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Esta invesí-igaoiór. surge por ,O neoesidad de estabieoer una tormo de 
expreslón p!ás-r¡ca e:-: \.1;', aco;-:76cimleni-o social de \0 sociedad ;:,~ex:conc 
que por su trasoendenoia y peso sooial, se desarroilo en el "',edio urbano 
ac-rual ,es decir lo calle, lo oolonia, el barrio; formando parte de un mundo 
visual y de experienoias estétioas reoibidas ootidianamente geneíOndo un 
código de imágenes que es el punto de partida que da la importanoia a la 
"'Iesfi""'l .rle VV r'lñf""\S r11,0. ,.....,,¡C:d· .. '1TI",.-.., na !("'<~ ,-iiferpnTes f'es+a< "o'" 'Ia'es \! d+O< 
I ,,-,, '--'" /, '-..<,'v 1'1'-"'-" ...... v'",'--' ....... ....., '''-''''' '-""'" '--"~o, ,. , v'::J t-"' ..... ' ,y'" v 
sociales es considerado de los más importantes lanto por la participación 
socio! corno registro de: tie:npo, co:no costu~bre y rn~to, qiv:e rlO tonlcdo 
fuerza durante los últ'lmos 50 años en lo vida social mexioana y la 
comunidad joven con ideología oatóiioo-cristiana. Considerando que 
-:lene uno gran oarga de idealizaciones, prejuicios y discriminaciones; bien 
pues esto llamado iniciación es tomada como punto de partida para lo 
vida adulta lo cual nos llevó ha estableoer ouatro objetivos para anaiizarlos 
y estableoerlo en un rango dentro de lo estético, paro proponer una 
interpretación plástica de la fiesta de XV años. Dejando en claro que como 
ritual popular no es considerado como un acontecimiento cultural de 
importancia folklórico, mas bien de procedenoia vulgar; sin estimar que se 
-¡roto de un aconteoimiento donde todos hemos participado directo o 
indirectamente. 
:Ostos objetivos nos permiten acentuar o lo fiesta de quinoe años en un 
espaoio temporal actual hablamos de la década de los noventas y 
principio de el veintiuno. Los objetivos se han dividido de acuerdo o lo 
~,istór¡co social que desembooo en lo estétioo y significativo poro unificar lo 
que invo[ucra a esta fiesta en [o vida del individuo. 

~" s'l2J if~le3§~a diE tQJtliR¡nnCeB sñ[Q)S) ~~ ~a [BalllO!~[}Í tiJ~ Mé~BCIC 
r. 1 "iIJ):rfl!lJ~r:: íDJe ~aJ iffleS~2i [jitE !llI.TIª::::¡;e sf!ii;¡js 
El primer objetivo oonsiste en: Registrar y busoar por medio de lo historio 
humano el principio de lo inioiación dentro de lo sooial y los oambios físioos 
que suoeden en el periodo de lo pubertad y lo adolescencia sobre todo el 
factor sexual que es objeto principal por el cual se lleva o cabo tal 
oelebración; además del vínculo mítico y religioso que acompaña o esto 
fiesta. Dentro del objetivo se procura esclarecer el significado de lo 
menstruaoión, lo fertilidad y la relación que tiene con la vida cotidiano, es 
decir [o supervivencia y el papel que tomo la mujer dentro de los ritos más 
antiguos junto oon los correspondientes o nuestro culturo y la 
transformación de esto a través de lo colonización españolo ademas de lo 
actual que involucro lo cultura norteamericana a nivel objeto-sujeto, 
comprobando que esto oelebración es U:l híbrido de varias festividades y 
costumbres, basados en símbolos e iconos procedentes de lo fe cristiana
católioa y el comportamiento de lo sociedad burguesa. 
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relación con el barrio, lo colonia y finalmente la ciudad al igual que 'roda 
zona conurbada y algunos estados de la república; busca:ldo la relación 
individuo-acción dentro de !a fiesta misma, además de su parricipación de 
esta ce!ebroc¡ó~ que i0\fOll!Cra a ~os ~UOS, padres, ~err0.ar.os y der::ás 
parientes que viven cerca de la festejada, es decir la relación vecinal que 
ov"íS+c:. 0n 1"""'1'""\1'""\P'"""\o.l'"!""'r,......¡An \1 i'"""\l"""'Irti..-..irr""\,..-.,;r--iAr-. r-Ie c>s'~s 11 e' 1r<:r-.r'\I.-., ..... , " ........ ,..., 
....... A' ,..... ..... " '-'''-,J''-''~''''''''''''''', '--'i ....... ,"-,J , , 1 [J"--"l ¡ '''-''1"-'',-""-,,,,-,," t 'vi V""""" I ~" \J ....... ¡ ,uv "--'" .... l ~'--' 

convivencia dirigida a la exhibición personal de cada miembro de la 
familia anfitriona de la fiesta, estableciendo un juicio estético de y para con 
los pari-icipantes, demarcando los papeles a ocupar y el mismo desarrollo 
de ia fiesta, de esta forma se extraen íos acciones básicas y necesarias 
para que se lleve a cabo la celebración. Aclarando que esta celebración 
no compite con las modas ni movimientos seudoculturales que se 
desarrollan a través de la mercadotecnia ele imágenes establecida por !a 
música, la televisión y el cine, sino que las absorbe y dirige para buscarle 
una importancia en el momento que los integrantes del barrio interactúan 
en esta fiesta. 

