 

comparación con las ediciones en artes visuales se 

necesita de más tíempo, dinero ~ esfuerzo además 

de ser un medía al cual la gran ma~oría de artistas 

visuales no podemos adherirnos. ({Los trabcjos 

alternatívos pub/,'cados suelen ser ínteresantes pero 

mU!J ínc¡uíetantes!J eso chfículta el contacto con la 

gente. Un dístríbuídor acostumbrado a formatos !J 

portadas tradícíonales no entíenden ní pueden 

defender estos engendros de la margínalídad"Z' 

Manuel Marín nos dice, en una investigacíón 

realizada por los alumnos de arte contemporáneo ~ 

moderno del centro enseñanzas para extranjeros de 

la U NAM sobre libros editados de Artes 

Visuales en México 9ue: los libros, postales, 

catálogos, etc, se dirigen indistintamente a la 

documentación, a lo visual, lo económíco, a lo 

promocional ~ se ocupan menos del aspecto teórico. 

Retomado el tema de 105 libros alternativos en el 

9ue se encuentra el libro de artista , 9ue tiene sus 

antecedentes en libros anónimos 9ue nos remontan 

al pasado con 105 papiros, los pergaminos, las 

l'16>d p.28 
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piedras, la tierra ~ las paredes de las cuevas. Lo 

alternativo, nos señala 9ue ha~ 9ue buscar formas 

de salir, de romper el gris anonimato ~ el tedio 9ue 

imprime la formal idad; puede haber capacidad 

intelectual, estética o teórica ~ no tiene 9ue 

canalizarse necesariamente por las vías formales. 

Algunos autores nos hablan de 105 libre-libros, este 

rubro permite 9ue autores de otras disciplinas 

artísticas extra visuales experímenten, además de 105 

artistas claro; en este aspecto encontramos "Iibre

libros" únicos ~ en edícíones con caracterfsticas de 

objeto, como "libre-libro" objeto visual o como "Iibre

libro" conceptual. 

Las edicíones como obras artísticas; pueden ser un 

conjunto de h~as impresas o unos rollos de papiro 

grabados, es decir, todo a9uello 9ue tenga 9ue ser 

analizado o revisado en sus bases o conceptos 

pertenecerán a lo 9ue llamamos publicaciones 

alternativas. 

Desde un punto de vista plástico cuando un pintor 

publica su obra, la expone, esta obra es única, es 

original, no tiene copias; el mismo autor hace la 

edición desde el momento en 9ue dispone 105 

elementos de la obra para ser vista. 

Otro caso sería cuando: 

((Un artista o un productor en el área de lo VIsual 

c¡ue solo O con un ec¡uipo de trab;jo .!Ja sea humano 

o mecánico, efectúa la produccíón de una obra 

múltiple(o copiado) mediante una sistematización de 

sus accíones.. se le puede considerar .!Ja, ~lJ por 

pnmera vez/ una edicíón en artes plásticas". 22 

El Iíbro es más antiguo 9ue la imprenta, de tal 

manera 9ue su origen está más ligado a las ediciones 

gráficas; como hemos podido observar el libro a lo 

Z2lbíd, p.56 
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largo de su historia ha pasado por muchas formas en 

su estructura. 

(~ .. el ftbro como tal esta ínserto dentro de las artes 

vísuales más c¡ue dentro de cualc¡uíer otro arte, !fa 

c¡ue los productores de líbros tenían, c¡ue tener una 

í Ó - I - 1- - JJ 2) rormaCl n vlsua mas c¡ue /lterana ... 

los copistas :¡ los escribas generalmente 

integraban gráticos originales :¡ había una intención 

plástica en la distribución tormal de [a h~a :¡ en e[ 

diseño de las páginas; estos libros dieron paso a su 

vez a i[ustracíones originales, ~emplo de ello es el 
libro de celas dulces horas" de Duke de F err:¡ al 

igual 9ue el uso de algunos libros orientales hechos 

con sellos o con grabados de madera; todo esto 

entraría en [as edicíones de artes visuales (gráfica). 

2, Ibid, p.J8 

25 . F otograt¡a d~ catalogo d~1 seminario d~llibro alt~rnativo. 
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La afirmación de c¡ue un libro es una estructura más 

que una Forma, se puede explicar como: 

rfsta Identída~ estructura} es lo c¡ue ha permítído 

la creacíón de los J¡bros de .. -¡rtístas, J¡bros 

generalmente únícos} donde el productor (artIsta 

plástíco) arma una secuencIa de espacIos 

estríctamente programados, una serie de 

sígnífícantes de díversa índole c¡ue conforma un 

un/verso de sígnífícados, sín códígo completo )). rfl 

J¡bro de artísta} los líbros oljetosJ son así 

estructuras temporales de carácter solamente vlsuat 

c¡ue rec¡uíeren la ínteraccíón del espectador en 

algunos casos táctd o de algún otro de los sentidos 

cU!:fa condícíón J¡'teraría no necesaríamente es 

prímordíal)~+ 

Z+ ]bid, p . 60 

En la página web encontrada sobre libros o~eto 

aparece esta cita de Federico García Larca: 

('fV¡ngún cíego de nacímíento pucde ser poeta 

plástíco de ímágenes oljetívas) porc¡ue no tíene Idea 

de las proporcíones de la naturaleza. El cíego esta 

m~or en el campo de la luz mítíca} exento de los 

oljetos reales !:f traspasado de largas brísas de 

sabíduría. Todas las ímágenes se abrcn} pues en el 

campo de lo vlsual'~? 

5í se díce c¡ue los libros objetos son generalmente 

únicos es porc¡ue la complejidad o lo directo de sus 

significantes (producidos por dibujos, objetos o 

instalaciones) no permiten la multiplícación o b ien, 

en el proceso de multiplicación es necesaria) lícita o 

hasta rec¡uerida su variación. 

Millán escribe c¡ue: 

2' Gómez Antonio, Del lenguaje visual ¿¡ ll ibro o bjeto, www.ie spa na.htm 

18/06/0+ 

p.( 1] 
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"En el campo de los libros entre los artista 

españoles de las neo vanguardias) pueden 

distinguirse vanas fórmulas o niveles. Estaría por un 

lado el oljeto libro) u obra de arte que parte del 

modelo hbro) pero lo convierte en un oljeto (por sus 

dímensiones) mate-ríales) etc .. .) de tipo escultórico ... 

El libro oljeto) mantíene las condíciones propIas 

del hbro (dímensiones) man~abílídac/ materiales} 

etc ... l pero acentúa los aspectos plásticos !J 

materiales) al tiempo que desarrolla el aspecto auto

referente.(en muchos casos son obras artesanales} 

un ~emplar único))). 26 

Mencíonaré algunas caractedsticas de los libros 

alternativos encontradas en un escrito 

proporcionado por el Dr. Daniel Manzano A. 

26 MILLAN F emando, Apuntes para una historia de el libro de artista, el libro 

obieto .... 
J 

04/08/0+ p.[;] 
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a) EJ artista se convierte en el responsable de la 

totalídad del proceso de impresión del libro. 

b) EJ libro de artista puede o no llevar un texto 

(en caso de c¡ue lo lleve solo será un eslabón 

más no una cadena) 

c) EJ artista escritor controla el paso del lector 

a través del libro. 

d) EJ libro es entendído como una secuenCia 

espacio-temporal. 

e) EJ libro puede estar hecho de tantos mate

riales como la imaginación del artista lo 

permita. 

+) EJ lector esta ínvolucrado, es llevado a 

participar dellíbro como una experiencia, c¡ue 
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va desde 105 aspectos táctiles) los visuales) 

hasta el color, el contenido, etc. 

g) 5e puede decir c¡ue el libro de artista o libro 

alternativo es ac¡uel c¡ue: cuestiona en el 

momento de ser editado sus bases o 

conceptos. 

Las definiciones de los diferentes tipos de libros 

alternativos la podemos encontrar en la clasificación 

siguiente: 

2.2 . 1 Líbro ¡tustrado: 

LS el resultado del trabajo co~unto entre el 

escritor ~ el grabador, a menudo el formato de 

este es imponente !j se presenta de una manera 

lujosa, tanto en el material como en la tipografía 

refinada !j cuidadosa, con tir~es sumamente 
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limitados) la razón es c¡ue el público al c¡ue va 

dirigido es exigente, pero también mu~ reducido !j 

los gastos de producción son mu~ altos, aunc¡ue 

se han hecho libros ilustrados con papeles de 

baja calidad, lo cual no demerita ni modifica el 

valor de la obra. 

Lsta trad íción del bello" es 

específicamente francesa , nació a finales del 

siglo pasado; por lo general este tipo de libros es 

considerado como obra de un escritor o un 

poeta, debemos mencionar también c¡ue aunc¡ue 

algunos pintores colaboraron en la ilustración, su 

trabajo en este libro no era relevante !ja c¡ue el no 

decidía sobre el tema, pintaba por encargo. 
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2.2.2 EJ líbro de artista: 

Ln este caso es el artista el 9ue escribe los textos) 

9ue por otro lado tendrán 9ue guardar una estrecha 

relación con las imágenes mismas, 9ue pueden ser 

resultado de la utílización de un sinnúmero de 

medios(gráficos) electrónicos, píctóricos, multimedia) 

etc.) este tipo de creadores 9ue ~a no son ni 

pintores, ni escultores, pero 9ue recurren a 

materiales inédítos ( la fotografía, el video, 

fotocopías, voz, cuerpo, líbro, etc.) 9ue en al 

ma~orfa de 105 casos se practican símultáneamente; 

de esta manera ellíbro de artista no es más 9ue una 

parte vísíble o el elemento desprendido de un 

pro~ecto compuesto. 

26. F otograffa de catálogo del seminario delli6ro alternativo. 
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Como observacíón no se debe pensar 9ue todos 

los libros firmados por artistas) son libros de 

artistas, esta confusión se da cuando ha~ un libro 

recopilatorio de obras de un artista o un catálogo. 

En el caso de las obras efímeras como los perfor

mance, se les llama "books-words"(obras libros) 

término introducido, para designar las creaciones 

realmente autónomas 9ue encuentran en el libro 

impreso su primera:J única formulación. 

En el libro "Ediciones de arte dos gráfico" nos dice 

9ue un líbro de artista está en su totalidad 

concebido por un artista 9ue concreta sus ideas ~ 

dirige su ~ecución) es en si mismo una obra ~ no el 

medio de difusión de estas :J esto signiFica 9ue el 

libro ~a no es un simple vehículo de trasmisión de un 

contenido SinO una forma de libro ligada 

indisolublemente a la expresión ~ al significado. 

f or otro lado también este mismo escrito nos 

plantea 9ue los límites establecídos entre el "libro 

ilustrado") ((libro de artista" ~ "libro objeto" son 

muchas veces dudosas. 

Ya 9ue algunas obran poseen características 9ue 

podrían encasillarse en todas estos parámetros. 

2.2.) E.I libro objeto: 

Son ejemplares únicos dentro de los cuales el 

discurso narrativo es el libro mismo, el cual pierde su 

función de comunicación en beneficio de su 

manifestación escultórica o pictórica. 

Es su apariencia exterior lo 9ue lo define más 9ue 

nada como objeto antes 9ue como libro. 

El término "libro o~eto)) envuelve una producción 

híbrida 9ue se divide en dos tendencias: la primera 

se remonta a los poemas o~etos de los surrealistas 

~ a las encuadernaciones hechas a mediados de los 
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JOs por Georges H unget los cuales bautízó como 

Iíbros objetos. 

La segunda corríente es de origen más reciente !j se 

inspira en las técnícas del collage del Arte F op, de 

las acumulaciones del nuevo Realismo o del uso 9ue 

hace el Arte F overa de los materíales de 

recuperacíón. 

