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INTRODUCCiÓN 

Nos encontramos en una época histórica en donde la ecología, 

ha cobrado importancia debido al cambio climático generado 

por la contaminación ambiental, por ende, en las prácticas de 

sus tentabilidad, el objetivo es poner atención en todos los ám

bitos vivenciales para poder general' un cambio de conciencia 

en futuras generaciones con el fin de vivir en armonía con el 

medio ambiente y esto incluye el campo de las artes. 

Labor Cotidiana , Estrategias para creación de gráfica sus

tentable, tiene como objetivo investigar métodos y técnicas 

para poder realizal' grabado sustentable en México bajo la 

hipótesis: 

Al experimentar, investigar y desarrollru' procesos de gt'abado 

no tóxico, utilizando estrategias de producción alternativas, 

así como de un análisis técnico y conceptual de obra gráfica, es 

posible postular un espacio o taller de creación de gl.'áfica sus
tentable. 

Las acciones o actos a realiza!' en un t!'abajo diario, tienen 

como consecuencia la obtención de un resultado, probable

mente favorable a largo plazo. En este proyecto de tesis, la fi
nalidad más allá de la obra plástica o visual que se pueda pro

ducir, es brindar las herramientas básicas para que el graba

dor O artista puedan labor31' en un taller de grabado, en el que 

los riesgos a su salud y al medio ambiente sean menores a los 

que corre actualmente. 

La tesis se divide en tres capítulos que contienen teoría, 

práctica y una investigación de campo, donde se incluye un 

prototipo de taller de grabado sustentable. 

Tanto la investigación teórica como la práctica, me brindan 

la posibilidad de experimental' con técnicas de grabado al

ternativas. P31'a ello, es imperante que la búsqueda concep

tual de mi obra esté relacionada con el tema de sustentabi

lidad, para que así exista una coherencia entre la investi

gación y la pl'Oducción. Este ejercicio, es al que denomino 

labor cotidiana, ya que me permite tener las bases para 

proyectal' el taller "ideal" de grabado, donde se contamine 

poco en relación a las condiciones actuales de los talleres 

meXIcanos. 

La ñ'ase, estrategias para la creación de gl'áfica sustenable, 

refiere a los cuestionamientos sobre cómo debe sel' un taller 

de grabado, la obl'a que pl'oducen los grabadores, las condi

ciones y la pos tura en que se encuenb.'a el gl'abado en 

México con respecto al31'te contemporáneo. Dentro de estas 

estrategias , observo y practico las distintas técnicas de 

gl'abado, las opciones de equipo y mobiliario que existen 

para los talleres de grabado y los cuidados que debe 

procurar el gl'abador o la pel'sona que labore dentro del 

mismo, con el fin de formal' parte del desarrollo sustentable. 

Finalmente, dentro de estas mismas estrategias, ahondo en 

qué es la disciplina del grabado para mí, cómo me funciona 

como hel'l'amienta p31'a la producción de obra y cuál es el 

objetivo de las imágenes que represento. 
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En el capítulo 1, se ahonda en la sustentabilidad o sostenibili

dad, y el debate que se genel'a en torno a este término. Por un 

lado, en Europa el desarrollo sustentable, es el proceso por el 

cual se preservan, conservan y protegen los recursos natu

rales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras 

sin tamal' en cuenta las necesidades sociales, políticas ni cul

turales del ser humano. El desarrollo sostenible, se define 

como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 

económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio 

ambiente salubre de la actual generación, sin poner en riesgo 

la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras! 

Sin embargo, en México, sust entable y sostenible se conside

ran sinónimos, puesto que la importancia de estos términos 

radica en los fines, responsabilidad social. Para dejar más 
claro esto, se dice que en Europa se hacen Memorias de 

Sostenibilidad, mientras que en América se hacen Reportes 

de Sustentabilidad. Sin emb31.'go, son exactamente los 

mismos documentos. En esta tesis , utilizo el término susten

table para apegarme al idioma español mexicano. 

En el mismo capítulo hablo del arte en la época de la sustenta

bilidad, qué están haciendo los artistas al respecto, cómo 

abarcan el tema y cómo se involucran tanto los curadores 

como espectadores con las obras de arte. También hago men

ción de qué es el gI'abado no tóxico, aclaro la veracidad de la 

no toxicidad y la apreciación del tema en nuestro país. 

1 http://jorgem achicl1do. blogspoL. mxl2009/08/dss. ht ml 
h c.t p :/Iwww. lnus r .coln .ln x/difero nci ¡l-enc.ro-s ustentoble-y·sost.c niblcl 
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Voy más allá de lo que es el gI'abado no tóxico y profundizo 

sobre la percepción global del gI'abado dentro del arte con

temporáneo. Contextualizo su situación actual y cito algu

nas opllllOnes de algunos 3ltistas y curadores sobre este 

tema. 

El capítulo 2, se desarrolla en torno a mi quehacer artístico. 

Para ello h ago un desglose del tema que he venido ejecutan

do en los últimos años: el objeto cotidiano. Es decir, sobre 

las cosas que usamos a diario, aquellas que son imprescindi

bles pero por su estética, pasan desapercibidas puesto que 

sus atributos recaen en su funcionalidad más que en su 

apariencia física. En un breve marco referencial explico la 

producción de algunos artistas, con respecto al tema, a lo 

largo de la historia del arte. 

Asimismo, describo las técnicas de gI'abado que apliqué du

rante la maestría, detallando el por qué y para qué. Men

ciono los conceptos que aplico a las obras, basados en temas 

como la alimentación actual , como los tI'ansgénicos y sus 

posibles consecuencias (aún desconocidas) en nuestro or

ganismo. A su vez, relaciono los transgénicos con la acumu

lación de objetos o cosas a causa del consumismo y la actitud 

desapercibida de la sociedad con respecto a estos cambios. 

Concluyo el capítulo con un análisis de las imágenes y la 

funcionalidad de las técnicas aplicadas a cada una de las 

obras. 

Finalmente, el capítulo 3, vel'sa sobre las posibilidades téc-



nicas de la gráfica de baja toxicidad dentro y fuera de un taller 

de grabado. Menciono algunas de las tantas técnicas que se 

pueden realizru' en espacios donde no necesariamente exista 

un tórculo o el espacio de taller no sea el más óptimo. Detallo 

las medidas de seguridad que deben tener los talleres de 

grabado, según normativas de otros países en América y 

Europa y la efectividad de los talleres de grabado en México 

con respecto a la toxicidad. 

Concluyo la tesis con una propuesta arquitectónica de cómo 

puede ser un taller sustentable para espacios personales y 

uno para escuelas o instituciones culturales, con el equipo y 

mobiliario que debe tener para la seguridad de las personas 

que laboran ahí. 
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Capítulo ,. ~I qrabado sustentable 

flNTECEDENTES 

Sustentar significa conservar algo en su ser o estado, mante

ner algo para que no se caiga o tuerza, es apoyro', Sustent
able se refiere a sustentar algo o defender con razones (según 

el diccional'io de la real academia espai1.o1a). Sin embargo, en 

el siglo XXI esta palabra no sólo connota lo que el diccionario 

nos permite comprenller , sino que se ha convertido en un con

cepto que va más allá de su mero significado. 

Sustentable es un término que actualmente utilizan los ecolo

gistas y medio ambientalistas quienes se apegan al sentido 

que le dio la comisión Brundtland (Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo ,ONU,1987), para denomi· 

nar el cambio de acciones para generar el bienestar del medio 

ambiente y la sociedad. En el documento se menciona que la 

sustentabilidad es "aquella que satisface las necesidades ac

tuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades .. a, es deciT, se 

pl'ocura que exista una viabilidad ambiental, económica y 

social, con el fin de que la especie humana sea capaz de deten

er los daños ocasionados en el último siglo a la capa de ozono 

2 Ernst. Cassirer menciona que el hombre no sólo piensa y comprende al mundo 
por medio dol lenguaje sino quo yu e l me ro modo de verlo int.uitiv ~101Cnl e y de 
vivir on eS /1 intuición estH justa mont.o deton llin ado por ose modio.CALVQ Ortega 
Francosc, Erns!.. Cassirc l' y la Iilosofiu del le nguajo. Revistll lntm'nacional do 
Filosofía, no. 56,20 12, 2 1-35. ISSN 1 1300507 
3 Ed ucación pura e l deSll rrollo sost.enible. Li bro de profesor, Acciona A. C., 2009. 
p.IO 

y al planeta Tiena, mediante el desarrollo de una sociedad 

capaz de coexisti.l' armónicamente con la naturaleza y el 

medio ambiente, 

En las últimas tres décadas, el concepto de sustentabilidad 

ha tenido un alcance mayor en la sociedad global. Gracias 

a que los medios de comunicación, se ha dado a conocer y 

comprender (aunque sea vagamente) qué es, lo que a nive

les básicos de compresión se ha visto relacionado con reci

claje, el cuidado del agua, la disminución del uso del au

tomóvil, entre otras medidas básicas de conciencia ecológi

ca. Sin embargo, estas campañas, no han logrado un 

cambio a fondo sino que se han convertido en mensajes co

tidianos diflll1didos a tl'avés de las grandes empresas tras

nacionales, para convertll' los productos que fabrican en un 

nuevo mel'cado comercial, dejando a un lado, los verdaderos 

intereses del documento emitido por la ONU, así como el re

ciente Pl'otocolo de Kioto , sobre cuá'les son las consecuen

cias para el planeta y hasta qué punto nosotros somos re

sponsables de detener el deterioro ambiental. 

Como consecuencia de la Revolución Industrial (1845) y las 

teorías de Carlos Marx sobre el socialismo (El Capital, 

1867), se generó también el orden socioeconómico capitalis

ta , que hasta la fecha , consiste en producir bienes y servi

cios en fOl'ma privada e independiente. 
4 Llovado 11 cllbo e n 1998. en 1/1 Convención do Kioto. oste protocolo compro
mete a los p uÍses industrializados a est.abiliza r las emisiones de gases de 
efecto invern ade ro. 
h \.1.1' :/Iu n fcec. i n I.Iporta L espa nolli n farmacian _ basica/p rol ocalo _de _kyat.a/i temsJ 
6215.php 
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Éstos, a su vez, dependen de un mercado de consumo creado a 

través del comercio, para la obtención de recursos materiales 

y monetal'ios. El consumo de los productos es directamente 

pl'oporcional a la riqueza económica del individuo, de este 

modo, la demanda de determinados productos se ha conver

tido en pal'te de la canasta básica del hombre. Muchas de 

estas necesidades fueron cl'eadas por las grandes industrias 

para la adquisición de bienes materiales no duraderos5. Como 

consecuencia, en los dos últimos siglos, la invención y produc

ción de todo tipo de objetos p ara facilitar la subsistencia del 

ser humano, se ha incrementado y a su vez los desechos que se 

generan debido a sus procesos de fabricación y cortos perio

dos de vida útil, se han convertido en un problema de contami

nación, ya que es mayor la capacidad pal'a pl'oducil' cosas que 

para eliminar la basura del medio ambiente .Lo mismo ¡Yasa 
con la natul'aleza, se ha abusado tanto de ella, que es dificil 

poder regenerarla un tiempo relativamente igual al que se le 

erosiona. Ante esta situación , lo importante es l'econocer qué 

es lo que se puede hacer en el presente y a futuro para detener 

esta situación, pues es un hecho real y comprobable, que 

existe un agujel'o en la capa de ozono (il'revel'sible) y que los 

gases contaminantes (gases de efecto invernadero) han provo

cado el calentamiento global, que causa cambios en los pa

trones del clima, viéndose principalmente afectados la flora y 

fauna de la mayora parte de las regiones del planeta. 

5 LlOVíldo íl cabo e n 1998, on lu Conve nción do ]{ioto, este IH'otocolo comprometo 
1.1 los IlIlíses ind ustr iuli zados a estabilbmr líls omisiones de gílses de efecto inve r
nadero. 
6 h\.Lp:llun fccc.int/portul~csIHln otlinform uc ion~busico/pro\.oco lo_do_kyo\.o/itom sl 
6215.ph p 
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Distintos grupos ecologistas tienen teorías sobre qué hacer 

al respecto. Mis convicciones, me llevan a apegarme a la de 

los ecologistas lWll1anistas, quienes postulan que no es nec

esario terminal' con el sistema capitalista, sino que es nec

esario integral' los intereses capitales a una conciencia y re

speto con la naturaleza7 .A este nuevo sistema se le ha de

nominado capitalismo vel'de o ecológico8sa que promueve 

productos de uso cotidiano con materiales alternativos, ya 

sea reciclados o químicamente formulados para no generar 

contaminantes que erosionen la tierra, y así vivir de 

manera sustentable. Esta nueva estrategia, que de primera 

intención es buena pues ha funcionado en la medida que 

una gt'an cantidad de jóvenes se han visto involucrados en 

acciones como reciclaje, composta, adquisición de frutos 

orgánicos, reducción en el uso del automóvil, entre otras. 
También este tipo de acciones , han hecho que las grandes 

empresas generen, una gran cantidad de productos bajo el 

término de ecoamigable, que derivan en nuevos mercados y 

permite continuar sosteniendo el capitalismo como lo 

conocemos. 

La tarea de concientizal' a la población a un pensamiento 

sustentable, se ha venido realizando dUl'ante un pel'iodo 

relativamente corto y éste ha ido en aumento gracias a la 

tecnología con que la que cuenta el hombre, como los 

medios de comunicación quienes pueden pl'omover nuevos 

7 FOLADORl G , P1 ERRE N, ¿Susten tobilidad?, Desacuerdos sobre el de
Sllr rollo s uste ntable, Porr'úll , r.,'lóxico, 2005, p. 75 
8 RODRIGUEZ PANQ UEVA D .. Capit al.ismo ve rdo. un a mirudu u la estruto

giu dol BI D en el cu mbio climútico. CENSAT Agua viva. Colombia , 20 1 1, p. 3 



valores ecológicos, como por ejemplo, el consumo moderado de 

ciertos productos del quehacer diario. Los medios de comuni

cación, como la televisión, la radio, los periódicos, e Internet, 

en esta era, sirven como transmisores de información. Las 

redes sociales son un espacio de libertad de expresión, que 

actúa sobre miles de personas a veces de manera beneficiosa 

a nivel intelectual y ejerce gran influencia sobre jóvenes gen

eraciones, las cuales están abiertas a los cambios. Sin embar

go, poco menos del 30% de la población, en el caso de México, 

cuenta con Internet, pues se requiere de cierto nivel socio

económico para poder adquirir este servicio. Por ello, la radio 

y la televisión siguen siendo los principales tl'ansmisores de 

mensajes al 90% de la población mexicana. A través de ellos, 

algunos canales de televisión y estaciones de radio (más las 

culturales e independientes) han difundido este tipo de men

sajes de carácter social, pues las televisaras comunes, aliadas 

con las trasnacionales aunque se han propuesto generar este 

tipo de conciencia, tienen un tl'asfondo comel'cial, el cual se re

laciona con la promoción y venta de los productos que la 

nueva industria ecológica genera, pru:a que comprar siga 

siendo la prioridad sin tener en cuenta la contaminación . Sin 

embargo, mediante lo relevante que las acciones que actual

mente realizan los medios de comunicación está el promover 

la sustentabilidad mediante consejos básicos que se pueden 

realizar en el espacio de vivienda y la comunidad, con el fin de 

poder educar a la sociedad en un nivel más general y es aqlÚ 

donde el papel del arte puede adquirir un valor relevante. 

Otro impOltante medio de comunicación es el arte. Como pal'-

te de un complejo engranaje social, éste es fundamental, 

pues enseña una visión particular de un grupo de personas 

que muestran o mostraron acontecimientos de su entorno 

vital. En un principio su función fue ritualista, posteriOl'

mente religiosa, luego estuvo al servicio de la monarquía 

pero a pm'tir del siglo XX, el arte se convirtió en un medio 

de expresión donde el artista era capaz de manifestar sus 

propias ideas. Sin embargo, no fue hasta 1950, durante el 

surgimiento del pop art (Estados Unidos) que el arte 

adquiere un nuevo esta tus, al convertirse en un producto 

apto pal'a ser comerciado y adqui.l'ido por cualquier persona 

interesada en ello. Pinturas de comics, serigrafias de ac

tores o esculturas de objetos de uso cotidiano presentadas 

en un museo, acercaron a la clase media al lenguaje del 

arte. Un mayor número de personas pudieron apreciar y re
flexionar sobl'e aspectos sociales que acontecían en la época. 

El lenguaje plástico se abrió a nuevas posibilidades de 

creación , interpretación y construcción, IOgI'ando de este 

modo, entablar una relación artista- espectador. El espec

tador ya no fue sólo aquél que tenía conocimientos sobre 

arte europeo, ni tampoco el que tenía poder económico para 

adquirirlo. A pal'tir de ese momento, la cultura de las artes 

plásticas se abrió a la todas las clases sociales, con ello, la 

posibilidad de ver, apreciar e interpretar mediante un 

nuevo significado el arte, fue posible. Y como artista, se 

obtuvo la facultad de crear cualquier cosa sin el temor de no 

ser considerado producto al'tístico? 

9 DANro , C. A., Después de l fi n del /Irte, Puidós, Espuñtl .1999, p. 147 

11 



En la filosofia de sustentabilidad l? se han visto inmersas las 

artes visuales. Distintas ramas del arte están actualmente in

volucradas, la más visible p31'a las poblaciones mundiales, es 

la arquitectura. Un ejemplo claro de las ilimitadas posibili

dades de desarrollo verde se encuentra en la ciudad de Cu

ritiba, Brasil. En la década de los setenta, fue nombrado por 

primera vez alcalde un arquitecto de nombre Jaime Lernel'. Él 

comenzó la promoción de la sustentabilidad mediante ac

ciones que permitían el cambio de pensamiento de la socie

dad a través de la reflexión de cómo deseaban ver su ciudad. 

Entre los cambios estuvo la planeación urbanística de un sis

tema de transporte en red pal'a reducir el uso de automóviles 

y fomentar el transpol'te público, generando que el setenta por 

ciento de la población usara este sistema. Promovió el uso de 

energlas renovables, la sepal'ación de basUl'a y la limpieza de 
la ciudad. Fomentó el trabajo cercano a la vivienda, así como 

crear espacios verdes en los hogares pero sobre todo se dedicó 

a promover estos métodos mediante la educación de la po

blación joven. Actualmente es considerada la segunda ciudad 

más limpia del mundo.11 

10 FERN.'\ NDEZ Buey,Froncisco. Scpt,ic lllbrc do 200-1. cit.1l: -lll filosolíl1 de 111 
sostenibilidod se present.o como uno filosofía eco- ce ntri stll o bio-ce ntrista, en el 
sent ido de negor que el sor h\LIllllnO long/l que ser III medida de todus lus COSllS, 
llfirm ll ndo. en cumbio. <llIO los humunos. siendo na turaleza . for nlll mos pm't o do 
un sistemu vivo y sensiblo, l/l Tierro~, 
II hu.p :llww\\'. upf.cdu/m'lt eriHI sllhumo/etlipo/eticllo/docslfil .pdf 
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7·7 El arte en la era sustentable' Un nuevo lenquaje 
político' 

Con el sUl'gimiento de la guerra fría , en 1950, Estados 

Unidos se vio envuelto en un a revolución cultUl'al impul

sada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente 

fenómeno de consumismo. A mediados de los años 60, como 

con u'acultura, surge la ideología hippie, que crítica y re

chaza a la sociedad del momento y condena el materialismo, 

violencia, y burocracia, así como la segregación racial, el 

machismo y la intervención bélica. Como consecuencia, a 

finales de esta década, el mundo entero se veía envuelto en 

nuevas creencias, desatándose a nivel m undialrevoluciones 

juveniles a favor de sus derechos, como por ejemplo, Francia 

y México. 

Dentro del arte, también se VIeron reflejados cambios. 

Nuevas generaciones hicieron a un lado el movimiento pop 

art y a finales de la década de los 60, se gestó en Estados 
Unidos una nueva corriente de al'te , el e81'tll alto Ésta, tuvo 

como propuesta romper con los límites visuales y espacial

es que las galerías representaban. Los espacios se reducían 

y los artistas sentían que no eran suficientemente adecua

dos para exhibir sus obras, por lo tanto, ellos y su arte 

necesitaban salir de ahí, realizal' sus propuestas en espa

cios abiertos, entrar en contacto con el universo y de este 

modo poder tl'ansmitiJ.· un mensaje relacionado con él. 

Consideral'on neCeSal1.0 explorar el exterior y utilizar mate-



11.ales provenientes de la tierra (piedras o madera) y como 

soporte o lienzo, la naturaleza "que se manipula o altera para 

producir una acción de carácter artÍstico"l~ 

Por esta misma época, en la ONU, se realizan las reuniones 

para dialogar sobre el problema ambiental que se está desen

cadenando, pOI' lo que algunos artistas europeos retoman el 

earth ru·t y dialogan con este nuevo lenguaje, denominándolo 

land al't, que a diferencia de los estadounidenses, más que in

teresarse por el soporte, se preocupó en la l'elación del artista 

con la natlU'alezal~ formando una postura social y política con 

respecto a la ecología. SUl'ge por pl1.mera vez el arte ecológi

co, que consiste en la creación de piezas efímeras que varia

rán con el tiempo, la manipulación, la destrucción del medio 

ambiente, así como la erosión de la tierra. Su principal expo

nente fue el al'tista Hans Haacke, que estaba interesado en 

todos los elementos que conforman el medio ambiente, desde 

la tierra y plantas hasta los animales. El concepto de su obra 

en un principió se centró en piezas realizadas en la intempede 

que se transformaban a partir del entorno, la luz, temperatu

ra y cruubios climáticos. Con el tiempo, Haacke, decidió no 

sólo propagru' su arte en el paisaje sino que deseaba poder 

trastocar a la sociedad mediante diferentes actividades artís

ticas que involucraran las relaciones del arte, las trasnacion

ales y los mecanismos de poder.14 Estas acciones hicieron que 

por primera vez se pusiera en tela de juicio la importancia de 

12 GUASCH , AJHl r-,·Iaría, 81 urt.e último del siglo XX, Aliunzu Forma. Espuña, 
2007. p.51 
13 idem p.73 
14 ídem. p. 79 

la naturaleza en el arte, así como su promoción a través de 

este medio. Elland art, fue una cordente que trastocó a la 

sociedad y a los artistas con respecto al medio ambiente. Su 

aportación permitió que estos conceptos estén actualmente 

vigentes, dado que nuevas generaciones de artistas en el 

siglo XXI , los han retomado y han dado un nuevo giro al 

arte ecológico, denominándolo aI"te sostenible o sustentable. 
El uso de este término comenzó a ser más frecuente en el 

año 2002 , en Berlín, cuando se hizo el primer encuentl'o 

titulado "Tutzinger Manifest"l~ En 2006 se celebró el Inter

national Symposium on Sustaillability and Contempol'al'Y 

Art en Budapest, organizado por los curadores Maja y 

Reuben Fowkes. Este encuentl'o, continua teniendo nuevas 

ediciones en distintas ciudades europeas. 

El al'te sustentable, es un término cada vez más utilizado 

por artistas en el mundo, principalmente Europa. Países 

como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, han pro

movido esta forma de expresión para concienciar a la socie

dad en torno al calentamiento global. En América, existen 

artistas que ya generan propuestas plásticas con relación a 

este tema, sin embargo, aún se encuentran en la polémica 

sobre cómo defillll'lo y qué campo del 3l'te abarca éste, si 

debe considerarse una nueva cOl'l1.ente o tan sólo un soporte 
15 El MANIF' IESTO DE T UTZING os unn iniciutiv!l destinudll H fortnlccc r In 
di mensión cultural-est.ética de la sostenibilidad. Reprcsen tlJ un llamado n ]¡l 
poli! icu do sostonibilid!ld looul. naeional o intcrnucional parll Ilbrirse aún más 
n los potenciales de desarrollo social de la cultu ra, lu estética y el a rte. Puesto 
que el éxito del p royecto secular HsostenihiJidad" dependerá determinant.e· 
ment.e de la posibili dlld de incorporar de forma sust.anciallos conceptos cu lt uro 
al-estéticos en las est.rategi as de implementación de III sostonibilidad - junto a 
los criterios proven.ienl.es de las ciencias nat urales, sooilllos y político-económi. 
caso 
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para a Cl'eaClOll artIstlca . 

Las disciplinas artísticas que han producido más arte sus

tentable son la instalación y los medios alternativos, ya que 

éstos son capaces de intervenir espacios y plasmar conceptos 

sin la necesidad de generar desechos. Los ejemplos más radi

cales se dan en el 2007 y en el 2009. En el 2007 en la 8" Bienal 
de Shaljah, el artista Tue Greenfol't (Dinamarca) , realizó la 

pieza titulada Más de 2 gl'ados, que consistió en un acuerdo 

con los Ol'ganizadores de la sede para poner los termostatos 

dellugal' dos grados más alTiba de la temperatura utilizada 

por los museógl'afos, con el fin de que los espectadores al 
entrar sintieran el aumento de temperatura como está pa

sando anualmente por el calentamiento global~7 El otro caso, 

sucede en la Bienal de Venecia, cuando el artista eslovaco 
Roman Ondak (quien tiene un enfoque sociocultural en su 

obra y busca obviar aquellos sucesos cotidianos que la gente 

pasa inadvertido) tomó los árboles de uno de los jardines y los 

proyectó en el interior del espacio expositivo, la obra titulada 

Loop, al final del evento demostró que el arte no necesaria

mente es un objeto de consumo y tampoco productor de dese

chos, pues al termino de la bienal los árboles se trasplantaron 

en su sitio original~8 Otros aJ:tistas sin tener que actual' de un 

modo tan d.l'ástico han efectu ado piezas con la intención de 

crear una conciencia social, puesto que la sustentabilidad 

16 MURRIA, Alicia , Arto cri sis y ecología. a rto contexto magllzine onl ino, N. 
27/20 10/3. p. 5, ht tp ://www.ll r·tccon texto.com/c n/rolldonli no-27.ht ml 
17 http://www. rriczo.com/issue/article/ma k ing_do/ 
18 h tt,p :t/w ww .n rtrn a r gi n s.co m / i n dox. p h p/2 - a rt ic l os/598 -co n to m po 
ru ry-oosl.-Ou ropOHn - iJ rl.-o ro -globnli '1.0 I io n -idon I,i ty -poli I ics-cos rnopoli tu n
soljclMil.y 
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procura las mejoras del medio ambiente también se enfoca 

en la sociedad y se preocupa especialmente de temas como 

la pobreza y marginación. Un ejemplo de ello es la obra de 

los artistas puertorriqueños Jennifer AllOl'a y Guillermo 

Calzadilla, quienes muestran a través de videos la solidari

dad que tienen con los habitantes de la isla de Vieques, base 

aérea norteamericana donde mucha gente fue forzada a es

tablecerse. La pieza La devolución de un sonido (2004) , 

muestra a un lugareño montar una motocicleta con una 

trompeta unida al tubo de escape en un acto de ce-Iebración 

y demosu:ación del éxito de la com unidad a pesar dlé las ad

versidades. 

Los cm'adores europeos, Maja y Reuben Fowkes, especiali

zados en el tema, consideran que el arte sustentable debe 
ser un forma de creación a partir de la conciencia de los ma

teriales que se utilizan para realizar piezas, teniendo en 

cuenta que no es necesario la permanencia del objeto, sino 

que es más importante el sim bolismo y el mensaje que se 

pretende transmitir al espectador. Estos mismos curadores 

mencionan que en todo caso, el arte sustentable sería aquel 

que no se despel'Clicia, genera baslIl'a o que no pI'oduce un 

llllpacto ambiental. Sin embal'go, a más de 30 años de la 

creación del término sustentable, pocos son los artistas que 

se han apegado literalmente a este pensamiento. Los artis

tas han tenido la capacidad de crear objetos con algunas de 

estas cualidades, sin embal'go, el mercado del arte requiel'e 

19 h I IV :/11 r<ln slocH 1.org/w ri l.i n gs/u n i fi edorf ragmen I.ory . h tm 



la continua producción de objetos con cierto valor monetario 

para su consumo. Por otro lado, al arte sustentable se ha de

meritado al considerarse una acción de activismo social pel'O 

para Maja y Reuben, "uno de los pilares de la ecología artís

tica es su renovada voluntad de ir más allá de la siempre limi

tada percepción de los efectos visuales o del significado de una 

obra de arte pal'a, en cambio, interpretal' su posición entl'e 

contextos políticos y sociales más amplios" 2? 

En México, artistas como Minerva Cuevas, h an dado un en

foque social y político a su obra. Ella, simplemente trans

forma su visión con la idea de crear obras al'tísticas para un 

bien PtÍblico~1 Hace un llamado de atención al sistema capi

talista repl'esentado a través de ironías sobre el verdadero fin 

de las grandes empresas monopólicas y trasnacionales. Su in

fluencia es la ecología social. Ella se considera una activista 

que se sitúa en el ámbito artístico pues considera que los 

museos son otros espacios p3l'a manifestar inconformidades y 

mediante intervenciones, instalaciones o performance, toca 

temas como la desigualdad social y de género, la calidad de los 

alimentos envasados o daños ambientales. Como lo muestra 

en la pieza PUl'e Murder (2005) donde retoma la imagen de la 

compañÍa del Monte y sustituye el nombre por PUl'e MUl'del' 
(pura muerte). Reemplaza las etiquetas de los productos y los 

combina con una gran imagen en la pared de la misma. La 

artista anteriormente creó una institución en la ciudad de 

20 FQW ¡i: ES Maja y Re uOOn. Rccupc l'llr la folicidad: elllrto y ocologí!! si n 
lí mites. vrtecont.ext.o mvgvzi ne online , N. 27/20 10/3. p. 11 
h ti P :lIwww .ort.ocontoxt.o.com/e ntrevdo n! i ne -27 . h 1:111 I 
2 1 hn p:l/www .I tlsiegn.org/indox.p hp?tit le:=r-,·li norvv_Cuevos..j' _los-llroblol11us_do l 
_Il l'tO -Ilo1 %C3%ADl ic 

México llamada Mejol' Vida GOlp (1998). Hacía alegOlia a 

las corporaciones pero a través de ésta realizaba funciones 

de apoyo a la ciudadanía pensando en sus necesidades. 

Como pOl' ejemplo, distribuil' pastillas anticonceptivas, re

galar boletos del metro o boletos de lotería, entro otl'OS. Este 

proyecto (que duró 5 años) se promovía pOl' medio de Intel'

net, así el público que lo requería, se ponía en contacto con 

la corporación y éstos recibían el producto que necesitaban. 

En sus años recientes, se ha interesado en realizar proyec

tos en torno a la sustentabilidad. Acompañada de artistas 

mexicanos e internacionales, en el 2010, crearon el proyecto 

llamado Residual, que hablaba sobre la inmensa produc

ción de basura en el Distrito Federal, reutilizándola para 

crear piezas efimeras. 

Lo anterior, refiere a distintas percepciones y creaciones 

con base en el arte postconceptua122que se considera inmerso 

dentro de las prácticas contemporáneas. Pero tambien, di

sciplinas con fundamentos más tradicionales, como el 

grabado, desde hace más de dos décadas, se encuentran 

laborando con técnicas considel'adas sustentables, gracias a 

que un grupo de artistas grabadores (principalmente eu

ropeos) , buscan que sus métodos de creación sean de baja 

toxicidad con la finalidad de reducir los riesgos a su salud y 

la del medio ambiente. 

