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lJfFRODGCC:ÓN 

~l q:letace:- del artista, es un .ligo::: el COI:OCl

ita de la realidad para, mediante su obra, 
esz.rlo con: merales, pinturas, grabados y ot:-as 
,as de producción artística alternativa, como 
_,-., 1"", .... ;-j-: +" { .. ;,......,,..,..,..;,..,. ,..jo f", ;...,;,- -<'-; : .... 5 ,'0 
i~v O'" al~¡Sla, l-eS"UHV.lHVS u"-' .laS H.l.Ju-Sl-lC.a , U'v 

olencia y desigúaldad impuestas desde los 
ltos del poder. Tan:biér:, d.esee ctr::J á..lg'-.:lo, 
.topías, proyectos o mundos deseables que se 
ID en la realidad, y que la conciencia posible 
na en los textos a través de imágenes de valor 
esivo y eficacia comunicativa. 

En este marco, reivindico el grabado como 
de las formas plásticas aprovechadas desde el 
) XIX por los artistas mexicanos para enunciar 
,roblemas sociales; generar la discusión en tor
éstos con el fin de educar al pueblo y contri
al desarrollo de su conciencia posible; además 
ensibiíizarios ante íos retos de la historia, en 
Júsqueda constante de una sociedad más justa 
Ialitaria. 

En el terreno de la experimentación y la 
stigación que acompaña siempre al arte, me 
I en el libro de artista como el espacio visual 
sas imágenes que problematiza..fl lo social en 
ontexto estético. 

A partir del enfoque de las a.."ies visuales, 
sis que presento como estudiante de la Escue
acional de Artes Plásticas (ENAP) de la Uni
idad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

ada La problemática de los niños de la calle 
1 Grabado: un libro de artista, constituye un 
académico y profesional, pues se ubica er: la 
encia estética del grabado como expresión ar
;a de la crítica social y del libro de artista como 
Lcio alternativo 

A.simismo, a través el lep..gua~e de la gráfl
o reproducen diversos momentos de la vida de 
liños de la calle, para dar cuenta de sus dific:
;ondiciones de existencia y, de paso, entregar 
;uota a dicha toma de conciencia de este pro
la que, el inolvidable Padre Chinchachoma, 
ector de estos niños durante muchos años, Ea
La porción olvidada de la niFiez mexicana, ti-

tulo que dio a su ,rabajo, ,esultado de la obse;va
ción participante en los años ochenta, donde cal
culó en 50 OOG el ~1úmerc de niños de y en la calle 
Niños que el jesuita describió como adultos ago
biados por responsabilidades y presiones de todo 
tipo, inseguros y carentes de la protección y afec
~o de una familia; niños con miedo o terror Dor las 
vejaciones y torLl.:rz.s sufridas provenientes de quie
:::les los obligaIl a llevar difu-lfutiente1:1gi"eSOS zJ "ho-
gar". Niños que el Padre Chinchachoma caracteri
zó como "primarios", lastimados por toda la vio
lencia y peligro que se encuentra en las calles, donde 
tienen que estar permanentemente a la defensiva, 
con reacciones y respuestas a su medio inmediatas 
y poco reflexivas, lo que los lleva a la 
autodestrucción. 

Finalmente, niños sin metas, utilizados 
como carne de cañón por grupos poderosos para 
sus propios intereses; niños y adolescentes -diría
mos- atrapados por los mecanismos del sistema 
capitalista, abora globalizado, donde son víctimas 
de prácticas como el comercio de órganos, la es
clavitud moderna, el tráfico de drogas, la prostitu
ción, y, cuando mejor les va, realizan funciones de 
trabajadoras domésticas, y actualmente, son los 
nuevos indocumentados que van a morir en las 
aguas del Río Bravo o son víctimas de los 
"polleros" o de la Border Palrol, cuando no del 
sida. 

El arte, en este caso el grabado fusionado 
con el libro de artista, nos da la posibilidad de trans
formar el conocimiento del problema de los niños 
de la calle en conciencia social, sobre todo cuan
do arribamos al siglo XXI con una gran deuda eL 
todo el planeta: los miles y millones de niños a 
quienes las políticas neoliberales, renovadas por 
el enfoque globalizador, han cancelado toda posi
bilidad de vida y de histori2.. 

En tal contexto, los objetivos de investiga
ción que me propongo son: 

Informar, grosso modo, el propósito y las 
actividades del Sen:ünario, Taller de pro
ducción del libro alternativo, coordinado 
por el doctor en B.P",-, Daniel Mfu1JZa!lO de 



iaENA? 

Exponer los a..T1tecedentes ¿e~ Ebro de ar
.'~ista. 

3nunciar las características de los libros 
alternativos. 
Dar cuenta de la secuencia-espacio-tempo-
fa! en el libro de artista.. 
Explicar el origen industrial de: estireno 
CO:::r.l.0 :;:::ate~ial alte!:":l2:t:VO p2!"a el grabado. 
Destacar las características y ventajas del 
grabado en estireno. 
Exponer el problema de los niños de la ca
lle de manera general primero, y de mane
ra pat"'tlcular en el 9istrito PedeTa~. 
Mostrar la producción de grabados sobre 
momentos de la vida de los niños de la ca
lle en el Distrito FederaL 
Explicar el desarrollo de la propuesta de 
los grabados y del libro de artista. 
Presentar el libro, producto de esta tesis, 
Los niños de la calle. Grabado para un 
libro de artista. 

ecto del contenido de esta tesis, se desglosó 
es capítulos que describiré brevemente: 

En el primer capítulo, además de dar cuen
l propósito y del Seminario referido, se enun
los antecedentes del libro de artista; se descri
;rosso modo, el contexto en que aparecen las 
eras experiencias del libro alternativo y sus 
:terísticas, concluyendo con el apartado, se
Lcia-espacio-temporal en el libro de artista. 

En el segundo capítulo, se explica el ori
indu.strial del material estireno, así corno sus 
¡iedades y aplicaciones en diversos contextos. 
s ventajas y cualidades para la producción de 
,ados. Este capítulo termina con la presenta
de la entrevista al maestro Alfredo Mereles, 

lctor del Taller del Centro Docente de Graba
T Pintura del Taíler de la C-ráfica Popular, res
:0 del proceso de técnica de grabadc delrr:ate
estireno. 

Por último, el tercer capítulo se inicia con 
roblema de los niños de la calle, donde se abor
en ¿rimer lugar, el cor{¡exto globaí de la eco-

nomia capitalista ahora gIobalizada y de las políti
cas neolibercJes, que han sido factores dete:-minan-
, 1 ".\. • .. ~ -1 

~es en e.:.. creCEDlen"o y agravamler..co ce es~e ?fO-
bierna en todo el planetz.. y, por supuesto, en rvIéxi
co 

Asimismo, en este capítulo se anexan los 
gTabados de diversos l210Tlentos de vida de los ni
ños de la calle, y se describe, de manera general, el 
proceso para la elaboración de los gmbados del 
libro de artista. 

Respecto de la estrategia aplicada en este 
trabajo, una vez elegida la temática de los niños de 
la calle en el Distrito Federal, realicé la investiga
ción documental en estudios, tesis, documentos 
de la UN1CE?, artículos y noticias de periódicos 
como La Jornada y Excélsior. 

Acerca de la elección de los contenidos de 
los grabados, se recurrió a los apuntes, a observa
ciones directas del contexto de la ciudad, bocetos, 
visitas y entrevistas a Casa Alianza y fotografias 
proporcionadas por esta institución. 

Para el proceso de grabado, se consideró 
la técnica en relieve en el material estireno, y se 
tuvo la asesoría del profesor Pedro Ascencio, con 
las indicaciones y observaciones de Víctor 
Hernández, Eduardo Ortiz Vera y Gerardo Porti
llo -también profesores-, todos ellos miembros del 
Seminario ... , con la dirección del Dr Daniel Man
zano. 

Otra información clave en esta investiga
ción, fue la lectura y análisis de documentos sobre 
el libro alternativo, de fotografias con propuestas 
proporcionadas por el coordinador del Seminario, 
Dí. Daniel I\,1anzano, y otras tomadas de Internet. 

En cuanto a la fase práctica de esta tesis, 
en lo que se refiere al grabado, los bocetos, apun
tes y fotografias se pasaron a la placa de estireno 
para su respectivo proceso y, posteriormente, po
der contar con las impresiones en diferentes so
Dortes zJternativos, COr:lO telas, cartón plásticos -'- , ~ , 
carteles y periódicos, entre otros, además de los 
soportes ortodoxos. 

También, para iniciar el libro de artista se 
elaboró una maqueta planeada en bocetos, para 
después dar paso a su construcción, utilizando 



eriales como tabla de macocel de 25 x 20 cm, 
stol 850, plastilina, asfalto, pinturas vinílicas y 
nb:-e co:-rugado, CO:1 ~os c:lales se elaboíaron 
, relieves para cada portada y para las foto co
; en reducción de los grabados originales, en 
lde se muestra la secuencia-espacia-temporal 
" "",,1,-.,...,,1' l<?S ps"-"1'Y''"'''S ~p. l,-,S ...... ;.p;,..,s rÍa. 1 .... "",110. 
.;:;. ...... <. . .,,'-'-''-'41 ¡(.<. "" ~c<.~~~l:-'a. ......... ÁU' .... oH .. -"-V u ..... ~G.. Va .. H .... , 

nera de manera vertical, y luego horizontal, 
lst~I.lyel1to as! el m2.!"co '/lsual para las lecturas. 

En relación con el proceso del libro de 
sta, se emplearon dos tabías de fibracel de 6 
1 de espesor y de 80 cm de largo por 63 cm de 
:ho y 12 hojas de cartón comprimido de 3 mm 
grosor y de la misma medida, 56 corcholatas, 
l cubeta de rembridor llamado texturi de comex, 
,inturas vinílicas de diferentes colores; como 
ramienta se usó el mototul y gurbias tradi
nales; alambre, y las impresiones de los graba
; se efectuaron en diferentes soportes como plás-
1S, periódicos, cartón y tela, entre otros. 

Finalmente, es importante mencionar la co
oración que recibí por parte de los entrevista
;, todos familiarizados con la práctica artística, 
no Jean Hendrix, Felipe Ehrenberg, Víctor 
fi1ández, Mauricio Gómez, Gonzalo Becerra, 
redo Mereles, la Casa AJial1za, etc., y agrade
las orientaciones críticas y sugerencias del coor
ador del Seminario Todos ellos, en este traba
¡ue presento para optar por el título de licencia
en Artes VIsuales, fungieron como asesores. 

¡mismo, expreso mi gratitud al maestro Alfredo 
~reles, Director del Centro Docente de Grabado 
'intura, por sus observaciones y comentarios. 

CAlPlÍTlfLO t LffiRO DE AR'lI'KSTA 

i S!i:lwiNAl"'li(]J TALLER iVEL LmRO ALTER

NATJIVO 

1993 se crea el Seminario en la ENA?, Y en 1994 
primera exposición por iniciativa y con su cii
;ción ¿el Dr. en B.A. Daniel Manzano Águila y 
mo Asesor ?intor Pedro Ascencio Mateas, con 
6.n de contnouir a 12. titulación de lOS aíuw.Ilos, y 

promover ::ormas alternativas en ia p:-áctica artís
tica. 