27. F otogratía de catálogo delsemínarío dellíbro alternativo. 

. , \ 

28. R.obert Cummíng/ cuatro cubos corrugados, 1980. 

E.J "libro o~eto" acentúa la dímensíón del objeto 

antes 9ue la del líbro, es decir, sobre la realidad 

sensible del material en detrimento del contenido 

informativo perdiendo así su dinámica !j su funcíón 

de comunicacíón en provecho de su manifestación 

artística. 

F ara Antonio Gómez el "Líbro objeto" es: 

131 



E( 66 o arte nativo 

Lo que el lenguaje visual plantea, son realidades 

autónomas, autosuticientes .!j se puede considerar 

más tradicionales que el tradicional libro escrito 

muchos de ellos no necesitan ser traducidos. 

A estos se les conoce como "libros-objeto" 

Al hablar de los libros nos encontramos con una 

serie de ellos .!ja reconocidos .!j aceptados 

popularmente, pero después de la importancia que 

el "libro-objeto" ha adquirido en estos últímos años, 

viene con todo merecimiento a engrosar esta lista. 

Estos libros) vistos como o~etos autónomos en el 

espacío otrecen a lector-espectador, nuevas alter

nativas .!j con ellas están potenciando las 

posibilidades de comunicación de todos los géneros 

.!j de cualquier otro sistema de signos o símbolos. 

El creador de libros o~eto, hace libros, utilizando 

eticíentemente las posíbilidades espaciales de la 

pagllla, explota su potencialídad táctil .!j propone 

tormas, medídas .!j colores adecuados. 

Es el único responsable de que el libro sea 

concebido como un hecho real. 

F ara Fernando Míllán el libro o~eto es: 

((Un líl:>ro o1j~toJ por s~r ~n la ma.!:Jor parte d~ los 

casos un producto art~sana¿ o por la carestía c¡ue 

sígmfíca su edícíón com~rcíal es un producto c¡ue a 

menudo solo es conOCIdo por los exp~rtos .!:J 

coleccíonístas c¡ue asís ten a las exposícíones 

minoritarías en las c¡ue se dan a conocerJ~2,7 

2.2.4 Líbro híbrído: 

5e llama así a los libros que se sítúan en la 

interseccíón de alguna de las tres categorías 

27 lbid, p. (}) 
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anteriores, es decir, 9ue reúnan características del 

libro ilustrado, libro de artista ~ libro o~eto ~a sea 

en su totalidad o parcialmente. 

Todo está en el límite; todo a9uello 9ue puede ( ~ 

esto es todo) determinarse como arte ~ 9ue puede 

repetírse o 9ue su repetición sea conceptual-mente 

establecida, determinará una edición en artes 

plásticas. 

Las acciones editoriales pueden ir entonces desde 

la acción impresionante ~ denotable de una 

improvisación, performance, happeníng o cual9uier 

otra acción de este tipo, hasta la bús9ueda de 

objetos intrascendentes, su relación ~ edición. 

La acción editorial puede servirse de instalaciones, 

de arreglos igualmente visuales 9ue permitan dar un 

contenido plástico al libro. 

No es lo mismo imprimir una tinta azul en offset para 

una página en color de un libro de veinte mil copias, 

9ue teñir de azul orgánico hojas de papel hechos a 

mano ~ secadas por varios días en un tendedero 

para producir un libro o~eto de solo tonos azules. 

Toda alternatividad, es a9uella 9ue toma 

necesariamente en cuenta al menos uno de los 

factores de su generación total ( si no es 9ue todos 

ellos) ~ lo altera o lo modifica en suma, la creación 

está dada no en la obra o en el resultado de la 

acción (9ue obviamente la tiene) sino en la intención 

de uno o más de los elementos de su específico 

sistema de comunicación. 

2.2.5 Los líbros transítables: 

Lstán ligados a la idea los escultores 9ue acercaron 

su arte a la ar9uítectura ~ propusieron la 
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incorporación de espacios transitables entre los 

espacios de las esculturas públicas; un ejemplo en 

México es el espacio escultórico de la ciudad 

universitaria 9ue data de 1971, la caracterfstica 

principal de este tipo de escultura es 9ue en la 

ma~oría de los casos esta creada precisamente en 

función de un lugar o espacío especíFico. 

2.2.6 Ln Méxíco 

F ara hablar del libro en México es necesario 

remitirse un poco a la hístoría de nuestro país, en 

particular, a las culturas prehíspánícas, ~ no por9ue 

sean los precursores del libro, sino más bien, por9ue 

somos herederos de un gran conocimiento 

perpetuado en piedras ~ frescos a manera de 

estelas a través de esculturas, ar9uitectura, pintura 

~ artes menores, el cual aun no se ha logrado 

descitrar en su gran ma~orfa; pero también 

herederos de un estilo único plásticamente. 

Me atrevería a decir 9ue las estelas prehispánícas 

son los libros de artistas más estétícos ~ con un 

cono-cimiento tormal tan puro 9ue solo estos 

"escribas artistas" tenían a la hora de labrar las 

piezas. 

D~ando claro 9ue el término del libro de artista no 

está bien aplicado ~a 9ue la función primaria de 

dichos códices o escritos no era el o~eto en si, sino 

la inFormación 9ue estos guardaban, sin embargo, 

ho,Y en día son apreciados como piezas artísticas ,Y 

su valor es doblemente importante, primero por 

contener informacÍón ~ segundo por la calídad 

plástica con 9ue fueron realizados. 

En América central aparece la escritura con la 

cultura ma~a en el siglo IV de nuestra era, hacia la 
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llegada de 105 españoles en el siglo XVL esta cultura 

.:¡a había desaparecido i pero muestra de su 

capacidad e inteligencia son sin duda las pirámides, 

frescos , estelas, esculturas, etc, la escritura o 

jeroglíficos 9ue estaban estrechamente ligados a 

todas las formas creadas; muestra de esto es el 

sinnúmero de jeroglíficos en las pirámides, estelas, 

esculturas, escritos .:¡ en los mismos murales. 

Ernesto de la Torre escribe "5ígnos d~ toda 

~sr~cíe grabados sobre pí~dra} ladnllo) mad~ra!J 

pí~/. Trataron de repr~s~ntar h~chos) nombres d~ 

cosas) lugares) p~rson<j~s) !J d~ r~/acíol7arlos ~ntr~ 

5/; pu~s ~s la ~sencía del I~ngu<j~ ~scríto)"z8 

Este mismo autor nos dice 9ue diversos pueblos 

mesoamericanos como los nahuas, ma.:¡as, míxteco

zapotecas .:¡ tarascas trataron de superar la 

,. E..mes t o De la Torre Villa r, N a c imiento e impo rtancia del libro, México 200~ 

p. 2~ 

representación gráfíca de su saber, inventando un 

s istema de escritura, las más sobresalientes en este 

aspecto fueron los ma.:¡as .:¡ nahuas, pero la 

con9uísta detuvo sus esfuerzos. 

El conocimiento de la escritura era reservado, 

según de cree, 5010 para 105 sacerdotes .:¡ los 

grandes señores, muchos de los escrítos, se deduce, 

hablan de algunas le:¡endas o historias de díoses e 

incluso de sus conocimientos científicos. 

F ara hablar del desarrollo del libro en México, 

tendríamos 9ue mencíonar la llegada de la imprenta 

traída por 105 españoles durante la evangelízación, la 

aportación de c:Jemplares mexicanos en diferentes 

momentos históricos, sin embargo, esta parte de la 

historia esta más ligada a la parte de la comunicación 

.:¡ la historia como sociedad .:¡ no tanto a la artística, 

por tal motivo, no ahondaré más en el tema en esta 

investigación. 
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VoIvíendo a la etapa contemporánea dellíbro ~ más 

espedfícamente a loslíbros alternatívos creados por 

artístas plástícos mexícanos, R.aúl Renán nos díce 

9ue una de las príncípales caraderístícas del otro 

líbro, como el los llama resíde en 9ue representa la 

ínconformídad!j su cíclo es efímero. 

De este fenómeno nos narra 9ue el auge más 

ímportante en Méxíco se dío entre 1976 ~ 198, ~ 

9ue algunos críticos han dado en llamar la "Edad de 

Oro" a esta etapa de produccíón de Líbros de 

artístas en Méxíco. 

Dentro de este concepto tambíén encontramos a 

105 otros edítores 9ue se dedícan a producír todo 

típo de publícacíones no tradícíonales: volantes, 

revístas, panfletos, períódícos, edícíones de autor 

etc, así aparece la prímera edítoríal índependíente 

llamada la "Má9uína Elédríca" príncípalmente 

formada por escrítores 9ue buscaban líbertad de 

expresíón. 

"Los otros líbros" hechos en Méxíco adoptaron las 

más díversas formas, desde h~as sueltas dentro de 

una caja plegada~ un acordeón de ímpresíón 

írregular~ fragmentos de períódícos recortados, 

líbros hechos con hojas de maíz, líbros carpetas 9ue 

en sus págínas ínclu~en botones, etc; cada líbro en 

partícular tíene una caraderístíca común 9ue es la 

de negar la forma tradícíonal del líbro de 

Gutenberg. 

Los líbros o~eto tíenen otra caraderístíca 9ue es la 

de ser ejemplares únícos, en 105 cuales 105 artístas 

representan su expresíón ~ concepto mu~ partícular. 

Una parte ímportante 9ue ínflu!jó en la arríbada de 

105 otros líbros fue el momento hístóríco defínído 

por las opresíones del últímo íncremento de nuestra 
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economía en matería de petróleo) momento en el cual 

105 materíales de imprenta se encontraban al alcance 

de cual9uier bolsíllo. Aun9ue este tue un caso 

particular no se debe olvidar 9ue en muchas 

ocasiones estas manitestaciones subversivas surgen 

de la imposibilidad económíca. 

Estos libros 

extraños e 

se imprimirían 

inventados por 

usando materiales 

rebeldía o por 

modernismo, "Los otros líbros JJ no rinden beneticíos 

económicos !j carecen de ramiticaciones lucrativas, 

ní pretenden obtener éxítos comerciales. 

El Dr. Daniel Manzano en el catálogo "F ágínas de 

ímaginería" apunta 9ue: el libro alternatívo es un 

campo de nuevos !j constantes acontecimientos e 

intenciones creatívas!j 9ue por sus características, 

éste !ja no puede ser admírado atrás de una vítrina, 

9ue es necesariO 9ue cumpla su tunción, el 

espectador debe conocerlo a través de una 

experiencía de lectura, en el cual el texto puede ser 

5010 un pretexto, pero también es necesaria la 

ínterpretación de las ímágenes !j la manipulación 

táctil para concebirlo como un producto artístíco. 

Tras ocho años de impulsar este tenómeno, !j a raíz 

de la primera teria del libro "México UNAM", los 

autores deciden agruparse como ceLos otros 

(':dítores JJ lanzando un manitiesto 9ue Raúl Renán 

cita: 

(~ .. (':xíste tambí¿n otra índustría, la de las pec¡ueñas 

edítoríal(':s las c¡u(': pubhcamos a las voces d(': nuevos 

valores!J las mamfestacion(':s más cont(':mporáneas e 

ínv(':ntívas de nu(':stra cultura. De hecho nos 

convertímos en los trampolínes desd(': donde saltan 

a la at(':nción f'úblíca autores !J artístas cU!Ja 

presenCIa) de otra manera} díHcilmcntc sería 

conocída J}.l5' 

<9 Renán Raúl, I os otroslíbros, México, 1999. 

p _18 
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Retomando un poco los antecedentes del libro, no 

se debe olvidar 9ue el papel no es la única materia 

prima de «Los otros libros" .Y es a9uí donde se 

encuentra una conexión con el pasado del libro, 

retomando algunos elementos tormales 9ue 

distinguen a "Los otros libros" se podría decir 9ue 

el Corán escrito por Mahoma en omoplatos de 

carnero, los líbros hindúes escrítos sobre 

29 .FélíxGonzález Torres. s/t, 1981 

\ --:-: -. 
.. 