22 SEG URA Jesús. Arto diuspórico y rc lncionol on In e ncrucijvdo do la ind us
t r ia cul t ural y de e ntl"Cte nimie nto, Visió n libros ,Españ a 20 12, p.4 1 
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7 -2 El 9rabado no tóxico: un pendiente en la 9ráfíca 
mexicana' 

Breve contexto histórico sobre el 9rabado no t6xico 

Ser grabador, es ser un rutista que cuenta con determinante 

destreza fisica y mental. Es desarrollar una labor con funda· 

mentas de arte, especialmente el dibujo, conocimientos de 

química y habilidades fisicas (desde la manipulación correcta 

de la plancha hasta el manejo adecuado del tÓl'culo). Por eso, 

ser grabador es una profesión que puede llegar a ser riesgasa. 

pues cualquier mal uso de la maquinaria, solventes y hel'· 

l'amientas que existen en el taller pueden causal' accidentes a 

las personas que se enCllentl'an dentro de este. 

Las obras que se realizan dentro de un taller de gl'abado, 

requieren de experiencia, paciencia y cierto grado de perfec

ción (en cuanto al acabado de la plancha) durante el proceso 

de factura del producto. Es por ello, que los impresores y 

gl'abadol'es, como pl'ofesionistas, buscan esta buena factm'a 

ya sea en su obra o la del artista al que se le trabaja, objetivo 

que conlleva la mayoría de veces a sacrificar su salud~3 

En el siglo XVII, los talleres de grabado habían descubierto 

fórmulas para hacer las matrices en metal. Utilizaban un 

23 Desdo un ucci de nt e por el mal manojo dol tórculo. o unu distrllcción ¡Hiede n 
goncril r lesionos como prcnSllrso una nUlnO, tambión al mome nt.o do rca lizur Il)s 
p lflc/l s. los hcrromicn\.os corno las gu bias o pun tas, a l sor nnL}' Ilfi ludos puede n 
corta r . peor a iín . los mordiont.(!s pum los p lucus y los solve nt es puru limpin r las 
áreas y mnlcrinlcs do Irublljo. liberan goscs t.óxicos que pueden ofcctll r In su lud 
de quien 108 trabajll. FIGU F; RAS. El gru budo no tóxico, Nuevos procesos y mulo-
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mordiente que consistía en sales de amoniaco, salitre y sal 

común, llamado aguafuerte de Bosse. Estos químicos des

prendían lUla concentración l'elativamente alta en gases 

tóxicos (amoníaco), sin embargo, se utilizó a lo lm'go de dos 

siglos. No obstante, el pintol' y grabador holandés Rem

brandt (1606-1669) poco conforme con éste producto, descu

brió que el ácido clorhíchico (actualmente conocido como 

mordiente holandés) era un ácido que le permitía general' 

una mordida exacta y uniforme en el metal que era lo que 

requería para la precisión de su obra, por lo que lo utilizó 

a lo lal'go de su D.'ayectoria como grabador mas nunca supo 

que los gases que se desprendían al utilizado, causaban 

dai'ios a la salud. En el siglo XIX los gl'abadores europeos 

incorpor31'on al ácido clorhích'ico, ácido nítrico. Esta mezcla 

fue un mordiente más rápido que posibilitaba la aceleración 

en la producción de placas de cobre y zinc. Estos no fueron 

las únicas dos mezclas que se produjeron, existieron 

muchos alquimistas intel'esados en descubrir fórmulas para 

el atacado de planch as en metal, como lo menciona el graba

dor español Francisco Esteve Botey (1884- 1955): 

"Los mordientes que han venido siendo empleados forman 

un considerable número; mas de todos ellos, el campeón, 

usado hoy más que ningún otro, es el ácido nítrico, conocido 

también como ácido azótico" y continúa: "infinidad de fór

mulas son conocidas, y ciertamente no h an de qued31' sin 

enumerar algunas de ellas ... " :!" 

2<1 ESTEVE Botey Froncisco. Grabudo. Com pondio ololllontu l do su hisloriu y 
Irnlodo do los procodilll ionl os que in fo r ma n úl.t U Illani fostoción dol 1111., il
ust rado con estampas ca lcogrMicas. ESpllñll. 19 1<1. p . 105 



Este fragmento es de un libro de 1914, así que por deducción, 

el grabado el'a un oficio realizado por un gran número de per

sonas en EUl'Opa. En este mismo, se mencionan las reacciones 

de los ácidos sobre la piel o la l'opa, solía expresar que cuando 

caían sobre la piel esta se pigmentaba de color amarillo y cau

saba gran picazón pero al lavarse con agua, ésta desaparece?5 

Por lo que es comprensible que la producción de las técnicas 

de grabado estaban basadas en estudios empíricos, en donde 

no existían conocimientos profundos de química. 

Fue hasta finales del siglo XX, que artistas como Friedhard 

Kiekeben (1963), toman conciencia sobre su salud durante la 

producción de grabado en metal e investiga algunas fórmulas 

antiguas para realizarlo. Sustituye los ácidos por sales como 

el cloruro de hierro 2~ mordien te que ya había sido utilizado un 
siglo antel1.0r. A partir de esto, otros investigadores comen

zaron a interesarse en el tema, en cómo ayudar a proteger la 

calidad de vida del grabador ya que el contacto continuo con 

los químicos utilizados en el taller, se relacionan con un gran 

número de enfermedades que van desde las respiratorias 

hasta distintos tipos de cáncer. 

El canadiense Keith Howard resucita la técnica decimonónica 

de la heliografía, iuventada por Niépce (1826)" y expande las 

posibilidades artísticas del huecograbado.Este desapego lo 
25 ibid, p. 105 
26 F[CUERAS, E[ grabado no tóxico, Nuevos procesos y mat.eriales, Universi
dad de Barcelon a , España 200'[, p. 2'[ 
27 r-,'1íNC UEZ, 1-1 ., (201 1) "La griilicu múl tiple actual con fines no t.óxicos y los 
primeros fO<.'Os de producción y experimentación cn r.,·1éxico". Argcntina : Actas 
de Palermo, nO 11 , Universidad de Pala rmo, Argentin a . p. 119- 127. 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/339_libro.pdf 

llevó a probar nuevos matel1.ales que existían en la indus

tria, como el film de fotopolímero que en esa época era ex

clusivo para la elaboración de etiquetas para empaques. 

Retomó técnicas de fotograbado , que es grabado a partir de 

una plancha de metal a la que se le adhiere una película fo

tosensible constituida por una serie de monómeros que 

forman una base acrílica sobre los cuales se puede fijar una 

imagen realizada en un fotolito. Además diseüó en los años 

80 un taJ.1que vel'tica1 28, con la intención de poder meter la 

placa en un recipiente y ponerle una tapa para evitar la 

volatización de gases de cloruro de hierro y para que los se

dimentos se pudieran l'ecoger y desech3.1' de manera 

adecuada. A estos nuevos procesos los denominó como técni

cas de gl'abado no tóxico. 

Por otra palote, el español Alfonso Crujera, Cero'ic Green y 

los estadounidenses Marion y Omri Behr, se encontraban 

haciendo sus propios experimentos. Retomaron el galva

nísmo y se especializaron en el desarrollo de este método de 

grabado electrolítico, conocido también como galvanoplas

tia , descubierta a finales del s. XIX ~ Esta técnica es más 

conocida en la manufactura automotriz, pues se utiliza 

para grabar o incidir metales de forma industrial. Sin em

bargo, fue implementada por ellos para darle un uso dentro 

del ámbito artístico. Con las mismas intenciones pero con 

28 El tanque vertical es un recipiente. de pliistico resistente al cloruro de 
hiot'ro. que suele scr dc pocos centímet.ros do anchura. de una aluu'U y profun 
didad vuriable. con tapa parl] que sen het'mét ioo. La inte nción es que quepa 
una placa de metal. [a cual serú at.acada mcdiantc un p roceso de burbujeo 
dentro de éste, es deci r , existirá un .lpa r ato que gonero movimiento constante. 
29 Revista G rabudo y ocüción #19,2009 , p. 56 
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Ob'O giro, la artista Eva Figueras además de ejercer su pro· 

fesión de grabadora y ser docente, se ha dedicado a investigar 

y edital' algunos libros sobl'e el tema de grabado no tóxico. 

Ella junto con un gran grupo de investigadores e institucio· 

nes como la Univel'sidad de Barcelona, se han preocupado por 

intl'oducir el tema del grabado sustentable, a estudiantes y 

profesionistas a través del uso de matel'iales recicla bIes y poco 

tóxicos durante la práctica del mismo. Pues menciona que los 

solventes, barnices y tintas son productos que afectan a la 

salud, "todos los derivados del petróleo tienen una toxicidad 

variable y son combustibles y muy inflamables. Sus vapores 

irritan los ojos, la piel y tracto respiratorio. Pueden afectar el 

sistema nervioso y causal' depresión. Producen efectos 

narcóticos por inhalación y absorción. Se deben usar sólo en 

ambientes bien ventilados, y con las debidas barreras protec
toras: con mascal'illa y guantes de nitrilo.,,:n 

30 FI CUERAS FI~RRER. 8\'1l . Un ta lle r de grabado soste niblo: mot.c rio les me nos 
t.óxicos y mini mi'l.llción do residuos. octubre 2008, un iversidod de Bm-rolono 
http://diposi t. u b.cdu/dsIHlcelhll n dle124 45/50·11 
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Un pendiente en la qráfica mexICana 

La tradición del uso de los solventes y mordientes en el 

gt'abado como ácido nítrico y trementina o aguarrás, entre 

otros muchos, continúa vigente. En la mayoría de los talle

res de grabado como por ejemplo en México, se cuenta con 

instalaciones poco adecuadas, puesto que la enseñ anza del 

grabado siempre fue haciendo uso del empirismo y de la 

repetición de recetas, transmitidas de generación en gener

ación. Por lo tanto cuentan con medidas de seguridad en sus 

espacios de trabajo, ya que éstas fueron implementadas 

hace pocas décadas. En otros países, como España, Bélgica, 

Canadá, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, e· 

xisten talleres que cuentan con la tecnología y la conciencia 

sustentable para general' gt'abado no tóxico, puesto que en 

estos sitios, los cambios en sus instalaciones y productos 

químicos van de la mano de las nuevas normatividades que 

los gobiernos a través del sus programas de salud y protec

ción civil, han reglamentado en los talleres de gt·abado. 

Esto sucede en tan sólo algunas ciudades, puesto que aún 

es considerado para muchos una moda y no una solución a 

un problema de salud propia y ambiental. 

En México, los talleres de grabado no cuentan. con algún 

tipo de normatividad. Lo que significa libertad en los talle· 

res de grabado para utilizar desmesuradamente algunos 

productos. Muchos de los grabadores a pesal' de estar con

scientes de los riesgos y consecuencias en el mal manejo de 

los quúnicos, piensan que nunca les acontecerá algo puesto 



que dominan su oficio. Puede que no llegue a haber algún 

tipo de daño fisico visible grave, pero a largo plazo los quími

cos pueden ocasional' enfermedades graves. 

En Zacatecas, en el año 2004, el Museo Grabado realizó el Se

gundo Simposium de Gráfica, con el tema de Medios digitales 

aplicados, como una nueva posibilidad de producir alterna a 

la gráfica "tradicional". Ponentes de distintas nacionalidades, 

expusieron sus experiencias en torno a lo digital; artistas 

como Alicia Candiani y Murray Robertson hablaron de su 

obra, curadores como Edgardo Ganado Kim, el conservador de 

arte en la Tate Gallery CalVÍn Winner y la directora del insti

tuto Kala AI:t en Berkely, fueron algunos de los que dando en

foques históricos, otros abarcando el tema de las novedades 

digitales de aquél entonces (de computadoras e impresoras) y 

otros trastocando las barreras de la gráfica y el grabado en la 

contemporaneidad, debatieron con la audiencia si eran o no 

grabado, los medios digitales y el beneficio de ellos en el arte. 

De este simposium, lo importante para mí fue observar cómo 

era posible mezclar las técnicas digitales sin que el grabado se 

demeritara, por el contrario, fuera un complemento a su 

creación. Sin embargo, hasta ese momento, el tema de la sus

tentabilidad aún no se encontraba en boga y por lo tanto, no 

se mencionó la ventaja de lo digital en la gráfica sustentable. 

No fue hasta el Congl'eso de Grabado No tóxico llevado a cabo 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en el año de 2009, que 

se creó una perspectiva de lo que se podía hacer en grabado 

mediante tres eventos: una e},:posición, conferencias y ta-

lleres, que sugüieron y mostraron soluciones alternativas 

para continuar con la producción de grabado de manera 

menos dañina o tóxica. Entre los expositores se encontl'a

ban, Keith Howard, Eva Figueras, Plinio Ávila, Felipe El'

henberg, Paco Mora, Graciela Buratti, entre otros. La ma

yoría de las conferencias se desenvolviel'on en una dinámi

ca de chal'la entre ponentes y un debate entre los mismos 

sobre un tema designado, otOl'gando tiempo para resolver 

las preguntas de los espectadores. Unos se centraron prin

cipalmente en exponer sus investigaciones y métodos de 

producción. Otros en propagar las cuestiones de sanidad 

dentro del taller, como Keith Howard, quien hizo una de

scripción detallada en cuanto a medidas de seguridad, el 

uso de fotopolímeros con fotofilm y plancha solar. Como an

tagónico, el artista Felipe Erhenberg, generó polémica al 

manifestal' su postura con el comentario de que él era un 

artista que utilizaba productos muy tóxicos pero que más 

tóxicos eran los pensamientos de la sociedad. Erhenberg, 

que si bien produjo beneficio al hablal' sobre sus procesos 

creativos, como de su obl'a y la neográfica, no aportó infor

mación sobre la no toxicidad en su ponencia, pues él se 

nombraba como un artista muy tóxico por su producción en 

serigrafia dUl'ante la década de los 70; con lo que se pudo 

percibiT una falta de conciencia ante una situación que in

volucra su propia salud. Los talleres que impartieron 

fueron sobre técnicas de electrólisis, libros de artista y seri

grafia no tóxica, mordientes salinos y barnices acrílicos, téc

nicas base agua, etc. Estos cursos, abrieron la posibilidad 

para que los grabadores que asistieron, comenzaran a ser 
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conscientes sobre los riesgos a su salud y a pensar de modo 

distinto sobre la distribución del equipo y mobiliario en los es

pacios de tallel' de grabado. 

En el país, existen cientos de talleres de grabado (personales, 

públicos, institucionales y de maquila) pero aproximada

mente el diez por ciento trabaja con medidas de seguridad y 

técnicas no tóxicas. Gracias al Congreso de Grabado No 

tóxico, algunos de los grabadores de estos talleres se han preo

cupado por modificar sus espacios de trabajo al poner extrac

tores, ahnacen31'los solventes en estanterías específicas, uti

lizar solventes menos tóxicos y aplicar técnicas de grabado al

ternativas. Al'tistas como Odín Barrios (Zacatecas) 31 lograron 

crear y adaptal' talleres de grabado en centros culturales a un 

sistema donde es incluyente el proceso electrolítico. A pesar 
de ello, el pOl'centaje de personas a quienes les concierne este 

tópico es muy bajo. Para que éste se incremente, desde mi 

punto de vista, se requiere una educación integral que parta 

de los profesores a los alumnos y que las instalaciones que se 

encuentran en las facultades de artes, estén distribuidas y 

equipadas adecuadamente. Pues de este modo, inconsciente

mente se crearán hábitos en los alumnos mientras se encuen

tren realizando grabado de una manera sustentable. Los 

conocimientos que se fomentaron desde temprana edad, se 

quedarán en la memoria y se pondrán en práctica al ser pro

fesionistas , quienes a su vez, las promoverán a las nuevas 

generaciones de gTabadores. 

31 EnLrevista con 01 a rtista Odín Bardos . 
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La grabadora Eva Figuel'as coincide con el punto anterior, 

ya que en su manual sobre gI'abado no tóxico 32 , sugiel'e que 

los riesgos en el taller de gI'abado se pueden pl'evenir mejo

rando el funcionamiento del espacio. Ella considera impOl'

tante tener en cuenta la ubicación, diseüo y distribución del 

tallel', es decir que se encuentre en un espacio no cel'rado, 

exista ventilación natul'al, proveniente de ventanas y al'ti

ficial de los extractores, puertas de emergencia, buena ilu

minación, compartimentos especiales pal'a podel' panel' los 

productos tóxicos y que además estos estén etiquetados, con 

el propósito de saber en lugar de oler la botella para descu

brir qué es. También sugiere que los desechos contami

nantes cuenten con equipo especial para su ahnacenami

ento y tener el contacto de una empresa encargada de reco

gerlos. Añade que el grabador deberá contar con equipos de 
seguridad, como extintores , guantes, lentes, mascarillas, 

entre otros. Además de procurar el mantenimiento periódi

co del equipo, para pl'evenil' el desgaste del mismo y en caso 

de ser necesario, hacer renovaciones para evitar acci

dentes. Y concluye que lo más importante es tener precau

ción mientl'as se trabaja puesto que las distracciones son las 

primeras causas de los accidentes. 

México, tal vez sea el país donde existan más talleres de 

grabado en el mundo, pues además de que la tradición de 

éste como comunicador visual para el pueblo sigue estando 

vigente. Es una disciplina artística que se encuentra ex-

32 F1GUERAS FERR8R. 8va , Un tal,lor do grílbíldo sost.enible : míltoriales 
menos t.óxicos y mi nimización de residuos. octubre 2008, universidad de 
Barcelona http ://diposiL.ub.edu/dspacelh a ndle/24'15/504 1 



pandiendo las fronteras tradicionales del grabado por medio 

del desarrollo de conceptos, donde se ven inmersas prácticas 

como la instalación, video, perform ance entre otras. Así, 

rompe las barreras del purismo en las técnicas y soportes 

pero conjunta y aprovech a las cualidades del gt'abado para 

general' piezas con nuevas particularidades. Por todo esto, es 

conveniente continuar con la difusión del gt'abado no tóxico, 

ya que a largo plazo, las nuevas generaciones de grabadores 

poru:án obtener mayor provecho en su pl'ofesión ya que con· 

tarán con una mejor calidad de vida. 

7·3 /..a percepción del 9rabado dentro del arte con
temporáneo' 

El gt'abado en el siglo XXI es una disciplina artística que 

provoca polémica. Por una parte cUl'adores o críticos de arte 

contemporáneo consideran que el grabado se ha quedado re· 

zagado en un esquematismo y tecnicismo, que no le permite 

expandll' su lenguaje a una expresión contemporánea, y por 

el otro, existen una gt'an cantidad de profesionistas desen· 

volviéndose en el área, por lo que es una disciplina vigente. 

Aunado a que continúa perpetuando una de sus principales 

funciones a lo largo de la historia: narrar algún hecho. En 

sus inicios este oficio el'a realizado con fines l'eligiosos o 

históricos. Más adelante fueron políticos, representaba la 

cotidianeidad de la vida e historias del pueblo, como por 
ejemplo, el grabador mexicano, José Guadalupe Posada 33 , 

quien imprimía un número considerable de copias sobre 

papel y eran difundidas como medio de comunicación, ya 

fueran panfletos, libros o carteles. Actualmente, algunos 

artistas lo utilizan nuevamente para comunical' inconformi

dades sociales o para promover su arte. Como quiera que 

sea, no se ha dejado de producir y de hablar sobre qué es el 

gt'abado en esta época. 

Se continúa el debate sobre si es un arte de poco valor o 

menos digno que las otras cüsciplinas al'tísticas34• El obtener 

una impresión realizada por medio de una plancha que con-

33 DÍAZ DE LEÓ N. Fra ncisco. Gu honu y Poslldu . FC I~ . \968. 
34 MART íNEZ Moro Juan, Un onSllyO sobro 01 grubudo (u principios del si glo 
XX I) , ENAP.UNAM. 1\'léxloo,2008, p. \2\ 
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tiene una imagen realizada por el artista, que se puede repetir 

cierto número de veces y además tiene la facultad de poderse 

vender como una pieza de arte original, al estar seriada lo 

consideran como "simplemente un medio de reproducción 

artística[ ... ] esencialmente mecánico, procedimiento del que 

se vale el individuo para llevarlo a la práctica, calcando y de

calcando sobre la plancha, el dibujo copia u original que se 

desea reproducir".3.5 Porque además aüaden que "no puede 

nunca realizar con sus limitados medios de expresión lo que 

alcanzó el pintor con el COlOl' sobre ellienzo" ~ A esto, algunos 

cUl'adores y críticos de arte añaden que el grabador a lo largo 

de la historia ha establecido l'eglas que lo han limitado, como 

por ejemplo, la distancia de los márgenes al papel y la calidad 

del dibujo sobl'e la plancha. 

Otros artistas también opinan sobre qué es el grabado y 

ahondan en teorías fisicas p ara justificarlo, relacionándolo 

COIl el tiempo y espacio. Por ejemplo el maestro Rafael Muñoz 

Calduch (1943), quien sin despreciarlo, considera que el 

grabado se imprime en tiempo pasado, pues mientras se re

aliza la plancha corre el presente y el tiempo que lleva el 

proceso de elaboración hace que se vaya quedando en el 

pasado, pOI'lo tanto, es una imagen y concepto caduco al mo

mento de su impresión. Menciona que el arte es como una 

hoja que vuela, la cual hay que cogerla en el acto, sino éste ya 

no está en el tiempo adecuado~7 

35 ESTEV~: Botey Francisco. Grabado, Compe ndio elenwnllll de su historia y 
tratHdo de los procedimientos que informun estu rlHln ifestución del ~ rt. ilustrado 
con esta mpas calcogrMicas, España , 1914. p , 14 
36 ibid,p. 14 
37 entrevista con e l profesor Rafael Muño", Ca lduch, UVP. octubre 20 12 
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Una obra de arte según William Monis debe tener: varie

dad, esperanza de creación y autoestima 38 .Retomando esta 

frase, considero que un gran número de grabadores buscan 

estas c31'acterísticas en su obra. El grabado, es un lenguaje 

que requiere dominio del dibujo y de la técnica, con las 

cuales se generan textm'as, detalles y fOl'mas distintas o 

difícilmente repetibles en oh'as disciplinas artísticas, como 

se puede observar en los grabados del arquitecto Giovanni 

Batista Piranesi (1720-1778). 

El mundo del grabado, a mi 

parecel' , se encuentra dividi

do en dos vertientes. La pri

mera, son el grupo de graba

dores ortodoxos, que man

tienen un respeto a la 

tradición del huecograbado 

sobre todas las demás, como 

agua tinta, aguafuerte, barniz 

blando, punta seca, etc. Res

petan que los grabados sean 

impresos en papel de algodón 

y mantienen el espacio de los 

PUCJlf'C I.cWidi1.o. I' lflca Vil de la S<:lri<:l 
Curccri d·lnve n1. iO\l <:l. 17,15 · iml'resn pos· 
teriormenle. 

márgenes conectas entre el tamaño del papel y la obra, es 

decir centrados. El dibujo es el principal medio de expresión 

gráfica y tratado de la imagen por medio de meticulosos 

ashurados, que asemejan obl'as del artista Alberto Durel'o; 

38 MORRlS William. Como vivimos y cómo podríllmos vivi r. T I'abajo útil o 
esfuerzo inútil. El arte bajo la plutocracia , Pepitas de calabmm , Españll. 
2005. 



para otros, el objetivo es genel'ar una gran cantidad de tonali

dades de grises con tendencias expresionistas (alemán o abs

ÍJ.'acto) deformando la realidad o añadiendo brochazos y man

chas. 

El segundo grupo de artistas son aquellos que con el mismo 

gusto por el gJ'abado, deciden romper todas estas reglas y 

comienzan a experimentru.' en distintos soportes, materiales y 

técnicas con la finalidad de "extender las posibilidades de re

novación y expansión del grabado" 39 .No es tan meticuloso en 

el dibujo, ya que las nuevas herramientas que proporcionan la 

tecnología digital como computadoras y cámal'as fotográficas, 

así como programas de dibujo, diseíio y retoque de imágenes, 

son recUl'SOS que implementan para sus obras. Emplean dis

tintos métodos para imprimÜ' imágenes como el frottage o su 

mismo cuerpo pero también si es necesario utilizan el tÓl'

culo. A veces, respetan la cualidad principal de esta disci

plina, la repl'oducción con materiales y soportes no conven

cionales, además de hacer en las planchas modificaciones 

después de cada impresión según el concepto que el al'tista 

deseé y materializan las ideas a través de instalaciones, ru.'te 

objeto, libros de artista o grabados como piezas únicas. La 

misma plancha puede ser una obra expuesta, otras veces, la 

usan como una pieza que se mezcla con otros medios o disci

plinas pm'a formar pru.'te de un todo que es la obra final, tal es 

el caso de la artista neoyol'quina Nicola López, quien descon

textualiza la xilografia en su presentación , ya que recorta 

391\1AH'l'lNEZ f\'loro Juan. Un ensuyo sobre el grubudo (a 1H'incipios del siglo 
XX I). ENAP,UNAM, tl'léxico.2008 .• p. 122 

las piezas y forma instalaciones que llevan como tema co

tidianidad en entornos ul'banos. 

SC/lffold City. 2OOS . .'\ gu ll fuc r t.c. linólCQ y CQ lI llgO. 
5G 9/ I G" x S3 5/S" 

El grabado también está inmerso en la práctica del perform

ance, ejemplo de ello lo da la profesora María del Mal' 

Bernal40
, quien escribe en su blog que "algunos artistas per

formáticos aprovechan los recursos del grabado atraídos por 

la capacidad de conseguir una impronta de la acción bus

cando formas novedosas de estampación a partll' de o sobre 

la propia anatomía" .41 Como ejemplo, menciona a la m'tista 

11.'inidad Mal'tínez quien desplaza el grabado a la acción 

performática, a través de marcas gofradas en su piel. "La 

acción de editar es más impOltante que el resto de las partes 

del proceso. El soporte tradicional de la imagen impresa ha 

sido la carne. Antes de la imprenta se han marcado los ani

males como signo de posesión ( ... ) DesmTollando el despla

zamiento del grabado a la acción performática, mi cuerpo 

pasa pOl' diversas sensaciones que lo llevan al límite 

'10 Pl"Ofesora de gz"ubudo de lu Fucultad d e Bellas Arles de la Universidad de 
Sevill a 
'11 h ttp://th eperform ativep rint.tu mbl l".com/ 
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conectándome a la experiencia de un cuerpo sometido pru'a ser 

modificado. Es ahí realmente donde se pone en valor la expe

riencia de tl'abajar con el cuerpo, sobre todo siendo el grabado, 

un trabajo que requiere de una presión matriz-soporte, el 

cuerpo vive la real sensación de ser grabado,"42 Otro artista, 

Valeriu Schiau, se presenta como soporte para el grabado 

(Bienal Internacional de Grabado Experimental de 2010 en 

Rumalúa), realizando una serie de impresiones con la imagen 

de niños en su rostro. Pero estas técnicas de grabado en el per

formance no son nuevas sólo basta con recordar al artista Ives 

Klein, en Antropometrías del periodo azul , donde unas mu

jeres se pintaban el cuerpo de azul Klein y hacían una impron

ta sobre tela para crem' un cu aru·o. 

A las dos vertientes que definí, añadiré una tercera: el gl'UpO 

de gl'abadores que independientemente del soporte y técnica 

se encuentran más interesados y preocupados por el cambio 

climático, el daño al medio ambiente y poI' las l'epercusiones 

de los solventes en su salud. Ellos se han convel'tido en inves

tigadores de los materiales utilizados para hacer grabado, sus 

consecuencias y alternativas que procuran ser amables con el 

medio ambiente, es deci.l', buscan la sustentabilidad en el al·te 

gráfico. Los artistas Eva Figueras, Alfonso Cl'ujera , Keith 

Howard y Henl'ik Boegh, poco a poco han insel'tado sus solu

ciones en instituciones como facultades de arte, talleres priva

dos y han logl'ado il' a otros países pel'mitiéndoles e;.,:pandir 

estos conocimientos. En México a partir del 2009 hasta la 

'12 hl tp :/lwww. mav.cl/ma l.Cw.UJfime ras/i ndex. ht ml 
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fecha el grabado llamado no tóxico se ha ido expandiendo, 

artistas como Odín Banios se han dedicado a instalar en 

distintos talleres del país tanques pm'a h acer grabado elec

trolítico.43 

Independientemente de estas vertientes, un hecho que de

muestra que el grabado sigue en pie y consolidándose como 

un arte a la misma altura que las otras, es la cantidad de 

bienales de grabado que año con año se l'ealizan ahededor 

del mundo, principalmente en países como Portugal, Croa

cia, Polonia, Rumania, Cuba, Canadá, China, Japón, Espa

ña, etc. En México, las bienales se dividen por categorías y 

una de ellas es la gráfica que incluye el grabado. En Europa 

también existen ferias de al'te especializadas en grabado. 

La más conocida es la feria Estampa y Edicióll ell Madrid,. 

Lleva 20 ediciones, sin embru'go, ha sufrido grandes trans

formaciones. Desde que se llevó a cabo por primera vez, a la 

fecha , ha dejado de sel' exclusivamente de grabado para 

irse transformando en "arte múltiple" como se promovió en 

la feria 2012. En una época el interés era exclusivamente 

difundir talleres de gt'abado a nivel interna cional, así como 

obra, materiales y papeles. Desde hace unos cuantos años, 

la feria se h a enfocado más par las galerías especializadas 

en gráfica y dejan notar que el acomodo de los stands, 

divide la gt'áfica contemporánea o arte contemporáneo del 

gt'abad04'~ del libro de artista, publicaciones y m'tistas inde

pendientes (gt'abadores con intenciones de vender 

43 entrevist.a con el at·tist ll Odí n Bat·rios. 
4'1 Pues se incluyen muchas escul t u ras bajo el pretexto de a rle múl tiple 
como p iezas seriadas. 



sus carpetas) y colocan a estos últimos en un espacio reducido. 

La participación de los tallel'es y empresas especializadas en 

materiales de grabado han desap3.1.'ecido. En cambio, se puede 

observID' que predominan los soportes alternativos en las 

obras y las técnicas de gráfica digital~~ Esta distribución del 

espacio crea una percepción confusa en la feria para el espe

ctador. Ya que el grabado, gráfica, arte múltiple y lib,·o de 

artista, parecieran disciplinas antagónicas e incapaces de 

converger en una misma área de exhibición. 