A dic~10 Serunillio asisten aproxim.adamen
te 12 alumnos cada año en que la actividad princi
pal es la elaboración de libros 2.lternativos, entre 
los que se encuentran libros de artista, libros-obje
te, :ibros híb¡idos, donde se combinan distintos 
soportes y nuevos enfoques sobre conceptos como 
12. fCi~2., el espacio, el ~clc:- y el textG. 

Como actividades en clase, los integrantes 
del Seminario elaboran los proyectos de su tesis 
de acuerdo con las temáticas y técnicas seleccio
nadas, como el grabado, la pintura, la escultura y 
el dibujc, entre otras. 

Estos proyectos, a su vez, son revisados 
por maestros especialistas del Seminario, como 
Daniei Manzano, Pedro Ascencio M., Víctor 
Hernández, Gerardo Portillo, Eduardo Ortiz V, 
Fernando Zamora, Alejandro Pérez Cruz, entre 
otros, éstos tienen a su cargo también la evalua
ción de las maquetas diseñadas por los seminaristas, 
la redacción de los capítulos, la revisión de las 
fotografías y demás ilustraciones que deben estar 
acordes con el tema, así como la técnica de los 
proyectos y los materiales y soportes alternativos 
de cada trabajo. 

En tal contexto concebí la idea de un libro 
de artista corno soporte, espacio y marco de los 
grabados sobre los niños de la calle, trabajo que 
realicé en primera instancia. 



ANTECEDENTES DElL lLIDRO J!])IE ARnSTA 

lil afirma Alexei Sidorov, autor de El arle de 
¡critura y e/libro, la historia escrita ha asumi
:Eferentes formas: las tablillas sumerias, los 
,ros del antiguo Egipto, los libros cingaleses 
ajas de palmera, los libros mariposa de Japón, 
Ices en pergamino de la antigüedad y los infolíos 
iievales, entre otros. El libro, agrega el autor, 
; del arte y de la técnica como una relación de 
esis1 

Por su parte, Raúl Renán afirma que antes 
a creación del jibro existieron los denominados 
ibros, como los libros de cera que inventaron 
romanos, las piedras labradas en latín y griego, 
stras libros de raza, los códices, con los cuales 
sabios trasmitían el conocimiento. Asimismo, 
Aztecas elaboraban sus libros con papel amate 
on Diel de venado; usaban colores y escritura 
)gr~f¡ca., actualmente se les conoce como libros 
hispánicos2

. 

En el siglo AV, rv1arcell Cohen así lo fecha, 
:e el libro y la hoja volante. El primero, claro 
l, surge como fruto del escritor y del artista. 
el siglo XIX, se integra la fotografia a la im

:nta, y en el XX, gracias a la rotativa y la lino ti
se crea la zincografia, la impresión policromada 

" " 1:'" r' 3 
i reprOOUCC10n :oconplca. 

lexei Sidorov, et. al. El arte de la escritura y el libro, 
'6, pág. 7, 8. 
lúl ReruL'l., Los otros libros, p. 18-19. 
. areell Cohen eL al. El Arte de la escritura y el libro. 

JERCG;! ¡riCOS 

La invención del pape~ dice Tsien Honin, 
determina que los libros resulten más baratos, ma
nejables y reproducibles4

, por lo que en el siglo 
XIX, el arte del libro se vuelve internacional y, por 
ejemplo, el mecenas Ambroise Vollard, empieza a 
editar libros de alta calidad artística, y el arte del 
libro toma con ello una nueva dirección. Con la 
corriente constructivista surgen muchos artistas, 
como Marinetti, quien en sus obras, impresas en 
desorden como texto, evocan precisarnente el des
orden y el vendaval. De la misma manera, los 
futuristas rusos combinan litografías, letras impre
sas y máquinas de escribir. 

En ese mOIT_en'co, se aspira a t;:-ansfcrrna:: al 
libro en un obj eto de belleza; mas, aún tradicional 
v novedoso. En 1930, en la edición de libros se 
~tilizan técnicas nuevas como ei offset, que permi
te d rr..anejo de la policrOillla; aSl, se favorece ~a 

4 TSlen Jonin, el. al. El arte de la escrztura y el libro, pág . 
60. 



JJiciaci ¿e la literatura y el resto de las oeilas 
;: el arte del libro cia paso a el arte en elliblo 5 

El doctor D2-niell\lanzano, en su doccr:c.en
¡troducción. .. , nos dice también que el hbro de 
ta aparece, en los años sesenta, con el alemán 
:er Rot, e:lcuadernando hojas extraídas de 
tas, áloutnes para colorear y recortes de pe
jcos como el Dally Mirror; materiales prove
tes de med.ios de comunicación. 

En 1962, el estadunidense Edward Ruscha 
,lica lwenty-slx gasoline station (26 fotogra
. de estaciones de gasolina), y con estos dos 
sonajes -incluido Rot- surgen los primeros 
os de artista; el primero, de espíritu neodadaista, 
iza nuevos métodos expresivos; el segundo, 
idea conceptual y rigor sistemático, defiende 
s la idea que el concepto con una serie de imá
les sin pretensión estética. 

Los primeros textos acerca de estas pro
,stas aparecen en 1967, con el ensayo del ger
no Celant, y después, en 1979, en una exposi
n de libros de artistas, en Frankfurt, la cuai lla-
.la atención internacionalmente, dentro del mar-
de la Sexta Documenta -Convención efectua
dUraJlte dicha exposicién~6. 

id, pág. 60. 
a:üel Mai1.Za:lo. Introducción, p. 5. 

Los artistas, pa¡-a acercarse al público uti
lizan el libro, el disco, el casete o e: video: medios 
de reprocuccióc y c01:1uülcación. El libre de ar'c:s
ta, por lo regular, se atiene a eSTOS medios, COL. 

ausencia de fotografias o grabados originales; las 
obras no están ni numeracias ni firmadas por lo que 
su 3.dqt.Jis~ción es bara~ca. ?or ot;:-o laco, los 
fLltunstas italianos, constructivistas rusos, dadaístas 
y surrealistas, cansados de los objetos fu"lísticos 
habituales, y en razón de sus luchas contra la 
comercialización del arte, y también con la idea de 
disponer del escrito para la práctica artística, in
ventan nuevas formas del libro que parten desde 
las experiencias tipográficas de los primeros ejem
plares, a las novelas collage de Max Emst, pasan
do por la Caja Verde de Marcei Duchamp 7 

De manera sirrülar, Dick Higgins crea, en 
Nueva York, en 1964, la Something Else Press, 
primera casa editorial de libros de artista, sitio abier
to para nuevas formas de expresión como el 
Happening que se encuentra entre el collage, la 
música y el teatro. La forma del libro es parte de la 
expresión y significación de la obra, en lugar del 
texto. 

El libro-objeto se divide en dos tendencias 
artísticas: el surrealismo, por una parte, y el nuevo 
realismo, arte pop y el arte pavera, por otra. Los 
prüneros libros que surgen son Algunos metros y 
cenÍÍmetros de esparadrapo, de Erik Dietman 
(1963) y Piensa animal, de Marcell Broodthaers, 

Ve~ 
c¡)~,;y 

~Í) 
4<e:tiat='$ eooK. 

i Con este autor neodadaísta, considero, se inicia la histo
:ia del libro-objeto. 



3-1964); el prirr:eío, enYJ.elto de esparadra-
ei segunGo, dentro de una bo:a ele tierre..; el 

-obje~o reyresenta más 11I: objeto que UG. li
con cualidades originales, como materiales, 
ón, etcéte~a8 

Graciela Kartofel nos comenta en el libro 
:rmal y lo alternativo ql!e, (:on el movimie!1to 
liantil en México, en 1968, surge la imprenta 
a y de fácil divulgación con el discurso de
lante de los jóvenes y abiertamente revolu
lIío. La máquina de escribir mecánica y el 
~ógrafo desempeñaron, en esa época, un pa
~levante como instrumentos de impresión de 
~moria viva del movimiento en hojas (volan
nimeografíados); también, los estudiantes 
leron como reporteros, tarea que más tarde 
evaría a incursionar en los libros alternativos9

. 

partiendo esta posición, Raúl Renán, en Los 
, libros (pp. 32-49)10, agrega que la publica
más elaborada en esta época, fLle la Gaceta 
'ersitana, la cual se imprimia en los Talleres 
icos de la UNAM, y funcionaba como vocera 
al del Comité Coordinador de Huelga Los 
lia.,.,tes, para informar de manera verídica la 
ción del movimiento a la población, tomaron 
lffial que abarcaba las distintas fábricas y zo
Jopulares, buscando también su politización 

Subraya Renán que, fue tal la producción 
npresos derivados de los núcleos de prensa 
10vimiento, que las autoridades se vieron obli
.s a controlar su venta para ac¡¡bar con los 
unicados del movimiento estudiantil. 

En 1972 -continúa Renán-, llega a Méxi
lena J ordana con su carga técnica y vocación 
npresora; autora de importantes libros de ar
, como la primicia editorial del poema Vuelta 
Ictavio paz y sos, aquí Nueva York; y al lado 
íarcos Xurcycs y Felipe 2hrenberg enriquecen 
'oducción de los otros libros nacionales, con 
x:periencia en la pequeña prensa, que puso al 

liel Manzano, Introducción ... , pp. 5-6. 

ciela Kanofel. eL al. Lo formal y lo alternativo. 1992, 

tI Renár... Los otros libros. ? 32-49. 

tú por tú a México con los demás países adelanta
dos en la elaboración de libros alternativos". 

Poste~iormente, Ya2i Pec21:..nins y Gabriel 
Macoleía, en ¡ 977, fundan la editorial independien
te, Cocina Ediciones, con la cual publicaron 60 li
bros de artista, de edición limitada e impresos con 
sIstemas alternativos como el rrimeógTaro, la fo
tocopia y la litografia, entre otros. 

Pena 1980, unahnente, estos aTtistas em
piezan a elaborar sus libros, y en 1985 fundan el 
archivero, junto con Armando Sáenz y, un año 
después, inician la colección Archivo del Archive
ro, y abren una convocatoria para invitar a parti
cipar a artistas de México y de todo el mundo 12 

Finalmente, esta línea artística de los libros 
alternativos vuelve a presentarse en México en 
1994, con el Seminario Taller del Libro Alternati
vo de la ENAP, con la dirección del Dr. Daniel 
Manzano. 

1.3 ICAlRACTlERtsncAs DE ~OS LrnROS A,,"

TIER..OlATlVOS 

Desde íos años sesenta, los artistas interesados en 
romper COI1 los sistemas tradicionaíes e:l los que 
se sustentaba el arte, buscaron en la experimenta
ción :r~ate~'jales, técnicas ... ; es decir, medios alter-
nativos, identificando al libro como el más ade-

l' !bid. p. 5. 

12 Graciela Kartofel, e( al , Lo formal y lo alternativo. p. 

73. 