~o.E.dwar Ru~cha/ the Sunset strip, 1966 

h~as de palmeras, los babilónicos .Y asirios 9ue 

escribían en arcilla, los libros en cinta 9ue hadan los 

E.$ipcios cortando tiras de papiro, los libros de cera 

de los romanos, las «piedras libros" en las cuales 

tueron labrados mens~jes en latín, los pergaminos 

retinados, las pieles de animales, el papel hecho por 

los chinos, en tin ... todos ellos bien pueden caber en 

esta categoría de otros libro, pero ... no debemos 

olvidar 9ue las razones por las cuales estos libros 

tueron creados así, no tue principalmente la 
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cuestión plástica, sino más bien la necesidad de un 

soporte sobre el cual retener !j trasmitir sus 

conocimientos!j su historia a la posteridad. 

A estos Renán los llama "los pre-libros", el primer 

libro concebido dice el autor, fue un papiro de I O a 

15 mts de largo por 25 de ancho el cual estaba 

escrito en una sola cara,!j se enrollaba en una varilla 

de madera o mar+il, enrollado su grosor era de 6 

centímetros !j cabía en el hueco de la mano, liber 

exphcitus según Renán de ahí podría venir el nombre 

de libro. 

5in embargo, " ... al papiro lo sustítu!!e el pergamino 

como materia prima, hasta c¡ue surge el códíce c¡ue 

es el otro kbro de la antigüedad". )0 

~o Ib idem p. I 8 

Dicho libro estaba constituido por h~a5 o folios 

sujetos por una costura en su orilla iZ9uierda !j 

cubierto por tapas de madera o piel. 

{(Los aztecas hacían sus hbros con papel de amate o 

piel de venado] formando tiras largas de 20 a 25 

centímetros de ancho!! de 100 a 125 centímetros 

largo)~} 1 

Lstas tiras se doblaban de tal manera 9ue 

formaban biombos !j su lectura era primero de un 

lado!j después del otro, el tipo de escritura 9ue se 

usaba era ideográfica. 

Lstas representaciones de los libros prehispánicos: 

ma!ja, meXlca, mixteco, tlaxcalteca son dignos 

~emplares de los otros libros. 

Una característica más de los otros libros es el 

sentido lúdico, !ja 9ue el hombre puede elegir sus 
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materiales, combinarlos, mezclarlos !J nunca son 

iguales, la técnica rudimentaria de hacer las cosas 

manual-mente. Un ejemplo de esta característica la 

encontramos en el trabajo realizado por 

publicacíones independientes. 

Dentro de las publicaciones independientes 

encontramos un manual realizado por Felipe 

E..hrenberg, en el cual, se nos explica paso a paso la 

construcción del mimeógrafo de madera, má9uina 

impresora de tipo casero para la impresión de "Los 

otros libros". 

El ma!Jor auge de la pe9ueña prensa en 1976 tiene 

un antecedente vigorosamente comprometido con el 

movimiento social estudiantíl del 68, según Raúl 

Renán, la fácil divulgación !J la imprenta rápida 

fueron factores 9ue le dieron una salida !J expresión 

legítima, los jóvenes de a9uella generación 

encontraron una forma de trasmitir sus 

pensamientos revolucionarios, 9uefueron armas de 

combate en contra de la campaña de difamacíones 

hecha por los diarios más importantes de la época 

en contra de los estudiantes. 

tf'roclamas) boletines) circulares.. volantes .!J 

periódicos.: en fin gran parte de la propaganda 

impresa del movimiento se hIZo en mime ógra {os. La 

Idea.. la escritura) el diseño de los materíales .!J su 

impresíón hicieron un acto casi simultáneo por la 
, I I "JJ} I emergenCIa ae la acClon. 

En esta etapa surge la Gaceta Universitaria la cual 

era el vocero oficial de Comité Organizador de 

Huelga. La importancia de las publicaciones 9ue 

fueron dirigidas a varios sectores de la población 

propaganda para informar a la comunidad 

estudiantil, al público en general, pero también se 
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imprimIeron volantes con fines de politizar a los 

trabajadores de diversas fábricas ~ zonas 

populares. 

('La expresión que enalteció a esta pec¡ueña prensa 

combativa se hizo notar repetidas veces ... El .5 de 

octubre fueron capturados los alumnos c¡ue 

pegaban volantes en Tacuba!Ja !J en otra hora de 

ese mismo dla la propaganda del movimiento fue 

destrUIda por agentes policíacos)) ... )2 escribe Raúl 

R.enán en su libro. 

También escribe 9ue se ha demostrado 9ue a poco 

más de '0 años de ocurridos tan deplorables 

sucesos, la memoria viva del movimiento estudiantil 

del68 está registrada en h~as mimeografiadas. 

lllbid, p. ) 1 

Ulises Carrión divide la hístoria de la imaginacíón 

en arte nuevo :.J arte viejo, ~ establece 9ue la 

humanidad puede pertenecer a uno u otro sitío j de 

pensamiento in9uieto, renovador de las formas, los 

experimentos de Carrión se inmíscu:.Jen en todos los 

aspectos referentes a la profesión editorial a partir 

de la escritura mísma. 

((Fue literato en la mechda en c¡ue escribía cuentos !J 

ensa!J0s usando ellengu<je hasta en su más estricta 

expresión) los escritores lo rechazabanj artista 

interdiscíplinarío) en sus performances Incluía no 

sólo) video} Clne!J música) sino cuantos elementos 

obtenía de otras fuentes creaHvas de producción.")) 

Ln Holanda donde vivió desde 1970, abrió una 

librería, The Other 500ks, la cual les brindó el 

nuevo fruto de la concíencía insatisfecha en materia 

)l Ibid, p.) 2 
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de libros: libros de artistas, libros objetos, libros de 

arte, la otra imagen del libro, la reproducción en sus 

más signitícativos derivados, en ma!J0r o menor 

dimensión. 

((El cu~rpo d~1 nuevo lbro ~s ac¡uel c¡ue cuanto más 

s~ ac~rca al ol:j~to artístíco más se al<ja d~ la 

grafíca. JJH 

La parte importante de la investigadón de Ulises 

Carrión con respecto al libro !J la literatura, se 

encuentra en su trabajo, el "Arte nuevo de hacer 

libros" publicado en la revista Flural en febrero de 

1975; al respecto Raúl Renán retoma algunos 

elementos formales considerados por Carrión. 

EJ espacio. En cuanto a esta característica formal, 

nos plantea 9ue: la introducción del espacio en la 

~+ Ibídem, 

poesía, es un acontecimiento enorme, de 

consecuencias literalmente incalculables. 

(~n ~I art~ nu~vo (d~1 c¡u~ la po~sía concr~ta es 

solo un caso) la comumcacíón sígu~ síendo ínter 

sul:j~tíval p~ro s~ ~stab/~ce ~n un ~spacío concr~to., 

r~al.!J fisíco la págína 1P5 

Un libro es un volumen en el espacio es el soporte 

real de la comunicación por la palabra impresa, su 

a9uí!J ahora. 

R..enán escribe 9ue Ulises Carrión planteaba 9ue: 

el espado existía fuera de la su~etividad, pero 9ue 

además el espacio modifica la comunicación e 

impone sus propias le!Jes de comunicación. 

~J Ibid, p. :>, 
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Ulises Carríón escribe en su escríto "EJ nuevo 

arte de hacer libros" que: 

Un libro es una secuencia de espacios, cada uno de 

esos espacios es percibido en un momento 

diterente; un libro es también una secuencia de 

momentos. 

F ara Carrión el libro es una realidad autónoma que 

puede contener cualquíer lenguaje no 5010 el 

líterarío sino incluso cualquier otro sistema de 

signos, también advierte que entre 105 lengu~es, el 

literario (prosa !::J poesía) no es el que mejor se 

acopla allíbro. 

Dentro de las artes visuales; el espaCIo según 

Osvaldo López Chuhurrua es: 

(~ .. (':I espado plástico (Tambi¿n llamado virtua¿ 

ca!t{icativo un tanto íncorrecto, porc¡ue todo 

espado pictórico es virtua¿ es no rcal.) Es el 

espado c¡ue no se ve, p(':ro se adivina, se intu3c, sc 

d(':duc(':, (':s (':1 (':spado c¡u(': (':n r(':alídad s(': manífíesta 

por m(':dio d(':1 plano (d(': ahí (':1 t¿rmino plástico). J)}.5 

y además surge por deducción de 

entendimiento razonado, el cual se va constru!::Jendo 

a medida que el artísta agrega elementos 

tormales(color, tormas, planos) ritmos etc). 

La palabra ímpresa presa en la materia dellíbro, es 

lo que el arte vi~o considera que es lo ideal, el arte 

nuevo por su parte dice que el libro es un objeto de 

la realidad exterior, sujeto condiciones objetivas de 

percepción, existencia, intercambio, consumo, 

utilización, etcétera. 

Juan Acha dice que el espacio es: 

," C HURRUHUA López Osvaldo, E stética de los elementos plásticos, 

México , s/ a 

p 6 / 
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(( En otras palabras) las relacíones constítu.!}en una 

dínámíca con sus grados de movímíento o reposo. 

Estas relacíones se llaman factores organízadores} 

.!} son el rítmo} la proporcíón .!} la símetrfa} más la 

oposícíón.9 la díreccíón. }~,r 

E.n la parte 'lue corresponde al Lenguaje escríbe: 

E.llenguaje trasmíte ídeas, o sea ímágenes mentalesj 

el lenguaje cotidiano !:J lenguaje ví90 tienen en 

común el lenguaje intencionado 'lue 'luieren trasmítír 

determínadas ímágenes mentales. 

Las palabras en un líbro nuevo son las portadoras 

del mensaje del alma, están allí para formar,junto con 

otros sígnos, una secuencia espacio temporal, las 

palabras pueden ser orígínales del autor o ajenas. 

}7 Juan Acha, Apr"cíación artística, México, 1998. 

p·77 

Las palabras no pueden d
9

ar de sígnificar algo, 

pero pueden ser desp~adas de la íntencíonalídad; 

el lenguaje no íntencional se vuelve abstracto, 

por'lue no se refíere a una realídad concreta . 

(fl líbro más hermos0.9 perfecto del mundo es un 

líbro con las pag!Í7as en blanco) como ellengu.:je más 

completo es el c¡ue c¡ueda más allá de lo c¡ue las 

palabras del hombre puedan deCIr. Todo líbro de 
arte nuevo es una búsc¡ueda de esa absoluta 

blancura} del mísmo modo c¡ue todo hablar es una 

búsc¡ueda del sí/encía. }})oS 

Sín embargo, para Juan Acha el lenguaje en las 

artes vísuales es: precísamente un lenguaje por'lue 

'luiere comunicar algo !:J por'lue proceden de 

lenguajes de uso más colectivo: 

~" R.enán R.aúl, 1 os otros libros, M"xico, 1 999· 

p. » 
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{~ .. el dJinjo es dos veces lengu.:je: uno es el 

comunícativo o hngüístíco !J el otro el artlstíco. El 

dJiJl!.ío comunicativo representa gráfícamente las 

realidades vísíbles, así como el ídíoma las representa 

por medía de los sOnidos de la palabra hablada o 

con las letras de la palabra escríta ,~y 

En el lenguaje plástico encontramos el lenguaje 

icónico ( figura o imagen 9ue representa una 

realídad visíble) dentro del cual encontramos: el 

dibujo artístico) la pintura) la fotografía) 105 

audiovisuales'y en general todas las manifestacíones 

plásticas) visuales) etc. 