En cuanto al grabado no tóxico, sustentable o de baja toxici

dad. Observé que no figuraba en esta muestra, a excepción de 

una artista que utilizó el fotopolimero para crear un collage 

con recortes de revistas y ob'os materiales. Más allá de eso, la 

gráfica digital, más apegada a la fotografía , es al parecer el 

lenguaje actuaL 

Un caso similar fue la Feria Internacional de Grabado (FIG) 

en Bilbao 2012 , que surgió como la oposición a la Feria de Es

tampa y Edición. En la primera edición de la FIG, se presen

taron un total de 25 stands. La condición es que las piezas ex

hibidas fueran exclusivamente de grabado. Tanto talleres, 

galerías y fundaciones promovieron temas diversos, desde la 

abstracción, el paisaje, figul'ación realizadas en xilografía, 

punta seca, mixtas, calcografia hasta lasergrafia . Mi sorpre

sa fue observar el premio de adquisición de la fundación 

45 Por ejem plo , e l m·tist.a David O rt.egn (1978), qui en expuso en e l lu ga r , uliJizu 
pura su ohm . placa s de acrílico que interviene cli huja ndo tigu ra huma na , p rinci· 
palme ntc con punta seca . Superpone los di sl intos acrílicos pa rll da r movi mient.o 
y volumen a l,ravés de las t.nm spaJ"enc ias que est.as p rovocan. en a lgun as piezas 
imprime estas placa s sobJ"e hít.ex. 

CIEC, VII premio internacional Arte Gráfico J esús Núñez. 

El joven premiado realizó un grabado del océano en fo

topolímel'o, técnica de grabado no tóxico o menos tóxico, re

levante pal'a el mundo del grabado pues se comienza a ge

nerar conciencia, apertura y valor a nuevas técnicas de 

grabado y sustentabilidad. 

Finalmente, en España va en crecimiento el retomar y pro

mover el gl'abado. Como muestra, la ciudad de Valencia, 

donde se llevó a cabo la Primer Feria de Arte Extendido. 

Este término refería a que sólo sería posible presentar obra 

en papel, pintura y primordialmente el grabado. Los fo

topolímeros y collage fueron algunas de las técnicas sus

tentables que presentaron artistas , talleres y galerías de 

arte locales '.' 

Cada vez son más las personas que se interesan por este 

medio, y más los autores que desarrollan su obra gráfica, no 

como algo auxiliar , sino como un medio diferente dotado de 

gran expresividad, donde los limites se difuminan y las 

posibilidades estilísticas se expanden.47 

'16 h 1 tp :/les. globedia .com/f e ri a-tl rte ·ptlpel-ru za fa 
pH rt.e?u t m_sou rce",F tlcebook &u l.m_medi u m = Ji n k &ut;m_ Ctl m paign =Com pa rti r 
+Nolici tl 
47 Art ículo de J ua n J osé Moli na ViJl aescusa , Breves apuntes sobre el graba
do ctllcográfico, http ://a rteymerctldo.com/apuntesgrabado. ht ml 
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Capítulo 2- l-a producción de obra gráfica en torno 
a técnicas de grabado sustentables-

2-7 El objeto cotidiano como tema en la producción del 
creador visual-

Como antel'iOl'mente lo mencioné, a lo largo de la historia del 

hombre, el arte ha tenido distintas funciones como medio de 

comunicación: religiosas, retratos (para la nobleza) , paisajes, 

representación de naturalezas muertas, todo ello, según las 

necesidades de la sociedad en el momento. La representación 

de la vida cotidiana en el alte, se ha vuelto un tema l'ecu

l'l'ente desde mediados del siglo XIX. Al:tistas como Gaya o 

Murillo, además de las representaciones para la monarquía, 

realizaron pinturas y grabados donde mostraban animales, 

paIsaJes, niños o juegos de niños (Gaya). Los románticos, 

como el paisajista William Turner fueron la pauta de lo que 

pronto sería un cambio en las manifestaciones artísticas. A fi
nales del siglo XIX, los impresionistas, buscaban renova!' la 

pintura con temáticas marginales a través de paisajes o esce

nas cotidianas como las bailarinas de Edgal' Degas. Los post

impresionistas 10gl'aron romper con los cánones de belleza en 

ese momento. Los espectadores aceptaron el tema de la vida 

cotidiana, y el tema, sirvió para fines comerciales, por ejem

plo, Henri Toulouse Lautrec h acía posters para anunciar ex

hibiciones, conciertos o lugal'es (realizados en xilografia o lito

gl'afia) como el Molino Rojo. Con los movimientos de vangual'

dia (siglo XX), en especial el dadaísmo y surrealismo, el arte y 

el objeto cotidiano confluyel'on. Las cosas comunes y el al'te 

fueron una comunión pal'a la posmodernidad artística, es 

decir , que una complementaba a la otra. Este nuevo signifi

cado, quería mostrar la nueva sociedad libre y su Vlsión 

sobre la sociedad en masas. 

Artistas, como Marcel Duchamp (1887-1968), quien reali

zaba obra Dadaísta, enconb'ó un lenguaje que se identifi

caba con los objetos (las cosas) y rompió las barreras de lo 

establecido por los grupos altísticos y los burgueses, acel'

cándose a la clase media que comenzaba a ser mayoría en 

aquel tiempo. Creó los readymade(1915) que eran objetos 

comunes utilizados como pieza de ensamble, para hacer una 

construcción a través de su reposicionamiento. Trabajó con 

productos manufacturados en fábricas, tal es el caso de la 

polémica pieza Fountalll48 ,que Ql'iginó con el propósito de 

rechazar los valores estéticos que se proclamaban en esa 

época. Con esta pieza quiso democratizar el arte, bajo el ar

gumento de que cualquier cosa podía ser arte y por lo tanto, 

cualquiel'a podía ser a!'tista. El arte se convirtió en un 

objeto de reflexión y cuestionamientos , ya no sólo de mera 

contemplación. Fue una especie de burla entre lo que debía 

ser el arte y lo que era en realidad. 

Esta propuesta fue una fuente de inspiración para algunos 

artistas, en Italia, el alte povel-a (arte pobre 1967-1972) que 

48 "f..·]iII'Ce l Duchll!ll fu e invit.ado por 111 gale ría G ra nd ~ntrlll de Nueva YOI·k 
o fo rm ilr pll rto del jurado de u na e xposición de a rtisLlls in dependientes . Sin in 
rOl'lll ll r a nadie . el propio Ducham p onvió pllrll exponer e n eSIl exposición este 
urino rio de porcelnmJ bl a nco firmado con el seudónimo "R. Muu". Cuondo su 
Fuonte fuo roch>l"wdl1 pnrll lll exhibición , Duchump renunció nlj urudo y 01 inci
dente CllUSÓ un oscÍlndulo quo sl1cudjó ll L mun do de l Ort.e ." 
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implementó objetos considerados basura pal'a la manufactul'a 

de las piezas; en Estados Unidos, el pop art (al'te pop), El pop 

al't se vio influenciado pOI' los pintores cubistas Pablo Picasso 

(GuitalTa, pal'titm'a y vaso, 1912) y George Braque, quienes 

comenzaron a incorporal' imágenes de periódicos a sus pintu

l'as, originando el collage. 

El termino Pop , lo otorgó el crítico Lawrence Alloway'1gen 1950 

como alusión al incremento de personas que compartían 

nuevos valOl'es, tecnologías y por lo tanto nuevas expresiones 

cultlli'ales, que originó una cultura de masas. Esta cultul'a se 

veía reflejada en el ser humano y la sociedad por situaciones 

como la movilidad física y social, explotación económica, glo· 

balización, l'educción de naciones, industl'ialización, urbani

zación de áreas rurales, contaminación industrial , irracional

ismo, superstición, fanatismo pero sobre todo a una pél'dida 

de identidad. El incremento de los radios, periódicos, televi

sión, cine, posters, revistas, se tradujeron en el nuevo lengua

je y cultura, la de la imagen. 

Los artistas plásticos se enfocaron en los procesos y al'tefactos 

de la era. La aparición de Disney, Mcdonald's, la revolución 

aeronáutica, hizo que quisieran resaltar las banalidades de la 

época, haciendo referencia a objetos tecnológicos. La condicio

nante para realizar arte pop fue que debía de ser popular, ex

pandible, de bajo costo, producido en masas, sexy, glamoroso, 

ego, materialismo moderno, llihilismofM} 

,)9 SHANES E:ric, Pop Art, P.orks!.one Prcss InternMional , ESt.lldos Unidos, 2009, 
p.9 
50 ibid, p. 18 
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Bajo estos pal'ámetros, los al'tistas Richard Hamilton, Andy 

Warhol, Robert Liechtenstein , Ives Klein o Claes Olden

burg trabajru.'on imágenes cotidianas. Desde un punto de 

vista particular, reprodujeron objetos o espacios que se en

contraban en casas habitación o que eran visualmente 

comunes para la clase media. Los objetos cotidianos se pu

dieron multiplicar, magnifical' y cobrar nuevos significados 

al encontral'se sobre un lienzo o dentro de una galería. Andy 

Wal'hol representa a través de su obra los placeres que exis

ten en su vida: las latas de Campbell's , el dinero y el glam

OUl'. El crítico de al'te Clement Greenberg, consideró atl'oces 

las propuestas de Warhol. en especial pieza Brillo Box 

(1964)51, pues se da cuenta que en el arte ya todo estaba per· 

mitido ?2 

El pop ru.'t, es uno de los quiebres más importantes en la 

historia del arte del siglo XX después de la pieza FOlUl tain 

(El urinario) de Marcel Duchamp, ya que representó la co

tidianidad como un reflejo a través de un vidl'io, es deciT, ya 

no había metáforas en la creación artística, podía llegar a 

ser una traducción literal o una interpl'etación conceptual 

5\ \Vll rhol realizó las imágenes de productos de cons umo en escul tura. 
Empleó ca rpinte ros pllrH construir numo rosus cajlls de madera contrucho]lado 
idónticos en tamoño y fOI'nHl 11 las cojus do ca rl ón del supermercudo. Luego, 
con ayuda de Geru rd Mal~l1lga y BilIy Linich . pintó y sorigrafió las cajas eon 
los log01 ipos de los cliforon1.es prod uctos de consum o: copos do nUlíz l\ollogg's, 
jllbón Brillo. j ugo do ma n7. l1 nl1 de Mo1.t , melocotones 001 r-,'Iont.c y sa lsa do 
1.Ol11ato Heinz. Llls osculturns terminadtls Oriln pr6c~icomen1.o indjstinguiblos 
de sus contrapartes de cartón . \Varhol expuso por prim era vez estos en la 
Stable Gallel)' on 1964 , abarrotó e l espucio con cajas amontonadas ulto que re
corduban un alm acén de comestibles haci nHmiento. Invitó a los coleccioni stas 
a compra rl as por la pila. y aunque no so vendieron bien, ca usó muchll conll·o· 
versia. 
http://edu .\\'arhol,org/aract_brillo .h1ml 
52 DAl\l'"f'Q, C. A. , Dospuús del fin dollll·to, Paidós , Espllñu ,1999, p . 145 



de los objetos y la sociedad. 

En la década de los 60, el arte continuó revolucionándose. El 

grupo Fluxus lo iniciaron también en Estados Unidos , los 

artistas George Maciunas , Mac de J ackson bajo, Al Hansen, 

George Bl'echt y Dick Higgin. Con una estructura conceptual 

similar al al'te pop, abarcó disciplinas como la música y la li

tel'atUl'a. Durante su existencia Geol'ge Macuinas promulgó 

una serie de manifiestos sobre esta corriente. El principal era 

que lo pl'oducido debía sel' simple, entretenido y sin preten

siones, tl'at31' temas triviales, sin necesidad de dominar técni

cas especiales ni realizal' innumerables ensayos y sin aspirar 

a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. ~ "Un 

arte donde nada puede sustituir a una obra de arte y cual

quiera puede producirlo" ~ Por ello, usualmente para que una 

pieza pudiera estar completa tenía que involucrar al público o 

espectador. Muchos artistas se umeron al Fluxus incluidos 

músicos y escrcitosres_ Joseph Beuys , John Cage, Robert 

Mon1.s Alisan Knowles, Wim T. Schippel's, Wolf Vostell, 

Robert Watts , Yoko Ono, etc. "Abrazal'on muchos de los con

ceptos y las prácticas asociadas a la post-guerra de vangual'

dia de Europa occidental y América del NOl'te, incluidas las 

letras , la poesía concreta, la música concreta y al azar, ha

ppenings y el arte conceptual"?5 

Desde ese momento hasta la actualidad, la evolución o tl'ans-

53 htt p://www.n uxus.orgWLUXLlST/maci unas/ 
54CO RR1S fvlich ac l, C rove Art Onhne , Oxford Univorsit,y Press , 2009 
ht.t. p:llwww .moma.org/coUect ionlt.hemo.php?theme_id""10457 
55 ibíd. 

formación de la sociedad, gl'acias a avances científicos y tec

nológicos han r epercutido en los métodos de producción 

artística. La cultm'a de masas "valorizada por el consumo, 

los ritmos, los modos de la vida ultral'l'ápidos, las nuevas 

tecnologías y todas las manipulaciones del cuerpo" ro han 

generado un lenguaje en el que los artistas buscan en s u 

entorno, un medio para comunicarse con la gente, El objeto 

cotidiano ha abandonado su lugar común y adquirido el 

valor y lenguaje del al'te , que contempla una recepción a

nestésica y busca apart31'se del mundo convencional de las 

obras de arte 57 .Como elemento de primel'a necesidad una 

sociedad de consumo, su representación hace resaltar la ba

nalización de los objetos materiales contradiciendo la pos

tura de William Mon1.s quien consideraba el arte podía ser 

aquello capaz de "deleitar la vista, suscitar emociones y 

educar el intelecto", encontl'ándose el hombl'e capaz de dis

frutar de los placeres como la naturaleza ya fuera el viento, 

la lluvia y los animales. 

A finales del siglo XX, con la globalización y el neoliberal

ismo, existe una gran cantidad de CÍrculos sociales, desde la 

pobreza hasta la riqueza más extrema. Para todos estos es

tratos, las distintas industrias de comercio han generado 

necesidades falsas, que hacen que la gente deba o quiera 

consumir determinados productos porque les podrá pro

ducir beneficios en su salud o simple placel' estético. Las 

56 BUCI-C LU KSMANN. Chrlsti ne , Estélicu de lo efí mero. Are na libros. 
8spa ñu . 2006. 
57 Marcha n riz. Si món. Dela a rte objetua l a l a rte de concopto, Madird , Akal, 
200 1. p 36. 
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marcas de ropa, tipos de comida, automóviles, y el fehaciente 

hecho de que eres por lo que vistes, comes, bebes, conduces y 

escuchas, reflejan la banalidad de la sociedad, la necesidad 

imperante de consumo y desecho. El arte, también se ha visto 

inmiscuido en esta situación. El adquirir piezas, otorga cierto 

estatus social tanto al artista como al coleccionista. Los artis

tas, actualmente hacen uso de esto para continuar producien

do bajo el tema de el objeto cotidiano y se refieren al tema de 

consumo y esta tus a veces a modo de crítica y otras sumán

dose al sistema. Como por ejemplo, la japonesa Yayoi 

Kusama, quien entre otros, recientemente ha colaborado con 

el diseñador de bolsas Louis Vuitton. 

Por el contrario, el artista Vik Muniz, juega con parámetros 

de riqueza y pobreza. En su serie Fotos de BasUl'a, crítica de 

las toneladas de basura que se generan a dial1.0 en el mundo. 

Con los desechos, construye retratos monumentales de per

sonajes de la historia o reinterpreta cuaru'os de otros artistas 
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como La lUuel'te de Mal'at 

(2008) originalmente de 

Jacques-Louis David. En 

otra de su series, Fotos de 

Diam all tes, gracias a uno 

de sus coleccionesta que le 

presta unos diamantes, 

crea rostros mujeres famo

sas, como por ejemplo, 

M81yln Momoe (2004). 

Otros ru:tistas han colabo

rado para hacer anuncios 
l ..tl II/IW I'ff) J e M ltrlll .. 2008 

comerciales en la televisión o en espectaculares, donde el 

protagónico no es el arte sino el artista, haciendo a un lado, 

las impOltancia del arte como comunicador. Pero esto no es 

nuevo, personajes como Salvador Dali o Andy W m'hol, 

además de su obra, su reconocimiento y fama estuvieron 

apoyados en la apertura que tuvieron al diseño, al aceptar 

realizar proyectos como escaparates, sillones, teléfonos, 

entre otros pl'oductos. 

Los artistas, cada vez más se mimetizan con el cotidiano a 

través del diseño gráfico e industrial, pues la colaboración 

con distintas empresas ya sean de cafés, licores u otros pro

ductos buscan acercar su al'te a otros públicos que tal vez 

desconocen de arte contemporáneo y además por este medio 

obtienen mayor reconocimiento y poder adquisitivo en el 

mercado de arte. 



La representación del cotidiano en los objetos no sólo se ha 

dado por el sis tema de comercio, también se ha incrementado 

la producción sobre esta temática por vivir en un sistema 

donde los productos tecnológicos, farmacéuticos , alimenticios, 

caducan rápidamente. Ello lleva a que el artista quiera ex

plorar su vida diaria a través de ellos, pudiendo ser por una 

melancolía de la cosa o por su forma o utilidad que desean re

sal tar. Construcciones ll:ónicas en diversos soportes provocan 

un estado de risas o placer en el espectador. Algunas veces 

provocando una reflexión real y otras simplemente sintiendo 

el placer del "soma,,58que se ha implantado en la sociedad. 

Escultura, instalación, video, pintura, grabado, son discipli

nas en que el objeto cotidiano se encuentra presente. Los len

guajes para su construcción a veces son u'ónicos y se enfocan 

en sus vivencias para jugar con el espectadOl· . Por ejemplo, la 

artista Mona Hatoum (1952), magnifica enseres de cocina o 

58 HUXLEY Aldous, Un mun do feliz, Port"úa , 2006. 

el hogar y los relaciona con la situación de la mujer a lo 

largo del tiempo, como en la pieza Dormiente(2008). Sus 

temas siempre están relacionados con los cambios con

stantes en la sociedad y la mujer. 

Otra artista, Louis BOUl'geois (1911-2010), pal'tÍa de las me

morias de su infancia para mostrar su perspectiva de vida a 

través de distintos medios cómo la escultura, pintura, insta

lación y textil. 

En cuanto a la sustentabilidad y el objeto cotidiano, el artis

ta Franko B protesta por los cambios desmedidos en mundo, 

que están trayendo como consecuencia una gran crisis am

biental y económica. En el 2002, imprimió bolsas de plás

tico que decían "Speak to the earth and it will show you" 

(Háblale a la tielTa y te enseñará). 

Representar por medio del arte, el entorno desechable en el 

planeta se encuentra sumel"gido, nos lleva al sarcasmo, que 

muchas veces permite en el espectador crear conciencia 

sobre el tema pero otras simplemente es una risa que im

pacta por segundos y después se olvida. Lo loable de esta 

acción es que más gente, entre ellos , artistas visuales, en 

este siglo XXI, están tomando conciencia del tema y lo ma

nifiestan por medio de su obra. 
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2·7·7 t..a representación 9ráfica del objeto cotidiano 

Las dos escalas sociales o posiciones en que el grabado se ha 

desempeñado históricamente son comunical' y fungir COlUO 

rute. Dentro de estos estatus. han existido especialistas en la 

realización de carteles y panfletos para informal' y 81'tistas 

que además de pintar o escu]pÍl' (actualmente también los que 

hacen instalación o video) han realizado parte de su produc

ción artística en grabado. Con distintas intenciones, 10 utili

zan para bocetar , ensayal', experimental' o investigar las 

posibilidades plásticas y visuales que la disciplina ofrece, con 

"un propósito de aportación creativa" (otros puede que tan 

sólo busquen un beneficio , como la difusión y universalización 

de la obra)" . 

Así , el artista Jasper Johns(1930) dice que el grabado '1e pero 

mite hacer cosas que lo obligan a pensar de forma diferente 

( ... )el esfuerzo que supone el habajo se ve de una manera dis

tinta, así como lo es la unidad~ Con ello se refiere a que el 

gl'abado le permite inveroo' la imagen en la impresión y ésta 

seguirá funcionando , así como el hecho de que en el gl'abado 

da l'esultados únicos. Hay pintores o escultores que hacen 

grabado pues es una adición a su quehacer al'tístico, experi

mental. Mencionaba Pat SteÍl' (1938) que hace,' grabado era 

muy distinto a cualquier otra disciplina y si era cercana a algo 

él consideraba que era a la escultura puesto que ella permitía 

59 MARTíN I~Z Moro J uon , Un ensayo sobre el grabado (a principios dol s iglo 
XX I), ENAP,U NMd . "'·léxico.2008. p 136. 
GO VIVES Roso, Pe nsar 01 Graba do, Universidad de BUl'C(l lonu . Facul1ad de 
Bollos Artes , 20 1J , p.5 1 
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ir construyendo a paroo' de un objeto liso, en este caso la 

placa de cobré~ Y así la crítica de arte Teresa del Conde 

menCIona que ''los gl'abadOl'eS-gl'abadores acostumbran 

adentrase en otros caminos del hacer plástico, pero su tra

bajo se concentra y sobre todo se fundamenta en un largo 

contacto con la estampa"~ De este modo, el atractivo que le 

encuentran a la estampa, no sólo radica en las posibilidades 

técnicas también en el beneficio de la reproducción de una 

misma pieza. La obra se convierte en una forma más para 

poder distribuir su trabajo entre la gente, ya que esta téc

nica al ser multiplicada adquiere un costo accesible frente 

a una pintura o una escultura, es decir, supone una cierta 

democratización de la cultul'a63. 

En la corriente del pop a,'t se recurrió al tema el objeto co· 

tidiano, sin embargo, otros artistas anteriores a ellos ya lo 

habían empleado, puesto que los objetos (cosas) com unes 

en la vida cotidiana o a la sociedad donde se desenvuelve un 

artista, genel'almente descubre en ellos escenas o aspectos 

poéticos que incitan a reproducirlas. Con ello, otorgan un 

gesto cálido a una serie de elementos que se consideran 

fríos por su carácter funcional y su materialidad. 

Los artistas que a continuación menciono, generalmente 

hacen uso de dos tipos de lenguaje, el pictól'ico y el gl'áfico. 

6 1 ¡bid p. 79 
62 DEL CONDE Teresu. ESTRADA GARC[A Curios, 
ht.tp :llwww .estol icas. unam .mxlrevistu_i mllgo noslposicioneslpos_cslrada J I .hl. 
mi 
63 Artículo de J ua n Josó Molino Villaoscusa , Breves upunt,(!s sobre el grabado 
ca lcogrMico, h t i P :lIa rl eyme rca do.l.'Om/n pu n I,(!sgra bado. h I mi 



Algunas veces lo mezclan, sin embargo, otras, sienten cierta 

confidencialidad con el grabado. Por ello los l'etomo ya que los 

considero importantes como referentes visuales y conceptua

les en mi obra. Por un lado, representan objetos cotidianos 

utilizando el grabado como herramienta de trabajo. Por el 

otro, conceptualmente buscan que las cosas útiles en la vida 

diaria trasciendan visualmente para el espectador. 

Giorgio Morandi (1890-1964). 

Catedrático de aguafuerte en su 

ciudad natal, Bolonia, fue un 

gran pintor de poco recono

cimiento en vida. Durante las 

vanguardias del siglo XX, este 

artista italiano desarrolló su 

propIO concepto de pintura 

metafisica, que consistía en com- N M,urn/c¡;a muer /a 0011 3 bo/ellas y ob-

posiciones simples de objetos a 

modo de naturalezas muertas. 

jetos, Agulltinta y agullfuerle.19'¡6. 
32.7" 25.9cm 

Para él , la búsqueda de la realidad objetual (botellas, ja-

rrones, cajas) consistía en reducir los objetos a una sobriedad 

esenciaL Ésta, era concebida a tI'avés de su paleta cromática, 

en donde las obras eran plasmadas principalmente con tonos 

grises y blancos. Morandi, consideraba que al representar la 

realidad, es decir, el mundo visible, realizaba un trabajo 

metafisico ya que "no había algo más abstracto que él"~ 

6 '1 h ti P :llwww.tlrtin fo.com/news/st:OI.Y /30920/giorgio- m ora n di/ 

Louise Bourgeois (1911 -2010) _ 

Le interesaba personificar con 

su obra las vivencias que le 

remitían a su infancia, rode

ada de objetos personales re

construía situaciones madre e 

hija en instalaciones, como 

una metáfora, Incorporaba 

textiles bordados o patch

works, actividades que 

aprendió durante su infancia 

gracias al taller de reparación 
Pies. punt u secu. 3O.5x25.5. 2006 

de tapicería con la que contaba 

su familia . Como una mujer versátil , se desenvolvió co

mo escultora, instaladora, bOl·daba y realizaba grabados 

desde 1930. Sin embargo, lo dejó para ahondar en la escul

tura y la instalación. Hasta 1980, retoma el grabado y 

menciona que "No hay rivalidad ... Se dicen las mismas 

cosas, sólo que de distinta manera,,6? Realizó todo tipo de 

grabado, desde calco!p:áfico y litografia, hasta digital im

preso en tela. En cuanto al grabado en metal , lo describía 

como un poder simbólico capaz de convel'tir una agresión 

en algo útil?6Las temáticas en sus obras se l'elacionan con 

objetos de su infancia, al'aílas (como símbolo de la materni

dad o la l'elación mam:e-hija), arquitectUl'a, animales, etc. 

La variedad se debía a que sus emociones se convertían en 

metáforas de sus preocupaciones. 

65 http://w w W . mom a .org/explore/col lection/l b/tech n i q uos/i nde x 
66 http: //ww w . mom a .org/exp lore/collection/l blt.ech n i q ues/engravi n g 
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Claes Oldenburg (1929) 

Artista de la corriente Pop arto En los años 60, en contrapo

sición del expl'esionismo abstracto, se apropió de objetos e 

imágenes de la vida cotidiana a través de la representación 

de productos básicos de la cultura materialista. Redefinió la 

l'elación entre la pintura y la escultura; tema y forma . Gracias 

a que las esculturas con temática de objeto cotidiano, podían 

estar hechas en yeso y pintadas con pintura automotiva, ser 

escultUl'as blandas (hechas con telas plásticas) o en metal. Su 

concepto, era representar al hombre a través del objeto, por 

ejemplo, la flacidez de las esculturas blandas se relacionaba 

con la de los humanos. Con este tipo de alegorías, Oldenbul'g, 

generó un arte de parodia y humor. La mayoría de sus proyec

tos a gran escala se realizan (hasta la fecha) en colaboración 

de Coosje van Bru 

ggen, su esposa. 

Los bocetos pre

vios de éstos, son 

cosas que surgen 

como un Juego en

tre los dos. Por 

ejemplo,la comida 

en el libro Imáge-

; : 
l1es a la calta S /ice ofSlrltw¡'erry cll(~sseeltke, AglHlt inta y barniz I' la ndo. I992 

(2004),es una compilación de dibujos hechos de 1987 a 2003. 

Debido a la estricta dieta de Coosje, Oldenburg le esboza los 

platillos que a ella se le antojaríanG? 

670LDE:NBURO e .. Va n Bru ggen e., lmages 1, la Carte , PJ C. E:.U .. 200'1. 
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Jim Dine (1935) 

A lo largo de su 

vida, además de 

ser pintor, escul

tor y hacer perfor

mance,ha sido un 

incansable graba

dor que integra la 

xilografía,litogra· 

fía y calcografía 

en su obra. Como 
Tins nip, Aguat.inla y litografía . \98í 

ru'tista del pop al"t,es admirado por su virtuosismo en el 

dibujo. En sus obras repl'esenta corazones, manos, cráneos, 

hel'l'amientas y vestimentas que algunas veces se han visto 

complementadas por elementos icónicos como lechuzas, 

cuervos, gatos hasta el muñeco Pinocho. Constantemente 

retoma íconos como la Venus de Milo y elementos botánicos 

como árboles, flores y plantas~ En los años 60 y 70, fue 

cuando más hizo uso de prendas, objetos domésticos y las 

herramientas que utilizaba en su trabajo: paletas, pinceles, 

brochas , mru:tillos , etc. , ya que los consideraba una exten

sión de sus manos. Su método de trabajo desde esa época 

hasta la fecha, ha sido el de explorar y reinventar composi

ciones y formas a través de la repetición de la misma 

imagen. De este modo, el objeto al ser multiplicado y 

mostrado en distintos medios, deja de ser del dominio pú

blico para tornarse en la firma del artista?9 

68 http://www.circu lodelu rte.com/es/uu \.or/di ne/cs 
69 hl Lp://www .molllu.org/col1úct.ion/urt is t .php?u rt isl._id: 15·17 



Liliana Porter (1941) 

Su obra se enfoca en realizar 

instalaciones de pequeiios 

formatos sobre grandes pare

des blancas. El objetivo, 

evocar la memol'ia infantil en 

el espectador. Al realizar obra 

gráfica mezcla las técnicas de 

litografía, calcografia y xilo

grafia con figuras humanas, 

animales o muñequitos carica

tUI'escos. Rompe con los 

parámetros del gl'abado tradi- Lll puar/H, Aguafuerte y oollllgc, 2004 

cional y lo convierte en una instalación gráfica sobre papel. 

Las pequeñas puestas en escena, refieren temas de carácter 
político y poético, ya que las acciones que sus personajes re

alizan, la mayoría de veces representan situaciones oníricas 

dentro de la cotidianeidad del entorno vital, que son para la 

artista "reflexiones sobre el sentido y la sustancia de lo que 
llamamos l'ealidad,,7? 

70 http://II'II'IV.revistasexcelencias.com/ul'te-por-excelen ci as/edito ríal-l 4/lilia na
port.er-%E:2%80%9Cme-tiene-sin-cuidado-si-ser-lutinoamoricana-bonefi 

Gabriel Orozco (1962) 

Al.'tista conceptual mexicano, le interesa el grabado desde 

un punto funcional. Es decll' , plasmar elementos que se en

cuentran en la vida diaria pero que son complicados de re

presentar.Como es el caso dellibro/portafoho Polvo impl'eso 

(2002), que consta de 12 aguafuertes que fueron realizadas 

junto con el impresor Jacob Samuel. Con barniz blando y 

agua destilada, el impresor fijó en las doce planchas, el 

polvo obtenido de secadoras industriales de lavanderías 7~ 

Orozco, por su parte, se interesó más que las formas, en los 

resultados de la acción . Es decir, en "general' configura

ciones que después sugieren, por accidente, cosas", En 

donde si el espectador era cauteloso podía ser capaz de "leel' 

polvo". Orozco escribe en ellibro/portafoho: "El polvo tiende 

a cubrll'la imagen y a conver-

tirla en objeto. El polvo con-

vierte a la ventana en muro, 

El polvo es espacio pero no 

paisaje. Ahí no hay ilusión, 

sólo la ilusión de la ilusión. Y 

este es un libro que cuando se 

abre, como cualquier otro 

libro, esparce el polvo, 

cuando lo leemos, como 

cualquier otro, leemos una 
imagen a pesar del polvo,,7? 