) para representar y expander SLS ideas. Esto 
a JucüÚ1. I-Iofferg~ quien afinna, junto con Ra-
rt/.. t., De"" rt' '" ""x;st .... r 1 ;'::-a-p ""''¡''e ¿; ,.... ;')a.:1CHeZ ~""'- lCa, 'iU..., "-' -'- ell Ql..L,-,l,-,~..L1. s dPUS 

)ros alternatIvos, como los tipo juego, tipo 
perforllance, secuenciales de fotograf:a, li
-objeto tipo escultura, libros hechos con 
1ci!es e COI: ::l~áqe::la :1::: esc::-ibir; ~os 

ositivos, los marginados, los independieates, 
e artista; libros que son una narración visual, 
eptuales, sin palabras, o con palabras e ilus
)S, entre otros. 13 

Libro ilustrado 

Por otra parte, para el maestro Daniel Matl
" en su documento Introducción ... , considera 
o una de las características esenciales del libro 
nativo, que está en constante evolución, al igual 
su estructura; otro hecho que lo distingue, es 
el artista se hace cargo por completo de la 

ión, que el libro puede llevar texto o imagen. 
nismo, el artista controla la lectura o la pro
e ... El libro es una secuencia-espacio-tempo
y de acuer¿o con la creatividad del artista y de 
,royecto, el libro se puede construir con x ma
ties, además, el lector crea su propia lectura a 
és del texto, sus observaciones, interpreta el 
l[ y el cor..tenidc, etcétera. 

Los libros alternativos más importantes 
in el autor son: el libro :lustrado de tradición 
.cesa, definido corno el resultado ¿el escritor y 

bras en formato de lzbro. p. 2, cfr. Ramón Sánchez 
la. El libro alternativo. p. 1-2. 

del artista, con un formato lujosc, o:J.eroso, ca?} 
grabaáos originales y papel oe calidad, necDo con 
g~ar. de~alle, de ~ir3..je lixita¿o y ]lli'2. un ptblicc 
exigente. i4 

Libro de artista 

Otro tipo de libro de artista resulta más 
modesto en su formato, donde el creador asume la 
totalidad de la obra: las ideas, estructura, edición. , 
y recurre a un papel convencional. Por otro lado, 
existe el libro-objeto, que se lee como libro, aun
que liberado de un tema de estudio, y donde se 
acentúa más la dimensión de objeto que de libro, 
pero relacionado con lo pictórico y lo escultórico.]S 

Libro objeto 

Otro ejemplar más, el libro híbrido, reúne aspec
tos y carctensticas de los libros ilustrados, de ar
tistas y objetos con mucho o poco de sus elemen
tos. Concluye e; Dr. ManzarlO aseverando que los 
cuatro se pueden ubicar dentro de los libros alter
nativos. 

14 Damel ManZfu'1o. op. dí. p. 6. 

15 Ibidem. 



Libro híbrido 

De ma.'1era similar, Ulises Carrión, enfatiza 
"un nuevo libro o libro alternativo es una se

lcia de momentos, signos e imágenes organi
JS, y que el artista no sólo escribe textos: tam
l construye todo el libro; aSÍ, cada pág1na es 
rente, posee su propia estructura y cumple una 
;ión de espacio". Al respecto, considero que el 
tenido y la forma integran el todo, y están de
linados por la intención del autor; y, lo que 
;a comunicar, y el cómo, son los elementos o 

• 16 genes que orgamza o compone. 
De acuerdo con el autor, "las palabras o 

genes quedan presas en el libro, éste puede lle
una intención, pero no de tipo utilitario; aSI
no, cada imagen que se encuentra en un espa
o página es un elemento de la estructura del 
l"; igualmente, para que el artista construya una 
UTa, elige objetos del mundo cotidiano, e~ COll

nidad con lo que él quiere comunicar y, al mIS
tiempo, organíza todo para construir el senti
y le proporciona a cada elemento su lugar, su 
losición, SLO función, etcétera17 

Los libros de artista o alternativos, señala 
~ón Sánchez Reina, recurren a diferentes téc
.s, y expresan contenidos implícitos o explíci
relacionaáos con aspectos existenciales, PSl

)gicos, sociales, eróticos y económicos, entre 
)s. I.-ibros que exigen que el espectador conoz
o sólo a través de la mirada, sino también de la 
upuíación táctil para que se involucre con ei 

.ises C2.:TIón. El nuevo arte de hacer lzbros. 1988, p. l. 

idem. 

contenido propuesto, así como COI: este nuevo arte. 
El creador también puede echar ma:uo de diferen
tes técnicas materiales, soportes y formas, e= fun
ción de la idea o propósito que desea comunicar o 
manifestar 18 

Manuel Marín y Graciela Kartofe! en su li
bro Lo formal y lo alternativo, observan al res
pecto que los libros de artista, los libros-objeto son 

1 d -;'c~e-,~" .. oly nore"o estru.ctüras temporales e Cala l 1 vl:SUW ,p 11, 
requieren de la interacción del espectador, tanto 
táctil o mediante otro de los sentidos. lO 

Según Joan Lyons, el libro de artista cons
tituye un género para una diversidad de creadores, 
cuyo concepto sirve para detenrnnar su expresión 
A través de los años, los artistas se vuelven por su 
lenguaje más complejos, y hay que encontrar etc 
ellos el lenguaje correcto, porque cada autor lo 

. . 20 desarrolla de manera SUl genens. 
El libro de artista, es en sí mismo una obra, 

un género que no termina de renovarse, en el te
rretco de ia industria, su valorización crece, y ha 
conquistado un derecho de ciudadanía, como se 
observa en 1981, en la feria de Frankfurt, en el 
espacio reservado nara el libro de artista. 21 

18 Ramón Sánchez Reina. El izbro alternativo, p 2. 

19 Grac:ela Kartofel, op. CIt. p. 60 

20 Joan Lyons. Artlsls Books, pp. 8, 11. 

21 Ediciones de AJ.'i:e Dos Gráfico. Eliibro de artista p 2-
3 



Marth<: Wilson opina sobre el libro-objeto' 
s la idea del libro asociado con un contenido 
intico, el Ebro objeto comunica 2. través de SL! 

la, estruct:.lra y textura El iibro cíe artista es 
cO:1secuencia lógica de las tendencias artísti
:le la década de los sesenta y setenta" 22 

11'"",,,_ ho.r.r-'v· nr.-l,..." ""0''1<--''''''':--- ,,0"'-nr, r- c. 
",-,Ú.u •. U ......... H-.....'-H"'-, !-"Vi iV v -'-~ ... "-a.L"-V, G .... i"--'-L'-"- .... 1""'--' 

:xisten libros-objeto, sino libros de artista; la 
bra librD-objeto se 'sie;1e que ilil1U!aT, Uf: libro es 
sí mismo, un libro-objeto; en México es muy 
ún que se utilice la palabra libro-objeto: se crea 
Clbro para lo que no se entiende. El autor con
ra que se debe estudiar más bien ¿qué es un 
) de artista?, Y lo define como ~n espacio en el 
se ubica Ulna imagen, como elemento narrati

¡ue construye una historia y que, es evidente 
no se lee oomo los libros antiguos: de princi
a fin ... Tomando la página como espacio, se 
a un libro de artista 23 

3PO;:~ no'aC$d m.láe:ut::/~rd<Ml, i'lIL., 
. 'm6ro lib&it 'lhe 9lI.:xik·SpOt blf vWmttS f:ho o-~bí ii':uóWc t~ 
~dt~~n '- " • , , , , 

(posición Libros de arüsta II.Sala Pablo Ruiz Picasso, 
o de los Recoletos Madrid. España, del 15 de septiem
,115 de nov:embre de 1982, p. 38, 40. 

an Hendrix, entrevista realizada en su taller, ubicado 
cnbens 54, esq. POlissin, San Jua..n. Mixcoac, ella de 
,ro de 2001, a las 1LOO hrs. 

2llibro~objeto descansa sobre una premi
sa o idea, anrma Olivo uemetrio: lograr en el es
pectadcr la aprehe;lsiór.. total de lo que tie:1e f:Le:l
te a sÍ. Hay un afán integrador en cuanto a la co
municación, trat2.ndose del libro-objeto en su vi'1-
culo con el espectador: más directa y vivida, por
que acontece, no sólo a partir de la capacid2.d 2'1-
telectua! del sujeto, sino que hay, además, una re
lación fisica, donde es posible tocar o leer y sentir; 
con lo cual se establece una relación con el espa
cio, la forma y el contenido. 24 

Felipe Ehrenberg argumenta al respecto, 
que el libro de artista no es un portafolio de estam
pas gráficas, como se acostumbra desde hace mu
chos años. Hay una gran oonfusión, porque algu
nos artistas arman sus libros, y los estampan con 
papel corrugado o con cartón, pero no constitu
yen libros de artista. El libro de artista, reitera, es 
una realidad; una creación que realiza el artífice 
con sus manos, con máquinas, con x material, y 
que, en ocasiones puede ser una obra única; pero, 
generalmente, son ediciones de pequeño o medio 
tiraje: de 10, 12 o 200 ejernplares. El libro de artis
ta no es un texto que explique ilustraciones o ilus
traciones que expliquen textos; sus partes son in
trínsecas a la propia lectura del objeto. Su función, 
actualmente, la desempeña el libro en un espacio 
enclaustrado, porque sus autores no han podido 
abrirle un campo más amplio; entonces los libros 
se distribuyen entre los amigos o conocidos 25 

24 Demetrio Olivo, Libro objeto: variaciones sobre la aure
hensión (oÚll, p. ¡, 3. 

25 Felipe Ehrenoorg, entrevista realizada en su casa. Necaxa 
125 BIS, Col. Portales, el 12 de febrero delGOl, alas 12:CO irrs. 



C0L:10 resultado de estas lecturas, conside
ue el alterClativo es un libro de artista por ;a 
;u2..Ga orga:11zación de sus elemer.tos, forrr:2..s 
lágenes que su creador procura en beneficio 
u manifestación escultórica o pictórica, con 
,riales ad hoc, y elementos que involucren al 
); ¿e ma.f1era v:s'.lal, ~¿ctil, se:lsitiv2., CQ!l b q:.:e 
pIe su objetivo: comunicar emociones, ideas, 
~eptos {) situaciones COI!!.O la de los niños de la 

lA :""A SECULNC~i-ES1?A(:J:O-:Elv.¡:POW.).:!:.. EN 

EL LwRG ji])¡r ARTISTA 

Los autores, Marceíl Cohen y Adolfo Sáncnez 
'fázquez coinciden que, en la historia del lenguaje 
de la escritura, el hombre, para representar lo que 
veía a su al:-edecc:-, dibujaba, p::1tabz.; esgn;:.fabz. 
imágenes, siluaciones, formas y signos, que más 
tarde se convertirían en palabras.26 

La imagen era la idea representada en el 
dibujo, donde sus elementos permitían leer el tex
to o identificar su contenido. La forma o signo pin
tado, cumplía también dos funciones: por una par
te, representar los objetos o formas reales produc
to de la observación y, por otra, la actitud, manera 
o estilo para representar dicho objeto. ASÍ, la con
juncióü de todos los elemeütos, a partir de una 
determinada organización o composición, confe
rían un sentido o significado a la obra27 

Similannente, Osvaldo López Chuhurra, en 
referencia a la composición, afirma que cada crea
dor fabrica su propia estructura, lo que da como 
resultado una obra de arte. Esto es, cada elemento 
o componente es un valor en donde su ordena
miento constituye la composición, en respuesta a 
un equilibrio y a una armonía.28 