F artícularmente creo 9ue el artista en la gran 

ma'yoría de los casos) no pretende comunícar, sino 

más bien mostrar íncidentes .Y emOCiones o 

conceptos mu'y particulares sobre temas díversos e 

}? ACHA Juan, Apreciación artística, México, 1998. 

P 78 

incluso crear formas .Y espacios ínexístentes en el 

mundo real ... para mí el arte expresa) no comunica. 

Aun9ue ha'y sus excepcíones. 

Estructuras; las palabras exísten siempre como 

elemento de una estructura) toda palabra forma 

parte de un texto. De manera 9ue nada ní nadíe 

existe: todo es un elemento de una estructura .Y a su 

vez toda estructura es elemento de otra estructura ... 

todo lo 9ue exíste son estructuras. 

Dentro de la plástica) la estructura principal es sin 

duda la composición hablando de 105 planos 

bídimensíonales .Y trídimensionales en el caso de la 

escultura. 

F ara Chuhurrua la estructura es la composíción: 

{{El vocablo componer esta formado por dos 

partículas: Compone~«poner junto»j es deCl~ 
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distribuir las partes en cierto orden para alcanzar la 

unidad I/ital de una forma inédita. )J 

"Las partes de una estructura plástica se com

ponen en función de un ;juste tota¿ siguiendo un 

proceso c¡ue ellas mismas I/an creando ... En toda 

obra de arte cada componente es un l/alar. 

Entenderemos como l/alar una energía mamfestada,· 

de donde elordenamiento de dichas energlas será la 

l/ida misma de la composición. JJ-W 

F ero para 9ue esta parte alcance sus objetivos 

debe hacer 9ue la organización exprese un e9uilibrio 

~ una armonía, "e9uilibrío armónico" 9ue es el punto 

donde las fuerzas se encuentran !;i resuelven!1 la 

vitalidad de ese e9uilibrio depende de las fuerzas 

oponentes. 

W CHURRUHUA López Osvaldo, E.stética de los elementos plásticos, 
México,s/a 

p.1 )5 

La lectura. En el arte nuevo la lectura esta basada 

en aprender, su estructura es identificar sus 

elementos ~ entender la función de estos, solo se 

puede leer sí se entiende, cada lectura es díferente, 

la lectura cambia ~ se precipita, no es necesario leer 

todo ellíbro. 

El arte nuevo crea condiciones específicas de 

lectura, no es necesario entenderlo; no necesitan ser 

apreciados, de la complícidad sentimental ~ / o 

intelectual del lector en cuestiones de amor, política, 

psicología, geografía, etc. 

En cambio dentro de las artes la lectura de una 

obra tiene 9ue ver con ciertos elementos básicos 

9ue son como nos dice Juan Acha: el 

temático(cuando lo ha~), el estétíco ~ lo artístíco, 

pero tambíén los nil/eles semánticos, sintácticos 

pragmáticos, 

elementos: 

los efectos 

puntos, líneas, 

comunícativos, los 

planos, formas, 

volúmenes, espacio, colores, etc. Que nos permíten 
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hacer un análisis formal de una obra. Aun']ue 

también ha~ obras con un lenguaje compl~o ']ue en 

este caso es el arte conceptual. 

Carrión escribió también ']ue la trascripción de la 

prosa necesita de poca cosa, signos de puntuacíón, 

ma~úsculas ~ diversos márgenes ~ agrega ']ue todas 

estas convenciones son invenciones origínalísimas ~ 

hermosas pero por ser de uso cotídiano no 

reparamos ~a en ellas. 

Dentro de este proceso evolutivo del libro, 

encontramos una extensión de su especíe en la 

electrónica. La revolución tecnológica de los 80s se 

debíó a la electrónica ~ al microchip, se pudo 

convivír con la computadora) lo cual cambia la forma 

de percibir el mundo ~ 105 libros no tueron ajenos a 

este tenómeno tecnológico. 

Los sistemas personales propIcIaron una nueva 

torma de captura ~ tormación de libros ~ revistas a 

través del procesador de textos aptos para dos 

tipos de ambientes FC ~ Macíntosh. Todos 105 
programas creados posterior-mente, con 

correctores ortográticos, la capacidad de 

almacenamiento ~ la posíbilídad de Imprrmlr 

dírectamente un documento, en tin ... 

5runo Munarí, escríbe ']ue cuando se habla de 

libros se piensa en textos de diterentes tipos, 

líterario, tilosótico, histórico, ensa~ístíco, etc; 

perdiendo ímportancia el papel 

~ el típo de encuadernacíón, el color de tínta ~ todos 

105 demás elementos con ']ue se realíza ellíbro como 

objeto. 

Los libros comunes o la ma~oría de 105 libros ']ue la 

gente conoce, no tienen variantes ímportantes en su 
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estructura, el tipo de papel!j la encuadernación solo 

son de dos o tres tormas distíntas. 

(fl papel es utihzado como soporte del text0.!J de 

las iustracíones, !:J 110 como s~eto comunicante de 
algd,4-1; en este sentido el texto es el tema del libro, 

nunca el propio libro como o~eto. 

En el caso de 105 libros de artistas, se buscan toda 

clase de papeles, desde 105 más tradicionales hasta 

los más raros !j poco comunes, con texturas, colores, 

olores, duros, blandos, flexibles, de diversos 

materiales, naturales artiticiales, en tin ... !j todo en 

función de lo 9ue el artista 9uiera trasmitir o 

conceptuar. 

También dice: Muncri, 9ue una serie de páginas 

todas iguales comunica monotonía !j páginas de 

+1 Munari 5runo, Como nacen los obíetos, España, 198) 
5 

p. 21 9 

diferentes formatos son más comunicativas. Flantea 

el uso de h~as de color, una combinación de ritmos 

9ue le dan cierto dinamismo visual al lector, 

rompiendo con la torma tradicional de una página. 

, I . F ortada de Catálogo del Seminario de Ubro Altemativo 
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Los primeros libros ilegibles realizados con distintos 

materiales aparecen por primera vez en una 

exposición en 1950 en Milán en la librería Salto, 

uno de estos ejemplares fue editado por el museo 

de arte de Nueva York. en 1967-

A lo largo de la historia, una gran parte de la 

humanidad, no a sido asidua ha la lectura de libros !:1 

algunas de las razones son 9ue: 105 temas son 

compl~os !:1 el lenguaje aun más, las páginas suelen 

estar atiborradas de letras) las cuales suelen ser 

monótonas !:1 cansadas; aun9ue el tamaño .:l el 

volumen del libro también tienen mucho 9ue ver. 

Y aun9ue es cierto 9ue en 105 libros está el saber'!:1 

gracias a los libros el individuo puede aumentar sus 

conocimientos sobre hechos !:1 comprender muchos 

aspectos de lo 9ue esta sucediendo, además 

a!judan vivir m~or. 

También es cierto 9ue poco se han preocupado las 

editoriales en buscar alternativas 9ue hagan más 

placentero el acercamiento al libro. 

En este aspecto E:>runo Muncri realizó un 

experimento en el cual plantea el hecho de modificar, 

en 105 primeros años de vida de los niños, la forma 

de acercarlos a los libros .:la 9ue es en esta etapa 

son más receptivos para aprender. F or el lado de los 

adultos es casi imposible modificar sus costumbres !j 

hábitos, sobre el tema también comenta el autor 

sobre doce pre-libros hechos con diversos 

materiales, de tamaño manipulable para los niños, 

de diversos colores !j texturas, unidos con cintas, 

espirales, cordones, etc; 9ue en la portada !:1 

contraportada cuentan con el título LIE:>R.O. 

"La pro!Jeccíón del mens~e del ínteríor dellíbro, el 

planteamíento del mísmo deberá ser sím¿tríco para 
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c¡u~ 5~ ceja ~/ líbro como 5~ ceja) ~/ m~n5-j~ tenga un 

n~xo lógico. )J+2 

Además tendrían 9ue dar la sensación de 9ue 105 
libros son o~etos hechos asf ,:¡ 9ue dentro 

contienen sorpresas mu,:¡ variadas. 

E.n el escrito "E.l libro de artistasJl realizado en 

Colombia, se habla de una desvalorización de lo 

bello en beneFicio del contenido .Y de la significación; 

donde el libro de Artista es el centro de las 

aspiraciones convergentes de 105 creadores 9ue 

comenzaron a principios de siglo revindícando una 

responsabilidad intelectual ,:¡ social: 105 futuristas, 

constructivistas, dadaístas ~ surrealistas. 

Un libro de artista esta en su totalidad, fo~ado por 

un artista, 9ue concreta sus ideas .Y diríge su 

H Ibid, p. 2 )2 

elaboración, desde seleccionar 105 textos sí es 9ue 

105 lleva, produce las imágenes ,:¡ se ocupa del 

diseño, el Fin es transFormar el libro en un verdadero 

espacio alternativo, en una pieza excepcional de 

propuestas visuales. 

E..Ilibro de artista, es en sí mismo una obra .Y no el 

medio de diFusión de esta. 

La creación,:¡ la bús9ueda no pueden interrumpirse; 

el arte del libro conocerá mañana nuevos destinos. 

Sin duda alguna estos son 105 primeros libros de 

artistas en la historia del hombre 9ue son 

antecedente de los libros alternativos de nuestro 

tiempo. 
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F or lo pronto es de reconocerse el trabajo realízado 

por el Dr. Daníel Manzano, en cuanto al tema 

abordado ~ 9ue tomando como estandarte el tema 

sobre líbros objetos, hace resaltar este recurso 

plástíco como algo novedoso entre la comunídad de 

la Lscuela Nacíonal de Artes plásticas. 

Uno de 105 semínaríos más ímportantes sobre este 

tema) el cual esta en una Décima Edición) tiene dos 

ventajas mu~ ímportantes: 

1-. Que el alumno se íntroduzca un nuevo estilo de 

creación conceptual) explore ~ experímente algo 

novedoso dentro de la creación plástica. 

2-. Llegar a obtener el titulo de lícenciado a través 

del semínario. 
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(~':!J así poder alcanzar eloljetívo de 9ue un púbkco 

más amplío aprecie lo 9ue nuestros artístas 

producen profesíonalmente) como resultado del 
- ,. , 'J +~ proceso ensenanza aprenOlza¡e. ' , 

, , y 

Muestra de ello son sin duda 105 casI más de 90 

licenciados egresados. 

Un ejemplo también son los numerosos libros 

alternativos realizados a lo largo de estos diez 

seminarios 9ue d9an registro de la calidad de 

creación de los alumnos, a través de las 

expOSICiones, catálogos ~ comentarios dentro de 

algu nas F ublicaciones; tales como la gaceta 

Universitaria publicada en 1996. 

((La muestra 9ue se exhíbe en la galería Luis 

Nshízawa... es una obra de creatividad !J 

+) ~NZANO Aguila Daniel, ra~inas de írn a¡;inería, México, 1995 

p. L~l 

originalídad del taller de producción del hbro 

alternativo del propio plante/. .. . De ella surgen hbros 

oljetos) no convencionales) híbndos e ilustrados de 

vanas mechdasJ donde la forma ad9 uiere expresión !J 

sigmficaClón. .. )¡1-1-

En el diario "La Voz de Míchoacán" también se 

hace mencíón de la muestra plástica realizada en el 

Museo Contemporáneo de esta ciudad, por 

maestros!j alumnos de la ENAF en junio del 1997, 

nuevamente la gaceta universitaria publicada en 

octubre del 1997 toma nota ~ menciona la 

exposíción realizada por el seminario llamada uF ara 

ti so~ libro abierto" 

Otros artistas 9ue tienen un largo camino dentro de 

la producción de libros alternativos son por ejemplo: 

++ R.OM E. R.O Laura, E..Ilíbro, tema central de inspiración en la muestra Umbral 

del objetuarío, México, 1 ~/ Junio/ 1996 

p.2+ 
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E.n México el nombre de Yani F ecanins, para 105 

artistas plásticos creadores de libros alternativos es 

sin duda una referencia mu~ importante por la labor 

desempeñada, a través de la editorial independiente 

de su propiedad llamada "Cocina Editores" ~ sus 

más de 60 publícaciones dedicadas a libros de 

artístas) en las cuales se inclu~en libros de su propia 

autoría. 