71 hup :/leditionjs.com/img/orozco/ 

~ . 
• 

, 

Poh'o Impreso. barniz blando. 2002 

72 hu p:/III'II'\\' jornada.u nam .mxl2003/0 1/07/02an 1 cul .php'?origon=i ndex.htm 1 
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2-2 Estrate9ias para la producción de 9ráfica sustent
able bajo el tema de objeto cotidiano' 

La incorporación del objeto cotidiano a mi producción artÍS

tica, se debe a que en ellos puedo obselval' que cuentan una 

historia, por ende, los objetos nuevos a mi parecer , carecen de 

vida, pues aún no dejan los rastros necesarios para poderlos 

identificar como pertenecientes a alguien . Otro motivo, es que 

en la actualidad la desmesura por adqull:ll' cosas, también ha 

generado toneladas de desechos puesto que la necesidad de la 

gente por el constante cambio, exceden los limites tanto para 

que la naturaleza como las máquinas sean capaces de destruir 

la basura o desintegrarlas a corto plazo. La l'epl'oductividad 

en el grabado me permite, representar estos factores, tanto 

historias , como acumulaciones, sin embargo, los materiales 

que se utilizan para este trabajo igualmente requieren de sus· 

tancias dañinas para el ecosistema, por ello, me interesa re· 

alizal' gráfica sustentable, mejor conocido como grabado no 

tóxico. 

Es importante dejar claro que el grabado no es no tóxico pues 

de alguna manera u otra se contamina el medio ambiente y 

por ende, nuestra salud. El termino grabado no tóxico, es un 

error gl'amático pero no de sintaxis , pues lo que se desea es 

que en un arte de técnicas ancestrales, se cambien hábitos del 

grabador que se han pasado de generación en generación. Es 

por eso, que considero mejor, denominal' al grabado no tóxico 

como grabado de baja toxicidad o grabado sustentable, pues es 

inevitable el contacto con ciertos productos y solventes ne· 
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cesarios para la manufactUl'a de este arte, pese a ello, lo 

que se puede, es disminuir las posibles consecuencias que 

estos producen en el organismo del ser humano. 

El objetivo de esta tesis es manifestar y hacer conciencia de 

que en el gl'abado se puede reducil' la toxicidad al utilizru' 

otI'o tipo de técnicas, materiales y solventes o a través de un 

equipo adecuado de ventilación y seguridad dentro del 

taller. Desde el implementar una de las técnicas más anti· 

guas como la xilografia hasta las más contemporáneas como 

los fotopolimeros y la gráfica digital; técnicas que he decidi

do utiliZ3.l' para indagar en la investigación y comprobar su 

viabilidad para la elaboración de obra gl'áfica , que incluye, 

la efectividad del material , la cantidad de sustancias 

químicas tóxicas usadas durante el proceso y una compara

tiva con las técnicas y materiales de grabado tradicionales 

como el calcogl'áfico. 

EntI'e las técnicas para crear grabado sustentable, se en

cuentran fotograbados (fotopolím eros blandos y dmos), 

electrólisis, gráfica digital, colagrafia, xilografia, monotipia, 

etc. Cada una de estas técnicas a su vez, tienen vel'tientes 

para poderse llevar a cabo y se pueden mezclar entre sí. La 

mayoría de éstas, tienen la potencialidad de manipular el 

dibujo o diseño en la placa cuantas veces sea necesario, 

como se hace en el grabado en metal , sin embal'go, en mate· 

riales como los fotopolim eros, éstos deben estar bien plan· 

teados desde un inicio pues la placa no podl'á continuar tl·a

bajándose más una vez insolada. Empero, se mantiene la 



posibilidad de hacer variaciones de color, texturas y form as, y 

como resultado, general' tÜ'ajes pequeüos o grandes. 

Las técnicas que utilizo en este proyecto de tesis por cues

tiones de la calidad y cualidad de las imágenes son : xilografía, 

fotograbado, sili¡p:afia y laser grafia. 

Xilografia o talla en madel·a. De las primeras técnicas utiliza

das para la reproducción múltiple, inventada en China para 

la elaboración de naipes. Ésta es de las técnicas más nobles 

que he encontrado para producir dentro del taller de grabado, 

ya que no requiere ningún tipo de solvente durante su elabo

ración. Dependiendo del tipo de madera la imagen tendrá 

cierta textura, desde una beta muy abierta como el pino O 

hasta muy fina como el cel'ezo. Durante la impresión se 

requiere una tinta muy espesa730 se puede utilizar la técnica 

Ukiyo-e (pigmento y aglutin ante de arroz o cola de conejo) 

ésta sería aún menos tóxica ya que para su limpieza se utiliza 

agua y en caso de tinta base aceite, como solvente alternativo 

puede ser el aceite de cocina y jabón. En cuanto a la plancha, 

la xilografia permite genel'al' placas perdidas , esto es, se talla 

la placa pOl' zonas y se aplica color h asta obtener una im

presión a colores con solo requerir una planch a. Se puede re

alizar tanto en el taller como en casa sin necesidad de una ex

posición prolongada a la inhalación de gases y solventes. 

73 Tradicional mente se utili za n tint as base aceit.e poro actual mente exist.en baso 
agua , quo son me nos tóxicas p ues no se requiere de solventes pat'a s u limpieza . 
Las ma rcas son Speed ba ll . Sun Chem ical y Aquai nk . 81 probloma es quo so 
venden e n 01 extranjoro, por lo t anto pa ra adquiri rl as hily que ponerso on con· 
lIICt.O con las c mp resus pa ra quo senn o nvi lldas a 1'1'1óxico. 

Fotograbado. Esta técnica nace con funciones industriales. 

Las planchas, se utilizan para imprimir cajas o productos 

para el hogal' de manera masiva. Generalmente son utiliza

dos los fotop olímeros, pero par a comprender es to, es necesa

rio saber que es polímel'o. 

Los polímel'Os son macromoléculas que se forman a p31'tir 

de la síntesis de moléculas más pequeüas llamadas 

monómeros que se enlazan entre sí par a crear lar gas cade

nas mediante un principio denominado polimerización. 

Este proceso, no sólo se encuentra en la industria sino que 

ha estado presente en la vida del ser humano desde siem

pre, en su DNA por ejemplo, y se da manera natural en al

gunas fibras, Existen dos tipos de polímeros, los de origen 

natm'al y los sintéticos. Los naturales se encuentran en la 

natm'aleza , como las proteínas, ácido nucléico y polisacári

dos , así como en el hule, celulosa o el caucho na tural. El 

hombre, gracias a la tecnología, ha creado polímeros natu

rales en el papel , pergamino, pieles, el algodón , lana y 

seda. Sin embargo, también ha inventado los polímeros 

sintéticos como el nylon , el poliestireno o el polietileno, 

entre muchos más, 

En el grabado artístico e industrial se utilizan los fo

topolímeros, es decir, un polímero sensible a la luz. Existen 

dis tintos tipos, de los cuales me interesó experimental' con 

tres. El fotopolimero blando, la plancha solal' (solar plate) y 

la película de fotofilm. Se necesita de luz solar o luz UV. 

para exponer el fotolito sobl'e la plancha fotosensible y 
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según el tipo de dibujo o diseño se llega a obtener un resultado 

semejante al grabado calcogTáfico. Una vez revelada la plan

cha, ya no se puede seguir interviniendo con más insolaciones, 

simplemente se puede seguir trabajando pOl' adición Oa apli

cación de objetos como colag¡'afia) o sustracción (rayar sobre 

la plancha para crear variación tonal) de elementos en la 

imagen. 

a) Fotopolímero blando: es una resina líquida, que se 

utiliza en la industria para hacer sellos de goma. Se 

requiere de un catalizador, detergente y un ácido para 

su elaboración. Al exponerse el positivo y la resina en 

los rayos ultravioletas (UV) crean una plancha en alto o 

bajo relieve~" 

b) Plancha solar: En 1960, se inventa la película de fo

topolímero sobre un soporte o lámina metálica para re

ducir el tiempo de elabOl'ación de placas para impresión 

de etiquetas en la industria y a su vez prescindil' del uso 

de ácidos. Su uso en los ámbitos al'tísticos fue aplicado 

por primera vez por el danés Eli Ponsaing en 1989. Pu

blica un libro titulado Photopolymel' g:1'8Vll1'e: 8 new 

method. La plancha solar es una placa gelatinosa de 

polímel'o fotosensible sobre una lámina de aluminio, 

cobre o zinc, que es revelada por medio de rayos 1N, ya 

sea luz dil'ecta proveniente del solapar medio de lám

paras con una máquina insoladora. Las áreas quema-

7.:1 http://www.sollox.netlconsejos l .htm l 
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madas (las partes negras de la imagen) de la plancha 

se generan al ponerse en contacto con el fotolito, 

éstas se endurecerán con los UV mientras que en los 

blancos se hará una gelatina que se diluirá con el 

agua. Al final se endurecerá la placa por completo 

con la exposición de la placa en los rayos ultravio

letas . 

e) Pelieula de fotofilm. El fotopolímero en film fue 

desarrollado en 1969 por la empresa DuPont, con el 

objetivo de aplicado en la fabricación de circuitos im

presos sobre lámina de cobre. El metal se laminaba 

con el film75, mediante una máquina que aplicaba 

calor y presión. En 1994 en Estados Unidos, Mark 

Zafli'ont, investiga y adapta por primera vez el film 

de fotopolím ero pal'a el hueco grabado artístico. De

sarrolla un sistema de aplicación muy práctica que 

puede realizarse en el tórcul07? Posteriormente Keih 

Howard, estando a cargo del Anexo de Artes Visu

ales del Regional College en River Peace, Alberta, 

Canadá, empieza a incorporal' el fotofilm entl'e sus 

investigaciones de grabado no tóxico. Esta película 

tuvo su auge en los años 90, sin embargo, estuvo 

muy limitado su uso a ciertos países donde se podía 

conseguir y su costo era muy alto. Existían probabili

dades de fallas al adherir la película a la plancha, 

75 os una fina POlíCUl!l do fotopolíme l'O 
76 MHre ZHffl'Ont pHtentH todos sus descubrimientos y eroll IH lllm'CH Z Aeryl 
Systelll B Pl'Oducts Inc. ACLIIHllllont.e se dedica H clHr cursos y vender su pl'O
duetos. fórlll ulas. polículas y tanques vortico les. ht.t p ://www ."l.ucryl.colll / 



por lo que no era viable y costeable su realización. Aún 

existe esta película pero está casi en desuso.Las venta

jas que otorga este matel'ial es que al adheru'lo a una 

placa de cobre o zinc, además de utilizar el fotolito que 

contiene una imagen fotográfica , al término del proceso 

de exposición y revelado, se podrá seguir trabajando 

como aguatinta o aguafuerte. 

En México, estas técnicas se llevan a cabo desde hace casi una 

década. La aplican talleres de gI'abado profesionales, sin em

bargo, no existían cursos para la promoción de ésta, hasta 

hace un par de años. El primer curso lo realizó el artista 

Emmanuel García en el centro cultural la Curtiduría, Oaxaca, 

empero, tuvo poca proyección y por lo mismo no se conoció. A 

finales del2012, la ar tista colombiana Yuli Cadavid, visitó la 

ciudad de México, promovió una cOlúerencia en la Academia 

de San Carlos e impartió talleres en la ciudad de Chihuahua 

y Tlaxcala. Sin embargo, la ciudad de México, nuevamente 

quedó sin alcance de este curso. Finalmente en enero de 2013, 

se realizó nuevamente el curso de fotopolímeros en la ciudad 

de Oaxaca, esta vez en el Centro de las Artes de San Agustín, 

dentro del Primer encuentro de profesionalización de talleres 

de gI'áfica en Oaxaca . 

Siligrafia o litografia sin agua. Creada por Nic Semrnoff en 

los años 907
; esta técnica se caracteriza por utilizar materiales 

de bajo costo y de adquisición accesible. Sobl'e una lámina de 

77 http://w ww.polymebml.n l/beguin/m apw/waterlesslithography/ 
waterlesslithoO l .htm 

offset presensibilizada se trabaja el dibujo con distintos ma

teriales como lápices de acuarela, marcadOl'es permanentes 

u otros y se utiliza silicón para el hoga!' como agente repe

lente o sustituto del aguas. El tipo de imágenes que se ob

tienen son similares a la litogI'afia tradicional pero en lugar 

de utiliZa!' un piedra calcárea se realiza en la lámina y se 

imprime en una prensa calcográfica. Las tintas para im

primü deben ser a base de caucho ya que ayuda a que la 

tinta se adhiera a las partes trabajadas y se elimine del 

resto de la placa sin necesidad de utilizar agua. 

La ventaja de esta técnica, es que no requiere de ácido nítri

co en su proceso de producción, su costo de producción es ac

cesible, además de obtener distintas cualidades dibujísticas 

por las herramientas que se utilizan. 

Gráfica digital. Técnica aplicada desde los años 60. A 

partir de 1990, su producción se hizo más viable por la baja 

de los costos en los equipos de computo, la accesibilidad y 

durabilidad de las tintas. Tiene dos vertientes principales: 

a) Grabado en Giclee o estampa digital. Estampa 

digital, se puede definu' como toda imagen generada 

desde un ordenador y estampada sobre el soporte de 

papel mediante sistemas de impresión digital como 

el Giclee. Este término de origen francés que signifi

ca rociar. Describe el proceso en el que la tinta es de

positada sobre la superficie de papel o tela y garan-

78 Par'a técnicas como la litografí a o la algrafía (litogra fi a en lámin a) d ura nte 
el p l"OCeso de e ntintado se utiliw u na esponja con agua que repe le la grasa de 
la Linta en áreas blancas y las re t iene en el clibujo o en las áreas negras. 
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tiza que mediante tintas especiales las impresiones se 

conservarán cientos de años, A la calidad de esta fina 

impresión se le conoce como calidad museo y es impres

cindible para que lo puedan considerar pieza de arte, 

por ello coloquial o erróneamente se le nombra Grabado 

en Giclee8,oLa diferencia principal del Giclée con respec

to a otros métodos de grabado tradicionales, es la posibi

lidad de seleccionar tamaños, colores y alteraciones de 

una misma imagen con respecto a la original, Se 

requiere de tres pasos básicos para su creación, El 

primero es hacer un archivo o imagen digital apoyán

dose en fotografías o bocetos previos, el segundo es la 

manipulación de la imagen utilizando distintas herra

mientas en programas como Photoshop , Ilustrator o In 

design y finalmente se envía la imagen a un plottel' de 
gran fonnato inkjet con muy alta resolución, El result

ante es la impresión de la imagen en un soporte físico,ya 

sea sobre de papel o cualquier otro material ~[ Al obte

ner esta impresión , la pieza puede considerarse conclui

da o ser sólo una parte del proceso para continuar traba

jando con otras técnicas, es decir, integrar los modos 

tradicionales de estampación como xilografía o cal

cografía, Como por ejemplo la artista argentina Alicia 

Candiani (1953). 

b) Lasergrafia. Existen máquinas que realizan cortes 

con un rayo laser . Se utilizan principahnente en la in-

80 hu P://II'II'II' j ndiúcolor's .comlblog/al'Lú/gruhudo-gic1úe/ 
81 h np ://púrson a l.tele fon ica. te ITa .e s/wehltallúrgra bado/esta m pa_digi tal. h 1m 
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dustria, para hacer cortes muy finos o muy grandes 

en distintos materiales como acel'O, madera, vidl'io, 

etc, En la última déca da, los artistas gráficos, la 

han utilizado como una herramienta que graba plan

chas en pocos minutos, El método para crearlas, es 

realizando diseños o dibujos con distintas calidades 

de línea en el program a de Photoshop o Ilustrator, 

una vez lista la imagen, se manda la instrucción a la 

máquina laser pal'a perforarla. Ésta se quemará, 

ahuecru:á, delineal'á y g'l'abará el soporte que se 

haya seleccionado. Como resultado se tendrá una 

matriz o plancha que posteriormente podrá ser in

tervenida o impresa. La particularidad del rayo 

láser es que realiza cortes tan finos que se pueden 

gl'abal' papeles o telas, obteniendo como l'esultante 
una pieza en vez de una matriz, 

La funcionalidad o ventaja de la lasergrafía en el 

g'l'abado, es la disminución del tiempo de producción 

manual sobre una plancha, Además, evita el con

tacto de la piel con ácidos y solventes; permite que 

una misma plancha pueda ser intel'venida varias 

veces si se requieren distintos colores y que los regis

tl'os para su impresión embonen perfectamente. 



2-2·7 flplicaci6n de técnicos de qrabado sustentable a la 
producción de obra persona/-

1-0 múltiple !I el objeto cotidiano 

Cada impresión de grabado debe considerarse como un origi

nal pues se obtienen al haber cursado "dos etapas de su pro

ducción, que son el dibujar y abril' la plancha y el haber sido 

llevado hasta el papel por el acto de estampación", faltando lo 

segundo la estampa qued3J.'Ía inexistente.82 A las impresiones, 

se les denomina original múltiple, ya que a pesar de venü de 

una misma plancha, ell'esultado es único ya que son entinta

das manualmente y por consiguiente entre cada copia llega a 

existu' una pequeña variación, sin que éste le reste ValOl' al 

trabajo. La mano del artista es fundam ental para la obras en 

gl'abado, pero la mano del impresor otorga un carácter único a 

cada edición . El trabajo conjunto hará que la pieza final tenga 

calidad y el mensaje del autor sea capaz de llegade al es 

pectador. 

Una de las caracterís ticas que ofrece el arte contemporáneo, 

es que incentivan a realizaJ' "múltiples" en las obras. Es dech', 

desde un ámbito multidisciplinal' o interdisciplinal,83 como la 

fotografía , gr·abado, escultura , vídeo, arte digital , libros de 

artista, arte sonoro y otras manifestaciones de alte se entrela

zan y mezclan para general' nuevos productos que son 

82 BA I~Z K GU ERRA J , PUENTE J . Libros y grabados en el fondo do origon do 
la bibliot.oca Nucionl.1 1. UNAM. !\'léxico , 1988, p. 9. 
83 La muh idisciplinu OH un proceso media nte el cual va rias di sciplinu8 c,'O incidcn 
pn rn cumplir un dctc rrninudo objet ivo desde su ma l'L'O oonc,'Cpt uul o do llcción. En 

otras palnbras. éHtas so yuxlupone n pa ra producir un res ul tado on comÍl n. 

susceptibles a ser manipulables, editables, y por lo tanto a 

ser seriados. El surgimiento de técnicas digitales , en los dis

tintos ámbitos artísticos visuales, son idóneos pru'a crear 

piezas de aJ'te de carácter múltiple debido a que los rasgos 

de lo digital , son la posibilidad de crear algo con una 

repetición vru'iable. Los conceptos de serie, original múltiple 

o autoría compartida, actuahnente se hallan en boga84, 

debido a la accesibilidad y facilidad que la tecnología ha 

proporcionado para (re)producir obras (en general) en los 

últimos años. 

Las corrientes de arte pavera, pop art, fluxu s, que indagan 

en el proceso de acumulación , l'epetición, selección o clasifi

cación de los objetos, hasta las instalaciones en el arte con

temporáneo, son influencia p31'a mi Quehacer artístico. Al 

igual que la herencia del ready·m ade de Marcel Duchamp, 

retomándolo como un análisis de la representación y simu

lación en los espacios íntimos y recurrentes en el cotidiano. 

Me interesa examinar estos movimientos desde su conte

nido formal y conceptual. Las obras producidas dm'ante 

estos periodos (décadas de 1920, 1950, 1960 Y actual) , me 

incitan a reflexioll31' sobre la importancia de las cosas en la 

sociedad de consumo, la mercantilización del al'te y la pro

blemática en torno al concepto de obra de alte única y su re

producción. Sin embargo, difiero del pop art, povera y 

fluxus, en los conceptos de glamour o la banalidad que pro-

8<1 hl t p:lldaroonoll' s.oorn/doroone\\' s/not icills/dc l·20-ul -23·do-oct.ubro- se· 
celcbru ·l u·fer 
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clamaban, puesto que ya han pasado poco mas de 60 aiios 

desde estos movimientos y parece que existe un estanca· 

miento en el tema. La sociedad continúa bajo el influjo del 

consumo desmesurado y la inconsciencia de los dailos provo

cados al medio ambiente. La multiplicidad de productos y 

desechos se han salido de control, generando una saturación 

de objetos no biodegradables en el planeta. Día con dia se 

agrava esta situación gl'acias a que las grandes corporaciones 

o.os principales motores del sistema capitalista) , envuelven a 

la po-blación generando falsas necesidades y promoviéndolas 

a través de la mercadotecnia mediante los medios de comuni

cación. Pal'adójicamente, una de las características del 

grabado se apega a este mismo sistema por su reproductivi

dad. 

La intención de incorporar objetos cotidianos en mi pl'oduc

ción 8l'tística, puede sel' interpretado como un cierto enalte

cimiento de la sociedad de consumo. Sin embargo, no quiero 

dejar a un lado el hecho de que existen ciertos objetos que más 

allá de ser desechos, son pertenencias emocionales para los 

seres humanos, es decil', son cosas materiales que provocan 

un sen timiento que va más allá del mismo. Esta situación me 

remite a las huellas que las personas dejan en todo aquello 

que utilizan o utilizaron en su cotidianidad y el vínculo emo

cional que les ha provocado tanto a ellos como a terceros. Por 

eso, me interesa representar el objeto cotidiano, quiero enfati

zar la singularidad más que la pluralidad y el anonimato de 

estos. Cuando descubro en ellos vestigios, observo que son ca

paces de genel'ar narraciones, es decü', cuentan historias. 
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L-a aplicación de técnicas de 9rabado sustentable 

La obra gráfica que realizo para esta tesis se relaciona 

además con el grabado sustentable, ya que mi interés 

radica en que el mensaje que propague sea una reflexión 

sobre el objeto y su consumo. La intención es que con las dis

tintas técnicas mencionadas en el inciso 2.1, pueda desarr

ollar el tema de objeto cotidiano, respetando la particulari

dad de cada técnica y adecuándola a mi proceso creativo, 

para que exista una coherencia entre el concepto y la téc

nica con el fin de que el mensaje que pretendo dar al espe

ctador sea congruente. 

El modo en que utilizo las técnicas de grabado, son las sigu

ientes: 

Xilogl'aña. El objetivo es aprovechar la beta de la madera 

pal'a general' fondos en las piezas, ya que además de su tex

tura, la talla genel'a visualmente una escala de grises. Al 

tallar figuras , la calidad de lin ea que trabajo es de mediana 

a gruesa, par a hacer contornos u obtener formas con 

grandes áreas lisas que al aplicar color quedan como plas

tas. Dependiendo de la madera, los objetos tienen volumen, 

sin embargo al utilizar tablas aglomeradas como el macocel 

o MDF" (Medium Density Fiberboard) , la falta de beta hace 

que las imágenes parezcan sel'igl'afias. Una razón impor

tante para utilizar los aglomerados en cuanto a sus tentabi-
85 ~~s un tublero de pa rl ículas de made ra un idlls e ntre sí med iante un a dhe
s ivo e n base u resina ureicu. agrupa ndo los ventojos do los oglome rados: 
grnndes di mensiones, va riados espesores, s upe rficies lisus y homogéneas. 
http ://www. mosisa.rom/modios/o rch ivos/moxIPANEL.pe! f 



lidad, es el hecho que son los sobrantes de las maderas asena

das o realizados con maderas que crecen rápidamente como el 

pino o eucalipto. Además, son l'eciclables, es decir, no se des

perdician porque se pueden demoler y volver a comprimir 

para hacer nuevas tablas. 

Siligl'aña. Esta técnica me permite trabajar con mayor facili

dad el dibujo. Dibujar con lápiz de acu31.'ela, es como utilizar 

un lápiz de grafito que al ser impreso simula la textura y cali

dad que da el crayón litográfico en una litografía. Gracias a 

esto, puedo hacer que los objetos lleguen a verse más reales 

que en la xilografia por los detalles y ashurados. Además de 

hacer otras texturas como aguadas que se h acen con el 

tonner de fotocopiadora y alcohol, que semejan derrames. 

Para que está técnica sea en parte sustentable, lo mejor es uti

lizar láminas para offset recicladas, sin embal'go, el riesgo que 

se canes es al momento de aplicar el silicón que fungira como 

repelente, puesto que requiel'e de solventes que liberan gases 

desagradables y dañinos~ Ya realizado el grabado, una opción 

para recicla!' es recortal' las lámina y darles otros usos. 

Fotograbado. Las técnica que utilizo es la Plancha solar , por 

ser las que se encuentran a la venta en México. Al estar cons

tituidas por polímeros sintéticos sensibles a los rayos UV, 

hacen que su revelado sea muy sencillo y se pueda realiz31' en 

cualquier lugar, no necesariamente un taller. Puedo utilizar 

fotografias para obtener imágenes de objetos reales. Uso el fo-

86 ve r si ligrtl fí u on el inciso 2.2 

tograbado mezclado con el dibujo pues el objetivo es que 

cada pieza contenga un lenguaje gráfico. También utilizo el 

fotopolímero blando pal'a hacer pequeños objetos o piezas 

pues al sel' una resina líquida su manejo es complicado e 

impide que las dimensiones de éstas puedan ser de gran for

mato. A esta técnica le denominan no tóxica, porque no se 

está en contacto con ácidos y no se utilizan solventes du

rante el proceso de producción de la plancha. 

Gl'áEca digital. La aplico a mi producción utilizandoLasel'

gl'alia. Me interesa realizal' planchas con cortes muy preci

sos mezclando la fotogI'afia y el dibujo. Puedo transformar 

imágenes del cotidiano por medio de Photoshop en la com

putadora. Crear ambientes y espacios inexistentes intel'

viniendo y superponiendo de imágenes. Una vez quemada o 

incidida la plancha por el laser, se puede manipular con 

hel'l'amientas como gubias, navajas o realizar punta secas, 

dependiendo del material. La estampa Gic1ee, la emplea!'é 

si es necesario. Utilizando fondos de lugares u objetos 

reales, se mezclarán con otras técnicas de grabado como 

xilografía. La gráfica digital , se considera no tóxica, porque 

en el proceso de producción de las planchas en láser y en la 

estampación GicIee no se utilizan solventes tóxicos al medio 

ambiente. 
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2·3 Cohesión técnica !I conceptual 

No tengo ninglÍn m ensaje concreto. Ojalá lo tuviera, sel'ía 

fantástico tenel'1o. el'ea que no hay m ejol' men saje que la di· 

versión así que últentemos divertirnos. 

Andy Warhol. 

Antes de crear conceptos, me intel'esa crear un escenarIO 

mental por medio de una visualización: 

Por la mañana abres los ojos, ¿qué es lo primero que ves? 

Probablemente la almohada , cobijas, reloj , televisión, radio, 

cortinas, bolsas, mochila, sillas, la ropa del día an terior ... 

¿Yen qué piensas al comenzar el día? 

En qué l'opa te pondrás, zapatos, desayuno (huevos, cereal , 

un plato hondo, plano, tenedor , cuchillo, leche, pan), bañarte 

(con shampoo, jabón , estropajo) , tomar un café y en realizar 

tus actividades. 

¿Qué tipo de actividades realizas durante el día? 

Lavru'te los dientes, los tI'astes, tamal' las llaves, salir de casa 

y dirigirte a la oficina, al taller, a la escuela, utilizando algún 

medio de transporte ya sea a uto, autobús , bicicleta o metro. 

Llegru'ás allá y utilizarás una computadora, un lápiz, una cal~ 

culadol'a , papel , libro, pincel, regla , celular y así dependiendo 

de la profesión existirán una serie de hel'l'amielltas fisicas 

pal'a hacer el trabajo del día a día . Por la t arde te ejel'Cital'ás , 

llegarás. verás televisión o escucharás música. Volverás a la 

cama y de nuevo dormirás. 

Fin del con texto 
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El texto anterior muestra que el objeto cotidiano está pre

sente en todos momentos de nuestl.'3 vida diaria, es aquel 

que día a día se encuentra a nuestl'o lado, permitiéndonos 

desenvolvernos de la manera más cómoda y adecuada posi

ble. Al objeto cotidiano, tendemos a separarlo de nosotros y 

tratado como algo que tiene lila utilidad efim era y que se 

desecha después de un determinado tiempo, es algo que 

llega a ser frívolo y que además deja de causal' un interés en 

nuestra psique después de un tiempo, por ello se convierte 

en un objeto utilitario sin importancia, ya que como J ean 

Baudrillard plantea: 

"C .. ) Los objetos dejan traslucir claramente qué es aquello 

para lo cual sirven. Así, pues, son libres como objetos de fun

ción, es decir que tienen la libertad de funcional' y práctica
mente, no tienen más que ésta."si 

El objeto cotidiano es parte de nosotros, ya que por sus car

acterísticas y cualidades refleja n nuesu'a personalidad, dan 

una idea a la sociedad de quiénes somos, cómo somos y qué 

queremos. Los gustos de cada individuo delimitan su 

cal'ácter y sus intenciones en este planeta. ASÍ, en cada 

objeto, las personas van dejando huellas impresas al usarlo. 

Pero m uchas veces, el objeto cotidiano no sólo es tá confor

mado por él mismo, también lo hace su entorno, aquél espa

cio en el que día a día deambula, all'ededor de la vida, del 

ser humano, es decix, el cotidiano vital Hablar del objeto 

87 BAUDRILLARD .Jean. El s ist.oma do los objet.os. SIGLO ~,{ I . ""Iéxico, 1969, 
p. 16 



cotidiano es ahondar más allá de la cosa , es plantear cómo la 

cosa es parte de un diario, es ver cómo el hombre actúa frente 

al objeto y cómo genera un diálogo que va más allá de las im á

genes. 

El psicoanalista Cad G. Jung, tomó como referentes a los 

artistas Giorgio de Chirico y Wassily Kandinsky, para hablar 

de la representación de los objetos en el arte. Mencionaba que 

las cosas inanimadas iban más allá de una materialidad, que 

cada uno adquiría un ánima específica al ser utilizada por los 

seres humanos y dependiendo de ese uso, el objeto se volvía 

único. En su libro El hombre y sus símbolos (1964), citaba la 

opinión de Kandinsky con respecto al objeto: "Todo lo que está 

muerto palpita. No sólo las cosas de la poesía, estrellas , luna, 

bosque, flores sino aun un botón O calzoncillo bIillando en el 

lodazal de la calle ... Todo tiene un alma secreta , que guaI'da 

silencio con más fi .. ecuencia que h abla. ,,8B 

Con esta cita , más los referentes del pop art y otras corrientes 

artísticas, busco en mi obl'a , enfatizar la singularidad de cada 

objeto, proyectando sus valores formales y los conceptuales a 

través de la gráfica, represen tanda alegorías. La apropiación 

de la imagen del objeto y su alteración en el entorno diario, 

crea imaginarios del cotidiano que se contradicen, afhman o 

compiten con el ambiente real de las cosas. Al verse transfor

mado su significado, el objeto que antes era anónimo en su es

tética, propicia un diálogo con el espectador , quien será capaz 

88 JUNO. Cad O .. El hombro y sus símbolos. Carat.. E:spuña . 2002. p. 256 

de apropIarse de la cosa más allá de su verdadera funcion

alidad. 