26 Maree! eohen, op. eil., p. 30-32, efr, Adolfo Sánehez V 
La pintura como lenguaje, p. 20, 24. 

27 Ibldem. 

28 Osvaldo López Chuhurra, Estética de los elementos plás
ticos, p 132, 140. 



La corr:posición la adverti1Yl0S en uaa pin
una escultura, \1n grabado, una fotografía, 
:lE libro de Rrt:sta. Al respecto, Grz.ciela 

ofel y Mfu"1Ueí Marín comentan que íos libros 
lista son estr Jcturas temporales y rítmicas. 29 

La composición -sig,üendo a Chuhurra- de 
)bn:, esté. slls"~eI1tada en los :-itmos que se van 
ldo a medida de la disposiciórc de los valores 
~mentos. Tal proceso inicia a partir de un.a 
, una forma, o un color; el formal, por ejem
busca igualdades de semej a11za, pero también 
,dad y, dentro de esta unidad, la organización 
ica de donde sugirá el espacio 30 

En CUa!lto al libro de fu1:ista, Ulises Carriór:, 
1 libro El nuevo arte de hacer libros, lo des
, como una secuencia de espacios, donde cada 
es un momento único y diferente. El lenguaje 
les, esta secuencia de signos o formas en el 
cia. El artista, aparte de escribir el texto o la 
:en, también se encarga de la edición del libro, 
lpone o construye, más bien, la secuencia-es
)-temporal por medio de una secuencia de ele
tos, signos o valores31 

En referencia a la estructura o composi
, Alexei Sidorov plantea: "El libro es siempre 
)do, el poeta francés Pau1 Válery comparaba 
eación del libro con una obra de arquitectura, 
enos en lo que atañe a su estructura, a la cons
;ión del conjunto de la obra y su composi
."32 El autor menciona como ejemplos de es
:ura y composición de los libros, La Biblia de 
;uncia, reaíizada por Gutenberg, donde se ab
an elementos como el color, la forma, la pro
:ión y el fannato tipográfico, entre otros. 33 

Martha Wilson, afirma que los futuristas, 
listas, surrealistas y autores de libros de artis
ti!izan las páginas como espacio artístico, nos 
también, que el:. 1923, Lisitzky y Vladimir 

:L Lo formal y lo alternativo. p. 60. 

valdo López Chuhurra, op. dl. p. 132. 

lses Carrión. El nuevo arte de hacer izbros. p. l. 

~xei SidoVDT. et. aL El arte de la escritura y el lIbro. p. 
2 
dern. 

lVCaiakovsky elaboraron :.m libro titulado En -:;oz 

alta, donde cada página iba desarrollándose ante 
e: espeC:lador como si fueran marcos secuenciales 
de una película-idea, que, desde nuestro punto de 
vista, es similar a la película Prospero's Rook". 
También, -sigue Marcha Wilson- ':'oko Ono inau-
g...lra. el movir:lientc editorial de artis~as en la déca-
da de los sesenta, con la editorial Grapefruit. 35 

Una característica propia del libro de artis
ta es que exige de su lector un periodo para leerlo; 
el tiempo constituye un aspecto esencial del arte 
narrativo porque cada página o espacio emanan 
de un tiempo o momento. Al respecto, los artistas 
españoles conciben al libro de artista como un 
medio para comunicar una experiencia individual; 
y como poetas experimentales, que comprenden 
las pDsibilidades del libro, se centran en la fJsión 
de la palabra-imagen en la página como espacio, 
cuyas propiedades formales son el tiempo y la se
cuencia. Finalmente, el libro de artista es, enton
ces, la secuencia de narración e imágenes. 36 

34 GrClmarz. Prospero!s Books. 

35 COnÍerencia presentada durante la exposición I(Libros de 
~"tistas!l .... Folleto, p. 38-40. 
36.,..., ." lOluem. 



)feo á úi obra a:::tística en general, José 
món, en su oora; Así se compone un cuadro, 
Z2" .. en toda obre: art:stica debe haber orga
lón en sus elementos q;.¡e responda a un or
I unicad de conjunto, unidad dentro de la 
iad ... ", dentro de la composición deben crear
r::i:'itudes; es dec~r, la repetición. premeditada 
lores, tonos, formas o líneas, creando ritmos, 
mcias y tiempos en la obra, artística37

. 

Tanto Ramón Sánchez Reina, como Alexei 
-O-v, comparten la tesis de que en el libro de 
a, su construcción es parecida a la de una obra 
quitectura; esto es, una catedral que se ¡evan
mo el resultado de una conquista, en la que 
ién se encuentran formas, materiales, relieves 
lceptos o valores que nos llevan al contexto 

. . 1 T' . (' 1 ' neo, SOCIal y pOlItiCO en que rJeron e~aoora-
os elementos del conjunto de la obra o de su 
Josición38 

. Jean Hendrix, la composición en el libro de 
ta es tan importante como en cualquier otra 
la artística; sin aquéiía no hay no hay libro de 
tao La composición es la secuencia de imáge
que sucede en un tiempo x, definido por el in
, que se ponga en el objeto. El artista crea se
lcias y ritmos, y ei lector construye a su vez 
relación con el libro, y en dicho proceso va 

nGo sus propios ritmos y recturas a pa;iir de lo 
el libro de artista le ofrece.39 

sé?arramón. Como se compone un cuadro, 1997. p 98. 

libro alterrIativo . ... , p. 1-2, cfr. Alexei Sidorov, op. cit. 

1."Lre,rista a J ear.l Hendrix ... 

A~simismo, Felipe 5híel1berg acota que la compo
sición cellibro de a;:tista es ig'Jal a la de cualquier 
obra de arte, t:-átese de 1..:21 relato literario, u:c.a 

, 1 '.... • , 1 .. 1 • aDra Qramauca, unz. plIliura al paSlel o un graba-

do. El artista concibe la composición en función 
¿el soporte. Por ejemplo, en un cuadro se estará 
resolviendo un espac~o que será observado a pri
mera vista, y en un libro de artista, esto se resuelve 
con ciertas secuencias; esperando que se manipu
le, no sólo con las manos, los dedos, incluso con 
los ojos, mediante el olfato, la mente ... , y que el 
cerebro vaya descubriendo, descifrando la lectura 
propuesta por este obj eto. 40 

1.6 CONCLUSIONES 

Concluimos reiterando, al igual que los 
autores citados en este apartado, que la composi
ción u organización constituye la base que susten
ta toda obra de arte, independientemente de la pro
puesta plástica a la que refiere; y, centrándonos en 
el libro de artista, la secuencia-espacia-temporal 
significa la pauta, para que el lector vaya armando 
su propia lectura y el sentido de ésta. 

Partimos pues, de que el libro alternativo 
es una totalidad en cuanto a estructura y composi
ción, siempre en constante evolución, por lo que 
toca a los materiales, la edición, y la secuencia
espacio-temporal entre otras. 

En este sentido, la comunicación de ideas, 
realidades, sentimientos y problemas en el terreno 
plástico, requiere de un orden y una unidad en con-

encontramos en el libro de artista como en otras 
modalidades plásticas, en que el autor desarrolla 
su propuesta, apropiándose de materiales alterna
tivos, en esta aventura de experimentación e in
vestigación, donde el soporte estireno se perfila 
como un Dlaterial alternativo para la producc:ór: 
de grabados, abriendo un nuevo ciCmino en la grá
fica artística social. 

40 B:1t!cvis:z a F. 5h:-el:berg ... 



ZN'"1'REVISTAS SORR2 ZL LI3~O :.;S 
ART":S'::A 

ónde tiene su orig:;n el libro de artista? 

·obablemente fueron artistas provenientes del 
lvimiento fluxus, los que junto conmigo inl
n la producción de iibros en la editorial "L~
) Acción Libre" que fhndé; antes de esto no 
istía dicha corriente, comenzó a perfilarse 
ilmente en \ 974 o í 976. 

Qué variables de! contexto histórico-sociaí 
!terminaron el surgimiento del libro de 
tista en México? 

~n México no hubo factores determinantes del 
lovinJiento; hacía falta algo para llegar al pú
lico de manera directa, y no se tema un res
aldo para la creación de una editorial que 
rodujera estos libros. 

¿Qué características posee el libro de ru-tist2., 
, si tiene diferencias con el libro-objeto, cuáles 
,on? 

.El libro de artista es una creación que realiza 
,1 artista con sus manos, con máquinas, que en 
Jcasiones puede ser una obra única, pero ge
lleralmente tiene pequeños tirajes, no es un 
libro con imágenes que ilustren textos, La cons
trucción del objeto es intrínseca a la propia 
lectura del objeto artístico. 

-¿Cómo se da la composiciór: en un libro de 
2rtista? 

-De la misma manera q:.::e en cualquier otra obra 
de arte, resolviendo con una secuencia que 
sea manipulable, para lograr que la vista com
plemente la propuesta del objeto. 

-¿Qué papel juega el libro-objeto y dlibro de 

arÜstz. el: la actualidad; e!1 rel2.ción con otras 
modalidades? 

-Muy pequeño; casi nada, es un espacio e;J
claustrado que los propios artistas no han 
sabido cómo crearle un mercado, por 10 que se 
distribuye sólo entre arrüstades, er: circulo s muy 
reducidos. 

-Algunos artistas los siguen elaborac"ldo, prin
cipalmente los que desde el inicio de dicha co
rriente lo han venido realizando. 

-óQué características posee el libro d e ar
tista? 

-Es un objeto transportable, que carecía de 
valor, podía mandarse por correo. Un libro 
que posee una lectura totalmente distinta a 
la ortodoxa, el libro entendido como espa
cio, no como un cargador de letras. En ese 
espacio se ubica una imagen con una razón 
para aparecer en el libro; que desarrolla ele
mentos narrativos construyendo una his
toria evidente. El libro de artista tiene que 
ver con el uso del libro desde la antigüe
dad, y a diferencia de éste, su lectura no es 
de principio a fin, sino que el artista se guía 
por pistas que la estructúra del libro le 
marca para seguirle. 

¿Existen diferencias entre el libro-objeto y 
el libro de artista? 

-El concepto de libro-objeto debe anular
se, porque el libro en si mismo es UD. obje
to, la incursión de este concepto seria L!!1 

pleonasmo. En México se escucha mucho 
esto, por describir algo (.pe va más allá del 
formato del libro. Existen libros de artista 



ibros para leer o ver, pero no es justifi
Jle inventar rubros pare: incorporar todo 
q~e {lO St': entiende, y ubicarlo en el con
pto de libro-objeto. 

Qaé ocurre con el espacio-temporal en 
1io:-0 ce artista? 

___ a v~sió1"!. de un libro de a..rtista sucede en 
n tiempo que el espectador le está confi
lendo al libro . Es importante la secuencia 
le lectura porque el libro de artista requiere 
ma visión totalmente distinta deí objeto oe 
Jareo. LB. composición enfatiza los ritmos 
~ue el espectador le da a su propia lectura. 

-¿Cuáles considera que fueron los factores 
sociales y culturales que propician la crea
ción de libros de artista? 

-La rebeldía que acompañó el espíritu libre 
de] 68. Los artistas cuestionaban: ¿cómo 
voy a ser dependiente de instituciones ya 
caducas, como el museo o la galería? De
seaban crear un espacio propio. 

-¿Qué papel juega el libro de artista actuaí
mente? 

-El libro de artista, hoy en día, ha sido ab
sorbido por el mercado, ya que la motiva
ción original de rebeldía ha cambiado por 
completo. 

-¿Cómo incursiona lean Hencírix en la ela
boración de libros de artista? 