Actualmente en el grupo "Editoríal cocina" 

convergen diferentes áreas de las artes plástícas) 

donde el fín común es realizar libros de artistas o 

alternatívos. 

Actualmente dirigido por Letícía Miranda; Felipe 

Ehremberg tuvo gran influencia en las fundadoras 

del gru po "Cocina editorial", este artista, escribe 

josué Ramírez en el folleto realizado para la 

exposición del autor en el Museo Carrillo Gil en el 

92. 
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'E( Oh v afEe ~nafivo 

ce Toma un o/~i~to d~ la vIda cotldíana sin trast~rrarlo 

de su r~alídaci sín transfigurando su signifícado) 

hacíéndolo un míst~río a través de un proceso 

indívísib/~ d~ abolición de lo banal. Es d~cir 

transforma r~alídad trivial d~1 olj~to ~n una r~ahdad 

~st¿tíca. JJ+¿ 

Todo esto lo logra utilizando la instalación para 

crear suslíbros o~etos. 

Otros grupos edítoriales alternativas son: "la 

ras9ueta" ubicada en Zacatecas, fundada por 

Alberto Huerta ::J Emilio Carrasco, cela tinta 

morada" Formada por Francisco r ellicer, Gertrudís 

Martínez::J Armando 5áenz. 

+, RAMíRE.Z J05ué, Felipe E.hremberg Fretérito imperfecto, México, 1992, 

p.2 

154 





'Propuesta pfciJlí ca. 

'.1 Justificación. 

EJ interés por abordar el tema de la caricatura, 

surge desde antes de ingresar a la Escuela 

Nacional de Artes Flásticasj en la preparatoria ~ 

con el contacto que en mi niñez tuve con las revistas 

de monitos, "Mafalda", "El pájaro loco", "la familia 

5urrón", etc. Esto creó en mí la inquietud de hacer 

caricaturas, primero, creando mis propios monos ~ 

después los de la gente que me rodeaba; hice mis 

primeras caricaturas del personal, en mi lugar de 

trabajo, ~ en un mercado por la diversidad de 

personas que acude a él. 

F ero un detonador más importante para motivarme 

a hacer caricatura social ~ política tue sin duda la 

participación activa que tuve en la huelga de la 

UNAM en el 2000, lo vivido durante 8 meses, 

habilitó en mí la necesidad de querer expresar mi 
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opinión de la torma que sabía hacerlo, por medio del 

dibujo ~ la pintura, algunas de dichas imágenes 

creadas durante esta etapa, sirvieron como 

estandarte durante algunas marchas. 

F or otra parte también influ~e en mi la estancia, 

primero en el campamento Zapatista en la Kealidad 

Chiapas ~ posteriormente en plena selva 

chiapaneca en otro poblado llamado Amador 

Hernández, estos dos hechos trascendentales, me 

mostraron una realidad indescriptible ~ tangible ~ 

vivida en carne propia, después de estos sucesos en 

mi vida, entendí que la ma~oría de las luchas sociales 

por lo menos en nuestro país, en realidad no sirven 

de mucho; las causas por las cuales se dan los 

movimientos sociales son justas ~ tienen razón de 

ser ~ ~o esto~ a favor de esas causas, pero también 

se que las luchas sociales, tienen poca esperanza en 



PropueJta pfáJfica. 

un mundo globalizado !j competitivo. F or el tipo de 

política neoliberalista. 

En este juicio la caricatura para mí, toma otro 

sentido, que se burla o critica eso que no puedo 

cambiar. Este procedimiento a través de la 

caricatura es directo, o sea una forma de crítica 

"pacífica" !ja que a través de estas imágenes se 

comunica !j el modo de reproducción es masivo, caso 

concreto la prensa. 

Como artista esto!j en una constante búsqueda de 

nuevas opciones !j temas para desarrollar 

plásticamente, el tema de la caricatura de 

personajes públicos no es novedoso pues se ha 

hecho !ja desde mucho tiempo atrás en todo el 

mundo con un fin específico, que es la crítica o la 

exaltación de personas o hechos concretos en 

nuestro propio país !j en el mundo entero, sin 
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embargo, particularmente el interés por abordar el 

tema de la caricatura es porque es un área que 

personalmente me deleita desarrollar en este 

pro!jecto específicamente. 

El propósito no es la crítica ni la exaltación, más 

bien, es la experimentación de este tema dentro de 

la plástica sin el fin especifico para el cual fue 

creada la caricatura de person~es, la intención no 

es la masividad ni la reproducción de miles o cientos 

de copias de las imágenes, sino más bien, es crear 

una pieza concreta !j única como parte de una 

propuesta plástica; pero a pesar de la intención de 

no politízar la obra queda envuelta en este dilema. 

¿F or qué? F ues porque los personajes que he 

retomado para este pro!jecto son populares !j son 

parte de nuestra historia !j nuestra cotidianidad. 



Propuesta pfc¡sfica. 

La razón por la cual decidí escoger a tres 

personajes (Hídalgo, Zapata !:-J el Sub-comandante 

Marcos) de nuestra hístoria es porque son 

personajes que la ma!:-Joría de la gente reconoce, 

pero tambíén porque son personajes a los cuales les 

tengo respeto !:-J admiración; es un pequeño tributo 

que como artísta les hago a través de estas 

imágenes. 

¿F or qué decidí representar a estos personajes en 

caricatura !:-J particularmente a través de algunos 

medíos dígítales? 

Ln primer lugar porque pienso que la caricatura 

como cualquier otro estilo o tendencia de las artes 

es un medio de expresión, !:-J que a pesar del 

concepto que de ella se tiene en primera instancia 

sea la crítica, la mofa o juzgar hechos concretos. 
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También está la parte donde se exalta o se 

reconoce el trabajo de ciertos personajes de todos 

los tiempos !:-J aquí es donde mi trabajo se comienza a 

fundamentar. Mi trabajo usará este apartado o 

característica de la caricatura que es la de 

reconocer el trabajo !:-J la lucha de estos person~es 

dentro de la historia !:-J lo que tienen en común: la 

lucha en tres momentos díferentes de nuestra 

historia !:-J por la misma causa. 

Lste pro!:-Jecto no está pensado para hacer 

reproducciones .:J distribución masivo de mis 

imágenes, en este sentido, mi trab~o busca romper 

con la parte de masividad que las caricaturas 

tradicionales han tenido casi desde su llegada. 

Se creará una pieza o más bíen un libro objeto que 

conforman el total de la obra. 



Durante tres años en la carrera tuve la oportunidad 

de desarrollarme en la fotografía artística en el taller 

del Maestro Víctor Monro~ de la R.osa, después de 

un t iempo de trabajar la fotografía a través de la 

cámara, comencé a sentir la in9uietud de crear 

fotografías sin el uso directo de esta, en esta fase 

comencé a realizar mis negativos con acetatos 

pintados de acrílicos. 

Durante esta bús9ueda, tuve la oportunidad de 

trabajar como diseñadora gráfica ~ a9uí es donde 

pude conocer ~ trabajar con procesos digitales a 

través de la computadora ~ comencé a mezclar parte 

de mi trab~o como artista en este medio, cuando ví 

9ue se podían deformar 105 rostros, ~ ad9uirir 

ciertas cualidades caricaturescas; me agradó la idea 

de realizar un trab~o plástico basado en la 

caricatura de retrato. 
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Lste suceso me llevó a man~ar programas 9ue para 

mI eran totalmente innecesarios conocer, sIn 

embargo, esto propició la experimentación como 

artista visual en un ambiente insensible como lo es la 

computadora. 

A la par de este trab~o tuve contacto con postales 

~ fotografías manipuladas por medios digitales con 

105 cuales es posible darle ciertas características 

artísticas e incluso transformar imágenes en 

caricaturas; ~ es a9uí donde por mi cuenta comencé 

a involucrarme ~ a producir mas directamente dichas 

imágenes pero con la a~uda de la computadora. 

F or otro lado sin tener la intención de ser sexista o 

feminista , también me propuse replantearme el por 

9ué las mujeres no han dedicado tiempo a este rubro 

de la caricatura. 



Las mujeres también han incursionado en esta área 

!J una muestra es el trabajo realizado en este 

pro!Jecto en particular, donde uno de los 

planteamientos es la creación !J el uso de la 

caricatura como parte conceptual para desarrollar 

un libro objeto. 

Este proceso comenzó el año pasado, en la etapa 

de recolección de imágenes de diferentes revistas !J 

periódicos, las cuales fui seleccionando. En esta 

recopilación de imágenes, me fui encontrando con 

algunos libros hechos por caricaturistas, Los "libros 

de Mafalda" hechos por Quino, "Los libros de 

Trino", cela Historia del Universo en cómic" hecho 

por un caricaturista americano llamado, Larr!J 

Gonick, entre otros. 

Dentro de la historia de la caricatura es evidente 

c¡ue la creación de esta fue con una función 
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espedfica: La de comunicar(una opinión, critica o 

exaltación sobre una persona específica, tema etc.) 

en el sentido estricto de la palabra. 

En México tenemos un directorio mU!J amplio en 

cuanto a caricaturistas a partir de 1 8 )0, la lista se 

amplia hasta nuestros días, nuestro país es en 

muchas ocasiones, motivo de orgullo por infinidad 

de cosas, pero en particular, por el arte c¡ue se 

realiza en México. 

De los rubros en los cuales también se tiene un 

semillero importante en el acontecer !J parte 

irrefutable de la historia de nuestro país, son los 

caricaturistas. La caricatura como todo lo demás en 

este mundo evoluciona en muchas vertientes !J en 

muchos aspectos. Uno de ellos fue; dejar de ser una 

h~a de volante dedicado a la críticaepor medio de la 

mofa, la sátira, etc)para posterior-mente convertirse 

en las primeras imágenes capaces de entretener a la 



Pro(1ueJ'{a (1kiJ'fica. 

gente con temas más bien cotidianos, narrando 

historias breves de personajes 9ue posteriormente 

se volvieron populares, cada uno en su etapa, por 

~emplo: 

la tira cómica más "importante" no 5010 por el 

número de ~emplares realizados (más de dos mil 

episodios o sus más de 50) años, es cela familia 

l)urrón"de Gabriel Vargas l)ernal, en la cual 

recogió !j vivió 105 cambios sufridos en casi 5 

décadas, en los barrios de la ciudad, refl~o fiel del 

chilango. Definitivamente este caricaturísta merece 

una investigación más profunda !j particular para 

poder abordar a detalle su etapa como carícaturista 

(monero). 

la razón por la cual menciono las revístas !jlibros de 

caricaturas, es por9ue actual-mente los 

caricaturistas se han preocupado por d<0ar una 

constancia de su trab~o al publicar libros con temas 
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diversos, escritos e ilustrados por ellos, solo por 

mencionar algunos aspectos. 

Rius con más de 100 libros editados, Alejandro 

F érez l)asurto CApebas), Trino son 5010 algunos, 

de los tantos caricaturistas 9ue han publicado 

libros. 

E.n estos libros encontramos algunas característica 

generales: 

• Que son mU!j dinámicos por9ue en su 

totalidad están ilustrados gráficamente con 

caricaturas alusivas al tema al 9ue se está 

refiriendo el texto. 