A la representación del objeto cotidiano, incorporo el dis

curso de sustentabilidad, al inquirir en el detrimento del 

medio ambiente. Mediante ru.stintos modos de producción 

en gl'abado, pl'incipalmente xilografía, señalo los efectos de 

gener ru.' contaminantes no biodegradables, que se vuelven 

objetos acumulables, es decir, basura permanente. Por ob'o 

lado, dentro del mismo, abarco el tema de los alimentos 

transgénicos, la producción masiva de alimentos mediante 

modificaciones genéticas. El problema que existe en éstos, 

es que para su producción se incrementa el uso de tóxicos en 

la agricultura, genera la pénlida de biodiversidad al no pel'

mitir que naturalmente crezcan las plantas y n'utos, se ero

siona la tiel'l'a y los riesgos sanitarios aún no están evalua

dos. 89 Se requiere de determinado número de años para 

poder saber cuáles serán las consecuencias sobre la salud 

del hombre, pues evidentemen te sobre la tielTa , ya se está 

comenzando a ver los efectos. 

De este modo, el objeto cotidiano y la sustentabilidad, se re

lacionan en mi obra e integr an para representar la cosa
m edio ambiente, a través de la premisa reproducción de las 

cosas. El método que utilizo para obtener las imágenes que 

plasmaré, es mediante la observación, enfocándome en el 

paisaje m'bano y en los paisajes, buscando objetos abando-

89 hup:llwll'w .grcenpel,l(:e.org/espa nll/es/Que-p uedes-hacor- tu/Sor-cibor activi 
s t u/ugricu 1 t u ru -sosten i blel 
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nados o desechados en las calles o en lugares, que muchas 

veces parecen inverosímiles, por ejemplo, un sofá en medio 

de la carretera. La información que recolecto, es por medio de 

una cámara fotográfica que traigo conmigo (siempre) o cap

turo mediante imágenes mentales que posteriormente son 

bocetos para el futuro grabado. Algunas ocasiones, las caJ.'a

cterísticas de los objetos me permiten recogerlo y utilizado 

como plancha paJ.'a grab3.1'lo. También extraigo de las imá

genes fotografiadas, las composiciones de los objetos, ya que 

por la manera en que fueron abandonadas, conforman bode

gones o se configuran como pequeños paisajes (algunos oníri

cos). 

Mi modo de producción es a tl'avés del grabado sustentable 

(véase inciso 2.2). Éste me permite discurrir entre lo original 

y lo múltiple, por medio de dibujos y la altel'ación de la forma 

de las planchas. Generalmente, reproduzco el mismo gt'aba

do varias veces sobre telas y posteriormente las intervengo 

para crem' piezas únicas que logt'en transmitir el mensaje 

que deseo: expresar el proceso de acumulación, selección o 

clasificación de los objetos. Cuestiono la reproducción de las 

cosas y cómo de pronto el objeto que era considerado como es

pecial pOl' ser poco abundante, al reproducirse se vuelve inútil 

y lo relaciono con el grabado, ya que me encuentro, paradóji

camente, produciendo de manera similar a las industrias que 

comercializan productos. Es por eso que procuro no hacer edi

ciones grandes, puesto que estaría reforzando el consumlsmo 

mediante su reproducción masiva. 
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Los soportes para la impl'esión generalmente son telas. La 

intención es dal'le un giro a las reglas del gt'abado tradi

cional y cuestionar la idoneidad del soporte tradicional 

(papel) en la vida contemporánea. Es deciT, si es necesario 

que el gt'abado se continúe realizando en papel o si es posi

ble utilizar otros materiales y que esto siga teniendo el 

mismo valor. La unión del grabado y el textil, hace que la 

pieza de arte pueda tenel' dos funciones, como objeto utili

tario o como cuadro de mera contemplación. Para represen

tar el tapiz, imprimo las imágenes gt'abadas que fungirán 

como base o soporte de las piezas, con esto impongo la com

posición y los valores intel'textuales de lo que significará la 

pieza en su totalidad. Las telas que uso, son en su mayoría 

de fibras naturales, debido a que absorben tinta de manera 

uniforme, con lo que se obtiene una estampa más nítida que 

en las telas sintéticas (nylon o polyester), en las cuales, las 

tintas no tienen buena adherencia o con el paso del tiempo 

se craquelan. 

Mis referentes visuales 

con relación en el manejo 

de textiles son: Henri 

Matisse, en específico los 

tapices decorativos mu

sulmanes 90 que predomi

nan en la mayoría de sus 

obras. Los al'tistas Alighi

ero Boetti (Turin ,1940) ;\.~. ~~ 
w lll . 1989 

90 h Up :/111' \1' W .t hecu lt.es/ Ane/he n ri -m utisse-biogra fiu -y -caracteris t icas -de-su 
-obra .h t ml 



Sigmar Polke (Oels , 1941), y 

Ghada Amer (Egipto, 1963), 

utilizan los textiles en su 

obra plástica de manera grá

fica. Sus representaciones 

son elementos gráficos donde 

simulan motivos textiles, uti 

lizan el bordado a mano de 

manera directa en la tela o 

intervenciones cienen telas 

con medios como la seri

grafia. 

G hada Amc r . Lo Salon Courbé. 2007 

Sigma r Polke. Ln m'cociól! mMu/in ll de 
lú.r,h /"(!Ú,cr ,1969-79 

La investigación sobre la sustentabilidad y la producción 

masiva de objetos, me han llevado al cuestionamiento sobre la 

importancia de las cosas en la sociedad de consumo que busca 

la obtención masiva de diversos productos tanto personales 

como para el hogar. ¿Qué tan importante es tener cosas? 

¿Facilitan la vida o la complican? ¿Prolongan o acortan la 

vida del ser hum ano? ¿Cuándo es demasiado? ¿Es necesario 

que las frutas y verduras sean más? ¿En verdad, no son su

ficientes los alimentos natul'ales que hay en el planeta y por 

eso hay que utilizar transgénicos? ¿Solucionan el problema 

de h ambruna? 

Por lo anterior , el mensaje que pretendo transmitir hace 

referencia a la indiferencia an te cambios importantes en el 

modo de vida, en donde se ve afectada la salud de los indi

viduos y la naturaleza, porque los cambios de alimentación, 

de actividad fisica y de contaminación tan to en el aire que 

se respira, así como en la tierra, a largo plazo traerán conse

cuencias probablemente irreversibles. Por ello, en mi len

guaje gráfico busco que entre las piezas, los materiales y las 

técnicas de grabado (de baja toxicidad) exista una coheren

cia para que el espectador sea receptor de un mensaje con

gl'uente. 
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2-'1- flnálisis de la obra gráfica personal en relación a la 
sustentabilidad-

En este inciso hablo en primera persona puesto que parto de 

mi experiencia con los materiales y técnicas del grabado y la 

relación con mi salud. De técnicas de grabado de baja toxici

dad, seleccioné 4 para esta investigación por sus cualidades: 

viabilidad de los materiales, accesibilidad económica e inser

ción en contextos de arte contemporáneo. En el siguiente 

análisis desgloso lo técnico, lo conceptual y la conclusión 50-

bl'elos resultados de cada pieza. 

Xilografia- Esta técnica de grabado en relieve, es la que ha re

sultado más amable para mi salud y comodidad, debido a que 

existe un daño mínimo tanto en mi pielcomo en la inhalación 
de solventes. Al hacer una plancha en madera, no utilizo 

químicos durante el proceso, si acaso aceite de linaza o goma 

laca. Sólo dUl'ante el proceso de impresión, utilizo productos 

comunes del grabado: la tinta y agu3l'l'ás llegan a ser los ma

teriales más tóxicos. 

GRllo, silogrnfifl y fll,licnción de lentejuela, 30 x G5 cm. 2012 
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El Gallo, es realizada en madera de pino, impresa sobl'e 

tela. Retrata parte del paisaje urbano de una ciudad, el 

trabajo del hombre, tanto su fuerza fisica como su espera. 

Un C3l'l'ito de comida, generalmente chatarra , dialoga con 

un gallo monumental caminando por ellugal'. Con el ave de 

lentejuelas, pretendo acerC3l'me a una tJ:adición mexicana, 

el uso de estos recursos para la creación de piezas decOl'ati

vas y prehispánicas (aunque éste tan sólo sea un sincre

tismo de lo indígena y europeo). La intención , fOl'm3l' una 

paradoja de lo que puede ser un futuro si las alteraciones 

genéticas se salen de control. 

Glt rZIIS. xilogrnfia y aplicacioncs de Icntcjuollt , 41 x 'lO (:m . 2012 

Bajo el mismo concepto,la pieza Gal'zas, se inserta en un 

paisaje, un tanto onírico o irreal. Esta vez, utilizando maco

cel y cartón COlUO planch as, realizo una calografia con dis

tintos coles que dan profundidad y movimiento a la obra. 



Pareja y Tortuga bicéfala, 

son xilografias en plan

chas de madel'a de pino, 

impresas sobre tela y bor

dadas a mano, que tienen 

el objetivo de mostrar que 

las técnicas relacionadas 

con las mujeres como el 

bordado, pueden dejar de 

ser algo decorativo o utili

tario. Este par de piezas 

son una pal'adoja entre la 

interacción de este reptil 

con el hombre, donde éste 

convive en armonía con 

un ser que ya no lo trans

grede por sus huevos y 

carne, manjar para algu

Pfln 'jll, xi logrllfíll y bordado 11 mllllO sobre te lll . 
15 x 20 cm . 20 12 

TOrIl/gil bicé('¡/a. xilogrllfíll y oordlldo Il 

m"lIo sobre te l" . 15 x 2 1 cln. 2012 

nos pobladores marefíos,sino que él se ha tornado en un ser 
pacífico. Por ello, los personajes se muestran reposando en 

sobre estas Cl'iaturas que se han tornado en animales más 

grandes que el ser humano. Sin embargo, el daño está hecho, 

las mutaciones que han sufrido la tortugas por los mares con 

taminados es irreverisble. 

Tlacuache, entl'a en el mismo juego absUl'do de los animales 

gigantes, pel'O ahora lo transporto a un paisaje rural. La tele

visión , aquí juega un papel importante, ya que en estas pobla

ciones, ésta y la radio, son los únicos medios de comunicación 

cación, con los que pueden accesar a la información de lo 

que sucede en el país, muchas veces manipulado por intel'

eses comerciales y gubernamentales. 

'/'JIlClIllcll(! , xilogrllfí¡¡ , linólCQ y oord¡¡do sobro telll. 29 x ,11 cm, 2012 

5¡/¡grafTt,. Ésta me ha resultado una técnica impredecible. 

Se generan imágenes azarosas debido a que la lámina de 

offset al ser sellada con el silicón, si no es bien aplicado, se 

bloquea. Además, en caso de hacer una transferencia con fo

tocopia, se modifican las tonalidades de negros en la im

presión. Las herramientas más fieles pal'a la obtención de 

una escala de grises, son los lápices de acuarela y mal'ca

dores permanentes. Se requiere de destreza para el manejo 

de este material, así como precisión para evitar el negro ab

soluto en toda la imagen si esto no se desea. Debido a que 

los gases que se desprenden al prepru:ar el silicón y el thin

ner , para limpiar la placa, son muy penetrantes, no quise 
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darle continuidad a ésta, ya que va en contra de concepto de 

sustentabilidad que desarrollo en la tesis. Sin embargo, los 

ejercicios que realicé, me permitieron comprender las posibili

dades técnicas de la silig:rafia para hacer gl'abado y además 

me sirvieron para crear otro tipo de piezas. 

CttrJUultt, siligrafía y bordados osbre lela sobre soporte de 
madera , GI x GG cm, 2013 

Cm'llada, es el resultado de una ardua búsqueda, sobre qué 

hacer con los ejercicios hasta ese momento "inservibles", Hace 

años encontl'é en la calle unas tablas que me sirvieron como 

bastidor, lo había entelado pero nunca supe qué hacer con él 

por lo que lo guardé. Una vez que recorté los peces y pinté, 

buscaba cómo mont31'los, pensaba en una instalación pero no 

eran suficientes. Al mover unas cosas, encontré el bastidor y 

por fin, hallé su función , Siguiendo con los animales gigantes, 

simulé una especie de pecera. El hombre bucea para salir de 

ese lugar pero los animales se diúgen hacia él por semej31' un 

señuelo. 
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Giro, fue el resultado de todos los intentos de siligrafia y 

litografia (realizada en el Pl'imer semestI'e p31'a observar 

las difel'encias entre éstas) sobre tela, recortados y unidos 

con hilos para formar una instalación a pared. Esta pieza 

está construida con representaciones de alimentos trans

génicos y alimentos chatal'l'a en una espiral que comienza 

con alimentos pequeños y van creciendo en tamaño.La in

tención es hacer una alegoría de la situación alimentaria 

actual. A su vez, deseo ser congruente respecto al tema de 

sustentabilidad, al reciclar todos los grabados que no me 

habían funcionado. 

Giro , siligrafín y lilografín sobre lela, 150 am do di¡¡metro, 
20 11 

Fotograbado·La técnica que des31'rollé fue la de fotopolíme

ro y fotofilm sobre placa de zinc, Durante la estancia de in

vestigación en la Universidad Politécnica de Valencia, acudí 

a clases con la maestra de fotopolímeros, Francisca Lita. 



Con ella tuve la oportunidad de ex

perimentar por primera vez en un 

máquina de l'ayos UV, las planchas 

solares y conocer el fotofilm sobre 

zinc. Realicé una serie de ejercicios 

donde, la primer técnica que utilicé 

fue plancha solar. El positivo fue 

una imagen fotográfica impresa en 

acetato. 

En la imagen superior derecha, el Ejercicio 1. fotopolime ro. 

Ejercicio 1, muestra una impl'esión con impresora láser. Ésta 
es muy nítida en el acetato pero al momento de insolarse la 

plancha con el fotolito, se capturan pocos detalles debido a 

que las particulas de tonner sobre el acetato están muy 
juntas, lo que impide el paso de la luz UV. 

Ejercicio 2. foto¡JO!imero. 

El Ejercicio 2, se utilizó 

una impresión con im

presora Xerox. Ésta a 

diferencia de la primera, 

simula una aguatinta 

porque los pequeños 

puntos de tonner son 

más burdos o grandes y 

no están tan juntos , lo 

que genera una gama de 

grises al momento de la 

insolación y revelado. 

El acetato también puede ser intervenido con marcadores 

indelebles, como se observa en el Ejercicio 3 y 4. 

Ejercicio 3. fotopolimero. 

En el 3, como resultado se obtuvieron líneas nítidas y grue

sas. El problema fue que donde terminé la raya y levanté el 

marcador se hicieron puntos que se fijal'on a la plancha 

como pequeüos huecos. 

Pensado este problema como una ventaja, en el Ejercicio 4 
utilicé una fotografia y la intervine con marcador para crear 

un cielo texturizado. Al conjuntar dos herramientas distin

tas, ell'esultado fue una imagen rica en elementos visuales. 

F.jercicio '1. foto¡¡olime ro. 
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El Ejercicio 5 fue realizado con fotofilm sobl'e placa de zinc. La 

ventaja de este material es que se puede trabajar posteriol'

mente como agua tinta y la desventaja es que el revelado se re

aliza con sosa cáustica (producto tóxico), además de que en 

México no se puede adquirll' el fotofilm , al menos que se pida 

al extranjel'o. 

Ejercicio 5. fotofihn sobre plilCil de zinc 

A partll' de estos ejercicios , a continuación muestro la obra re

alizada con estas técnicas. 

Tuoorías, fOLO]lolímero il dos tintus sobre pUIJ(JI , 10x 12.5 cm. 
2012 

52 

Tubel'ías, es una 

mezcla de texturas: 

tapiz, fotografia y 

lápiz de grafito. Im

presa sobre papel, 

empleé la técnica de 

impl'esión 1'011 up. 

Bal'co Pil'ata, es la 

misma plancha pe

ro impresa en tela y 

A la poupée. La in

tención de esta pie

za es jug31' con la 

realidad y fantasía 

de los objetos co

tidianos. 

Bflrco pirflta, fOLOpolímero fl dos tintos sobre pape l. 
IO x I2.5cm.20 12 

Lalllparll . rotopolíme ro o dos tintos sobrc papel. 
12.5 x 10 cm. 20 12 

Lámpara, está impresa a 

tres tintas sobre papeL 

Aquí, el objeto cotidiano fOl'

ma parte del paisaje onírico. 

La textUl'a del tapiz es el 

cielo y la lámpara, un árbol 

en una colina. 

Oso en la colina, es la misma pero impresa en tela con apli

caciones de tela. Juego con los tamaños de las imágenes con 

el fin de que el paisaje sea una (ll')realidad de este mundo. 



Oso ClI IR ¡,aUlla , fowpo!ímero y ap licaciones 
sobre tela. 12.5 x JO cm , 2Q J2 

La conclusión sobre el fotograbado , es que el material de fo

topolimel'O es muy noble para realizro' grabado en hueco, Si el 

fotolito está bien impreso se pueden creal'la misma cantidad 

de texturas y calidades de grises que un grabado en metal. Sin 

embargo, si no existen una preinsolación con una trama de 

puntos o acetato que los contenga, se crean calvas fácilmente. 

Lograr blancos es complicado debido a que el plástico, crea 

una veladm'a general a la plancha. La manera para obtener

los es hacel' varias impresiones de prueba, para que las 

moléculas de la plancha se vayan compactando por las pasa

das en el tórculo. 

Técnicas Digitales· Utilicé las técnicas de lasergrafia e im

presión digital o GicIee sobre tela y papel, respectivamente. 

Las ventaja que vi en las dos, fue la comodidad de que a partir 

de una imagen resuelta en la computadora, tanto para la 

plancha como pro'a la impresión, el trabajo fisico y manual 

requieren menor esfuerzo que en otras técnicas. En el 

proceso creativo reproduje imágenes fotográficas y la posibi

lidad de mezclal'las con el dibujo, creando distintas cali

dades de linea a través de la camputadOl'a que no se aseme

jan a los tl'azos que se obtienen en la xilografia o cal

cografia. Durante el proceso de producción de estas técnicas 

percibí en la impresión digital que a pesal' de que las em

presas manufactureras de tintas han hecho pruebas en la

boratorios confiando en una dUl'abilidad de 100 a 200 años. 

No ha pasado el tiempo suficiente para comprobar la estabi

lidad de los colores. Con la lasergrafia observé que al que

marse una plancha se despl'enden pequeñas cantidades de 

dióxido de ca!'bono, que contaminan el medio ambiente. 

La plancha de mi casa, está re

alizada en Photoshap e impresa 

en Gictee. Utilicé como objeto 

cotidiano, una plancha con más 

de 20 años. Es más grande que 

la ropa, pues es una alegoría de 

que lo que vestimos actualmen

te tiene poca durabilidad en 

comparación con una plancha 

antigua que fue hecha para toda 

la vida. Po!' lo tanto, la utilidad 

J J J d
· . ., G· l' de la ropa es diminuta o insig-

.." P ¡UlC 1Il e Illl easa . nnpreSlon IC ee 
sobre papel . 30 x 40 cm. 2012 nificante. 
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PirHmidc. 2 ¡llanchas lascrgrafiudas CIl mlldcrllsobrc tela. 80 x 120 cm. 2013 

Pirámide, es una composición de dos planchas perforadas con 

lasergrafia impresas sobre unta tela texturizada. La inten

ción, probar las distintas posibilidades de las formas geo
métricas. El resultado fu e un textil rico en tonalidades que 

crearon un paIsaJe. 

Gracias a la representación de objetos, animales y hombres, 

que convergen en un mismo soporte (tras este proceso de in

vestigación práctica con distintas técnicas de baja toxicidad) 

las siguientes piezas son lo que me acerca a los conceptos que 

quiero manifestar en mi obra. Estos son: mostrar los excesos 

de acumulación, objetos, basura, alteración de los alimentos, 

animales y su relación con el hombre gracias a los ambientes 

familiares donde se desarrollan las cosas. Asimismo, en el 

mensaje va implícito el mensaje de sustentabilidad y consu

mIsmo. 
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Orig"",i. 3 ]Jlllncha~ Jasergrafiudus en madc. ru y siligrufíu en lelu. 80 x 120 cm. 20 13 



S"bor VllilliJJIl, xiJogralia y Ijt~grafia u!lJiclliJa sobro tc lu . 80 x 66 cm. 2013 

IJo/es en eIlSR, xilogrnfia y s ili~rn fi" " plicad .. sobre le la . 70 x 110 cm. 2013 
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THmbll/C<J, .~ ilografia y litografía aplicada sourclclll. ISg x 50 cm. 2013 
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Capítulo 3· ~I Taller de qrabado sustentable en 
México 

3·7 Posibilidades técnicas de la qráfica de baja toxici
dad en el taller de qrabado · 

~a Funcionalidad del taller de qrabado 

A diferencia de la pintura, el grabado por su construcción y 

lenguaje, precisa de una iIUl'aestructUl'a específica: tórculo, 

tarjas para mojar el papel, tinas para poner los ácidos, es

tanterías pal'a tintas, mesas de trabajo, máquina para 

resinas, entre otros, para su elaboración. Por lo cual , llevar 

a cabo esta disciplina muchas veces es inaccesible o limi

tante para el artista. La pintura, es posible realizarla prác

ticamente en cualquier lugar, así como se cuenta que 

Antoni Tápies pintaba sus lienzos en el suela9 1 o Basquiat 

en las calles y el metro. Sin embargo, desde el surgimiento 

de la prensa tipo móvil, el grabado ha requerido un sitio es

pecífico, un taller que cuente con todos los elementos nece

sarios pru'a su producción. 

En el siglo XV cuando Johannes Gutenberg inventa la im· 

prenta, el grabado adquiere un nuevo valor de represen

tación artístico, pues además de textos, los artistas inten

tan creal' imágenes pictóricas sin éxito alguno, hasta que 

experimentan con diversos materiales y sUl'gen nuevas 

9 1 h ttp://www.abe.osI20 120227/loc:al-comun idad.valenciana/abci .t apies-t.ot.al 
2012022711 'I I.h ~ml 

nuevas técnicas?2Esto, logra dar un carácter único al grabado 

en su estética y plasticidad. Sin embargo, pasan cinco siglos 

para que el taller como espacio de creación artística indepen

diente se inicie. 

En el siglo XX Stanley William Hay ter, establece el Atelier 17 

en Paris~3 Invita a artistas como Picasso, Ernst, Miró, Pollock, 

entre otros, a reahzru: grabados con un tiraje limitado, lo que 

conlleva a un distinto modo de apreciru' y valOl'ar ésta técnica, 

al dejal' de ser la obra de arte una pieza de reproducción 

masiva e ilimitada. Gracias a la visión de Hay ter, al poco 

tiempo, alrededor de Europa sUTgieron nuevos talleres para 

realizar grabado como otra rama del alte. De esta manera, 

comenzó a propagarse este modo de producción en los demás 

continentes. En la actualidad existen en el mundo cientos de 

talleres que se especializan en diversas técnicas. Estos espa

cios, dependiendo del impresor, director y artistas que han 

producido en el lugar, tienen mayor o menDl' prestigio. Algu

nos se han preocupado por experimentar y crear nuevas técni

cas de grabado y a su vez difundll.'las. Una de estas formas de 

pensamiento, es la preocupación por el medio ambiente y su 

relación con el grabado, denominándolo como no tóxico. 

92 Por eje mplo: Alberto Durero, maestro en In ta lla en mode ra y el uso del bu ri l. 
Jacques Callot (siglo XV I). fue el dibujante y grabador ba fl"OCo que descubrió el 
bamiz du ro paru el grabado. En el siglo XVII , Rombrandt, experimentó con di fe r· 
entes tócnicos y papeles, con lo que logró destacll r las cUlllidudes y el pot.enci al 
del gra bado como \Ln tl rte clistin lo u lu pint.ura. A part.ir de oste momon to, el 
grabado so vuelvo u na tócnica fé rtil plLrll oxplorllr. S urge III técnicll do la moz1.O· 
tinta en 162,1 con Ludwin g Siogen y el monotipo con Bendotto Castigliono. Jacob 
lo Bon. desarroll a toorías de la sopa nlción de colores, pero no fue hasta 1797, q ue 
on F" rancia se le de nominó al gnlbudo como calcogrMico 01 refori rse a los graba · 
dos on metal. 
93 HO\VARD l\oit h , Non toxic intuglio p l·intmaki ng, P rinm aking Resou rces, 
Canada, 1998, p. 9 
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Desde hace más de una década, el grabador Keith Howard, 

propone una nueva posibilidad de creal' grabado a Pal'til' de 

técnicas no tóxicas, con materiales alternos a los tradicio

nales. El libro además de sel' un manual para la elaboración 

de grabado, contiene un capítulo que muestra un mapa 

pro'a la distribución de los espacios para un taller profesio

nal. A más de veinte años de la publicación de este, se puede 

observar que la producción de técnicas y el espacio de 

taller, resultan ser propuestas complejas de llevar a cabo 

en cualquier lugal' del mundo, ya que, por un lado, se 

requiere de maquinaria especial para aplicar las peliculas 

pro'a fotograbado y en la construcción del tallel' , además de 

las mesas de entintado, tórculos y equipo básico, proyecta 

dos cuartos obscuros para poder realizar fotograb ado. Para 

implementar dentro del taller este bosquejo, sería necesario 
contar con una fuerte inversión económica, no sólo pro'a los 

extranjeros también pro'a los mexicanos, ya que de acuerdo 

con estrategias creativas de los gI'abadores en México, éstos 

se inclinan por las técnicas tradicionales como calcografia, 

xilogI'afia, linografia y ti'ansfer o transferencia, siendo el fo

topolimero un recurso poco utilizado por su alto costo y 

dificil acceso de compra en nuestro país. 

El interés por tener talleres adecuados de grabado, se ha 

visto reflejado principalmente en Estados Unidos, Canadá, 

países de Latinoamérica como Puerto Rico y Costa Rica, y 

Europa, quienes h an implementado reglamentos en las 

Facultades de Bellas Artes y en los privados, para reducir 
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los factores de riesgo en la salud de los que trabajan en ese es

pacio?I Estos 10gI'os , no sólo se deben a que se interesan en el 

cuidado de la salud, también a Que los gobiernos establecen 

ciertas normas de cuidado en el medio ambiente. 

En México, se han mantenido como parte de la t radición del 

grabado, hábitos que no son del todo adecuados para la salud, 
por ejemplo, la inhalación prolongada de los gases que des

prenden los solventes y ácidos, porque no se cuenta con las 

instalaciones adecuadas en el taller . Lo más complejo de éstas 

costumbres es que la mayoría de los espacios para elaboral' 

grabado son habitaciones de vivienda u oficina adaptadas, las 

cuales muchas veces no tienen su:fi.ciente luz y ventilación. De 

todos los problemas que conlleva tener un taller , el problema 

fundam ental a resolvel', es el de tener un espacio con la dis
tribución y equipo adecuado para trabajal' lo más saludable 

posible. Es por ello, que sugiero un prototipo al'quitectóruco de 

taller de grabado, para poder proporcion ar las opciones 

adecuadas pal'a que los grabadores, a partil' de sus talleres ya 

establecidos, puedan hacerles modificaciones aptas a las 

necesidades económicas de México, además de la educación 

por palte de los profesores y maestros impresores hacia las 

jóvenes generaciones de gI'abadores, pal'a que de esta forma 

los hábitos sean una parte intdnseca en el quehacer del 

grabador. 

Los talleres de gI'abado que se especializan en hacer gI'andes 

9·1 BELLI DO Zambrano, Anu . El grllbado no tóxico en la escuelu . IS BN.84-609-
6623-2 



tirajes son los que requieren de un equipo más sofisticado 

p,U'a evit31' la contaminación personal y ambiental por 

gases que desprenden los solventes y ácidos. Los talleres 

personales, que funcionan p ara la producción del mismo 

artista o para pequeiios tirajes a terceros, también es reco

mendable llevar a cabo las mismas medidas a menor escala. 

Según mi investigación de campo, en el Distrito Federal y 

algunas ciudades como Oaxaca y Puebla, los talleres, cuen

tan con la infraestructura adecuada para producir distintas 

técnicas tanto de grabado en hueco como en relieve, pero 

también han tenido carencias en las medidas de seguridad. 

Un poco por descuido y otro tanto por falta de conocimiento 

sobre los productos utilizados, los artistas e impresores no 

consideran relevante cuidarse pues desconocen los efectos 

secundarios de los químicos a largo plazo sobre su salud, 
Aunado a este problema, está el de despreocupación por 

parte de las instancias de gobierno hacia los artistas. La 

falta de interés en la cultUl'a y en sus productores, han 

hecho que no se le otorgue un lugar adecuado y de impOl'

tancia al arte, por ende, a quienes realizan esta labor, no se 

les otorgan los mismos derechos que a otros trabajadores 

(por ejemplo: seguridad social) y menos aún se disponen a 

crear una normatividad para regular los talleres. Consi

dero que si se crearan una serie de leyes o normas para 

poder manejar o producir en un taller de grabado, se regu

larían los solventes que se utilizan en él y la calidad del aire 

sería mejor . Los grabadores acatarían estas reglas para re

ducir el riesgo a las sanciones moneta- rias y poco a poco las 

medidas de seguridad se volverían un hábito. 

Sin embargo, de modo realista, estas normativas podrían ser 

un problema, ya que se con'erÍa el riesgo de caer en el vicio de 

la corrupción que pondera nuestro país. Lo anterior aún esta

mos a tiempo de poderlo evitar, con sencillos pasos que 

comienzan por la conciencia sobl'e la salud de cada uno y la 

modificación de las acciones dentro del talle!'. 

A pesar de todo lo an terior, en el grabado, más allá del espacio 

de taller, lo trascendental es que desde la enseüanza académi

ca (escuelas) hasta los grabadores, generen un diálogo sob,'e 
pensamiento sostenible, no sólo como requisitos en el trabajo 

sino como un modo de vida, a través de imponer h ábitos bási

cos de seguridad en el trabajo pru'a podel' reducir los riesgos 

de contrael' enfermedades. Algunas soluciones sencillas son 

usar mandil, guantes, mascarilla y tener un extractor de 

gases en cualquier tipo de espacio que se utilice como taller. 

lA creación de 9ráRca sustentable dentro y fuera del taller 

La difusión de talleres o CUl'SOS de grabado alternativo, o 

sostenible se h a vuelto más frecuente a nivel mundial. En 

éstos se enseñan distintas técnicas y soluciones a los proble

mas de la toxicidad de los solventes mediante sustitutos de 

origen natural (herbal) y productos caseros. Una fuente im

portante que ha permitido la promoción de esta información 

son las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, se encuentra 

el grupo de Grabado no tóxico en Colombia. Esta plataforma 

permite que gl'abadores de distintos lugal'es del mundo 

aporten sus investigaciones, conocimientos y dudas; y que la 
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misma comunidad apoye respondiendo y aprendiendo de 

ellos. Además de contlibuir con información nueva y actua· 

tizada en todo momento. Así, Internet se ha convertido en 

una de las principales vías de comunicación para el grabado 

no tóxico, ya que no existen suficientes libros e itúormación 

lmpresa. 

Esta información que se encuentra en su mayoría a traves 

de de las redes sociales, está pensada para el grabado cal· 

cográfico. técnica que precisa de un tórculo, tinas para 

ácido y otros enseres para llevarse a cabo. Existen diversas 

técnicas para poder desarrollado en espacios pequeños, ya 

sean talleres de grabado o no, como una casa habitación . 