-Inflaidc por el grupo Fluxas, de Holanda, 
en 1971, cuya intención era independizarse 
de museos y galerías. Se incorpora enton
ces el offset a la técnica gráfica, creando 
ot;-as posibilidades de aplicarla; incorporan
do las alternativas de un mundo real de la 
gráfica. En los ochenta se incorpora el vídeo 
y en los noventa, la cornputadora. 

-¿Cuándo surge el SeQinar~o del Libro AJ
ternaúvo y po:- qué? 

-Surge en 1994, COfiO una iniciativa del 
profesor Daniel Manzano 

-¿Este Seminario se planteó originalmente 
¿aLa te~e~ continuidad? 

-No, se le dio continuidad a raíz del éxito 
que se evidenció en la exposición de los 
trabajos -resultados del Seminario- en el 
Museo de la Estampa. A partir de ésta, se 
generó la idea de ir reclutando más gente 
año con año, formando por lo regular gru
pos de 12 personas. El Seminario se plan
teó para un año, pero en vista del interés, 
tanto dentro de la ENAP como fuera, se ha 
dado cabida a artistas egresados de la 
UNAM que deseen titularse por este medio, 
creando una idea gráfica de interés; esto en 
ámbitos tan variados como gráfica, pintu
ra, escultura, arte digital, etcétera. 

-¿Por qué en su inicio el Seminario se plan
tea para el área de la gráfica solamente? 

-Por el porcentaje de alumnos pertenecien
tes a esta área y porque el libro siempre ha 
estado vinculado a la estampa, ya que ésta 
rescata las viejas artes dell,ibro, por haber 
servido antes que la fotografia como un 
medio de ilustración, de narración de even
tos 

-¿Cuáles considera como características de 
un libro-objeto? 

-Et trabaiar un libro-obieto debe comuartir . " , 
50% lo objetua! y 50% de trabajo gráfico; 
es decir, encontrar un eqailibrio donde se 
incorporen planteamientos conceptuales. 
Se pretende que el objeto haga entender la 



)puesta de caiidad gráfica, que pue¿an 
existir el:! diálogo el aspecto del discurso 
nr.a\ con el discurso del objeto presen:a
). Qüe el objeto no sea un contenedor sólo 
~ la imagen; asimismo, que el objeto no 
~a un adorno de sí mismo. La finali¿aa 
el Seminario es llegar a una propuesta Íor
la! madura, donde puede !"'oI!1perse o no 
1 esquema del Ebro tradicional, pero esto 
.a de ser totaimente justifcad.o. 

¿Cómo llega usted a formar parte del Se
ninaria del Libro Alternativo? 

-A raíz de una invitación que acepto con la 
idea que implicaba situar las artes gráficas 
en contextos tan diferentes como íos que 
remiten a la antigua tradición de encuader
nar libros, además de la vertiente que ubica 
al libro en el ámbito objetual, que rompe 
con el canon del libro normal. 

~¿Cuái es su interés particular al elaborar 
libros de artista? 

-Que la gráfica se incorpore al libro, y que 
el grabado se encuentre al alcance del tac
to, ya que la mayoría de las veces el trabajo 
artístico se haHa resguardado por vitrinas 
que impiden al espectador llegar más allá ... 

-Además de usted ¿qué otros profesores 
integran el Seminario del Libro Alternati
vo? 

-Eduardo Ortiz, Alfredo Rivera, Aí1tonio 
Yarsa, Alejandro Pérez Cruz, obviamente, 
Pecro Ascenc:o y Daniel Manzano, entre 
otros. 

iTA: El seminario del libro alternativo surge en 
1993, en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas. 



CAPÍTULO 2. EL ESTaENO COMe 
MATERIAL AL'fERNAHVO PARfi" E::O 

GMiRA:JO 

20: ORIGEN 

. 1 ., 1 l' 
: rüatenal, eíTlpíeaoo para nace¡- gravad.OS, es 
ado estire:1o bu~ad¡eno, cuyo origen -según 
ge:.!.ie¡o tvfano Alvaíez, jefe de Soporte de In-
oión, Estrucción y Termoformado en la empre
ASF-41 se remonta hacia 1839, cuando Simón 
farmacéutico berlinés- efectúa la destilación 
storax (un líquido derivado de la corteza de 
)1), y obtie:1e una sustancia muy reactiva, que 
tarde se transforma en una masa viscosa y 

lúcida. 
En 1845, continúa el ingeniero, los quími

alemanes J. Blyth y A. W. Hofmann, con base 
.atos anteriores, llevaron el estireno a elevadas 
peraturas, con las que obtuvieron productos 
:los, parecidos al vidrio. También, en 1868, 
thelot, qUÍroico francés, realiza la primera ob
oión sintética del estireno, a partir de la elimi
ión de dos hidrógenos en la molécula de 
benceno, procedimiento que, hasta el presente 
i ruta obligada para la síntesis del estireno.42 

Consecutivamente, en Alemania y Estados 
dos, a:'lrma el ingeniero Álvarez, se trabajó para 
'ar la síntesis técnica y realización industrial de 
oiimerización, en la que destacaron, en 1920, 
estudios de Staudinger sobre la polimerización 
estireno y las propiedades del polímero; y a 
:ir de estos estudios, en 1830, la compañíaBASF. 
)nces Frabe Industria A. G., inicia la produc-
1 industrial de Poliestireno, instalando una planta 
a producir 100 toneladas al año.43 

,ntrevista realizada en la empresa BASF, el 17 de no
nbre de 2000. 

üdem. 
)ideIL. 

Durante la Segunda Guerra MUildial, de acuerdo 
con nuestro entrevistado, se reaÍÍzaron injertos de 
estirenc en Polibt:tadieno, y se obtuvo :';'1:. hule 
sintético para sustituir ai caucho natural que ya en 
ese momento escaseaba, y con esta base, en 1945, 
Estados Unidos inicia la producción de nuevos plás
ticos de estireno.44 

, Finalmente, en ~ 9¿(8, concluye el ingeniero 
AJvarez, las mezclas de copolímeros de Estireno
Ac~!l~rj:rilc co;:} Acrilocitrilo-3utadienc, gene:-a
ron el Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno, conoci
do como ABS, que fue de los últimos descubrimien
tos de ese periodo, en los años cincuenta, el mate
rial estireno que conocernos y empleamos para los 
grabados, identificado en el mundo de los plásti
cos como estireno butadieno de alto impacto o 
poliestireno de alto impacto 45 

2.2 GIENIERAU]lMDIES (i'ROlI'mDADES 1{ I[)SO 
ITNDI[)Sl'ruAlL DEL IESl'rnENO) 

Respecto de las características del estireno 
butadieno o poliestireno de alto impacto, se sabe 
que en su estructura contiene alrededor de 30% 
de butadieno y 70% de estireno, y entre sus pro
piedades, la más notable es la de adoptar la forma 
que el proyecto de trabajo requiera; referente a la 
lámina de estireno, material de grabado, se men
ciona que es de baja densidad, tenaz o firme, resis
tente al,te el impacto y a las bajas temperaturas, 
sin humedad y sin porosidad; asimismo, se puede 
termoformar a elevadas temperaturas, aserrar, per
forar o doblar, y sus partes se pueden pegar entre 
si y con otros materiales. 

44 Ibidem. 

45 ThideIT'" 



Como se puede observar, existen "Bloques" 
nados de monómetro estireno "A" Y del 
)mero butadien.o "3", cuya dis<~ri"blCió:1 est¿ 
ida dentro de la cadena del Copolímero. Para 
so del Copolímero de EstirenolButadieno/ 
eno, su estructura contiene alrededor de 30% 
utadieno y 700/0 de Estireno. 

De igual manera, en lo que podrían ser los 
cedentes del grabado en estireno, se puede 
lrar en procesos corno impresión, principal
te: flexografia, rotograbado, hot-stamping, 
~ otros46 

En CU21lto a sus aplicaciones en el ámbito 
strial, se encuentran en el sector electrodomés-

. A. Ramos Carpia el. al. Ingeniena de los materiales, 
25-(28. 

i\Ttículos de oficina, refrigeración y ~elefo
Día, donde las propiedades requeridas son cubier
t2.S ?or este Daterial. Además, se sti.brcyz. corno 
uno de sus principales usos la extrusión de lámina 
para termoformado de liners, con resistencia quí
mica a grasas, aceites, incluso fluorocarbonos em
~leados ~n re!:.:~gerac1o~, televisió~ y 
computadoras. En resumen, las aplicaciones de este 
material está.'} dirigidas al sector automotor, indus
trial, eléctrico y de consumo. 

y agregaríamos, al sector artístico cultural, donde 
se ha empleado en la producción de grabados, 
scratches y monotipias4

? 

47rbici.em. 



Por la nobleza que caracteriza al material 
:ireno, en cuanto a su infinita capacidad para 
,~sformarse y aQoptar diferentes fermas, se aña

su bajo costo, su mayor resistencia al impacto 
en el contexto de la prá.ctica artística gráfica, 
n relación a otros materiales, como el linóleo, la 

a alternativa para nuevos proyectos y el desa
)!!e del grabado. 

,abado en EstirenQ 
tor: Roberto Lazos 

Grabado en Linóleo 
"for: Reynaldo Olivares 

Xilografia 
Autor: Alvarez 

Amaya 

Grabado en 
Suela 

Autor: Aifredo 
Mere/es 

18 

2.3 INlICIü, CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS 
DEL GRABADO EN ES1'IlRENO 

El grabado en estireno en México se aplica 
desde tace 20 años por el maestro Alfredo Mereles 
J aimes, actual Director del Centro de Grabado y 

Her de la Gráfica Popular; contexto en que, por 

198048 

En ese año llega al taller la pintora Laurens 
GiOídano, interesada en aprender el proceso de la 
monotipia, por lo cual, el maestro Mereles, según 
sus propias palabra.s, le solicita, una propuesta de 
materiales para llevar a efecto dicha tarea. ASÍ, 
subraya el grabador, llega hasta sus manos el 
estireno, entre los materiales que la pintora le pre
senta, y que, afortunadamente, se consigue en la 
Ciudad de México. De esta manera, el estireno es 
utilizado entonces, para enseñar a Laurens 
Giordano el proceso de la monotipia, que consiste 
en recortar el material en formas diversas para, 
posteriormente, pegar los recortes en un soporte 
de sueía y terminar con la impresión. A partir de 
ese momento, el maestro Mereles, con su expe-
.• ," 1 ~. d b' 1 nenCla y practlca de!. onclo) va escu nendo la 

noble naturaleza del material para emplearlo de 
distintos modos; de acuerdo con sus necesidades 
o proyectos de trabajo, primero el grabado en 
hueco (punta seca) hasta 1982, y después el gra
bado en relieve, hasta el presente. 