• Fácil de digerir por el lenguaje ordinario, 

• Son monocromáticas, el color no es 

necesario, por lo general son en blanco !j 

negro. 

• Con temáticas diversas. 

• Dirigidos a un público disímil. 

• Con un precio accesible. 



Propuesta pfdsfica. 

EJ humor '1ue se man~a dentro de estos libros es un 

humor negro según las propias palabras de algunos 

caricaturistas, la razón por la cual el humor blanco no 

está presente es porque las condiciones actuales 

del país no lo permiten, las problemáticas comunes 

de países capitalistas, la angustia ~ el desasosiego 

de la falta de empleo) gobernantes corruptos) etc) 

son sín duda factores que influ~en para '1ue el 

humor blanco no tenga mucho auge actualmente) 

porque !ja no vende, sín embargo) el nivel cultural 

también tiene que ver en gran medida con el tipo de 

vida que llevamos según la clase social a la que 

pertenezcas. 

Hablando de la ímportancia de 105 elementos que 

conforman las caricaturas políticas ¿qué tiene más 

peso? 

¿La ímagen o el texto?, 105 caricaturístas: Ríus, 

Nara~o, Carreña, Magú, Flores opínan que: 
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Las dos partes se complementan !j que son 

esenciales las dos para expresar un contexto. 

Aunque algunos como Rius!j Carreña aseguran 

que la caricatura ideal es aquella que no lleva texto) 

!ja que en un país con un +0% de analfabetismo el 

texto no tendría sentido, además de que la 

carícatura debe expresar la idea por sí misma. 

Lstos libros para mi son libros de artistas porque 

contienen características ~ elementos formales que 

fácilmente 105 colocaría en este rubro. 

¿F or qué escogí estos person~es? F arque son 

personajes '1ue la ma!joría de la gente identifica, 

independientemente de su educación) pero a la vez 

son personajes a 105 cuales admiro por el parte 

aguas que dejaron en la historia, por lo tanto, son 

puntos referenciales cuando se habla de México. 



'PropueJ'ta pfáJ'tíca. 

y sobre todo porque al trabajar caricatura, una de 

las cualidades es el parecido tísico del person~e o 

sea el retrato del retratado. 

E.n síntesis mis caricaturas son algo así como un 

híbrido; porque por un lado tíendo a detallar más la 

parte tacíal de los personajes ~ el cuerpo es un 

tanto íntormal con característíca más de monítos 

( se le llama así a las ímágenes más intormales de la 

caricatura como son aquellas que crean personajes 

de todo tipo, un <jemplo son la tamilia !:>urrón 

donde no ha:J un parecído tísico entre los 

personajes ~ la realidad) esta tusión la he llamado 

"carimonitos." 
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;. 2 Metodología. 

F roceso de creación de las imágenes 

La primera caricatura realizada por mi, tue en la 

huelga, la cual tenía un tamaño de 1 m x 60cm, 

pintada en color con acrílico, era la imagen del 

entonces rector José Sarukan, según recuerdo era 

mU:J irreverente, la cual ~a no existe. 

La producción se tue dando de 2 ímágenes por 

mes, pero con medios digitales, para llegar a estos 

tuve que seguir cierto orden el cual consiste en 

seleccionar las imágenes de revistas, periódicos o 

libros sobre personajes políticos de la actualidad 

pero también de person~es representativos de 

la historia de nuestro país ( Hidalgo, Zapata :J el 

Sub-comandante Marcos) en tres diterentes 

momentos. 



Una vez seleccionadas las imágenes, se escanean 

para guardarlas dentro de la computadora en un 

ambíente propício, el cual en este caso es Adobe 

FhotoShop 6 ~ Corel, poco a poco se fueron 

trab~ando, este proceso puede durar de ) a cuatro 

horas dependiendo de lo complc::jidad de la imagen ~ 

las habilidades 'iue se tengan. 

La ídea central del pro~ecto fue realízar fotografías 

dígitales, exclusívamente con programas de díseño, 

la computadora ~ la impresora, sin usar la cámara 

fotográfica. 

Son imágenes 'iue en un princIpIo fueron 

planteadas como tagetas postales de un tamaño de 

1 2 x J 7.5 cm. Con una selección de las 16 mc::jores 

del total de la producción. 
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Sín embargo, hubo una modífícación en el proceso 

~ ~a no serían postales síno imágenes de un tamaño 

de 20x 20cm. 

Durante el proceso tambíén realícé caricaturas 

manual-mente con la técníca del gis pastel, con un 

total de 15 imágenes en varíos tamaños ~ sus 

escenarios por separado, para enc~ar a 105 

personajes posteriormente dentro del más 

adecuado, esto con el fín de tener una referencia 

vísual de cómo 'iuería manípular díchas ímágenes 

dentro de la computadora, sín embargo, varias de 

estas ímágenes fueron retomadas ~ manípuladas; de 

esta manera complementé mí trabajo, resaltando las 

características al crear un díscurso plástico entre lo 

'iue hace la má'iuína ~ el trabajo manual del artísta. 

Después de una seríe de casí )0 carícaturas 

realízadas a mano ~ por computadora, 5010 

seleccioné 10 de estas, 5010 5 son las 'iue forman la 



obra, sin embargo, la obra total contiene 8 imágenes 

!j esto sucedió porque en la búsqueda del material 

para el trabajo final , se llevaría a cabo por la 

obtención de las imágenes a través de procesos 

digitales, esto es, mis caricaturas se completarían 

con efectos !j trucos específicos en la computadora, 

así se ultimaría !j complementaria el trab~o 

realizado manualmente. Esto me dio la oportunidad 

de trab~ar una misma imagen con diferentes 

posibilidades en cuanto al color!j las texturas, en la 

cual también pude hacer acercamientos para captar 

algunos detalles, en fin... experimentos que de 

haberlos hecho manualmente me hubiera llevado casi 

el triple del tiempo. Las imágenes finales fueron 

impresas en papel fotográfico de in!jección de tinta 

marca Konica Qf 8 'h xlI pulgadas brillante!j 

seda mate, los cuales fueron recortados al tamaño 

de 20x 20 cm. 
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La estructura del libro objeto. 

El libro realizado es un ·Iibro o~eto, !ja que este 

modelo cumplía más con las características que !Jo 

necesitaba para cumplir con mi planeamiento formal 

de mi pro!jecto. 

"Esta identidad, estructura, es lo que ha permitido 

la creación de los libros de artistas, libros 

generalmente únicos, donde el productor (artista 

plástíco) arma una secuencia de espacios 

estrictamente pro-gramados, una sene de 

significantes de diversa índole que conforma un 

universo de significados, sin código completo. 

"El hbro d<: artísta} los líbros o1j<:tos} son así 

estructuras} t<:mporales de carácter solamente 

vísua¿ c¡ue rec¡uíeren la ínteraccíón del espectador 

en algunos casos táctíl o de algún otro de los 
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st!ntídos cU!Ja condícíón lítt!raría no nt!ct!saríamt!ntt! 

t!S prímordíal' I 

EJ líbro objeto: 

Son :jemplares únicos dentro de 105 cuales el 

discurso narratívo es ellíbro mismo) el cual píerde su 

funcíón de comunícación en benefícío de su 

manifestación escultórica o píctórica. Es su 

aparíencía exteríor lo 9ue lo define mas 9ue nada 

como o~eto antes que como líbro. 

El líbro objeto acentúa la dímensión del o~eto 

antes 9ue la del líbro, es decír sobre la realidad 

sensíble del materíal en detrímento del contenído 

informatívo. Fierde su funcíón de comunícacíón en 

benefícío de su manifestacíón escultórica o 

píctóríca. 

1 Manuel Marin, GracielaKartofel, Ediciones de y en Artes visuales, ,2001 
p. 58 
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Antes de lograr concretar esta píeza realícé varías 

pro-puestas: 

1. La primera fue realízar un libro de madera, en 

el cual las páginas serían también de madera, 

la idea fue hacer una especíe de marco en 

cada págína ~ colocar mis imágenes como se 

muestra en la ímagen. 

("----- ~ 

1-1 9 F otogratías de autor. 
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EJ tamaño c¡ue tendría dicho libro sería de 20x+o 

cm. y utilizaría dos diferentes tipos de madera, pino 

de 1/2 pulgada!j macocel de , mm, las cuales 

integrarían un sándwich!j formarían las páginas, alre

dedor de los marcos se decorarían con una talla 

especifica e irían acompañadas de un texto. 

Después de analizarlo !j de la observacíón de 

algunos maestros opté por desechar esta idea. 

2. En un segundo intento, pensé e incluso 

realicé un cilindro con la intención de crear la 

estructura de un rollo fotográfico de ,5 mm, 

de un tamaño de +o cm de largo por IOcm de 

diámetro, realizado en un combinado de 

material de aluminio llamado alubón, el cual 

consiste en dos placas de aluminio. 
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,. de 1 mm de espesor con una placa de plástico 

semI rígido de ,mm de espesor, esta 

propuesta tampoco me parecíó viable. 

Después de estas propuestas, finalmente me decídí 

por la siguiente opcíón: 

El libro o~eto c¡ue realicé tiene su valor plástico en 

el híbrido creado entre las imágenes !j el objeto en sí 

mismo, la forma de dicho objeto es: una estructura 

vertical formada por cuatro varillas de rosca de 

65cm de largo !j una de un metro, 1+ placas de 

madera de pino de un centímetro de espesor, 8 

placas de 20x20 cm !j seis de 15x 15 cada una de 

las placas fue perforada con cuatro orrticíos !j una 

más al centro, a una distancía aproximada de 5.5cm 

de 105 vértices del cuadrado, las placas mas 

pe9ueñas solo están perforadas en uno de 105 

ángulos; la forma de colocarlas fue de una manera 

descendente con una separacíón de arriba hacia 



abajo) las prímeras seis placas con una dístancia 

entre cada lámína de 21/2 pulgadas) la separación 

entre las placas más grandes'y estas es de 2)cm. 

Esta totogratía muestra la estructura ínícíal del 

pro'yecto. 

La dísposíción de las ímágenes se daba a todo lo 

largo de las varíllas ,Y las ímágenes estaban tjas a 

una distancia determínada. 

En el esquema síguíente se pueden observar las 

moditicaciones a esta estructura. 
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"----' 
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6 placa s de 

mad era gira to rias 

con imágenes de 

15xl5cm 

7 placas de madera 
fijas de 20x20cm. la 

última placa en la 
parte superior es la 

que contiene una 
imagen. 

Base de estructura 
de 

30x30cm y 5cm de 
altura con 
tipograffa y 

placa de madera 
de 20x20cm con 

imagen. 
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La composición de esta estructura está dada por un 

lado por la verticalidad de las varillas de metal !j la 

horizontalidad de los placas de madera que es lo 

que la hace una estructura tridimensional. 

Desde la base superior las placas de madera están 

distribuidas de manera estabilizada a todo \o largo 

de la estructura( 1 00 m. de largo). 

No ha!j una proporción exacta entre la distancia 

que ha!j entre las tres partes principales de la 

estructura(la base, el centro !jla parte superior), 

EJ cuadrado es una torma o~etiva del plano básico 

de composición, por ser una tigura geométrica 

permite una medición exacta de cualquier magnitud 

corporal !j de la distancia entre ellas, en este caso 

las piezas de madera si 

son proporcionales a la base que mide jOcm 

cuadrados, las placas del centro miden 20cm 
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cuadrados con una proporción de +-1 !j las placas 

de la parte superíor miden 1 'cm con una proporción 

de 2-1 las perforaciones están a una proporción de 

6-1, el centro de e9uilibrio esta dado dentro de la 

misma obra. r or lo tanto es una figura simétríca. 