Entre las técnicas gráficas se puede mencionru' el estro'cido 

o esténcil (una de las prácticas de impresión más primitivas 

en la historia del aTte), que consiste en el uso de plantillas a 

las que se les aplica pintura en aerosol o con brocha sobre 

una superficie como papel, p8.l·edes o cemento. En México 

abundó durante la década de los 70 gracias a los movimien· 

tos sociales que se estaban desatando en esos mom entos y 

donde los artistas requerían de la inmediatez de la imagen, 

así como su multiplicidad. De los grupos más sobresalien· 

tes se encuentra SUMA95
, quienes hacían esténcil sobre 

paredes, con la intención de decir algo a los espectadores de 

forma artística , cuidando la estética en sus imágenes para 

evitar caer en lo cotidiano del panfleto. 

95 MAl\f'J'ECÓN . .'\ lva ro. Los Grupos: uno reconsi de rución. e n: Lu c ru do lu 
d iscrepuncia . Arte y cult,uru visua l e n México 1968-1 997, cu Lo exp., Móxico. 
2007. 
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A falta de prensa o tórculo una buena solución es utilizar téc

nicas de impresión manual, pues no se requiere de un lug8.l· 

muy grande para poder tener todo el equipo y materiales. 

Además, suelen ser poco tóxicas debido a que los productos 

que se utilizan son caseros o productos que se encuentran en 

tiendas de autoservicio. 

Un ejemplo de ello es la técnica ancestral japonesa llamada 

Ukiyo-e , oc; que a partir de planchas de madera tallada 

(generalmente cerezo), los artistas impresores tiraban más de 

35 planchas, para realizal' una sola imagen. Todas ellas im

presas con pigmentos, cola de conejo o aglutinante de arroz y 

un baren . Como resultado quedaban tenues xilografías con 

colores mate sobre temáticas de paisajes o retratos de Japón. 

En México esta técnica es poco producida pues requiere de 

mucha paciencia y práctica, sin embal'go, se han realizado al

gunos cursos en la Ceiba Gráfica , Veracruz y existen tutoria

les en Internet que muestran distintas maneras de realizada 

y facilitar el u'abajo del grabador, por ejemplo. utilizando pa

peles más delgados que permiten sea más fácil el registro de 

las planchas. La ventaja de ésta en cuanto a espacio para 

taller es que se puede producir en una mesa en cualquier 

área, pues con tan sólo tener un lugar para rec8.l'gar las plan

chas y manej8.l'los pigmentos, es suficiente. 

Otra técnica, sencilla de realizal' es el n:ottage o g:l.'attage que 

significa frotado o raspado, desarrollada por Max Ernst en 

96 htt p://www. kirainet.com/ukiyo-e/ 



en 1925 9? Consistía en la l'ealización de dibujos o pinturas 

mediante el roce de superficies rugosas contra el papel o el 

lienzo, es decil' , el grafito o pintura , al hacel' contacto con el 

papel o tela , tl'ansfiere las texturas o imágenes a éste, 

Además de Ernst, artistas como Joan Miró y Antoni Tápies 

utilizaron ésta técnica en sus obras. 

La xeroxgrafia y transferencia por fotocopias , surgió en la 

década de los 50 con la invención de la fotocopiadora Xerox:8 

Diferentes al'tistas y movimientos artísticos como el Fluxus 

en 1960, hicieron uso de las fotocopias para l'eproducir imá

genes de manera seriada o masiva. Pocos alios más tarde, 

gracias a este método también surgió el mail-art en Nueva 

York. Otl'a manera de utilizar las fotocopias Xerox dentl'o 

de la gráfica, son las t1'3nsferencias, ya que al estar com
puestas de tóner (un polímero) mediante de la electrostáti

ca y calor, se funden las partículas copiadas a través de luz 

y transfiere las imágenes al papeL Éstas a su vez, utilizan

do un químicos como acetona, xilol o thinner (los tres son 

tóxicos) en una estopa o franela y presión con algún objeto 

como una plegadera permite estampar tela , papel u otros 

materiales y con ello obtener una imagen, ya sea la obra 

final o continuar trabajando sobre ésta. 

Una técnica sencilla y didáctica, que pueden utilizar tanto 

principiantes como profesionales, es la colagl'aña o cologl'a -

97 hu.p: /Iwww .eC\II-ed .cu/i ndex.php/Grtlu age 
98 GONzALEZ. Vi'I7.q ue7. fI'lorgu rit.a. Nuevos Procesos de trans fe rencia mc<lj
a nt.e tóner y s u aplicución 11 1 grobudo cn1cogrú/ico (Tesis Doctora l), Unive rsi 
dad Complute nse de Madrid. Facultad de Bellas Artes. 2010 . 

Ha , nombre que deriva de la palabra collage, ya que es una 

técnica de impresión en relieve o hueco que consiste en pegar 

sobre una plancha de cartón, aCl'Ílico o madel'a diversos mate

riales, ya sean objetos no muy voluminosos, recortes de 

cartón, papel o pegamento blanco para dar textura y volumen. 

Lista la plancha, se entinta e imprime de manera manual o en 

el tórculo. 

Entre las novedades caseras en el grabado, está el uso del 

tetrapak, para hacer punta seca o colog1,'afia. La composición 

del empaque, cartón, plástico y aluminio en su interior, per

mite que pueda usarse la fina capa de aluminio que recubre 

por dentl'o el envase. Desdoblando la caja, funciona como 

soporte p31'a incidil' con una punta para grabado, aguja o 

clavo, en ella. Se dibuja en ella y posteriormente se desen

trapa (o quita el exceso de tinta) como una placa de acrílico o 

metal. La otra opción con este material, es recortru' , decapru' y 

pegar sobre una superficie l'Ígida u otro tetrapak para creal' 

una plancha. 

Finalmente, entre muchas opciones que existen para realizar 

grabado de baja toxicidad y sin el uso de un tórculo, está la 

xilografia al temple. Propuesta por el grabadol' guanajuatense 

Francisco Patlán ~ en el año 2003, conjunta técnicas de pin

tura con el grabado en relieve, que como resultado da nuevas 

texturas, colores tenues y blillantes, que difiel'en de la xilo

grafia impl'esa con tintas de aceite u agua. 

99 PATLAN Francisco. Templ o, t.run sfcre ncia y me7.zot.int./l , de lo 1 raclicionaJ /l 
lo contcmpor{lIlco de la grúficl1. La Rllnll , 2003. p. 19 
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Un sinfin de técnicas se pueden continual' enlistando para 

realizar grabado tanto en casa como en un tallel', utilizando 

productos que se encuentran en el hogar o de bajo costo, que 

en algunos casos son poco tóxicos para la salud del hombre, 

Sin embargo, el motivo de esta tesis , no sólo es hacer un 

listado específico de las técnicas existentes de grabado no 

tóxico, sino mostrar que no es necesario ten el' un taller exce

sivamente equipado para poder producir grabado o cual

quier otra disciplina artística. Ya que lo más importante se 

encuentra en la disposición, creatividad, empeño y cono

cimientos del artista por generar obra. Asimismo, quiel'O 

proponer una serie de posibilidades para contar con un 

taller de grabado adecuado, es decir, aquel en que se pueda 

disminuiJ.' la toxicidad que generan los materiales de tra

bajo, tomando en cuenta el equipo mobiliario y los enseres 
propios de esta disciplina. 
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3·2 Los talleres de grabado no tóxico en /I1éxico 

En el 2009, se llevó a cabo el pl'imer congreso de Grabado No 

tóxico, en Monterrey, N.L. La función de este evento, fue el de 

difundir los avances tecnológicos y nuevas técnicas de graba

do pensando en la no toxicidad de los matel'iales que existen 

en el taller del grabador. A peS31' de que estos conocimientos 

ya se venían des31'l'ollando desde años atrás en otros países, 

en México era la primera vez que formalmente se abarcaba el 

tema de la sustentabilidad aplicada a una disciplina artística. 

A partir de ese momento, la información se propagó a difer

entes puntos de la república gracias a los grabadores que 

asistieron al congl'eso. Hablar del grabado no tóxico dejó de 

ser desconocido, aunque no muy bien aceptado por considerar 

Que muchos de los términos como no tóxico estaban mal em

pleados y pocas las soluciones alternativas a los solventes y 

barnices empleados en el gl'abado calcográfico. A pesar de 

esto, surgieron cursos y talleres alrededor del país, que hasta 

la fecha, promueven la baja toxicidad en el grabado y técnicas 

alternativas como la electrólisis. 

Estos cursos, talleres y la información impartida en el con

greso, tan sólo es aplicada pOl' algunos cuantos gl'abadores, ya 

que el vel'dadel'o problema radica en la falta de ciertos hábitos 

para que el quehacer del grabador, pueda desarrollarse en un 

ambiente menos dañino causado por los vapores de los quími

cos. Por un lado, es positivo esto para mantener el modo de 

producción que otorga a México reconocimiento en ésta área y 

le da una identidad nacional por su tradición en el gl'abado. 



Por el otro, obstaculiza la tl'ansformación de una meto

dología de trabajo donde se puedan obtener resultados tan 

ricos como los que se obtienen por las técnicas tradicionales, 

pero con un beneficio para su salud y el medio ambiente. 

Promover el cambio es una proeza puesto que desde las ins

tituciones educativas, se instruye el poco cuidado durante la 

realización de grabado tradicional, ya sea en relieve o hue

cOgl·abado. Por ejemplo, para la limpieza de las ál'eas de tra

bajo, l'odillos, planchas, los alumnos no miden la cantidad 

de disolvente a aplicar y esparcen estos como si fueran agua 

sin medial' las consecuencias de la cantidad de producto in

halado ya que las instalaciones inadecuadas no permiten 

que los vapores producidos sean aspirados por un extractor 

de ail'e. tro ejemplo, es que los profesores pal'a comprobar 

la efectividad del mordiente, meten la mano al ácido y 

llevan el dedo a la lengua para ver si la solución aún fun

ciona. A veces, esto a pesar de parecer una broma, los alum

nos repiten patrones, por imitación. Una manera para que 

esto pueda cambiar , es que en las escuelas de arte, princi

palmente en México, se implementen program as de capaci

tación constante para actualizar a su personal docente 

sobre avances tecnológicos en herramientas y materiales y 

así como promover en los profesores el interés por investi

gar sobre nuevas técnicas como parte de su crecimiento la

boral y personal. De gran ayuda podría sel' que los talleres 

de grabado que llevan a cabo procesos no tóxicos, a pesar de 

ser ique sólo a veces ofrecen sus servicios al público con 

costos muy altos y otl'as son sólo para l'ealización de tirajes 

a artistas de renombre IfXJ 

Los talleres que practican algún tipo de gl'abado no tóxico en 

México, ya sea por la maquinaria o la distribución del espacio 

de taller, son el Centro de las Artes San Agustín (CaSa) en 

Oa..'{aca, el MuseogJ.'abado en Zacatecas y el Taller de Experi

mentación Gráfica (TEG) en el D.F.": el Taller de Estampa 

Básica y Avanzada Camaxtli (Tebac) en Tlaxcala, taller Profe

sional de Gráfica el Topo, en Zacatecas y la Ceiba Gráfica, 

entre otros. En institutos de arte, el taller 119 de la Academia 

de San Carlos, la Universidad de Guanajuato, también están 

implementando medidas de seguridad a los talleres. El 

primer paso de estas instituciones para promover las prácti

cas no tóxicas en el gl'abado ha sido mediante la impaltición 

de cursos a niños, jóvenes y profesiollistas con el fin de forta

lecer la educación ecológica en el arte gráfico, ambiental y la 

posibilidad de experimentación artística. 

Fundado por el m·tista Francisco Toledo, El CaSa, está dedi

cado a fomentar prácticas artísticas a b:avés de técnicas 

ecológicas. Gracias a los apoyos que brindan instituciones 

federales , gubernamentales y privadas, se ha 10gl'ado que du

rante todo el año en el recinto se impartan diversos talleres y 

diplomados de manera gl'atuita. Esta institución tiene como 

misión educar y reforzar los conocimientos artísticos de la 

100 Salvo e l CaSa. quien ofrece cursos gl'uLuitos sobre cli stintas disciplinas. 
p rocur!lndo quo ostón rolacionlldos con procosos poco t.óxicos. 
10 1 MINGUEZ, H., (20 11 ) "Li! grúficlI ll1úhiple act,uul con fines no tóxicos y los 
primeros focos de producción y exporimcnLflción e n México", Argentina : Actas de 
Pul(l rmo, n° 1] , Universidnd de Pll lermo. Arge nti no . 1' .119-127. 
h lt ]) :lIfido . pule rmo.edu/scrvicios_ dyc/pu bl i cllcionesdc/u rch ivos/339 _1 ibro. pdf 
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comunidad oaxaqueña y nacional El taller de grabado con 

que cuenta, puede considerarse como el más equipado en 

México para realizal' grabado no tóxico. Tanto el mobi· 

lialio como el equipo que conforman es te lugar, están pen· 

sados para que se contamine lo menos posible las tuberías y 

el ail'@. El taller , cuenta con tanques de electrolisis , su siso 

tema de drenaje, reguladores de voltaje, área pal'a poner 

resina, máquinas para corte de metal , contenedores espe· 

ciales para los desechos de materiales con solventes, am· 

plias mesas de trabajo para una capacidad de 20 personas, 

aproximadamente y dos tórculos eléctricos. Esta área, que 

podl'Ía ser plataforma de impulso al grabado de baja toxici· 

dad, sólo se utiliza periódicamente, cuando se imparten al· 

gunos cursos de gráfica o cuando invitan a artistas a pro· 

ducil' tu'ajes. 

El Laboratorio de Lasergrafia Artistica, antes Taller de Ex

perimentación Gráfica (TEG) , es ditigido por el artista Luis 

Ricaurte. Ubicado en la colonia Doctores, en el D.F. , abre 

sus puertas en el 2003, pam la producción de obra gráfica 

utilizando como herramienta principal la lasergrafia. La 

cualidad de ésta es que los dibujos se realizan en Photoshop 

o Ilustrator con una Pen Tablet J03sobre el monitor de la com· 

putadora . La imagen resultante es el positivo que se envia· 

rá como vectores a la máquina láser, la cual hará incisiones 

sobre el material deseado (puede ser desde una servi· 

102 )'1) quu e l CI1Sn , se e ncuen tru s it uado 11 has f1l1d lls de Ila Sie rra dn Sll n Felipo 
y 01 río Sla ll Asust in. 
103 es U IlIl p lu mll con u nu puntll int.e rcumbia ble, que al hnoor cont acto con el 
monitor, fun cionn como si fu era una p lumll do tinl l1. 
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lleta de papel, tela, madera hasta metal) y fungirá como 

placa pru'a impresión de grabado en tórculo. La calidad y cua· 

lidad de esta técnica es pal'ticulal', pues la mano del artista 

cobra otro sentido al entrar en contacto con los medios 

digitales. En cuanto a la no toxicidad, se le considera así, 

puesto que no se requieren mordientes para efectual' una 

placa de metal y el tiempo en que se graba la placa con el láser 

es corto en comparación con las técnicas tradicionales de 

grabado. Sin embal'go, el láser al ponerse en contacto con el 

material a incid.iI' , desprende una pequeña cantidad de dióxi· 

do de carbono que se integr a a la atmosfera. Entonces, el be. 

neficio recae en la salud del grabador al no estal' por tiempos 

prolongados en contacto con los ácidos. 

La Ceiba Gráfica, dirigido por el grabador Per Anderson, se 

creó en 2005 en Xalapa, Veracruz. Este centro se especializa 

en tres áreas: litogl'afia tradicional, grabado en madera con la 

técnica japonesa del moku h anga y huecogl'abado.Su misión 

"es aprovechru' y difundir el potencial creativo del arte, pru'a 

transformal' nuestro entorno de manera l'esponsable, en pro 

del mejoramiento de la sociedad y del medio ambiente" I?-IA lo 

lm'go de años ha adquiIido renombre en México gracias a la 

experimentación y uso de técnicas y matetiales sustentables 

con el fin de modificar y mejorar la condición humana ha· 

ciendo uso del arte.EI aporte del Museogl'abado, en Zacatecas, 

al igual que el CaSa, se da graci as a la labor de educar a la 

población joven, a través de CUI'SOS de grabado sustentable. 

10·1 hl t p :l/www .laceibagrafi clI .org/in dox4 .h!ml 



El Taller P,'ofesional de Gráfica el Topo, también en Zacate

cas, se especializa tanto en la producción como impartición 

de cursos de electrólisis. Su director, el ru'tista Odín Ba· 

nios, desde hace más de 5 años emplea está técnica cal

cogl.'áfica para realizar grabado de hasta 90 x 150 cm. De 

manera autodidacta, comenzó a experimentar con la galva

nogl'afía o electrólisis por cues tiones de salud. A lo largo del 

tiempo ha perfeccionado esta técnica, a tal grado, que ac

tualmente ha logrado que instituciones educativas como la 

Universidad de Guanajuato se interesen en el grabado 

menos tóxico y la sustentabilidad. De este modo, ha logrado 

instalar y capacitar a grabadores en distintos puntos de la 

república para emplear electrólisis en lugar de ácido nítrico 

o cloruro de freno en el grabado calcográfico. 

En cuanto a instituciones educativas, en la Academia de 

San Carlos, en la UNAM, hace años, un grupo de maestros 

realizaron la propuesta de taller de grabado menos tóxico, 

por cuestiones administrativas, no se pudo llevar a cabo. 

Sin embargo, en el posgt'ado, la maestra María Eugenia 

Quintanilla, logt'ó que al menos el taller donde impartía 

clases, tuviera algunas modificaciones pal'a tI'abajar en un 

ambiente menos tóxico, que incluye un extractor de gases 

en el fu-ea de trabajo, un área cerrada para atacado de 

placas con ácidos, closet para solventes y químicos y plane

ras. Sin embargo, por instI'ucciones del reglamento de la 

UNAM, carece de elementos básicos para la protección del 

alumno como botiqtÚn, ya que en teoría, las instituciones 

educativas, deben cantal' con un médico de planta. Pese a 

estos detalles, el hecho que un profesor fomente ciertos recur

sos para evitar el daño en el organismo de sus alumnos, es un 

paso impOl'tante en la evolución de modus operandi del graba

do. En el nuevo taller de gt'abado en el edificio de posgt'ado de 

Ciudad Universitaria, UNAM, los profesOl'eS aplicarán es

tl'ategias de gI'abado de baja toxicidad pal'a incorporarse en 

las prácticas de desarrollo sustentable. Hasta el momento, 

tanto maestI'os como alumnos, desconocemos los espacios de 

taller y herramientas con que estará equipado, por lo tanto, 

no puedo hacer una observación al respecto. 

Gracias estos cambios, donde los gt'abadores han comenzado a 

acondicionar sus talleres de gt'abado a un pensamiento no 

tóxico, la gráfica sustentable no es más una utopía, es una 

nueva área para explorar y llevID' a cabo las mismas prácticas 

de grabado tradicional, con mayor conciencia en la salud del 

quien lo produce y su alrededor. No obstante, un engt'ane im

portante pal'a que éste no sea una moda sino un modus viv

endi, es el logt'ar que todas las instituciones de educación 

media superior y superiol' en México, se interesen en el tema 

y estén deseosos de renoval' los planes de estucliol
,05con el fin de 

que los jóvenes al adquirir las mismas técnicas con diferente 

metodología, sean capaces de producir arte de manera respon

sable para con el medio ambiente y ellos mismos. 

105 Una renovación en el plan de estudios 10 sufrió la Universidad de Barcelon a . 
Grllcias ~ los profesoros invcstigadores, como ]¡l Dril. EVIJ Figueras, lus instHl a
cionos do Iu fllc ultHd do a rtos cuontH con las modidas do soguridud nocOSHriHS 
pH ra o\'itHr Hccidontes y pHm Illborur cn un espHcio IlIllllblo con la slllud do los os
I.udinn\.os. 
h tt.p ://www.ub.oc!u/grllvlltlgrH"O\.CAST/doconci¡l.hlml 
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3·3 lA importancia del pensamiento sustentable en 
el tal/er de grabado' 

Puede parecer extraño cOllsidel'aI' los talleres de gl'abado 

dentro de un sistema ecológico donde se involucren nuevas 

estrategias y modos de creación y pensamiento. Pero con

cebir un espacio de trabajo en una dimensión eco-aJ]]bien

tal, no es tan complejo, si se piensa en diferentes formas 

de crear y sostener el valor del grabado. El hecho de modi

fica!' algunas estrategias de tl'abajo, sería una {p.'au ayuda 

para desencadenal' un cambio importante a una de las dis

ciplinas 31tísticas más antiguas. 

Para que esto pueda suceder en nuestro país y que no sólo 

se quede en una utopía, es necesario COmenzar a reformal' la 
educación a todos los niveles, mediante un programa que 

incluya educación ambientaL En el caso de las escuelas de 

arte, las clases de grabado, deben sufril' cambios sustan· 

ciales es crucial , ya que los estudiantes serán quienes pro· 

muevan con generaciones más jóvenes los conocimientos ad· 

quilidos durante sus estudios. Para ello, considero necesa· 

rio impuslar una cultura en la que se aprecien y respeten 

los recursos natm'ales de la nación. En la medida en que los 

artistas y la sociedad en general, comprendan el círculo vi· 

cioso en que se encuentra inmerso el país, que incluye la 

pobreza, el agotamiento de los recUl'SOS naturales y el dete· 

rioro ambiental, fom entados por la corrupción. Se tendl'á 

una mayor comprensión de por qué esto l'epercute en la edu· 

cación y en las enseiianzas en los institutos de al'te , quienes 
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se ven afectados por este este círculo~06 Sin embargo, general' 

un cam· bio es posible, implementando las herramientas 

adecuadas para romper con estos males. 

Un taller de grabado pensado a modo sustentable, permite al 

grabador y artista , además de la gente con la que intel'· 

actúan, promover y valorar el medio ambiente. Trabajal' con 

mayor orden en los espacios en que se desenvuelven, y así, a 

tI'avés de la aplicación de nuevos materiales, técnicas y es· 

trategias, en un futuro los talleres podrán fungil' como un es· 

pacio que cohabita en armonía con el resto de la comunidad. 

Los talleres de grabado sustentables, pueden llegar desem· 

peiiro' un papel significativo en el sector al'tístico, al imple· 

mentar nuevas estrategias de fun cionamiento. Sus servicios 

además de enfocarse en el quehacer artístico, también apoya· 

rán el medio ambiente, siempre y cuando se empleen tec· 

nologías que tomen en cuenta las condiciones locales, sociales 

y ecológicas ~07 En México, todavía no existe una regulación 

para los talleres de grabado. La mayoría de ellos son adapta· 

dos en espacios que no fueron pensados especialmente pro'a 

ello. Un taller de grabado adecuado según Keith Howard, 

radica en la correcta distribución de los equipos, ya que esto 

reduce la inhalación y propagación de los gases que los sol· 

ventes de hidrocarbono producen, así como otros materiales 

(la resina para aguatintas y el asfalto). 

106 Con esto me refie ro a que el círculo vicioso so genern e n unn insl it.ución 
(muchos "eoos) por la fa lt a de recursos eco nómicos. quo CO l110 consccue ncio troe 
01 uso do 11lnteria les de pocn ca lídnd o l11uy con l ll minllntog 
107 HOWARD. Keith , lnlnglio printkuking. p . 17 



Cuando en los talleres se comiencen a aplical' los cono

cimientos sobre grabado sus tentable (comenzando por la 

disposición de los espacios del taller), se tenru'á un impacto 

en la reducción en el uso de los insumos y en la conser

vación de recul'SOS naturales. Para comprender cómo 

pueden llegar a impactar estos pequeños cambios, se re

quirá de tiempo ya que sólo serán visibles para el lP:abador 

a mediano y largo plazo. 

3·3·7 Medidas de sequridad den/;ro del /;aller qrabado' 

En las al'tes plásticas, por desconocimiento o descuido se 

subestima el daño que puede ocasional' la exposición o con

tacto constante con algunos de los materiales de arte, como 

solventes y pintm'as. En el área de grabado, los riesgos son 

aún más altos pues durante todo el proceso para la elabo

ración de una plancha ya sea metal u otro material , 

requiere de distintos tipos de químicos industriales. 

Por ello, es especialmente importante que un taller de 

grabado se encuentre distribuido de manera correcta. Es 

decir, que existan distintas ru:eas paTa llevar a cabo los dife

rentes procesos que se requieren para producu' grabado 

dent .. o del taller. Ya que independientemente del ti .. aje, los 
solventes por mínima que sea la cantidad utilizada, son con

taminantes. 

Las cuatro causas principales de intoxicación en un taller 

de gl'abado, además de la incorrecta distribución de los es

pacIOS, son: 

1. La ventilación. Lo que más intoxica en el taller es 

el uso inadecuado de los químicos y por lo tanto la in

h alación prolongada de los gases que estos des

prenden, por ello es importante contar con un extI'ac

tor y cll-culación natural de all'e dentro del espacio. 
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2. El uso de guantes y mandil es importante durante la 

realización del grabado, especialmente el calcogl.'áfico, 

puesto que al introducll' la mano a los diferentes tipos 

de ácidos o sales, la piel va absorbiendo el químico 

causando reacciones como grietas y resequedad. A lal'go 

plazo todos estos penetl'an la epidermis y llegan hasta 

el torrente sanguíneo, pudiendo dañar distintos órganos 

del cuerpo o provocar algún tipo de cáncel' u otras en

fermedades. De prefel'encia, no sólo se debe usal' 

mandil, sino que la ropa que se utiliza al h acer grabado 

debe ser exclusiva, así al terminar de trabajar, el graba

dor se cambia de ropa y la sucia se lava, pues las 

partículas de los químicos al asentarse, impregnan las 

vestimentas. 

3. Causando efectos similares al punto dos , este punto 

se relaciona con los alimentos. Como grabadOl'es es muy 

cómodo que mientras trabajamos la placa, ingeramos 

alimen tos o bebidas. Parece llTelevante pero si se 

piensa que los solventes que se utilizan despiden gases 

que se mezclan en el aire, y que éstos por gravedad se 

asientan, las minúsculas partículas caerán sobre la 

bebida y comida que estén expuestas, ya que los sol

ventes que se utilizan, despiden gases que se mezclan 

en el aire, y que éstos por gravedad se asientan, las 

minúsculas partículas caerán sobre la bebida y comida 

que estén e¡.,:puestas. A esto, hay que añadir que mien

tras se elabora la placa , el lavado de manos es casi inu

sual, pues se corta el ritmo de tI'abajo. Al tomar alimen-

tos y meterlos a la boca, las tintas, solventes y otras 

sustancias que están en las manos, se ingiel'en . 

4. Algo desconocido pa ra los grabadores, son los 

componentes químicos de las tintas, en especial las 

que se utilizan en la mayoría de los tallel'es en 

México, las tintas de offset. El envase de éstas tI'aen 

una etiqueta con el colOl' del producto, pero no con el 

rombo de seguridad ni los ingredientes que las com

ponen. Esto nos h ace pensar que por lógica es el pig

mento y un aglutinante , pero ¿cuál es ese pigmento 

y aglutinante, y qué efectos secundal'ios puede 

causal' al ser hum ano? Mientras esto nos sea 

desconocido, es mejor poner el mismo cuidado que 

con los solventes, utilizando guantes. 

Ahora bien, sabiendo que estas son las tres principales 

causas de intoxicación en el taller, teniendo un espacio 

adecuado con las medidas de segmidad establecidas, la 

salud del grabador y el artista poru'á ser mejor y el deterio

ro del medio ambiente, menor. 



Medidas de 5e9Uridad específicas 

Anteriormente se dio un panorama general de las causas de 

intoxicación dentro del taller. Tanto Keitb Howal'd y Eva 

Figuel'a, han mencionado en sus libros una serie de medidas 

para evitar accidentes y l'ealizm' grabado sustentable. A con

tinuación enlisto la interpretación que hice sobre estas medi

das. 

-Todos los solventes deberán estar en envases adecuados, es 

deciJ.', no en botellas de refresco , agua, detergentes, ya sean de 

vidrio O de plás tico. Mejor es comprar botes de plástico indus

triales, de preferencia transparentes. Asegurándose que el 

orificio por donde sale el líquido sea pequeño y cerrar cada vez 

que no se están utilizado para evitru.· la volatilización. Los en

vases deberán estar etiquetados, señalando el tipo de produc
to y utilizando el rombo de seguridad ,{O 

·Deben exis tU, lugal'es de almacenamiento específicos para 

cada material que se utiliza en el taller . Es decu', un estan te 

especial para los solventes ( ya sea de metal o algún material 

a prueba de incendios) bajo llave, para evitar el mal manejo de 

éstos. Las tintas, rodillos y h el'l'amienta de grabado. en ot1'O, 

con la finalidad de encontrar de manera más sencilla las hel'

l'amientas. El papel limpio, secante y para desentilltar deberá 

estar en algún lugar distinto al de impresión, por si exis te der

rame de algún líquido, evitru' que se ensucie o eche a perder . 
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-Es imperante recordar que UD incendio o explosión se 

puede ocasionar al juntar dos productos volátiles como 

ácido + agua o fuego + thinuer o aguarrás. Tener uno o dos 

extintores, ya que se utiliza fuego mientras se calientan las 

placas para fijal' la resina o al aplicar el barniz blando, un 

descuido puede provocar un incendio que se puede pl'opa

gar rápidamente ya que en los talleres existen mucho mate
rial inflamable, 

- Usar mascarilla para la aplicación de resina colofonia. Se 

debe pregunt31' por la correcta al comprarla, la mascarilla 

debe sel' resistente al polvo, tener doble l'espll:ador y debe 

ser de uso individual. Después de cada uso hay que guar

darla en una bolsa para que los filtros duren por más 

tiempo. sin embargo. hay que cambiru'los periódicamente. 

-Es de vital importancia que 110 fumen en el área de entin

tado, impresión, donde se calientan las placas y de lim

pieza. El 80% del espacio de taller es combustible, además 

la mezcla del humo con los gases acrecienta la intoxicación. 

Como muchos de los artistas fum an , especialmente mien

tras trabajan, es importante que exista un área ventilada 

especial p31'a el descanso del artista. 

- Tener a la mano un manual de primeros auxilios y hojas 

de seguridad para casos de emergencia. También contar 

con los teléfonos de bomberos, médicos y policía a la mano, 

visibles a todo aquél que se encuentre en el taller. 
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- Señalización de rutas de evacuación, así como de las instruc

ciones para el uso de equipo y material del taller, esto facilita 

el funcionamiento adecuado del taller tanto para el mismo 

grabador como para las demás personas que interactúan en el 

espacio. Por ejemplo: 
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· El área para remojar el papel no debe ser el mismo que 

para enjuagal'se las manos ni las placas. 

· Revisar la presión del tórculo antes y después de tra

bajar. 

· Cuidado con las man os y atarse el cabello largo al gi

rar el tÓl'culo. 

· Mantener los fieltros limpios utilizando un papel para 

proteger las placas (en caso de que sean muchas perso

nas laborando al mismo tiempo). 

· No fumar ni comer. 

· No poner las tintas en las áreas o mesas de bocetaje o 
papel limpio. 

· Cuidar que los envases de solventes estén bien cena

dos pal'a evitar la volatilización. 

· Uso obligatorio de guantes, mascarilla y mandil. 