Durante los años de 1982 a 1984, refiere el 
maestro Mereles, estuvo impartiendo cursos de 
grabado en estireno en un taller infantil del :nstitu
to Nacional de Bellas Artes (INBA), con muy bue
nos resultados, debido, entre otros aspectos, a la 
naturaleza del material, que facilitaba la didáctica 
apropiada para ~ste sec~or de características pro
pias como son los niñOS.49 

48 Entrevista realizada en el Centro Docente de Grabado y 
Pintura, e12L!- de octubre de 2001. 
49 ThlCe:r:.. 



2A ?ROCESO DE 'TR,4.BA';O 

En relación con e~ proceso de trabajo en eí 
ado en estireno, señala el entrevistado que, es 
~jrulte a las técnicas de grabado conocidas, 
o la xilografi2c, suela y el linóleo, siempre en 
ión del proyecto de trabajo que se proponga; 
i, con la observación de que en el grabado eG 

,(" l' •• ., 1 

;0, pa~a la ~ase ce :!.1!.pfn:~.:1f, se 7equ~e!e úe~ 
leo del fieltro, con el fin de que se introduzca 
la tinta en la incisión o hueco, y se obtenga un 

1 resultado, asimismo, en el grabado en reEe
's menester utilizar un pliego de cartulina grue
on la idea de que al imprimir, toque sólo la 
,moie, evitando así que la tinta entre en el hue
{ derive en una mala impresión. 50 

Es también fundamental, disponer de las he
lientas básicas para este trabajo, como gurbias, 
y buril, tinta de impresión, papel para pruebas 
ulo, rodillos, espátulas, mesas de entintado, el 
recto de trabajo o, como cita el maestro 
eles, "el dibujo bien resuelto", marca..l1do el 
librio del contraste entre el blanco y el negro, 
e otros. 

dem. 
NOTA: Ilustraciones tomadas del libro ILustración en 
scratch, editado por la UA.\VI Xochimilco. México, 1991. 



Jecto del entintado de la placa para g¡a
elieve, el tratamiento -según el graba
Lta simila:- al eati::taco de la xilografía, 

1 . f 1 1 h ,ue a, rmentras que en el graoaúo en ~Aue-
cfu"1108 p,ocedimientos usados en el gra
netal 51 

2~5 '\'/EN'2'AJAS y CUALIDADES 

fe:-e!!te: a las ();jalidades del material 
para el grabado, nuestro entrevistado, 

.a dureza, la cual permite que al rayonear 
o, se visualice cómo se va desarrollando 
osición, sin necesidad de tener a la mano 
lo previo, corno sucede con otros materia
no la madera, el acrílico o la suela. Lo aTI

deviene en un trabajo más suelto, más 
J, de efecto de impacto y con contrastes 
ensos.52 

}tra ventaja importante, continúa el maes
que el dibuj o o boceto se trasmite al mate
ireno de diversas ma,\1eras: se fotocopia el 
) se iUlprime directaxuente con frotación, se 
thinner que queda de manera invertido, y se 
l el dibujo directamente sobre la placa, pre
~sengrasada de ésta con alcoholo talco. 53 

smo, en la fase de entintado, se requiere de 
o cuidado para no saturar la placa de tinta, lo 
leva a tapar las incisiones; en esta tarea el 
~sor debe ser muy preciso (enfatiza nuestro 
¡dar) al calibrar el entintado: habilidad que se 
¡ere con la práctica. 
Otro aspecto importante en el proceso del 

ado en estireno, es la posibilidad de imprimir 
~tamente sobre la placa, sin necesidad de po
e una base o banco especial como en otros 
eriales. De igual forma, debido a que el estireno 
tn material muy ligero, se puede doblar y por
sin problemas." 

Jidem. 

)idem< 
)idem. 

Jidem. 

CaTIavems de 
cormteJl]rrd!o ¡polPlU1H.arr 

En torno a la producción del maestro 
Mereles, predomina el tema sobre las "calaveras" 
del Día de Muertos, donde se manifiesta la crítica 
política y social; y el sentido del mensaje incluye 
obras de contenido popular, referidas, ocasional
mente, a canciones diversas. 
Finalmente, investigando sobre el empleo del ma
terial estireno en otros ámbitos culturales y artísti
cos, descubrimos el diseño y dibujo publicitario con 
la técnica scrateh board, trabaj o realizado por los 
ilustradores Mauricio Gómez y Gonzalo Becerra, 
55 autores del libro Ilustración en Sera/ch, publi
cado por la UAM Xochimilco en 1991 Entrevista
mos a estos dos personajes, quienes expresan que, 
como resultado de un curso impartido en el taller 
de la Gráfica Monumental (en la UAM Xochimilco, 
en 1986), por la diseñadora estadunidense Riní 
Templeton; conocieron y aprendieron de las bon
dades y ventajas del material estireno. Y, desde 
entonces, empezaron a usarle en su oficio, como 
diseñadores gráficos, sustituyendo el cartón cubier
to por una capa de yeso, y recubierto con una 
capa de tinta china, en este caso la cartulina scratch 
tradicional, empleada hasta ese momento. 

55 Entrevista a Mauricio Gómez Monn, Jefe de Edición del 
Fondo de Cultura Econórrjca, en esa sede, el 25 de octub:e 
de 2000, y a Gonzalo Becerra, maestro de díseño gráfico de 
la UAM Xochimilco, el 27 de octubre de 2000. 
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JALlO ]BECERRA 

CONCLUSIONES 

Para terminar, reiteramos que la lámina del 
orial estireno usada para el grabado, es el 
eno butadieno, reconocido en el mercado in
,riai como el Poliestireno de Alto Imp2-cto, cu
cualidades y ventaj as: material termoforrnable; 
)ajo peso o densidad, su dureza o firmeza, su 
stencia al impacto y a la intemperie, la facilidad 
a cortarlo, perforado o incidir en él, lo confi
an en el ámbito artístico de la gráfica como una 
~rnativa -en relación con otros materiales, como 
made;a, el acrHico, ra suela y el linóleo- para 

desarroilar nuevos proyectos dentro del grabado, 
al igual que en otras actividades iInportantes como 
la Inonotipia~ el diseño gráfico y la üusü&ción en el 
scratch board. 

Finalmente el material estireno deviene en 
un soporte alternativo para nuevos iJ',oyectos como 
es en este caso, la realización de un libro de artis
tas, en el cual su conter-ido medular SOIl grabados 
en estireno sobre niños de la calle, esto es, mo
mentos de vida en es~e se::tor de la población in
fantil que el padre Chinchachoma llamó la porción 
olvidada de la niñez mexicana, en un estudio de 
observación participante en 1980, 

Así, la estructura de este libro de artista se 
conforma por los grabados, diversos materiales 
como plástico, telas, cartón comprimido, 
corcholatas, así como los relieves simulando el 
asfalto, las varillas que amarra¡'l el concreto, como 
un espacio o contexto en el que deambulan los ni
ños de la calle, 
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GRA3ADO§ PARA UN LffiRO DE 
ft ... RTIS";:Ji 

CONTiENDOS 'fiES:'ITMO]\f::l"".,]]!;S, NéÑOS ll]]!; 
i.,A CALLE 

En estudios de organizaciones no guber
entales, como Casa Aíianza y organismos in~ 
acionales como el Fondo de las Naciones Uni~ 
para la Infancia (UNICEF), dedicadas a la ayu
mmanitaria y, especialmente, al problema de 
liños de la calle, se afirma que este fenómeno 
no el desempleo y la desigualdad social deri
)s del sistema capitalista- se ha agravado por 
lUevas formas de la acumulación globalizada; 
lal tiene sus bases en la reestructuración eco~ 
uca de los países desarrollados, que impulsan 
grandes trasnacionales con efectos nocivos y 
les para las naciones menos favorecidas; las 
"es para sobrevivir, se adecuan a las necesida~ 
de acumulación de los primeros, con graves 
:os para su población y sectores vulnerables, 
10 los niños de la calle provenientes de familias 
,obrecidas" 56 

t\TICEF. Estado mundial de la infancia, UNICEF, Nue
(ork, 1997; Judith Calderón, "UNICEF, atención a los 
)S"" La Jomada, 29 de septiembre de 1999; FAM, Orga~ 
nos no Gubemamentales, Definición, presencia y pers
:ivas" Editorial Foro de Apoyo Mutuo, 1995, ONG, Ho~ 
", Providencias, Visión Mundial y Casa Hogar, entre 

>S" 

Tales DaÍses de acuerdo con la Organiza-, , ~ 

ción Internaciona~ del Trabajo (OIT), la Central 
LatinOalTlericaüa ce Trabajadores ceLAT) y la Or
ganización Panamericana de la Salud (OPS), se ca
racterizan por el decrecimiento de los indices de 
consumo, el progresivo deterioro ambiental, el 
e2peo~am:en!c ¿e la c2lidad de vida de las clases 
medias, la injusticia social, la violencia en todas 
sus formas~ las enfermedades y la inseguridad; sin 
perspectivas de empleo, educación, vivienda y cul~ 
cura; lo que equivale, desde mi punto de vista, a 
cancelar las posibilidades de vida, ya no digamos 
digna. 57 

Los rii\os de 12. calle, como resultado de 
esta mundialización del capital, existen en todas 
las ciudades del mundo (con raras excepciones), 
incorporados a las tareas más degradantes e infa
mes, como la prostitución y la pornografia infantil; 
asimismo, atrapados en las redes internacionales 
del comercio de drogas, del tráfico de órga"os, y 
de la nueva esclavitud, donde los menores son con
vertidos en asesinos o usados como barreminas y 
soldados en lugares como África y Colombia. Es~ 
clavitud a la que no escapan hombres y mujeres 
jóvenes, en una época en que los desequilibrios 
económicos, producidos por las trasnacionales, 
entre los diversos países, conlleva a la oferta y de~ 
manda de seres humanos" 58 

Según el Banco Mundial, de casi 6 000 
millones de personas que habitan en el planeta, 4 
800 millones se encuentran en situación de pobre
za, y de éstos, 3 200 millones viven en extrema 
pobreza, lo que nos confirma que las políticas 
neoiiberaíes aplicadas en todo eí orbe, se expresan 
también en una pobreza de valores y acciones que 

57 Martha Robles, IIMéxico el :pobre d.e Texas '\ Excé!sior, 
12 dejumo de 2000, p" ll; Boris Yoppy, Drama y altema~ 
tzva de los niños abandonados en América Latma, p. 4; 
Georgina Saldiema, I'Reportan emennedades entre los po
b~es de AL", La Jornada, 10 dejunio de 2001, p" 7" 

58 María Gabriela Jiménez Meave, El problema de los m~ 
ños de la calle en lv1éxico, tesis de licenciatura en Relacio
nes Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales, p. 3; "Infancia destruida!!, La Jornada, 13 de junio 
de 2001, ,.52. 



olar. la descomposició¡: social y la falta de cor.
lcia. 59 

"'r" '1 l' . 1"" 1 .01: nuestro paíS, ~as pO~ltlcas neollberales 
los ochent2:., acabaron ülUY pronto con los be
'cios que trajo la política de sustitución de im
taciones; también, la subordinación de los go
~nos mexicanos a los lineamientos económicos 
B<L'lCO Mundial y del Pondo Monetario Inter
.ional~ determinaron que las grandes compañias 
npresas extranjeras contara\'"! con todas las opor
¡dacles y ventajas para reproducir sus inmensos 
,itales sin control alguno. 