Esto da como resultado un ritmo progresivo, dado 

por el aumento de la altura o sea el espacio entre la 

base, la parte media!j la parte superior!j el ancho de 

las placas por medio de una cantidad 

proporcionada. 

Ya 9ue como algunos autores afirman 9ue: 

Sin soportes materiales no ha!:;! espacio 

estructurado ni se puede hablar propiamente del 

mismo. Ya 9ue la materia perceptible es siempre la 

condición para la constitución del espacio en la 

p SJ9ue. 
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Las placas de 20x20cm 9ue se encuentran en la 

parte central de la pieza se descartaron para 

contener imágenes por lo cercano de las placas 

entre si, pues no permitirían observar las imágenes 

9ue podrían haberse colocado ahí; con una 

separación de 1 cm; la última placa está a una 

distancia de ,8cm sobre la base de la estructura la 

cual mide JOXJO !:;! 'cm de altura !j contiene 

tipografía. 

Estas placas están sostenidas por cuatro pares de 

tuercas, cuatro en la parte posterior!:;! cuatro en la 

parte de arriba, Las placas de l,x 1 'cm están 

sostenidas por una eS9uina sobre la varilla más 

larga, con tuercas!:;! rondanas. Esto para darle una 

movilidad de J 60 0 a cada placa de forma 

independiente. 
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Las imágenes fueron dispuestas en un orden de 

lectura visual por ser una estructura tridimensional 

se hace necesarío rodearla, para poder verla en 

varios ángulos !j así crear una interaccíón. 

La dístríbucíón de las imágenes puede parecer 

caótíca o sin sentido a prímera vista, pero no es así, 

de esta forma se obliga al espectador a envolverse 

en la píeza. Ya 9ue algunas de las imágenes están 

deb~o de otras !j tíenes 9ue girarlas para ver la 9ue 

se encuentra abajo. La estructura total mide un 

metro de largo. 

A pesar de 9ue es una estructura simétrica!j con 

ritmos secuencíados, bus9ué romper esta 

continuidad al colocar las piezas a una distancía 

mucho ma!j0r en relacíón al resto de las placas 9ue la 

conforman, para mí este ritmo interrumpido le da una 
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característica estética visual a una pieza que a 

primera vista parece sencílla .Y le da otro dinamísmo, 

algo así como una tractura dentro de un orden 

lógíco que en mí obra tuncíona benéficamente. 

En la parte de la base para darle una tuncíón más 

que solo estabílizar la estructura, decídí colocar 

típogratía en tres diterentes colores'y tamaños, 

para colocar el nombre del pro'yecto, sín embargo, la 

típogratía tue colocada de tal manera que la lectura 

se haga de derecha a izquíerda porque quíse romper 

un poco la obviedad de las ímágenes, introducíendo 

un juego vísual a través de una la lectura poco 

convencíonal. 

Algunos elementos tormales que ha'y en mi libro 

objeto son, los planos planimétrícos, pues el volumen 

que se genera trídimensionalmente es el c¡ue permite 

que sea observado desde varíos ángulos el espacío 
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que está dado por la oquedad que ha'y entre cada 

una de las placas .Y el plano interior tormado por las 

varíllas, por ser una tígura geométrica 105 ritmos 

están implícítos al ígual que la simetría. 

En mi libro o~eto cada placa es una página .Y tiene 

una secuencia de lectura visual de varias tormas, al 

manipular las últímas seis totogratías a ;600 de 

manera círcular por la dístribucíón .Y el orden de las 

imágenes. 

El libro convencíonal tiene una estructura tísica que 

es lo c¡ue lo detine como líbro, dentro de mí libro 

o~eto la estructura es el o~eto en si mismo .Y no 

tíene una similitud tísica con el libro normal. 

El color dentro de las imágenes es un elemento 

tormal mu'y ímportante 'ya c¡ue para mí la torma más 



infalible de atraer al espectador es el color dentro 

de las paletas utilizadas. 
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E.n las ímágenes encontramos, el claro oscuro, 105 

contrastes simultáneos, complementaríos !j 

pnmarlos. 

La composición de 105 retratos está dada en prímer 

plano. La figura o figuras principales están al centro 

abarcando la totalidad del plano, en algunas de ellas 

ha!j simetrfa. 

Un elemento formal man~ado es el semántíco( 9ue 

es la bús9ueda o el parecido de una realidad fiel de 

realídades visibles) !j a9uí me gustaría señalar 9ue el 

tema de la carícatura nos plantea 9ue ésta debe ser 

un retrato del personaje al cual se desea destacar, 

de a9uí 9ue mis personajes sean fáciles de 

reconocer, por ser emblemáticos !j representar o 

simbolizar nuestra realidad general. 
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Gracias al color es mucho más tácil dar la sensación 

de volumen en las caricaturas !j que tengan un grado 

de realismo, 105 planos están dados por las líneas 

diagonales o sea las tormas en como están 

colocados 105 personajes. 

,. , Técnica 

Desarrollo de la estructura dellibro. 

rara crear este libro o~eto utilicé el siguiente 

material: 

• Kesístoll)lanco!j 5000 

• Taladro 

• Lja para madera. 

• Caladora. 

• rinzas de presión de carpintero. 

• Segueta 

• r apel engomado 
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• F apel totográtíco para in!jeccíón de tinta 

• Varíllas con rosca/ tuercas de ,Ocm. 

• Fintura vinil acrílica negra. 
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Los pasos a seguir tueron: 

1. Se cortaron 8 placas de madera en cuadrados 

de 20x20cm !j 6 de 15x 15 cm una vez 

obtenidas 1 4- placas. 

2. F ara la base se corto un cuadrado de 

,Ox,Ocm !j tiras de 5cm por 1 pulgada de 

espesor de la madera. 

,.T amé las medidas correspondientes para 

perforar las placas en el centro de cada una de 

ellas como se muestra en la figura. 

Estas perforaciones se harán en un número de 4-

perforaciones por placa como se observa en esta 

imagen .Es importante mencionar que se trazo un 

cuadrado interno imaginariamente de 5.5 cm 

tomando como reterencia las líneas diagonales 

que atraviesan el cuadrado. 
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+. EJ siguiente paso fue: comenzar a Ijar las 

placas de madera para posteriormente 

pintarlas (dejando una de las caras sin pintar) 

U na vez secas, comencé a acomodar las 

imágenes como estaba planeado, para esta 

parte, !ja tenía impresas mis imágenes al 

tamaño para colocarlas sobre las maderas. 
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,. Una por una fui cubriendo las placas con 

Resistol blanco !j colocando las fotografías 

con mucho cuidado, las cuales también 

estaban perforadas. 

6. Una vez pegadas las 8 imágenes en las placas 

comencé a ordénalas por la importancia o el 

valor '1ue para mí tenían. 



La idea de ensamblar una estructura, con formas 

geométricas básicas, surge a partir de la necesidad 

de encontrar una forma que tuviera versatilidad ~ 

que tuviera esa posibilidad de cambiar de página 

pero sin ser un libro común ~ que a la vez 

permitiera una secuencia de lectura visual ~a que mis 

imágenes narran una idea ~ la forma que para mi 

cumplía con estas caracterfsticas fue esta estructura 

formada por placas cuadradas ~ detenidas por 

cinco varillas. 

Si se la observa verticalmente parece un rectángulo 

pero desde arriba es un cuadrado. F or ser una 

figura simétrica en todas sus caras, permite crear 

estructuras ma~ores con piezas más pequeñas a 

escala a través de módulos individuales igualmente 

simétricas. 
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Otra cualidad que encontré en esta estructura fue 

el ensamblado ~a que dependiendo del largo de la 

varilla se pueden colocar más imágenes aunque en la 

que ~o trabajé fue creada para 1 + placas de las 

cuales 8 contienen imágenes, además de que esta 

estructura tiene la intención de la interacción 

directa con el espectador para manipular e ir 

descubriendo dentro de ella. 

Aquí ha~ un elemento lúdico del que hablan algunos 

autores, ~a que al ir manípulando el objeto se 

pueden organizar ~ mover las primeras seís ímágenes 

en un orden personal. ¿F or qué una estructura 

geométrica? La forma cuadrada es una forma 

geométrica mu~ noble, son simétricas en todas sus 

caras ~ vértices, son rítmicos ~ la composición es 

sencilla si se le observa como un plano con módulos 

fáciles de ensamblar entre sí, sobre todo al formar 
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una estructura convencional con la a!juda de 

soportes, en este caso, la varílla . . 

La idea desde el principio del pro!jecto fue que mi 

libro tuviera algunas cualidades como un libro 

tradicional, que tiene una secuencia !j una lectura 

lógica !j tiempos de pausa a través de las páginas. 

E.ntonces mi libro debería tener las siguientes 

características: 

• Que tuviera cierta secuencia de lectura visual, 

pero que además tuviera cierto sentido lúdico 

aunque no fuera su función principal. 

• F ero sobre todo que el valor plástico príncipal 

fuera el objeto en sí mismo. 
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Descripción de la imágenes a partir de la secuencia 

descendente (de arriba hacia abajo). 

Imagen 1 
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Es una imagen en colores diluidos !j con textura de 

apariencia rugosa, realizada con efectos digitales, la 

composición es circular, 105 person~es están 

colocados alrededor del plano dejando el centro 

"vacío" , son rostros de 105 person~es Zapata, 

Hidalgo !j Sub Comandante Marcos, 

carícaturizados manualmente !j deformados también 

por medios digitales, el peso de las tormas esta 

dado por el tamaño. 

En esta prímera imagen, hago una mezcla del detalle 

de los rostros !j la línea simple para simular el resto 

del cuerpo porque busque hacer una reminiscencia 

de mis primeros dibujos, pero sobre todo, el retratar 

a person~es conocidos !j buscar el parecido, en el 

que el rostro (porque el retrato es una condición 

para ser considerada caricatura debe de haber 

antes que nada un perecido con el sujeto u 

o~eto)cobra ma!jor importancia. 



P I'opuesta p fásfi ca, 

EJ color es una constante en las ocho fotografías 

~a 9ue para mi pro~ecto funciona, ~a 9ue busco 9ue 

el ~o del espectador sea atraído por la luminosidad 

del color , esto por un lado, pero también por9ue a 

través de mis caricaturas busco romper esta 

característica tradicional de la caricatura, la 

monocromia, el color se usa solo en casos mu~ 

espedficos, tal es el caso del comic o historietas, 

una vent~a más es el hecho de acentuar el volumen ~ 

el realismo en una imagen o en este caso de 105 

retratos. 

Esta imagen abre la secuencia de lectura en donde 

vemos tres person~es conocidos por sus hazañas, 

105 cuales conocimos en nuestra niñez a través de las 

clases de historia. 
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Imagen 2 

Esta imagen esta formada por 105 mIsmos tres 

person~es, pero en un contexto diferente, en esta 

fotografía se pueden observar algunos elementos 

9ue nos evocan las luchas sociales en las cuales 

estos personajes participaron, en tres momentos 
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diferentes de nuestra hístoría. LS una imagen 

formada por tres rectángulos vertícales unídos por 

el color r~o, la textura. Las formas están realízadas 

en díbujo líneal, la composícíón es sencílla ~ 105 

personajes del mísmo tamaño en prímer plano. 

Imagen} 
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Imagen + 

Imagen J ~ + 

Son ímágenes en alto contraste ~ con detalles 

decorativos en el fondo, las representacíones 

pictórícas son Hídalgo ~ Zapata, fueron realízadas 

a través de la manípulacíón de algunos efectos 

dígítales, las ímágenes orígínales son en color, la 



Propuesta pÚsfica. 

composición está dada por los person~es en primer 

plano. 