-Utilizar botes de basura con tapadera. Tener dos , uno para 

papeles y otro para trapos que han sido expuestos a los sol

ventes (este de preferencia con una tapa hel'mética). Si se 

evita la mezcla de productos, se podrá facilitar, a los recolec

tores de basura el reciclaje. 

-Contar con contenedOl'es especiales pal'a desechar ácidos o 

sales corrosivas. Las sales se pueden neutl·alizar con bicar

bonato de sodio, aplicando pequeñas cantidades hasta que 

deje de burbujear la sal. Una vez hecho esto, se puede ech al' 

por el desagüe, filtrándolo con una malla que evite se vayan 

las partículas de metal. En el caso del ácido, se recomienda 

llamar a una empresa recolectora de desechos químicos. 

-Las mesas y máquinas deben estal' posicionadas de tal 
manera que la ventilación esté cerca de ella. 

-BotiqtÚn de primeros auxilios. Este debe estar SIempre 

bien equipado no sólo con banditas adhesivas y alcohol. Lo 

ideal es que existan aspirinas, bicru'bonato de sodio, merthi

olate, ungüento para quemaduras, cUl'itas , tijeras, micro

poro, pinzas, etc. También deben existir algunas gasas y 

trapos que permitan hacel' torniquetes en caso de emergen

cia, especialmente por los dedos que se llegan a presional' 

con el tórculo. 



3-'1- Prototipo de taller de qrabado ecoamiqable para es
pacios persona/es' 

En México, gran pal'te de los talleres de grabado, son espacios 

de carácter habitacional que adaptan para fun gir como taller. 

Sin embargo. estas adaptaciones, pueden ser no del todo 

adecuadas, debido a la interacción que llega a haber con las 

recamar as, cocinas y salas de es tal' , entre otros. 

El grabador Keith Howal'd, en su libro Non toxic printmaking 

(1998), realizó un diseño al'quitectónico para distribuir los es· 

pacios que conforman el taller de grabado. En su propuesta 

planteó la construcción de estaciones de trabajo. Éstas, simu

lan una especie de librero dividido en dos partes: el área de 

entintado y en la otra el área de creación. En la misma 
estación se pueden colgar los rodillos, guardar papeles y 

tintas mientras se trabaja. Además pensó en colocad as al 

centro del taller para poder h acer un recorrido circular entre 

trabajo de plancha, entintado e impresión. Además de éstas, 

el taller era un espacio muy gI'ande en el que tema un par de 

habitaciones como cuarto obscuro y para realizar fo

topolímeros. Es decu', el espacio estaba pensado como un 

taller de cal'ácter industrial o para un instituto, por lo que 

este proyecto sólo pudo ser viable en su país (Canadá) u otros 

con los mismos recursos económicos. 

En México, construir este tipo de estaciones puede resultar in-

eficiente ya sea pOl'que se requiere un a fuerte inversión 

económica o porque el mueble n o se adecua allugal', ya que 

son espacios habitacionales. Así mismo, la cantidad de 

equipo que K. HowID'd plantea, tal vez no sea necesario para 

poder realizar las actividades cotidianas del gl-abado_ La 

que me pareció una idea para los talleres en nuesu'o país , es 

la propuesta de la maestJ:a Elva Hernández Gil, acerca de la 

triangulación del espacio] ~~sta consiste en que la mesa de 

entintado, el área de mojado de papel y el tórculo, se en

cuentren en una posición a modo de triángulo, de tal modo 

que al entintar, colocar la plancha en el tórculo, poner el 

papel y gil'al' la prensa, se camine poco y todo esté a la 

mano de quien se encuentre trabajando. Así, las labores se 

realizan con mayor rapidez, precisión y se reduce el cansan

cio del impl'esor. 

A continuación, propongo un diseño arquitectónico para 

lograr un tallel' de grabado personal sustentable, donde se 

puedan realiz31' tanto las técnicas de gr abado tradicionales, 

como aquellas que son altern ativas o de baja toxicidad. 

Par a ello, he tomado como referen te algunos conceptos 
sobre sustentabilidad_ 

Lo primero pal'a este prototipo de taller , es delimitar las 

distintas áreas de trabajo que se requieren! 11 Son 6 las que 

11 0 Entrevista a la maestra de huecog l'nbudo en lo ENAP Xochimilco. ElvH 
Hernúndoz Gil. 
III Pa ra poder com¡lI"obur que era posible hacer este e l prototipo. so p idió 
prost ado un espacio /isico roul. 
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considero necesarias: área seca o de papel . área para hume

decer, área de entin tado, área de atacado de placas, área para 

calentar planchas, área de almacén. 
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Área seca o de papel, se refiere al lugar donde se colo

cará el papel limpio para ser almacenado mientras no se 

utilice. Se encuentran también las cajoneras, que 

gu31'dan las impresiones o tirajes, ya secos, refinados y 

firmados , así como pruebas y papel que se deseé reci

clar. Esta área deberá ser la más alejada de la mesa de 

entintado y del tórculo pues la intención es que perman

ezca lo más limpio posible. 

Área para humedecer, es el espacio donde estará el 

agua limpia para moj ar el papel y donde existu'á una 

mesa para el secado del mismo. Cerca de ella estará el 

tórculo y la mesa de entintado. Entre estos muebles 

existüán botes de basU1'a. 

Área de entintado, aquí estal'án cajoneras que conten

drán todas las tintas , rodillos, espátulas , estopa o 

trapos de algodón. La mesa para entintar se encontrará 

a un costado de estas cajoneras o encima. Los matel'i

ales con los que puede ser construida, van desde acel'O 

inoxidable, mármol o una mesa de madera con un viru1.o 

templado. Cualquiera de estos tres materiales per

miten una limpieza rápida de la mesa al término de su 

uso. 

Área de atacado de placas, esta sección deberá 

estal' ubicada cerca de ventanas, además de contenel' 

par te del equipo de extracción de gases. Estará un 

poco alejada de las demás ál'eas y será construida 

como una pequeña caseta de acrílico transparente o 

vidrio con extractor , De esta manera, solamente se 

podrán meter las manos en la chal'Ola, con el fin de 

protegerse el resto del cuerpo. 

Área para calentar planchas, lo más alejada del 

ácido posible, este espacio está pensado para y calen

t31' las planchas de metal, la fija!' la resina, aplicar 

bal'niz blando u otras necesidades sunilares. 

Área de almacén, dentl'o del tallel' también debel'á 

existir una bodega o área especial para el alma

cenamiento de solventes y ácidos, dentro de ésta se 

pueden meter dos casilleros con llave que estén fa

bricados con algún material contra incendios , como 

el acero inoxidable. Se debe tener presente que se a1-

macenal'án siempre por separado solventes y ácidos, 

con la finalidad de evital' algún tipo de l'eacción 

química o explosión . 



Prototipo de taller para espacio personales 

Hipotéticamente el taller se localiza en la calle Francisco 1. 
Madero, en la colonia cenu'o del D.F. Esta ubicación está 

planteada pensando un punto de la ciudad donde los artistas 

o público en general puedan tener acceso a él fácilmente 

debido a que es una zona conocida. 

El taller está dentl'o de un edilicio, en un primer piso. El 

acceso es a través de escaleras. El tamaño l'eal del depal'ta

mento, sirve como base para poder hacer la propuesta. En 

120m2, planteo 3 secciones. Un taller de grabado person al que 

por su equipamiento puede fungir COlUO pl'ofesional, UD estu

dio o área de descanso y galería. Pensando en que éste se 

utilice para diversas actividades como cw'SOS, exp OSICIOnes, 

promoción y venta de obra. 

I-a Fachada 

El interior del lugar 

Vis ta do la entrado hucin 01 unk'¿n 

Área hipotót ica de lalle r 

~:SllnciOl; para colocar e lllllTlacón do solventes y In recepción 
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Grosso modo, el espaClO está distI'ibuido de la siguiente 

manera. A la entrada, a mano izquierda hay un recibidor, un 

baño y el acceso para la galería. Ala derecha se dirigen al 
taller , a través de unas pueltas de vidrio que permanecen 

cerradas pero que permiten ver que se está pasando. La 

galeda cuenta con dos paredes blancas para poder montar 

obra gráfica y al fondo de ésta , mediante otra puerta divisoria 

de vidrio, se encuentl'a el ál'ea de descanso con una mesa, 

sillas y librero, ésta tiene vista al balcón. 

Sobre el taller de grabado. 

Cuenta con el equipo y mobiliario que a continuación se men

CIOna: 

1 tórculo de 90 x 150 cm , 1 ó 2 tanques verticales, 1 tarja para 

humedecer el papel, 1 planeras de 90 x 150 cm. , dos mesas de 

trabajo, una mesa de entintado, bancos para trabajar, rack, 

plancha o estufa para calentru', resinera, área de alm acén de 

químicos, lavaojos y sanitario. 

Con este equipamiento, en 46m2 se puede montar un taller 

personal que a su vez funja de manera profesional ya que 

cumple con las medidas de seguridad correctas para realizar 

grabado seguro. 

Vista hipotética del espacio 

Recepción 

• 

Gnl<'crín 
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Renders del taller 

• 
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3·5 flnteproyecto para crear un taller sostenible para 
institutos de educación en h1éxico' 

La investigación que realicé en la Universidad Politécnica 

de Valencia, tuvo como objetivo observal' si se realizan técni

cas de gI'abado de baja toxicidad ya su vez. llevar a cabo al· 

gunas de estas estrategias dUl'ante la estancia. 

Las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. 

fuel'on recientemente inaugul'adas, ya que se modernizo el 

complejo con nuevas edificaciones. Debido a estos cambios, se 

implemental'on nuevos reglamentos pro'a el uso de cada uno 

de los talleres de artes. Tan to escultUl'a , pintura y grabado, 

modifical'on su modo de trabajo puesto que de manera obliga

toria, protección civil de la ciudad, ordeno la supresión de con

taminantes en el agua y en el ambiente de la institución , con 

el fin de apegarse a los lineamientos de sustentabilidad que se 

promueven a nivel global. 

Los profesores que imparten clases de grabado, durante sus 

enseñanzas tanto teóricas como prácticas, fom entan y expli

can a sus alumnos el empleo de materiales alternos pal'a sus 

proyectos. Tanto en xilografia, como calcografia, se procura 

que los solventes para limpiar las planchas sean menos tóxi

cos. En el caso de grabado en metal, la solución que se utiliza 

pal'a atacal' las planchas es a base de sales corrosivas, cono

cida como la solución de Bm'deosl12 

11 2 f lGUERAS Eva. El grubodo no tóxico, nuevos proced.imie ntos y mulcr i· 
II10s. i odicions. 200.1, Espnño p. 59 

Los talleres, además están equipados con extractores, ven

tanas grandes, lámparas, botes de basUl'a para papel, 

orgánicos e ÍIlOl'gánicos, etc. Las aulas y los talleres, se en

cuentran conectados, de tal modo que pueden funcional' 

como espacios independientes entre materias teóricas o 

prácticas y también como un solo espacio de taller y mesas 

de h'abajo. Es decir. existe un gran taller de gI'abado. di· 
vidido en 3 partes , la de los tórculos y calcográfico, el aula 

de clase y la de xilografia con sus tórculos, El aula de clase 

teórica se encuentra al centro de los dos talleres, de esta 

forma estos se comunican con el fin de que las actividades 

de los alumnos se puedan realizar en orden dependiendo del 
proyecto que lleven a cabo. 

La funcionalidad de estos espacios. se logró gracias a que el 

equipo de profesOl'es de la UPV, manifestaron a los arqui

tectos que realizaron el proyecto de la FBA, cómo debían 

ser sus espacios para que al trabajar en grupos de 20 a 40 

alumnos, se logt'al'a orden y limpieza. Un área, que llamó 

mi atención, ya que en las pocas escuelas de artes en México 

que conozco, fue el CUal'to de herramien taso Ésta es una ofi

cina que contiene una máquina para cortar metal y cuenta 

con herramientas de ferreterías como mal'tillos , talaru.·os, 

desarmadol'es, l'eglas, etc. , de las cuales pueden hacer uso 

tanto los profesores como los alumnos. Lo sobresaliente, es 

que existe un técnico especialista al cuidado y manteni

nriento de los talleres de grabado. desde el mobiliario hasta 

los tórculos y distintas prensas como offset y litogt'afia. Una 

zona de trabajo, también desconocida, es, la de máquinas de 
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luz UV. Son pequeños cubículos con luz l'oja, una computa

dora e impresora, además de una mesa de luz y aparatos para 

realizar técnicas fotográficas como insola!' planchas solares. 

En México, los talleres de grabado en los espacios culturales 

o educativos difieren mucho del que he mencionado. Debido 

a que fueron construidos hace algunas décadas, cuando no se 

tomaba en cuenta la sustentabilidad y también porque ge

neralmente, se construían los edificios y después se disponían 

las materias que se iban a impartir. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que estos espacios, se puedan modific31' de 

modo que cuenten con una mejor distribución de los equipos y 

mobiliarios, con el objetivo de reducir el aire contaminante 

que se genera dentro del taller, así como la posibilidad de que 

trabajen de manera más cómoda los alumnos. 

Según la grabadora Eva Figueras, es mejor que las áreas de 

trabajo cuenten con ciertas características como "que el taller 

disponga del suficiente número de puertas de emergencia y 

que el acceso sea fácil y libre de obstáculos. Que el suelo sea 

resistente a la acción mecánica y a los agentes químicos. Y que 

la distribución eléctrica y de agua sea adecuada para facilitar 

posibles usos posteriores." 113 

Por este motivo, en esta tesis realizo un anteproyecto para 

instituciones educativas o culturales. Me baso en los talleres 

de la UPV y uno de los talleres de grabado en la Academia de 

11 3 ibid p.15 
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San Carlos (salon 119), tomando en cuenta los métodos de 

trabajo en las escuelas mexicacanas. 

Para poder hacer este tipo de levantamiento, primero hay 

que pensar en las técnicas que se desarrollarán en el o los 

talleres, el cupo aproximado de alumnos y el equipo con que 

cuenta actualmente el lugar. Una vez obtenidas estas es

tadísticas, proyecto el taller , de tal modo que su distribución 

le permita ser un espacio sustentable. 

Las áreas de trabajo en que se realizan las funciones del 

grabador , son prácticamente las mismas que en el taller 

personal (área seca o de papel, área para humedecer, área 

de entintado, área de atacado de placas, área para calentar 

planchas). Sin embargo, en este taller debe existir un área 

para guard31' el material de los alumnos. Un área de cóm

puto, ya que actualmente, esta es una herramienta indis

pensable pal'a la producción de obra visual que sirve como 

apoyo p31'a la impartición de las materias como para obte

ner imágenes y hacer bocetos. 

Mi propuesta, es que en el taller exista una división para 

que las clases teóricas sean independientes de las prácticas 

y que a su vez en un mismo espacio, si se desea, se puedan 

trabajar las planchas. 

A continuación describo, cada una de las áreas que propon

go pal'a el taller educativo. 



Area de lockers y gavetas, existen materiales que son 

personales para los estudiantes como las herramientas 

y tintas. Las impresiones l'ealizadas si se encuentran en 

proceso es complejo transportarlas de la escuela a la 

casa, es por ello que es importante que dentro del taller 

de grabado se tenga pensado en un número conside

rable de lockers o gavetas para cada alumno que este en 

el taller. 

Area de cómputo, en esta época es casi imposible negar 

el uso de esta herramienta por ello el taller puede tener 

tres o cuatro computadoras, una impresora y para poder 

hacer transferencias a la plancha o papel, una máquina 

fotocopiadora. 

Aula teórica y de trabajo de plancbas o impresión, 

Por comodidad y respeto tanto a los alumnos que impri

men como a los que se encuentran trabajando las 

placas, una división en estas dos ál'eas es importante 

porque a veces, antes de empezar un proceso nuevo de 

gl'abado, el profesor explica los procesos. El propósito es 

que el área teórica cuente con un pizarrón y equipo de 

computo que incluya un proyector para mostrar imá

genes en caso neces31io. En el área de trabajo de plan

chas o impresión, sirve para que a los alumnos de otros 

gl'ados o distintos horarios de clase, se les pueda facili

t31' el taller para imprimir sin interrumpll' la clase del 

maestro y también pal'a evitar que se contamine con 

solventes u otros materiales tóxicos el aula teórica. 

En cuanto a la producción de técnicas alternativas poco tó

xicas como las planchas solares, en México, no sería necesa

rio cont3.1' con una zona especial dentro del taller pues el fo

topolímero puede insolarse con luz solar. En el caso del 

fotofilm (que fue utilizado mucho en los 90 en otros países) 

por ser un material de importación y tenel' un costo eleva

do, es casi nula su producción, por lo que no lo tomo en 

cuenta, ya que al menos que el alumno lo deseara, sería un 

proyecto especial que tendl'ía que acordal' con el profesor, el 

modo de llevarlo a cabo. 

Ahora bien, para el anteproyecto tomo como base el tallel' 

119 de huecograbado, en la Academia de San Cados, debido 

a que es un espacio el cual ya se le hicieron con anterioridad 

modificaciones para que sea menos contaminante. Al re

tomarlo, pretendo mostrar otra posibilidad de taller de 

grabado sustentable. 

Respetando la planimetría del lugar hago dos distintos le

vantamientos con modi.fi.caciones en la distribución de aula 

actual, las cuales se pueden ver a continuación. 

11 4 A diferencia do tlllloros do grllblldo como Escocia (pri ntmako rs workshop) 
o Canad!l (Canada non toxic printshop) o en UPV que cuentan con un cuurto 
obscul"O pura reulizlll' lus técnicus do fotopolímero y fotofilm. En Móxico 
Hunque sería positivo que existi era est e equipo. no es necesario ya qu e so 
puedo ren liznr con la luz del sol, grllcias a quo grlln port.e del año, huy poca nu· 
bosidlld en todu la rcpúblicu mexicuna . 
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Ve.rsi6n fI · 

Aquí se muestra la entrada pOl' un área de lockers para alum

nos, continúan dos accesos, El de la derecha es para ir a la 

sala de computo que contiene dos fotocopiadoras, un plotter y 

computadoras; está conectada con el aula de clase. El otro 

acceso pOl' los lockers lleva a los alumnos directo al aula . A la 

izquierda, dividida por puertas de cristal, se encuentra la en

trada al taller que cuenta con dos tórculos dos mesas de tl:a

bajo, dos mesas de entintado, un área para rodillos y 3 racks 

o estantes de metal para secar los grabados. Al fondo se en

cuentra un espacio de almacén donde se guardarán tintas y 

otros productos y mediante un muro que divide, están las 

planeras. El espacio contiguo, a la derecha, se encuentra la 

entrada al área de atacado de planchas. Éste, cuenta con dos 

tinas o tro'jas , botes de basura, una mesa de trabajo, estufa, 

resinador, un lava ojos y una puerta de emergencia. 

Ve.rsi6n 8· 

En este caso, el taller, el área de almacén y atacado de plan

chas permanecen igual La vro'iante se encuentra en el aula 

de clase. Ésta, es más amplia pues no existe salón de com

puto. Dentro de este espacio se localizan los lockers y algu

nas computadoras para que los estudiantes puedan estar 

haciendo proyectos que el profesor puede estro' revisando 

periódicamente. 
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3·6 Beneficios de los talleres de qrabado sustentable 

Un tallel' de grabado sustentable, puede traer más benefi

cios que pérdidas. Al inCOl'pOl'31' nuevos procesos de trabajo y 

tecnologías al grabador y al taller , existe la posibilidad de que 

el espacio sea además de profesional, un lug3l' de experiment

ación gráfica mediante la implementación de materiales nove

dosos que promueven un aprendizaje. De esta manera, el 

~p:abadOl' puede hacer uso de gl.'an variedad de recursos. Lo 

cual se verá reflejado en la calidad de la producción como 

3l'tista contemporáneo, gracias a que los recursos alternativos 

permiten genel'al' imágenes con distintas cualidades gráficas 

con relación al huecograbado, puesto que aporta otras cali

dades y texturas. 

El taller ecoamigable, no sólo p ara espacios personales tam

bién para instituciones educativas, permite promover y sensi

bilizar una conciencia ecológica, ya que recalca y valora la im

portancia de vivil' en concOl'dancia con el ser humano y su 

medio ambiente. La mejor manera de adquiril: estos cono

cimientos y hábitos, es a través del estudio de los nuevos ma

teriales, sobre todo durante la universidad, debido a que du

rante el periodo formativo en las artes, los jóvenes pueden 

aprendel' a trabajar de modo apropiado en el taller de graba

do. Por ejemplo, producir con precaución y seguridad en un 

ambiente ordenado limpio, iluminado, ventilado, bien infor

mado de los productos que emplea y la manera de manipular-



los (de forma segUl'a). Con la práctica, el estudiante, obten

ru'á un ritmo de trabajo donde poru'á apreciar los beneficios 

del grabado sustentable en relación al tl'adicional y verá 

que las repel'cusiones negativas en su salud serán meno

res. De esta manera, como futuros artistas propagarán sus 

conocimientos, ya sea por su propia producción o la docen

CIa. 

Ya sean alternativos o tradicionales los métodos para hacer 

grabado, en un ambiente de taller adecuado donde exista y 

se respete un reglamento de trabajo, (que incluya reciclaje, 

reducción de residuos tóxicos, almacenamiento correcto de 

solventes y manejo adecuado de equipo del taller) por 

pequeño que parezca, la salud de las personas que laboran 

en él serán favorecidas. 

83 



Conclusi6n 

Los proyectos verdes o sustentables, son un tema en boga a 

nivel global. Tal vez por moda o quizás porque en realidad se 

está percibiendo que la condición actual de sobrepoblación, 

pobreza, contaminación del medio ambiente y escases de pro

visiones, son puntos de reflexión y consternación ante estas 

situaciones que pueden ser reversibles. 

En el ámbito del arte, las disciplinas que han apOl'tado es

trategias de cambio mediante ideas e inventos son diseño in

dustrial , la arquitectura y el diseíio gráfico. Las contribu

ciones más visibles recaen en productos para el hogar, desde 

mobiliarios hasta productos de limpieza, y en ciertos produc

tos desde su factura h asta para su uso se utilizan materiales 

reciclados, biodegr adables o creados con energías renovables. 

En la arquitectura, los edificios inteligentes permiten un 

ahono de elecb:icidad y las paredes verdes, generan una 

diminuta cantidad de oxigeno. A nivel mundial, también se 

están creando programas para educar a la población, los 

cuales pretenden creal' conciencia sobre el deterioro del medio 

ambiente y las posibilidades de su l'egeneración. Durante el 

sexenio 2007- 2012 , de nuestro país, parte del Plan Nacional 

de Desarrollo, estuvo enfocado en que México se uniera al de

sarrollo sustentable, cuestión que permitió que éste se inser

tara en el marco del crecimiento y desarrollo ecológico mun

dial. La promoción de la sustentabilidad, tuvo como reper

cusión que surgieran instituciones de diversas úldoles para 

apoyar a mantener y regener al' sus especies en peligro de ex-
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tinción, dar calidad a la salud de los mexicanos y ayudar a 

reducir la contaminación del ai.re yaguas del territorio mex

icano. Situación que ahora depende de dichas organiza

ciones continuar, ya que el Plan Nacional de Desarrollo 
20 13-20181]~no contempla dar continuidad al desarrollo sus

tentable en México. 

Es por ello, que la sustentabilidad al no ser una tarea más 

del gobierno debe convertirse en un queh acer de la sociedad, 

capaz de genel'ar conciencia sobre niños y jóvenes primordi

almente, encausándolos a cambiar hábitos a favor de re

ducir el daño en el planeta Tierra y beneficiru' en mayor o 

menor medida al medio ambien te y la salud del hombre. Es 

una tru'ea ardua y lenta, sin embargo, es fundam ental para 

que generaciones futuras puedan vivir y no sobrevivir. 

Un pilar importante para esta promoción, considel'o que son 

las ru·tes visuales, ya que el al'te tiene la capacidad de 

educar y hacer reflexionar a la sociedad. Actualmente, algu

nos artistas mexicanos, comienzan a involucrar el tema de 

la ecología y sustentabilidad dentl'O de su producción y pro

moción en medio artístico, con la intención de provocar al 

público y creal' nuevas perspectivas de arte. Propagar el 

arte verde, es una manera de ver que el daño no sólo lo 

causan terceros como las industrias, sino que la sociedad 

contribuye a ello, incluyendo a los artistas. Encausar el arte 

al concepto de sustentabilidad (aunque sea una parte de la 

11 5 http://pnd.gob.mxl 



producción) puede funcional' para reconsiderar las actitudes 

consumistas y destructivas de la sociedad hacia el medio am

biente. Y así, la postura del filósofo D:ancés Félix Guattari 

(1930-1992) cobra sentido cuando menciona que "el arte sirve 

como antídoto para la contaminación mental causada por los 

medios de comunicación como la televisión".IIG Ya que los 

medios de comunicación primordialmente televisivos, son los 

que promueven muchos de los malos hábitos de la sociedad. 

Sin embal'go, el arte como función mediática, sirve como 

objeto artístico civilizador y por lo tanto el arte sustentable 

contribuye al crecimiento y mantenimiento ecológico mundial 

mediante la provocación de l'eflexiones en el espectadOl' a 

través de la imagen . 

En cuanto a! grabado como arte sustentable, es un disciplina 
relativamente nueva , que desde hace poco más de dos décadas 

comenzó a investigarse, e:ll.-perimentarse y aplicarse como 

modos de producción distinto a! grabado tl·adiciona!. La reali
dad, es que el grabado no tóxico, como se le denominó, no 

existe. Es simplemente una terminología que se acuñó para 

distinguir al grabado tradicional de las nuevas técnicas que se 

estaban gestando a finales de 1980. Sin embargo, existe lo 

menos tóxico o de baja toxicidad, que intenta reducir los 

daños en la salud provocados por el constante manejo de sol

ventes, tintas y otros productos derivados del petróleo. 

Además de la implementación de sencillas medidas como el 

uso de mascarillas , extractores de gases, solventes alternos y 

l lB GUATTARl F'elix. The three ecologies, Conti nuu m. Londres, 2000 , p 27. 

separación de residuos, que disminuyen la toxicidad en el 

taller . Las cualidades de las técnicas altel'nativas fL'ente al 

grabado tradicional, pl'oporcionan resultados igual de 

buenos, que si el grabadOl' las emplea no significa que sea 

menos profesional, simplemente es consciente de poner cier

tos cuidados a su salud. La diferencia entre los éstos dos 

tipos de grabado, es por ejemplo, que en el grabado ca!
cográfico, se utilizan sulfas para la electrólisis donde el 

atacado de la plancha es más lento y por lo tanto requiel'e 

más tiempo en su elaboración . Al hacer uso de este tipo de 

sales, el grabador, además, debe tener conocimiento de los 

materiales que emplea, puesto que la mezcla de una sulfa 

con determinado metal, por ejemplo, zinc con sulfato de 

cobre, provoca la emanación de gases aún más nocivos que 

el uso de ácido nítrico y zinc. Por ello, lo más recomendable 
es acudir con un especialista en química antes de utilizar 

cualquier producto químico desconocido. En otras técnicas, 

como las planchas solares, el costo es un poco más elevado, 

empero, se puede jugar con el dibujo e imágenes fo tográficas 

y tener una plancha lista en un tiempo máximo de 15 minu

tos. De este modo, hay alternativas para poder continuar 

con la tradición del grabado, ya que actualmente se cuenta 

con basta información (tanto en libros como en internet) 

sobre los efectos secundal'ios en el organismo y medio am

biente por un entorno de trabajo contaminado, por lo que 

deja de ser un pretexto p31'a el gI'abador no tomarlas en 

cuenta. 

La ventaja en que nos encontramos los mexicanos, con re-
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lación a leyes de salubridad, que nos obliguen a montar con 

excelsas condiciones un tallel' de grabado, es que aén no se im

plementan. Donde dependiendo la ubicación geográfica, espa

cio habitación y otras circunstancias, se tenga que plantear 

un lugar que pueda laboral' con tan sólo ciertas técnicas de 

grabado y bajo una estricta supervisión de protección civil 

(que tendl'ía l'epercusiones en la economía de los grabadores). 

La tradición de gI'abado puede y debe continuar por el hecho 

de ser un arte único por su método de creación, texturas y 

efectos pero sobre todo por la cualidad que lo difiere de las 

demás, su reproducción. Con el grabado de baja toxicidad, 

más allá de querer eliminar o demerital' las técnicas tradi

cionales del grabado (por sus efectos adve,'sos a la salud), 
valoro las posibilidades que esta técnicas abren a la creación 
de arte, pudiéndosele considel'ar como nueva rama del gI'aba

do donde se pueden 10gI'ar los mismos resultados utilizando 

productos y materiales distintos. 

Con esta tesis, comprobé que el taller de grabado no puede ser 

No Tóxico pero sí menos tóxico o de baja toxicidad, sí. Puesto 

que desde las tintas hasta los solventes, existen químicos 

dañinos al organismo. Sin embargo, aplicar las medidas nece

salias, no sólo ayuda a tener una mejor salud a largo plazo, 

también a trabajar en un ambiente con aire más purificado 

que brinda armonía y energía a quienes laboran ahí. Por eso, 

es importante que el espacio de trabajo, en este caso el taller 

donde se llevan a cabo proyectos artís ticos, ya sean esclitos o 

prácticos , sean previamente proyectados como un espacio ex-
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elusivo para realizar arte, con instalaciones apropiadas y 

no sólo lugares dispuestos al azar. Dependiendo de las con

diciones de éste, los resultados que el artista obtenru'á en 

sus procesos creativos se verán reflejados en la calidad de la 

obra, puesto que el lugar de trabajo llega a influir en el 

estado de ánimo, favoreciendo o perjudicando la productivi

dad. No obstante, el espacio no lo es todo, en el caso del 

grabado, las posibilidades para lleval'lo a cabo en habita

ciones pequeñas, son ilimitadas, siempre y cuando se com

prenda la técnica y se tenga ingenio para ejecutal'lo. 

En lo que respecta al gI'abado como una disciplina que 

había sido demelitada por los críticos de arte, desde hace 

poco más de una década, se encuentl'a resurgiendo con un 

nuevo y valorado aprecio por parte de los espectadores, 
galeristas y curadores, gracias a que las nuevas genera

ciones de artistas han aprovechado las cualidades de las 

técnicas pero roto los paradigmas de la disciplina conserva

dora y metódica, al incOl'poral'las a conceptos y montajes 

dentro del arte contemporáneo. Además se h a favorecido 

debido a que en las últimas décadas , la globalización ha 

tenido como repercusión la forma de vel' y consumir arte. 

Por un lado, más gente gusta y aprecia el arte, existen los 

coleccionistas e instituciones que adquieren piezas valua

das en gI'andes miles de pesos o dólares pero también existe 

una población de elase media que no cuenta con los ingresos 

económicos suficientes para adquilir una pintura o escul

tura, menos una instalación. Con el grabado, la posibilidad 

de obtener una pieza de alte original a un menor costo, es 



posible. Aunque, como producción masiva, se estaría cayendo 

en un producto más del consumismo desmedido de la época 

actual. 

Sobre mi obra, el hecho de tocar el tema de los alimentos y re

lacionarlos con el objeto cotidiano fue un ejel'cicio que me per

mitió que la experimentación de las técnicas de grabado no 

tóxico, tuvieran una coherencia y sustento en relación al obje

tivo de esta tesis , la sustentabilidad. 