De igual forma, las crisis económicas de 
os años y los ajustes para enfrentarlas, como la 
,ucción del presupuesto público, la venta de 
'aestatales, la supresión de subsidios, [os topes 
:rria1es y el incremento de Lrnpuestos, entre otros, 
lvocaron desempleo y el deterioro del poder 
luisitivo; hecho que afectó notablemente a los 
:tares vulnerables de la sociedad, e incrementó 
.rabajo infantil en actividades ubicadas en la eco
mía informaL 60 

Más tarde, la devaluación del peso a fines 
1994, afectó el comercio, las manufacturas y la 
nstrucción que, hasta ese momento eran 
o.eradoras de empleo, lo que provocó el aumen
del número de desempleos. Igualmente, las me
las neoliberales del gobierno de Zedilla, propi
lron mayor dependencia del capital extranjero, y 
impusieron los grandes pagos de la deuda ex
na, lo cual llevó al congelamiento de los sala
)s, y a secuelas como el elevado índice de delin
encía, la drogadicción, el narcotráfico y la larga 
1 de documentados e indocumentados hacia Es
:los Unidos61 

El investigador Julio Boltvinik, apoyándo
en fuentes del Banco Mundial y la CEPAL, entre 

ras, señala que en el periodo neoEberal de J 98 j 
1986 ocurrió un aumento brutal de la pobreza, 
xacterizado por U~ proceso casi COtitir..uo Qe 

Jirüéncz rvleave, op. cit. 

A. Ortiz Wodymar El fracaso neoliberal, p. 30 

Ibiderr... 

pauperización y de retroceso social. Para los años 
de 199Lj él 1999 -periodo Zedillista-, el auto:;: afir-
~a (111<'" sp "grava la ,....,r;hroz", t:>V~'rc>t"Y'I'" "",,", las 38 
LU >-;. ......... ...., e¿ ~ l:-'vv~v a V¡!..U"h:".la V).J. 1-

ciudades 111ás grandes del país, incluida la Ciudad. 
de México, y que, para J 999 los indigentes consti
tuyen el grupo social más numeroso 62 

Niños de la calle 
En este contexto de miseria económica, 

política, social y moral, no nos sorprenden noti
cias como "Ascienden a 7 000 millones de dólares 
al año las ganancias por prostitución infantil en 
Norteamérica". En México, casi 17 000 menores 
son víctimas de la explotación sexual, de acuerdo 
con el estudio del Sistema Nacional para el Desa
rrollo Integral de la Familia (DIF).63 Según el estu
dio Infancia robada, de la antropóloga Elena 
Azaola Garrido, la Fundación Nacional de Niños 
Robados y Desaparecidos, en colaboración con 
estudios estadunidenses, estiman en 30000 dichos 
casos, de los cuales 80% son niñas entre los 10 Y 
14 años 

Los niños de yen la calle, a quienes la Cum
bre Mundial en Favor de la Infancia (CND, por sus 
siglas en inglés) describe como aquellos niños que 
rompieron todo vinculo con la familia; refiriéndo
se a los primeros, nos dice, que su mundo es la 
calle, en la cual desarrollan actividades de 
subempleo y delincuencia, que han abandonado 
definitivamente la escuela, y son fácil presa de la 
explotación sexual; y en relación con los segun
dos, los define como menores que todavía conser
van los lazos familiares, y salen ala calle para apor
tar un sustento; también, son considerados como 
~<menores en riesgo" . M 

Por otro lado, existen los niños indígenas, 
provenientes de grupos étnicos con eiementos cul
turales distintos a los urbanos, expuestos a todos 
jos peligros que representan las calles. 

62 Julio Boltvin.il<, IIFox, el reto de la jJobreza1
:, La Jornada, 

7 de julio de 2000, jl. 28. 

6'La Jornada, 29 de mayo de 2001, p. 45. 

64UNICEF, op. ci-'~. 



Respecto de las condiciones de vida de los 
.os de 12. calle, una investigación recJizadf~ en 
;!9 Dor la Corrisión n,,,,aIa el Estudio de los Ni-, , 

3 Callejeros (Coesnica)/5 en colaboración con 
lJNICEF y el DIF, entre otros, identificaron, de 
lerdo con el Censo de 1995, 11 ¡ 72 niños tra
ando en las calles de las 16 deiegaciones \)oííti
; del Distrito Federal. Los resultados de dicho 
udío, a grandes rasgos, SOE los sigüientes: la 
.yoria de los niños de la calle provienen del cen
, de la ciudad (46%), concretamente de las dele
:iones Cuaühtémoc, Álvaro Obregón y Miguel 
:lalgo, la edad promedio de estos niños es de 

72%, de sexo masculino y 28%, femenino. 
Referente a su hábitat, la mayoría de los 

los ha tomado los quicios de las estaciones del 
otro, las alcantarillas, los baldíos, los edificios 
mdonados y la vía pública, entre otros. Acerca 
las actividades que ocupan; las principales son 

venta de productos, 72.8%, prestación de servi
lS, 12.5% y el resto como "actorcitos" y la men
:idad. Las labores donde predominan los niños 
n: boleros, estibadores, limpiaparabrisas, asisten
; de panteones, pepenadores; 6.42% de esta po
lción, censada, es indígena, proveniente del Es
lo de México, y tiene preseacia en las delega
mes Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito 
árez y Venustiano Carranza. De la población de 
,nares que trabaja y vive en la calle, sólo 82.5% 
, Y escribe, el resto es analfabeta. 

:oesruca, Resumen ejecutivo, México, 1995. 

Un estudio más reciente, realizado en 1999 
por el DIF, identifica a 11 322 Eiños y niñas que 
v:verl en ias calles, de los C'J2..1es 80/0 es reconocido 
como indígenas de origen náhuatl, maya, mixteco, 
oto mí, zapoteeo, tzotzil, mazahua y tarahurculra, 
la mayoría analfabeta. En total, existen casi 129 
GaG men.ores de 17 afios que US81: las :;alles y los 
espacios públicos como lugares de trabajo o vi
vienda en las 101 principales ciudades de! pais, ce:: 
lo que llegan ya a 3 500000 los niños entre 12 y 17 
años que laboran en la calle o en alguno de los 
sectores productivos. Las principales causas de este 
incremento, coincidiendo con estudios ya citados, 
son la carencia de recursos familiares, la violencia, 
la desintegración familiar, el abandono, la orfan
dad y el maltrato, que influyen para que los niños 
salgan de süs hogares, y se sumen al fenómeno 
conocido como niños de y en la calle 

Otros problemas que agobian a los meno
res, destacados en la tesis de María Gabriela 
Jiménez Meave,66 son los niños como un recurso 
para el narcotráfico, donde los traficantes se apro
vechan de la miseria, el hambre y la ignorancia para 
reclutarlos, y pasar drogas a través de la frontera, 
ya que en la actualidad en este negocio ilícito, los 
niños son los factores más seguros, baratos y de 
menor riesgo para los CÍrculos del poder de tan 
nociva actividad. Las edades de estos niños, por 
otra parte, fluctúan entre 6 y 14 años. 

66 El problema de los niños ... op. cit.; véase también Sanjuán 
Martínez, I!Está confirmado en México el tráfico de órga
nos infantiles", Proceso, núm. 907,21 de marzo de 1991, 
México. 



Esta situación ocurre en casi todos toS es
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naulipas, Veracruz, IVllcÍ'loacán, Guadaiajara y 
xaca. Asimismo, señala la autora, los niños soa 
Itados con el fin de abastecer la demanda de ór
lOS ilar& trasplantes, y aunque los niños secues
dos pueden ser de cualquier clase social, íos 
sociantes de este tráfico prefieren a los niños de 
~a¡¡e, por ser los más indefensos y vulnerables; 
3más, no hay quien los reclame. 

Otro p robiema no menos importante -con
:ye la autora-, son los niños con sida, de los cua
, hasta agosto de 1999, el Comité de Vigilcncü, 
idemiológica de México reportó 46 casos en 
~nores de ¡ 5 años. 

Concluimos aseverando que, mientras a 
ienes vivimos en este planeta, se nos sigan im
niendo las políticas neo liberales, y permanezca 
jo el nivel de conciencia de la humanidad, la re
JducGÍón de los esquemas de pobreza continua-
1 profundizando la marginación y el crecimiento 
los sectores más desprotegidos: el universo de 

; niños de la calle. 

302 JUSTIFICACIÓN: NIÑOS DE LA CALLE, 

GR4-BADOS EN MATERIAL JESTIRENO. 

Consideramos que el arte, en su manifesta
ción pictórica, gráfica, escultórica, o alternativa, a 
través de imágenes, símbolos, formas, colores, fi
guras, espacios, y de acuerdo con el código artísti
co; comunica una visión del mundo, una interpre
tación de la realidad, en relación a un momento en 
el deverur histórico social, resultado de ese proce
so creativo del artista; en el que su ideología, cul
tura y relación con el mundo, son elementos que 
enriquecen y determinan su obra. 

En este contexto es que reivindicamos la fun
ción social del grabado para dar cuenta de los pro
blemas sociales, de acuerdo a su lógica artística, 
haciendo énfasis en otro de los papeles del arte 
como conciencia posible. 

En esta consta.'lte iínea del arte de transfor
IT-,-ación y experimentación que hace justicia a SI1 
naturaleza dialéctica, a continuación se presenta el 
material estireno, como soporte alternativo de los 
grabados en relieve de íos niños de la cale; para, 
posteriormente seguir con el apfu-tado titulado pro
ceso y desarrollo de la propuesta: Los ruños de la 
calle, grabados para un liaro de artista. 



P .... NEXO: GR4BADOS EN ESTIRENO SOBRE LOS 

NJIÑoS DZ LA CALLE (BREVE EXPLICACIÓN) 

Titlll!o: [,¡)§ amigos 
Técllica: GJrabadll ell lEstñremJ 

En este cuadro observamos a [os amigos 
comparten sus vivencias y experiencias con el 

mulo de [a droga que [os une, elementos que 
da seguridad y paz momentánea, pero que al 
mo tiempo los acerca más a la muerte. 

Allltor: Carlos Aníbal Ballda ROlbi() 
TirlllE!): Suefios 
Técnica: Gmbado en EstirellG 

Es uno de los momentos en que aparente
ute evaden su reaiidad, ojalá y así sea. 

Allltorr: CarRos Aniba¡ 13amia Rubio 
TiüJllo: lFaJlüasmas 
Técll1¡c!Il: Gmllado en ]EstirelllO 

Los niños de la cane no existen como seres 
humanos, el sistema los ha convertido en una tuer
ca. 

Autor: Ca.rlos AnilbaI Banda Rubrc 
'fftu[o: Buenos dñas tristeza 
Técnica: GraUJado errl Estireno 

Cada lli"D.aneCer para los niños de la calle es 
10 111is:mo, es un amanecer en pe:1umbras. 



AUJJ[or: CarRos Anil:Ja! Rand:a lRUJJl:Jic 
TitUJJ!o: ClIincbdlOma 
Técnica: Grabado en lEstiwemJ 

El Quijote del mundo de los niños de la 
e, fúe el sustituto de sus padres, se convirtió en 
esperanza, confianza y amor. 

Autor: Carlos A!l1I¡¡¡aE Randa Rub¡o 
TitulO: lPayasitos 
Técnica: Grabado e:J. E::ril:lirr'eno 

Son los Garric del ahora, hijos de la 
,rginación y de la miseúa moral de la socieGad. 

Autor: Carlos A!l1IilJal Bamla lRUlllJio 
Titulo: limlligell1l!il 
Téc!!lk:z: GrmlJado e!l1l lEstilreno 

Explotada como los demás niños de la ca-
lle. 