LS importante mencionar 'lue, estos personajes se 

repiten en otra imagen pero en un escenario 

diferente al igual 'lue el maestro F elguérez (el fue un 

precursor en México en el uso de la computadora 

para fines artísticos, llegó a realizar un pro~ecto de 

investigación en el cual 'luería investigar las 

posibilidades de la computadora en el diseño ~ 

desarrolló un programa con el cual, comienza a 

obtener resultados precisos, los cuales eran buscar 

la ma~or parte de combinaciones entre figuras 

geométricas basándose en sus obras ~a realizadas ~ 

de ahí ir destacando los m~ores ~ de nuevo buscar 

otras combinaciones usando la m~or de cada serie) 

~o bus'lué, más posibilidades a través de la má'luina, 

por supuesto 'lue no en la magnitud del maestro 

sobre mi propio trabajo !j hasta donde más se podía 
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llegar a transformar o cambiar una imagen dada sin 

'lue perdiera su concepto principal. 

Lstos personajes aparecen solos por'lue a'luí es 

donde comIenzo a narrar o a enlazar a los 

person~es, las primeras dos imágenes son como una 

introducción ~ estas imágenes tratan de decir 'lue 

cada uno vivió su momento de lucha individual ~ en 

fechas mu~ diferentes. 



Imagen' 

Ln esta fotografía se encuentran Hidalgo !j 

Zapata, las imágenes son en color, con un fondo 

9ue representa la bandera !j la consagracíón de 

estos personajes históricos en héroes nacíonales, 

a9uí se puede observar el detalle de 105 rostros!j el 

parecído 9ue ha!j entre 105 personajes reales, el 
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resto del cuerpo no trabajado con la misma calidad 

es una característica partícular de mí estilo creatívo, 

la composicíón es simétrica !j 105 person~es se 

encuentran en un mismo plano. 

Imagen (, 

LS una representacíón de los personajes anónímos 

9ue han hecho la últíma revolucíón de nuestro país el 
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EZLN ~ que por desgracia han perdido la vida 

luchando ~ viviendo como seres casi invisibles, la 

combinación de colores tríos ~ cálidos representan a 

la cultura chíapaneca ~ la diversidad étnica del 

estado unidos por una sola causa:justicia ~ libertad. 

La composición es en primer plano. Es ditícil 

retratar a un personaje encapuchado, pero la 

característíca príncipal de este grupo 

neorrevolucionarío es el pasamontañas. 

Imagen 7 

Esta imagen trata de hacer alusión a conceptos 

religíosos como son: el padre (Zapata) el hjo(el 

EZLN) ~ el espíritu (Hídalgo) la tríada 

revolucionaria, los cuáles siguieron el ~emplo del 

padre de la patria. En esta imagen se pueden 

observar que algunos colores se aplanaron ~ no dan 

la sensación de volumen, pero se altera el parecido, 

los colores se vuelven más densos ~ eso le da otro 

carácter a la imagen (más de comic) 

Imagen 7. 
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Imagen 8 
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Si se observa la imagen 7 se podría decír que es la 

mísma fotografía hecha en acercamíento, pero no es 

así, esta caricatura es díferente, en realidad, no esta 

manipulada de ningún modo, es una obra original 

que fue escaneada para poder ser ímpresa en papel 

fotográfico. 

Esta serie de 8 ímágenes representa también una 

evolucíón de técnica en el díb~o de carícatura. 

Estas fotografías píerden índividualidad al 

co~untarse con la estructura en la que están 

montadas ~ se vuelven un objeto o más bien, en un 

libro objeto que es la conclusíón del pro~ecto. 

El valor está en todos 105 elementos dados dentro 

del mismo libro objeto para hacerlo uno, es una 

fusión intransferíble. 

La importancia o la aportacíón de mi pro~ecto es en 

el tema de la caricatura, ~ la forma conceptual en la 



cual tue abordada, ,y el tín para la cual tue creada 

que es la exaltacíón ,y no la mota o la crítíca de los 

personajes hístórícos a través de la carícatura. 

La relacíón que ha,y entre el uso de los materíales es 

prímeramente símbólíco, por un lado la madera 

representa la parte orgáníca que nos remíte a la 

tíerra ,y a la vída. 

y por otro el metal que sígnífíca progreso, muerte, 

destruccíón, etc. pero que a pesar de ser tan 

díterentes se complementan ,y convíven a la par 

síempre, como el blanco ,y el negro. 

r or otro lado el uso del materíal tambíéntue técníco 

,ya que la madera tue usada como soporte ,y píntada 

de negro para resaltar el color de las totogratías, las 

varíllas con rosca tueron usadas como soporte por 

las característícas tísícas que tíenen pues las hacen 

píezas tuncíonales ,y tácíles de trabajar ,y la ventaja 
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es que tíene adítamentos como son las tuercas (con 

Formas díversas) que F~an o detíenen objetos a la 

dístancía que uno desee. Con la ventaja de poder 

modíFícar la dístríbucíón de los o~etos que ha,y en 

ella. 



ConclUSIón General. 



~ ConcfuJ'íón generar 
A lo largo de la historia de la caricatura se ha dado 

una controversia mu~ particular entre la Academia ~ 

los caricaturistas debido al argumento de que la 

caricatura no es considerada arte, aunque sabemos 

que la definición de arte es mu'y ambigua ~ que a lo 

largo de la historia el arte se ha visto bombardeado 

por nuevas tendencias ,Y corrientes hasta llegar a lo 

que conocemos ho,Y como arte moderno. 

La caricatura por sí misma es mu'y valiosa sin estar 

encasillada en ningún rubro de las bellas artes, 

aunque personalmente pienso que debería formar 

parte del concepto de arte por el solo hecho de ser 

una manifestación creativa que en gran parte 

cuenta con elementos formales. 

La gran ma,Yoría de los trab~os realizados antes ,Y a 

principios de siglo pasado son una muestra palpable 

de los conocimientos formales ,Y técnicos que los 

creadores de a9uel tiempo tenían ,Y 9ue en la 
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actualidad los artistas visuales seguimos utilizando; 

como son todas aquellos que tienen que ver con el 

grabado, llámese litografía, xilografía, etc. 

LS importante destacar que la caricatura de critica 

es un recurso en el cual la ma~oría de los 

caricaturistas de nuestro país basa su trabajo; lo 

curioso de este asunto es que la caricatura después 

de casi más de 200 años de existir, sigue 

cuestionado ,Y criticando a los mismos actores pero 

con diferente nombre por la misma razón 9ue 

antaño. 

LS importante resaltar que la caricatura tiene 

alguna relación directa con la fotografía, sobre todo 

con los prototipos de las primeras cámaras, aunque 

muchos artistas tomaron estos "errores" 

fotográficos para su creación plástica. 

También me parece importante resaltar el trab~o 

de las mujeres 9ue se atrevieron a entrar en un 



mundo dominado por el género masculino, 

demostrando 9ue son buenas también haciendo 

caricatura .Y 9ue a pesar de 9ue sus pasos ha'yan 

sido de debut .Y despedida nos dc:jan como muestra 

su trabajo .Y su gran calidad. 

En la actualidad es mucho más fácil deformar 105 

rasgos de una persona sin necesidad de saber 

dibujar, basta con saber man:jar una computadora'y 

algunos programas específicos para este tino 

Los artistas en la actualidad no podemos negarnos 

la posíbilidad de usar estos avances técnicos en 

nuestro 9uehacer cotídiano, sin olvidar claro, 9ue 

5010 son una herramíenta más .Y 9 ue la creatividad .Y 

carácter de una obra sígue estando en nosotros, 

como lo demuestra el maestro Manuel F elguérez 

precursor en México de este concepto. 
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Dentro del arte moderno encontramos un sintín de 

tendencias artísticas, en la actualidad incluso 

podemos observar como 105 avances técnicos se 

utilizan en la creación plástica. Muchas veces más 

allá de nuestra imagínación, pero volvíendo a la parte 

creativa un tanto artesanal encontramos los líbros 

de artístas en 105 cuales la parte creativa está más 

lígada al concepto abstracto, la ma'yorfa de 105 libros 

de artistas no buscan describir síno más bien 

mostrar una realídad personal desde el punto de 

vista del artista. 

Queda claro 9ue la humanidad inventa formas para 

tratar de entender el mundo 9ue lo rodea .Y también 

busca maneras de conservar esa intormación o 

conocimiento, 105 primeros pobladores humanos, 

utilizaron 105 primeros pictogramas con un tin 

mágico religioso, posteriormente con un fin de 

comunicación, más tarde como una torma de 



conservación de datos históricos, leyendas, 

conocimientos etc. 

Actualmente todas las razones antes mencionadas 

se co~untan. La historia del libro esta 

estrechamente vinculada con el nacimiento de la 

escritura e incluso yo diría 9ue el libro existe a 

consecuencia de la escritura. Durante siglos 105 

hombres buscaron una torma ideal de poder 

conservar sus escritos, dando como resultado todo 

tipo de materiales, si lo 9uiere ver uno así, más 

ligados a las artes 9ue a la propia literatura. 

Aun9ue el propósito de a9uellos hombres no tue 

precisamente innovar en las artes, pues esto tue 

algo accidental. 

Dentro de las artes, los artistas comenzaron a ver al 

libro, como un medio de expresión y protesta, y lo 

descontextualizaron del concepto inicial para el cual 

fue creado, dándole un valor como o~eto por si 
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mIsmo y no como un contenedor de intormación 

general, esta tendencia comienza con los futuristas 

en el año 1 9 10. 

En México el auge de Los libros alternativos se 

dio entre 105 setentas y ochentas por cuestiones 

económicas, político sociales, etc. En esta etapa se 

conforman sociedades de editores independientes 

9ue se dedican a realizar libros de artistas, libros 

objetos, etc. Algunas de ellas continúan 

produciendo libros alternativos los cuales han 

logrado ser reconocidos por su labor. 

La bús9ueda es una constante dentro de la 

producción plástica donde la necesidad de un estilo 

propio se ve influido por las experiencias personales 

del artista visual y este proyecto es una muestra de 

esta aseveración. 

Los temas medulares(la caricatura y 105 libros 

alternativos) se ven tusionados en una propuesta 



plástica, 'lue es el resultado de esta investígacíón 

con un o~etivo primordial, 'lue fue co~untar 

técnicas ~ conceptos diferentes para el desarrollo 

de esta. 

Donde el hilo conductor fue la planeacíón ~ 

creacíón de un libro objeto, con caricaturas de tres 

personajes históricos para darletorma física a todo 

el planteamiento conceptual ~ formal 'lue íníció este 

seminario en una obra tangible. Como un tríbuto a 

estos personajes 'lue admiro ~ respeto por lo 

trascendental de sus actos en la lucha de nuestro 

país ~ el común denominador 'lue estos personajes 

tuvieron cada uno en su etapa de lucha 'lue tueron ~ 

son las causas socíales, la í~ustícía) la desigualdad, 

la pobreza) el abuso de poder, etc. 

Esta propuesta busca establecer el concepto de 

sem~anza entre la tríada divina ~ la tríada 

revolucíonaria; Es decir) la tríada divina es la 'lue la 
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relígión propone: EJ padre, El H~o ~ el espfritu 

Santo. 

La tríada revolucionaría 'lue ~o planteo es: 

El padre (Zapata)) El h~o(EI sub Comandante 

Marcos)) EJ espírítu(Hídalgo). 

Esto fue posible gracias al décímo Seminario del 

Libro Alternativo en el cual tuve la oportunidad de 

desarrollar ~ conocer más a tondo este medío de 

produccíón plástica) creando un ínterés partícular 

por seguír produciendo obra bajo estos mísmos 

conceptos. r ero lo más importante fue 'lue a partir 

de este seminario mi interés por la investigación 

aumento ~ ahora mi próxíma meta es ingresar ala 

maestría. 
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