La posibilidad que me brindó el realiza!' gt'abado, fue repro

ducir una misma imagen y transformarla a través de otros 

medios como textiles para darle una connotación distinta de

pendiendo de la pieza planteada. De este modo, concreté una 

serie de obras que repiten un mismo elemento gráfico con un 
fondo y contexto cada vez diferente. Incumplí, además, con 

otra de las cualidades de la disciplina, la de crear series o ti

rajes de un gt'abado. Sin embargo, el aporte de la reproduc

ción, radicó en la obtención de una estampa con la calidad del 

huecograbado o relieve que pudo ser transpol·tada a distintos 

lenguajes, como pictóricos, libros de artista e instalaciones. 

En cuanto al concepto de la obra, el objeto cotidiano cobró 

vida cuando dejó de ser un simple objeto de uso y se trans

formó en un objeto de apreciación, los alimentos, no fueron 

representados como frescos o jugosos , sino que tuvieron mal

formaciones y colores alterados a los reales. La exploración 

implicó observar, cómo la naturaleza est á cambiando por 

necesidades de la población e intereses capitalistas. 

Lo que antes era ficción ahora es realidad y esa realidad son 

aforismos sobl'e el bienestal' del ser humano. Sin embargo, 

estas realidades a medias, son cuestionables, puesto que las 

alteraciones genéticas y vitamínicas tanto a vegetales como 

a animales , acarrean hasta ahora consecuencias desconoci

das en el organismo de hombre. 
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Ácido. Producto Químico utilizado pru'a crear las incisiones 

sobre las planchas de cinc, cobre o fierro. Al sumergir el metal 

en ellas, se genera calor (dependiendo de la concentración) 

que hace que las planchas sean corroídas. Los más comunes 

son el ácido ,útrico (N03H) y clorhídrico (CLH) que a su vez 

se puede mezclar con clorato potásico para hacer el mordiente 

holandés (el que se supone utilizaba Rembrandt). 

Aguafuerte. Técnica calcográfica para realizal'líneas sobre el 

metal. Su nombre proviene del empleo de ácido nítrico. aqua 

fOl'tis. 

Aguatinta. Técnica calcográfica que pel'nute crear distintas 
masas tonales gracias a la aplicación de resina o colofonia. La 

gama tonal dependel'á del tamaño de las partículas de resina 

y el tiempo en el ácido. 

Algraña. Grabado realizado sobre planchas de aluminio con 

técnicas y calidades litográficas e impresas en un tórculo. La 

siligrafía es una algt'afia donde se suprime el paso de humede· 

cer la plancha. 

Calcografia. Del gnego khalkos-cobre y graphe-grafía. 

Método de reproducción a!,tística en el que la obra final es re· 

sultado de la estampación con una prensa de una matriz o 

plancha en la que se han realizado incisiones para contener 

tinta que se fijará al papel. 

Colagrafia o collagraph. Deriva de la palabra collage. 

Consiste en aplicar l'esinas (genel'ahnente poliéster) u otros 

materiales como cartón sobre cartón u otros matel'ilaes que 

soporte la aplicación de tinta para la estampación. 

Estampa. Imagen obtenida a partll' de cualquier proceso de 

impresión mecánica de gt·abado. 

Fotofilm.. Película sensible a la luz ultravioleta que se adh

iere a una superficie metálica. 

Fotograbado. Procedimiento químico mecánico que con· 

siste utiliza!' una superficie sensible a rayos ultravioleta 

como el fotofilm o fotopolím el'o pal'a un revelado tipo fo

togl'áfico que permite su impresión como sistema tipográ

fico . 

Fotopolímero. es un polímero sintético a modo de resina o 

película en una plancha metálica, cuya característica prin· 

cipal es que es sensible a la luz. 

Galvanismo. Procedimiento de grabado que funciona a 

través de corriente eléctrica generada con una plancha 

cátodo y una ánodo. Se utiliza una solución conductora 

como sulfato de cobre que hace que se cree una atracción 

entre iones para en una general' una incisión sobre ellas por 

medio de la oxidación. 

Insoladora. Es un aparato que sirve para imprimir una 

93 



plancha fotosensible que puede ser revelada mediante un 

químico fotosensible. 

Levantamiento. Consiste en la elaboración de la planimetría 

de una construcción, es decir, de los linderos, la superficie y 

la ubicación de un terreno, mediante una serie de mediciones 

lineales y angulares. 

Linóleo. Plancha que se compone de blanco de España con 

aceite de linaza prensado sobl'e una arpiller a. Se utilizó como 

recubrimiento para suelos de viviendas. Por su composición 

tiene cier ta elasticidad que permite hacel' incisiones con 

gubias, así como entintar e imprimir. 

Monotipo. Impresión de ejemplar único. 

Mordiente. Agua fuerte (aqua fortis) con que se muerde una 

lámina o plancha para grabarla. 

Render, Palabra en inglés que significa representar.En al'

quitectUl'a se utiliza p3.l'a referirse a las imágenes realizadas 

en tercera dimensión pru'a simular como quedará el espacio a 

construÍl' o remodelar a Pal'til.' de un plano o levantamiento. 

Resina o colofonia. Sustancia solida insoluble en agua y re

sistente a los ácidos. Se obtiene naturalmente de los árboles, 

generalmente pino, y al'tificialmente por destilación de 

trementina. Se utiliza para la técnica de agua tinta y par a los 

diferentes bal'nices de grabado. 
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Sales corrosivas. Se utiliza en sustitución del ácido para 

crear incisiones. Los más utilizados son el cloruro férrico 

(FeCI) y sulfato de cobre (CuS04) que se puede mezclar con 
otras sustancias para crear las sales de Edimbul'go o de 

Burdeos dependiendo del metal que se quiera quemar. 

Solvente. Que puede disolver y producll' con otra una 

mezcla homogénea. 

Desarrollo sustentable y sostenible. El desal'l'ollo sustent

able es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege 

solo los Recursos Naturales pal'a el beneficio de las gener a

ciones presentes y fu turas sin tomar en cuenta las necesi

dades sociales, políticas ni culturales del ser humano al cual 

trata de llegar el desarrollo sostenible que es el proceso me
diante el cual se satisfacen las necesidades económicas, so

ciales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano 

de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción 

de las mismas a las generacion es futuI'as. 

Tiraje. Juego de estampas idénticas procedentes de la 

misma lamina, plancha o cualquier otra superficie. Las es

tampas van numeradas y son de una edición limitada para 

que el valor de cada una sea el mismo, que no sea falsifica

ble y con Pl'obabilidad de devaluación. 



Apéndice 

Muestreo de talleres de grabado en México 

En esta investigación, realicé un muestl'eo de talleres 14 

de gI'abado, su mayoría en el D.F. En cuanto a los profe

sionales que entrevisté, cada uno cuenta con una trayecto

ria destacada y son estables en producción (dado que por 

costos de manutención muchos duran pocos aüos y llegan 

a desapal'eCel'). Sobre las instituciones, la investigación fue 

con base en las instalaciones de la UNAM, la Academia de 

San Carlos y la ENAP Xochimilco. 

Mediante un cuestional'io recabé datos de cómo están or

ganizados los talleres, así como los aciertos y fallas en 
cuanto a distribución de espacios y equipos. De esta inves

tigación, seleccioné 3 de ellos para realizar los levanta

mientos 8J'quitectónicos y así poder extraer los puntos val

iosos de ellos para poder basarme en el prototipo y el ante· 

proyecto de talleres sustentables. 

En la siguiente página, muestro planos de los tres dllere· 

ntes sitios, dos de ellos talleres de producción profesional y 

un talle!· de la Academia de San Carlos. 
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Resultados de las encuestas realizadas a las personas que 
laboran den!;ro de los !;alleres de 9rabado, !;an!;o priva
dos como escolares 

Las preguntas que realicé, se catalogaron en 3: 

a) La primera es sobre los cuidados que tienen como graba

dores desde el momento de la producción hasta la impresión. 

b) la segunda sobre el acomodo de su taller, maquinaria y 

eqUIpo. 

c) el tercero sobre qué aspectos de sus talleres modificarían 

para una mejor producción y su opinión del grabado no tóxico. 

A través de tablas se muestran el porcentaje de los equipos, 

objetos y materiales que tienen en común los talleres, específi

camente: 

1. Equipo del tallel' con que cuentan 

n. Solventes que utilizan en el taller 

nI. Envases y almacenaje 

IV. Ventilación 

V. iluminación 

VI. Segmidad personal 

VIL Productos para limpiar manos 

En los !;alleres de 9rabado escolares 

Entrevisté 7 talleres especializados en huecograbado, prin

cipalmente xilografia y calcografia. 

1. Equipo del taller con que cuentan 

3 tienen Mesa para cortar papel 

3 tienen Área de computación 

7 tienen ContenedOl'es para bas lU'a 

4 tienen BotiqUÍn de pl1.merOS auxilios 

7 tienen Extintor 

7 tienen Plan eras 

7 tienen Libreros 

11. Solventes que utilizan en el taller 

7 tienen Thinner 

7 tienen Aguarrás 

4 tienen Alcohol 

3 tienen Gasolina blanca 

3 tienen Petroleo 

1 tienen Formol 

1 tienen Cloro 

1 tienen Aceite de cocina 

1 tienen Algún sustituto ecológico 
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lIT. Envases y almacenaje 

5 usan 

4 usan 

7 usan 

7 usan 

7 usan 

Envases industl'iales 

Etiquetados 

Almacén para solventes 

Almacén par a tintas 

Ál.'ea para guardar rodillos 

IV. Ventilación 

2 tienen Natural 

3 tienen Ventilador 

3 tienen Extractor 

2 No hay 

V. iluminación 

o usan 

7 usan 

4 usan 

Focos luz cálida 

Focos luz fría 

Luz natural 

VI. Seguridad person al 

5 usan 

2 usan 

2 usan 

O usan 

O usan 

Mandil 

Guantes 

Mascarillas 
Faja 

Manual de primeros auxilios 

3 tiene Vacuna de tétanos 

7 tienen Comida dentro del taller 

4 Fuman dentro del taller 

VII. Productos para limpiarse las manos 

5 usan 

1 usan 

3 usan 

1 usan 

Limpiamanos base petróleo 

Thinner y/o aguarrás 

Detergente y/o jabón de manos 

Limpiamanos base cítrica 



En los talleres de producción personal o profesional 

Entrevisté 7 talleres especializados en huecograbado. 

1. Equipo del taller con que cuentan 

4 tienen Mesa pru:a cortar papel 

4 tienen Área de computación 

7 tienen Contenedores para basura 

4 tienen Botiquín de primeros auxilios 

1 tienen Extintor 

7 tienen Planeras 

6 tienen Libreros 

11. Solventes que utilizan en el taller 

7 tienen Thinner 

7 tienen Aguarrás 

7 tienen Alcohol 

3 tienen Gasolina blanca 

3 tienen Petroleo 

1 tienen Formol 

1 tienen Cloro 

1 tienen Aceite de cocina 

1 tienen Algún sustituto ecológico 

111. Envases y almacenaje 

6 usan 

4 usan 

7 usan 

7 usan 

7 usan 

Envases industriales 

Etiquetados 

Almacén para solventes 

Almacén pal'a tintas 

Área pru.'a guru.·dru.' rodillos 

IV. Ventilación 

4 tienen N a tural 

3 tienen Ventilador 

1 tienen Extractor 

O No hay 

V. Duminación 

7 usan 

1 usan 

6 usan 

Focos luz cálida 

Focos luz fría 

Luz natural 

VI. Seguridad personal 

6 usan Mandil 

4 usan Guantes 

6 usan Mascarillas 

1 usan Faja 

O usan Manual de primeros auxilios 
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3 tienen Vacuna de tétanos 

7 tienen Comida dentro del taller 

4 Fuman dentro del taller 

VIT. Productos para limpiarse las manos 

1 usan 

O usan 

3 usan 

4 usan 

Limpiamanos base petróleo 

Thinner y/o aguanás 

Detergente y/o jabón de manos 

Limpiamanos base cítrica 

Lo que pude observar es en general en los talleres, es que 

carecen de un extractor de gases, en algunos la ventilación es 

insuficiente, luz es poco adecuada, no existe un desagüe espe

cial o decantador para enjuagar planchas pOl' lo que las sales 

o ácidos se van al drenaje, falta de organización en el modo de 

tirar la basura y las medidas de seguridad son pocas. Estas 

observaciones h acen que en el taller, exista un aumento con

taminación del aire y pOl' lo tanto, en la intoxicación del or

ganismo de las personas que ahí laboran, sea constante. 
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€ntrevista a Pilar Bordes de faller Gráfica Bordes 

¿Cómo debe ser un taller privado y uno para escuelas? 

El taller más funcional de ediciones, es un taller más 

pequeño que grande, en uno grande pierdes la funcionali

dad. Los espacios ideales son areas de entintado, resina 

separados por lo menos 2 metros del área de trabajo. Si son 

diferentes cuartos lo hacen menos funcionaLEl taller tiene 

que tener todo bien y tiene que ser redituable gastando lo 

menos posible en tiempo e insumas. 

En las escuelas se basan por medio de libros pero no piden 

apoyo a un taller de ediciones. Se pasan en el número de tÓl'

culos , tienen material en exceso, 5 o 6, con dos es suficiente 

y pueden tl'abajar continuamente por 12 horas. 

Lo realmente importante es un profesor que motiva. 

El TGB, ¿lo sientes adecuado para ti? 

Sí, sin embargo, no siento adecuado el cualto obscuro, es 

algo que quito y pongo, para hacer heliograbado, fotogl' a

bada y fotopolímeros. Está bien acondicionado para el agua 

pero las cOl'tinas no son muy funcionales. 

Es una forma muy rápida de trabajo, sobretodo que algunos 

artistas son mayores y no tienen mucha fuerza, trabajan 

sobre acetatos en distintas técnicas y lo sacamos a fo

topolímero, o los jóvenes que quieren trabajara de foto. Se 

puede trabajar desde una línea muy fina a más gruesa. 



Entrevista a Eva Mengual del taller l...a Seis Cuatro 

¿Cómo surge el taller? 

El tema del trabajo, tenia opciones para trabajar en el taller 

de otro o hacer el mío. 

Comencé con un taller pequeñito, después me cambié y pensé 

en hacer algo abierto al público. 

En Valencia sólo existen dos talleres de grabado. En el mío 

alquilo pal'a artistas, hago ediciones, talleres de iniciación o 

invito a tallel'es de fuera , libros de artista y enC3.1'gos . 

Tengo espacio para exposiciones pero ahora no tengo tiempo 

de realizarlo, no tengo asistentes trabajando pero en un 

futuro quiel'o retomarlo. 

¿Qué técnicas realizas? 

Calcográfico, en sí todo menos serigrafia y litografia. 

¿Con el tema de no tóxico, cómo lo trabajas? 

Mi obra es en cobre pero uso cloruro de hierro, utilizo resina 

de colofonia pero tengo un cuarto aparte donde trabajo ácidos, 

resmas. 

Cuando busqué un local que tuviera patio, para hacer papel y 

por el tema de la ventilación porque como no hay extractol' eso 

ventila. 

El zinc lo trabajo con sulfato de cobre. 

Las tintas son grasas pero cuando vaya limpiar me salgo al 

patio para que no se queden en el taller los gases y al día 

siguiente no tenga que oler. 

El fotopolímero no lo trabajo porque no tengo insoladora. 

En cuanto a toxicidad, si una técnica es tóxica pero da buen 

resultado, no me importa pOl'que lo que realmente me im

porta es el resultado. Lo que sí es que tengo cuidado, porque 

noto que se me u'ritan los ojos o la piel pero no escojo una 

técnica porque sea menos tóxica sino pOl'que me da buen l'e

sultado. Cualquier cosas que utilices con precaución es 

válida, no tiene pOI' qué habel' pl'oblemas. 

A tu taller, si pudieras ¿qué modificaciones le harías? 

Calefacción y aire acondicionado. Extractor, pero realmente 
no lo necesito porque no se generan muchos gases, más que 

por los disolventes pero no gasto mucho. 

A la gente le meten miedo con muchas cosas pero si tienes 

cuidado no tiene por que haber pl'oblema. En la facultad, 

claro porque son 40 pel'sonas en clase hay que tener cui

dado, pero en mi taller solo doy curso pal'a ocho porque 

tengo que estar pendiente de que estén trabajando bien en 

el tÓl'culo y les pido cuidado. 

No me pl'eocupa el tema de la toxicidad me preocupa que 

utilicen mallas cosas. Por ejemplo, el resinado de las plan

chas, con una buena mascarilla y ya está, igual que el ácido, 

unos buenos guantes. 
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Entrevista a Odín Barrios del taller El Topo 

¿Cómo empezaste a trabajar con el grabado no tóxico, es

pecíficamente la electrólisis? 

Comencé porque me empecé a enfermar con el ácido nítrico. 

Teníamos sinusitis, problemas para respirar, sangrados por 

la nariz. Un día encontramos información, una amiga y yo 

sobre cómo hacer electrólisis en un libro. Experimentamos por 

varios años h asta lograrlo, mucho antes del congreso en 

Monterrey. Cuando fue el Congreso de Grabado no tóxico, Al

fonso Crujera pedía a los organizadores un tanque vertical de 

fibra de vidrio para el curso que iba a dar y no sabían cómo era 

o dónde conseguirlo. Me contactaron los organizadores y le 

dije que yo se lo hacía. Me invitaron al Congreso y fui su 
asistente, estuvo muy contento con el tanque porque alguien 

por fin comprendía lo que había estado pidiendo. Lleve dos 

tanques, uno lo presté y otro se quedó ahí. 

¿Durante el Congreso que comentarios piensas que apor

taron algo para un cambio en el grabado? 

Felipe Ehrenberg, en el congreso menciona que Tóxicos son 

los pensamientos que uno tiene, eso es con lo que hay que 

luchar. Y se refiere a que si alguien ve que está perjudicando 

a los demás con la contaminación, tiene que hacer algo al res

pecto, nada más por conciencia. 
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¿Crees que los grabadores estén dispuestos al cambio en 

el grabado? 

Hay mucha resistencia al cambio, por ejemplo, en Mexicab 

puse un tanque de electrólisis y di un curso para que lo 

aprendieran a usar, el maestro encargado del taller, se 

mostró renuente a la técnica, así que sólo fue dos veces al 

curso y el tanque está en desuso. 

Los jóvenes, se han mostrado renuentes, tienen actitudes 

de viejos como si ya lo supiel'an todo, dicen: trabajamos con 

ácido porque así lo aprendimos y no tienen cuidado. Es cu

rioso pel'O la gente más grande se está abriendo a aprender 

electrólisis. 

Pero es un orgullo que un alumno en Guanajuato, me pro

puso h acer litografía con electrólisis. Me pareció muy buena 

idea. Utilizamos placas de cobre o fierro graneadas. La elec

trolisis produce una micro agua tinta uniforme que produce 

una cuestión tonal que sin el uso de aerosoles, no hace 

calvas. Hicimos transferencias, no acidulamos, graneamos 

con electrolisis y el dibujo quedó arriba y con la electrólisis, 

se invirtió la imagen de tal manera que salió muy bien. No 

es igual que la litogl'afía pero si muy similar. Después le 

conté a Alfonso Crujera, sobre esto y en compañía de otra 

maestra, hicieron la experimentación en su taller con placas 

de cobre. En el manual que editó sobre electrólisis Cl'ujel'a, 

agradece al Taller el Topo por la aportación. 



¿Qué pros y contras tiene la electrólisis? 

Hay pocos contras uno de ellos , es que se necesite más tiempo 

para llegar a atacar zonas más amplias con negros, a mi me 

sale bien y lo puedo hacer en 4 horas, pero a veces la gente se 

desespera, es tal'dado llegal' a los negros en áreas abiertas. Es 

quitar aerosol , ponerlo, quitarlo y ponerlo, pueden ser súper 

profundos, aterciopelados. Es cosa de estar en el taller expel'i

mentando y trabajando. Tiene sus mañas en placas de gran 

formato. A los grabadores usar electrólisis les da miedo 

porque piensan que no van a poder hacer lo mismo. 

Hay que tener en cuenta que no se puede mezclar o atacar de

terminado metal con el ácido, ni en el grabado tradicional ni 

con la electrólisis. Por ejemplo, si mezclas el cloruro cúprico 

con fierro, desprende vapores muy tóxicos ... pero lo más 

dañino que existe es el ácido nítrico, lo usan para combustible 

para aviones, y si lo echa se una maceta, con tierra, te asegul'O 

que ahí no vuelve a salir nin gún tipo de vida. En electrolisis 

no se puede, se puede contaminar la sustancia de electrolitos 

y no trabaje bien, incluso que se vuelva súper tóxico. El 

grabado electl'olítico puede pasal' a grabado altamente peli

groso, al intentru' hacer electrólisis casera. Si tomas una 

cubeta y la conectas la batería de coche y no un a fuente de 

poder, puede ser de alto riesgo para tu vida, porque si genel'as 

en la batería más de 5 volts , al calentarse el electrolito em

pieza a general' hich'ogeno, si hay una chispa es inflamable, y 

puede explotar. Nosotros en el taller el Topo, somos graba

dores, así que desde un inició no quisimos experimentar con 

cargadOl'es de celular y baterías de coches, quisimos ser pro

fesionales desde un inicio para poder sacar placas de 90 x 

150 cm. El mismo tamaño que tiene la platina. 

Un pro, por ejemplo, es que con el ácido nítl1.CO cuando se 

ataca la placa las lineas COl'l'oe de manera ll'l'egular ,lo hace 

por los lados y no es limpia porque se mete por debajo del 

bal'niz, y puede llegar a explotal' la tinta a la hora de im

primir. Con la electrólisis ataca de manel'a perpendiculal' y 

no se mete por debajo del barniz por eso puedes hacer cosas 

muy fieles y finas . Obviamente si la atacas mucho tiempo se 

abre el barniz. He hecho pI'ueba con barniz blando, seri

grafia, tinta Sánchez, barnices Rembrandt, pero no se 

puede hacer nada con brea, se hace con aerógrafo o aerosol. 

¿Cuántos tanques has instalado en la Republica mexi

cana? 

En el Tebac, Tlaxcala, en Mexicali, 2 en Guanajuato, 1 en 

Salamanca, 1 en San Luis PotosÍ. Yo los instalo y doy un 

curso pal'a los que se van a quedar a cal'go. Les pido que 

hagan todas las técnicas que gusten menos con r esina colo

fonia , que no sirve para nada en el tanque. Se pueden hacer 

hasta transferencias serigl'afias, con film de fotopolím ero 

adherido a la plancha y otras que h an resultado con éxito. 

¿Cuánto tiempo dura la solución electrolítica? 

Yo llevo Val1.0S años con la mía, desde el 2007 pero Crujel'a 
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me dijo que el lleva ya con la misma solución 9 años y con 

tanto y aún funciona muy bien. El calculaba que dura aproxi

madamente 10 años, pero yo lo que he visto es que con el 

tiempo ataca más que con el nuevo. 

¿Cómo desechas los residuos? 

El sulfato ferroso es un fertilizante para pasto, yo lo he tu'ado 

en el pasto pal'a hacer la prueba y el pasto sigue igual, porque 

es oxido de fierro, el sultafo de cobre también se usa en me

dicina. Su desecho en sí, debería ser regulado por una agencia 

para que se dedique a eso, 

¿Diario haces grabado? 

No, ya no puedo, respu'ar el thinner y los otros solventes ya 

me hacen mucho daño, tengo que trabajru' con máscara anti

gases, pero yo por dogmático y cabezón no creí que me haría 

maL Se tienen que cambiar hábitos y costrumbres .. , 

¿Usas mascarilla, guantes y mandil? 

Todo eso, hasta cuando ataco, porque cuando el sulfato fel'l'oso 

entra en contacto con la piel, ésta se pone amarilla. Si me lo 

quito es con limón porque se oxida. De tintas uso normales, 

pero a mis alumnos también les exijo todo eso. 
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InFormación general de algunos talleres de grabado entre

vistados' 

L-a írampa Gráfica Contemporánea 

Ubicación Aldaco #3, Colegio de las Vizcaínas, Centro D.F. 

Fundación 2009 

Tipo de grabado que realizan hueco y relieve 

Director del taller Ernesto Alva 

No. de personas que laboran además del director 2 ó 3 

asistentes de impresión 

Algunos artistas que han producido en el taller 

Ornar Barquet, Agustín González, Balam Bartolomé, Pablo 

Rasgado 

Otras Actividades además de su función principal 

Exposiciones, cursos y ciclos de cine 

í€G/Laboratorio de lasergrafía artística 

Ubicación Doctor Vélez #20, Colonia Doctores 

Fundación 2002 

Tipo de grabado que realizan Hueco, relieve y serigrafia 

vinculados con lasergI'afia 

Director del taller Luis Ricaurte 

No. de personas que laboran además del director 5. Di

rector, administrador, impl'esor, carpintel'olherrel'o, aseo 

Artistas que han producido en el taller 

Betsabé Romero, Demián Flores, José Luis Cuevas, Roberto 

Cortazru' 

Otras Actividades además de su función principal 

Diseño gl'áfico y arquitectUl'a 



Jacal Gráfico 

Ubicación 11 Oriente # 214, Centro, Puebla. 

Fundación 2009 

Tipo de grabado que realizan hueco en gl'an form ato 

Director del taller Mónica Muñoz Cid 

No. de personas que laboran además del director3. Direc

tor , Subdirector (Fernando Didyaza) Coordinador (Ariel Hdz. 

Palafox) 

Algunos artistas que han producido en el taller 

José Lazcarro, Mario Benedetti, Enrique Pérez 

Otras Actividades además de su función principal 

Exposiciones. 

Taller Gráfica 80rdes 

Ubicación Ave. 3 #72 Bis, San Pedro de los Pinos, D.F. 

Fundación 1983 

Tipo de grabado que realizan Calcográfico y editorial 

Director del taller Pilar Bordes 

No. de personas que laboran además del director3. Direc

tor , asistente, impresor. 

Algunos artistas que han producido en el taller 

Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Manuel Felguél'ez, 

Francisco Castro Leñero, Helen Escobedo. 

Otras Actividades además de su función principal Cursos 

trledidas de seguridad 

Rombo de sequridad en solventes 

Este es ell'ombo que debe ser utilizado para señalar la toxi

cidad de los químicos. La numeración del rombo es la peli

gl'osidad del producto. Lo más conveniente es etiquetar los 

productos del taller de grabado para saber qué tipo de pro

ducto es pru'a prevenir intoxicaciones. 

RIESGO 
ESPECIFICO 
OX • OXllANTE 

COII· CORROSIVO 

Af' . RADIACTIVO 

.w-·HOUSAAAGUA * . RIESGO BIOI.OGICO 

O·ESTABLE 
1 • INESTABLE EN CASO 

DE CAUHTAMIENTO 
2 • INESTABLE EN CASO 

DE CAMelOS QUIMICOS VIOlENTOS 
J. PUEDE ElO'LOTAR EN CASO 

DE CHOQUE O CAlEHTAMIEHTO 
( . PUEDE EXPlOTAR 
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Ficha de Datos de 5eguridad (FD5) 

Todos los pl"Oductos químicos que se utilizan en la industria y 

el hogar tienen una ficha de seguridad en donde se explica de

talladamente los siguientes puntos: 

1. Identificación de la sustancia y del responsable de su com

ercialización 

2. Composición/información sobre los componentes 

3. Iden tificación de los peligros 

4. Primeros auxilios 

5. Medidas de lucha contra illcendios 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

7. Manipulación y almacenamiento 

8. Contl'oles de la exposición/pl'otección pel'sonal 

9. Propiedades fisicas y químicas 

10. Estabilidad y l'eactividad 

1l.Información toxicológica 

12.Infol'mación ecológica 

13.Considel'aciones relativas a la eliminación 

14.Infol'lUación relativa al transporte 

15.Información reglamentaria 

16.0tra información 

Por seguridad de los que laboran en el taller de grabado es 

bueno ten el' las hojas de los químicos que son de uso fre

cuente, como el cloruro de fiel'l'o. Éstas se encuentran en In

tel'net. Es recomendable imprimidas y formru' un manual que 

esté a la mano. 
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€jemplo de hoja de seguridad sobre materiales de grabado ' 
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Información extraída del libro Th e complete pl'intmak el', 

T1Je free press, 1972. 



PROPUESTA ECONÓMICA 

SISTEMAS INTEGRALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S. DE R.l. 

CLAVE DEL CLIENTE: 

COMPAÑIA: ; Elel 

DOMICILIO FISCAL: 

R.F.e .: 

TELEFONO: 

FAX: 

E-MAIL: I 

EN ATENCIÓN A : Laura Etel Briseño 

Lópel Cotilla No. 835. CoJo Del Valla. 03100, México, D.F. Tels. 5682·5432, 5682-5876 
Fax 5682-5730, 5682-5388 ex/. 103 

.MJ 

CLA VE R.l.V.: 

NUMERO DE COTIZACION: 

FECHA: 

CONO. DE PAGO: 

INT . MORATORIOS: 

VIGENCIA: 

D'.o,,,,,,,oo,,,,," , ,OS "','""", ,:cAe; I OFICIALES MEXICA.NAS 
NOM OS2-SEMARNAT·200S y NOM 0S4-SEMAANAT-1993. NOM Of!7-SEMARNAT-SSA1·2002. LOS SERVICIOS A OFRECER seRÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CENTRO DE ACOPIO E INCINERACION EN SIMARI, AUTORIZACIONES 13-11-01-2009, 13-63-PS-VII-01 -2001 

... SOUO """D """'D' CANTDAD PREC IO LNTARIO 

RECOLECCION TRANSPORTE y DISPOSICION FINAL DE: Estopa 8 ki los, 
KILO $3,500.00 

Cloruro de fiero 5 l itros, Ácido nilrico: 5 litros 
M.N. 1 

TRANSPORTE 

TPO DE UNIDAD CAPACIDAD DE 
ORIGEN DESTN) CONCEPTO CAtmOAD 'AR'" 

NAUCALPAN TEPEJI DEl RIO OCAMPO, HGO. CAMIONETA W"E 1 8 TONS. COMPLETO 

SEe 

26/11/20131269 

26111 /201 3 

8D~S 

6% 

AÑO 2013 

TorAL 

$3,500.00 

COSTO 

INCLUIDO 
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CONDICIONES DEL SERVICIO 

1. 

marca "''' con lapa 

1. 1. 

peso registrado en el ticket de bascula, incluyendo los tambos metalicos o contenedores similares. lo anterior con pleno cumplirriento al RTTMRP Art. 28 que 

Una vez retornado el manifiesto correspondiente a la 
recepción de 105 residuos en el destino autorizado, el cliente 
queda liberado de la responsabilidad derivada del manejo de 
dichos residuos, siempre y cuando haya declarado la verdad 
en el formato de Descripción del Residuo del Generador que 
se debe completar previo a la recolección. Lo anterior se basa 
en lo establecido en el Articulo 42 de la Ley General para fa 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

EJECUTIVO DE CUENTA 

SOCORRO ESPINO CERVANTES 

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 
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