Autor: CarRos Anwa! Banda Rubia 
T~tulo: La carga 
'fécrntca: Gr2bado elIll Estireno 

Es un niño adulto, con agotadora e inter
n11nable jornada. 



AlUltoJr: 
TútiVinO: 
Técrrúca: 

Carlos AUllliballBamll2l Raübúo 
Sida 
Grr31batdo en Est1veno 

Reclutados por los jerarcas de !as drogas y 
)stÍtución en cuyo contexto adquieren [a enfer
:dad más mortal que se ha creado: Sida. 

AUlltOJr: 
Titulo: 
Técnica: 

Carlos All1ibal Bam!a Rubio 
Lz. casa 
Grabado en Estireno 

La extrema pobreza en la que viven miles 
: familias da pie a la vioíencia en todas sus for
as. 

Aaltor: 
Titulo: 

Carlos AH1Íbal Ba¡ul2l Rubio 
Abandono 

l'émic21: GJrab21dlo ellli lEstireUllo 

Soledad de los niños de la calle desde el 
pnnClplO. 

Las actividades en que se ocupan [os niños 
de la calle, para sobrevivir. 



Autor: Carlos AJIl¡ballRamlla lRubio 

Titulo: La JIlodue 

Es el refugio de los niños de la calle por
no sigue el día. 

Autor: CarRos A~Ebarr Band~ Rubao 
1'ituio: Vñolien1lda 
Técnac2: Gr21ttJado en Estkenü 

Los poltcias, son elementos de violencia. 

A!JlÉ01r: Carlos Alffifbali RalDldla lRlillbñ() 
Titlilll(): M!JlllHlIo cotli!ilillllllJ 

TécITilñca: GwaiJa!ii() elffi lEsíñre'lllll 

Son las niñas-mercancía. 

Alito~: Carlos AniDal Ramla lRt::"Jio 
T.ú1tQ1]o: ES/peraiffidlo 
Téc;aRc21: Gnünn.O!o eIlil Estiirerrno 

Espera..'1do al Salvado;. 



ICarIos All1lúli:Jal BamlIa RUJIli:Jio 
'fiünlo: NilÍÍlos !le lia collallleJr21 
Técnica: GIr'~lh81d() errn ES~[llerIlo 

Su casa - cárcel. 

• PROCESO y IDJJESARROLLO m: LA I'RO

STA: Los NiÑOS IDJZ LA CALLJE. GRAB1illO 

¡PARA DN LJ[~RO DZ ARTISTA 

lUés de haber elegido el tema sobre los niños 
. calle, me propuse, en primer lugar, buscar las 
; eje por medio de la observación que, trasla
apuntes y bocetos; en las calles de la colonia 

tores, calzada de Guadalupe, avenida México 
Iba, Insurgentes y Vallejo, entre otras. Poste
nente, seguí con las entrevistas y fotografias 
me proporcionó Casa Alianza, para dar paso a 
'mpDsición en el dibujo, en formatos tanto ver
es como horizontales, sobre soportes con 
lEnas o papel bond, y con herra-
1tas como carboncilíos y plumas, para reali-
22 dibujos e!l claro-oscuro, con diferen
textos sobre los niños de la calle. 

Posteriormente, continué con el fotocopia
do en ampliación de todos [os dibujos en medidas 
de 70 cm de largo x 53 cm de ancho, todo esto con 
la supervisión de Pedro Ascencio Mateas. 

Más tarde, entré a la etapa del grabado de 
dichos dibujos con el estireno, que por sus cuali
dades y ventajas para el quehacer gráfico -ya men
cionadas-, me dio excelentes resultados, y como 
la placa de estireno es de color blanco, permite la 
transferencia del thinner de los bocetos fotocopia
dos al soporte, dejándolos listos para el proceso 
de grabado. 

Paulatinamente, empecé a trabajartodas las 
placas, sacando impresiones para cerciorarme si 
se iban resolviendo bien cada una de las composi
ciones, hasta tenerlas todas listas, en un tiempo 
aproximado de siete meses. 

Después, me dispuse a elaborar una ma
queta pequeña del libro de artista sobre los niños 
de la calle, iniciando este trabajo con los bocetos y 
apuntes, basado en la documentación que nos pro
porcionó el coordinador del Seminario Taller del 
Libro Alternativo, Daniel Manzano, sobre estas 
nuevas propuestas, donde me inspiré para realizar 
un libro de artista que lleve el formato de un libro 
convencional, pero en el cual sus portadas simulen 
unas calles de concreto o asfalto en relieve; por 
medio de alambres que se mezclan y se amarran al 
cemento o concreto de la ciudad, y que describen 
el contexto en que sobreviven los niños de la calle. 
Para esta 'carea utilicé dos tablas de macocel de 25 
cm de largo por 20 cm de ancho para las dos par
"~es, plastilir .. a y ;es:st8~ b~anco 850;; pan::,. cEbrir las 



Lajas de r::lacocel y configurar los relieves a 
de los bocetos y apuntes; empleando alam

)Llugado pa;:-a, t:m:: los :-elieves y grabados en 
opias reducidas con las mismas medidas; agre
) pintl!ra vinílica, brochas, clavos, y martillo, 
otros elementos. 

Una vez aceptada esta idea por mis aseso
ue dediqué a la búsqueda de soportes alter
·os para imprimir los grabados sobre los ni
dejando a un lado soportes tradicionales como 
lrtuEna, el algodón, el papel revolución, no 
uados pasa el tema, puesto que los materiales 
nativos son los que mejor representa11 los es
rios de la ciudad. 
As~ los materiales seleccionados fueron te

¡lásticos en diferentes modalidades, cartón y 
Jdicos, entre otros, con los que obtuve ópti
resultados en las impresiones. 

Terminadas las impresiones de los graba
en los soportes alternativos, escogí dos de és
Jara la construcción del libro de artista, para 
ar su proceso con los siguientes recursos: dos 
.s de fibracel de 80 cm de largo por 63 cm de 
10, con 6 mm de espesor; 12 hojas de cartón 
,primido de 3 mm de grosor de la misma medi
í 6 corchoíatas, una cubeta de cinco galones de 
lbridor de comex, llarnado texturi; sellador de 
ica de 5 x ; de comex; media varilla y alambrón, 
uras vinílicas de color rosado, gris blanco; 
otul, taladro; gurbias; un marco de madera de 
, 63 cm, y las impresiones de íos grabados en 
a:1:es alternativos. 



::ZespecJ,:o de lf:s dos tablas de fibracel, se 
icó tres manos con aro che;, COl::. sellador de 
po:: los dos lados, para tapar los poros, y 
adherir mejor al recubridor. Siguiendo con 

[oceso, apliqué la pasta de texturi sobre uno 
lados de cada tabla, dejando un espesor de 4· 
~trQs, previa colocación de l:n marco de ma
le la misma medida (80 x 63 cm), para que 
derramara el recubridof, y se asentara bien 

tabla. Luego, me dediqué a emparejar la su
,ie de la pasta con la mano cubiert2. de agua, 
.ada en agua, para realizar el relieve directa
e sobre el texturi, y evitar los grumos y 
eaduras; '10 obstante que este material seca 
) menos en cuatro horas, es importante efec
.os relieves en la superficie en el momento en 
;e aplica, para obtener un mejor acabado. 

Con los relieves secos y listos en un lapso 
Jatro días, comencé su limpieza con cepillo 
e la superficie para aplicar las patinas de pin
vinílica, primero la negra y después la gris y 
lal la blanca, hasta igualar el tono de asfalto 
lS calles, y concluir con el secado. 

32 

En la última etapa del proceso, empleé el 
taladro para hacer dos perforaciones en cada una 
de las portadas-relieves y otras dos, en cada una 
de las 12 impresiones en los soportes alternativos, 
de cartón comprimido Aquí, mi intención es que 
las dos perforaciones se ubicaran a los lados del 
margen izquierdo, tanto de los relieves como de 
las impresiones, donde también se pegaron en los 
orificios de cada una de las impresiones dos 
corcholatas para reforzar como armellas dichos 
orificios, para introducir dos aros de varilla o dos 
aros de alambrón y, así, poder sujetar todo el libro 
en su conjunto, para que, al momento de pasar la 
secuencia-espacia-temporal de página a página no 
se maltrataran, y cupieran los soportes; y así, con
cluir con éxito el libro de artista. 



CONCLUSIONES 

Respecte a jos objetivos plaGteados en mi 
tesis y el desarrollo de la propuesta, considero que 
todos éstos se cumplen en m: 90%, puesto que se 
abre una vertiente de investigación, tanto para el 
;:bro de ar'~:sta, cOmO pa;a el li'láterial estireno 

En referencia al material estireno para e~ 
gr2-b2.do, cOl'..side:8 q:!e sí p;esel:ta 'i.l¡:a alte¡nativa 
en el contexto de la gráfica actual, debido a su baja 
densidad o peso, su dureza y resistencia al impac
to a la intemperie; además, es ajeno a la porosidad 
y a la humedad. También, este nuevo material, se 
puede cortar, doblar, perforar, rayar o incidir en 
él, y es notable su adherencia a todo tipo de mate
riales Asimismo, ya en el proceso creador, el tema 
elegido por el artista se puede dibujar directamen
te en el soporte, o emplear otras vías, como entin
tar la placa para pasar el dibujo; otra modalidad es 
transferir el boceto ya fotocopiado al estireno por 
medio del thinner. Una ventaja más de este mate
rial, que aumenta su atractivo para el a..rtista gra
bador, es su bajo costo en el mercado, y que se 
puede comprar en cualquier tienda de acrílicos y 
papelerías importantes. 

Comparando el estireno con otros mate
riales tradicionales como el linóleo, la suela, la 
madera, el acrílico y el metal, tanto en el grabado 
en relieve como en el hueco, este material, que tie
ne su origen en la industria de los polímeros, abre 
nuevas posibilidades y alternativas de expresión en 
el ámbito del grabado, como el que se maneja en 
esta tesis; donde el libro de artista deviene en el 
marco estético y en el espacio visual que aporta su 
sentido para la problematización de lo social. los 
testimonios de momentos de vida de los niños de 
la calle 

E:;¡ esta propuesta -reiteramos- se buscan 
nuevas formas de expresión para presentar los con
tenidos artísticos, y que eruiquezcan las posibili
dades expresivas del proceso creador; de ahí su 
vinculación con ¡os libros alternativos, y la selec
ción del libro de artista como estructura alternati
va que produce en el lector-observador un efecto 
de realidad, apimándolo a éste a realizar distintas 



tras de imágenes grabadas, en las cuales se 
lcis. lo social Tal planteamiento sobre el libro 
rtista, propone al obse:vacor ;.::1:2. !lueva rela
con el texto-imagen mediante la manipulación 

1, mental, sensitiva y temporal; por lo cual, lo 
:idero como una propuesta visual, interesante 
~activa, pz.ra dar C:lentz. del problema de ~os 
s de la cai!e, y producir ese efecto de identifi
J!!. -rechazo o aceptación- del contenido so
y de su forma estética. 

Finalmente, en la perspectiva teórica-esté
en que ubico mi propuesta, la del arte como 
Jcimiento y conciencia social, el material 
'eno err:pleado pan: los grabados, las imágenes 
madas, y el libro de artista como soporte vi
, integrado como un todo, como una unidad 
ónica, da pauta para que, en el proceso de su 
lra dé paso a muchos significados y a la con
cia posible del lector-observador. 
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