L3i "lID! esHoHlC1DI [Je; ¡Jlnnl'\l[JlCo[1DI !J] IEll rl hll 21 E " " 
EL "'ercero es un breve anólisis de estas acciones y el protocolo que se 
llevan a cabo, a partir de designar un día cercano al natalicio de la 
persona celebrada ,que es elegido de preferencia en fin de semana, lo 
cual lleva a establecer una serie de preparativos, estos -fechados que 
consisten en acreditar a la joven como miembro de la iglesia a la que 
pertenezca dentro de la fe católica y cristiana, pOía establecer cierro nivel 
de conciencia ética y moral; en una ceremonia religiosa. Dentro de eSTas 
mismas actividades las compras de objeí-os, adornos, ropa, alimentos y 
bebidas que darón vida a la celebración son considerados de primera 
importancia, además de la preparación de eSTOS y su repartición,tanto de! 
ritual mundano y su culminación en un baile públiCO como privado, 
esperando desembocOí en toda las reacciones emocionales, generada 
por un ambiente predispuesto io que determina acciones y valores 
estéticos de acuerdo a un comportamiento guía que es el de la familia 
burguesa, exaltando lo beBo, lo bueno que es tomado en cuenta desde el 
objetivo mismo de la celebración, lo que conlleva todas las acciones para 
establecer el orden del comportamiento de cada miembro, lo que nos 
permite establecer rangos característicos de cada individuo y señalar los 
más importantes, vinculando a estos con una serie de signos y símbolos ce 
la f;esta y de \0 vida cot~diona. 
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El c:Jorto ir:volucro a toda la simbología, iconos y signos sociales, los cuales 
estc:blecen un ier.guaje que se determina por la mezcla y la historia de 
estos, ejemplo de e1l0 es la ropa y accesorios que se usan dentro de la 
ceremonia religiosa y pagana, lOS cuales ai-ienden a diversos significados 
que caracterizan al individuo celebrado, a la quinceañero ia cual está 
codificada en "roela le: 'f¡estCi s¡elldo :Jii símbolo dentro ce :OS adc~;-¡cs, 
utensilios, recuerdos vinculados al color, la forma y la estética idealizada de 
la c:uinceañera, que involucra al moquii'iaje, lo zaoatillos, el vestido, el 
peinado, ek. de esta forma lo predisposición simbólica acude a todo un 
lenguaje que ha sido híbrido de costumbres y obje-!os que a través de! 
tiempo han adquirido un papel simbólico dentro de la fiesta, además de 
conjuntOí elementos ¡¡uevos para la celebración, hablamos de objetos de 
lo vida extra capitalizada, del consumo dirigido que es otro de los 
eiementos ideológicos que transforman el comporramien-fo del individuo, 
adquiriendo posturas sociales; el fumm, el beber alcohol, la alimentación y 
!as cuestiones donde interviene la moda, lo música y el baile. Lo que nos 
llevó a descílblí minuciosamente la fiesta y la parl"ic¡pación tanto social y 
estético concluyendo en un análisis de cada acción dentro de la fiesta de 
XV años en los barrios populares de la ciudad de México y zona 
conurbada, para llegar esto se buscó la documentación necesaria que se 
fundamentó en [os antecedentes antropológicos que describen la 
iniciación adolescente, el cambio de niño o hombre y de niña o mujer, 
a ..-J ,....,....';:"'"....J 1,.... h; ..... .:.,..-. .. ~,... ,...... ...... ....+:.-. .. 1 __ .. ; +"" "...",.....\,......\,.-.,. ............... ;;:... .................... l\1l;"'" : ...... ,.... ................. .. ....,,~ .............. ,., 
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en el Porfiriato y su trascendencia como costumbre popular dentro de le 
literatura actual en novelas, revistos y documentos, además de el 
testimonio hablado, los vídeos así como el r~gistro fotográfico que es el 
nrlnr-inr::i r'ln+or-~rlAr.T' A. r1A. if"'.S hcr-hO<::' 0.1 r"/f""llf"'Iir f"'l ir"! fiA~+f'¡ rY"Iism" '" t-""'''''''''']'-'''-''' '-",,' ........ ""'''-''-'''-''' ....... ....., ...... ''-' .,,-,,,-,," '-'1 '-", ......, ...... Vi_" ...... ,_ "'-'''''",-" "'" ,'-" '-" 

identificar bajo la comparición de lo documentado los actitudes y 
acciones de la fiesta nos lleva a concretar la propuesta plástica y los 
objetivos de la investigación. Por lo que el conseguir toda le 
documentación implicó un susten'io tonto estético como antropológico y la 
búsqueda de definiciones exactas de cada elemento poro crear el 
lenguaje directo a la memoria del lector, que surgió de ia búsqueda 
significativa de todo elemento participante. 
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El libro ccya formo es lo conjugac:ór. de diversos tipos de 
experimentaciones que ',nvo:ucran a los prlme:os registros de 
comunicación humana, en lugares específiCOS 01 igual que en materiales 
~o o;~ '-""'le' "e ~""'rv"\,.....ies ..-.". ....... :110 ........... ..-.r.!,-...,.. ........ \/ -',h,.........,S ve........,,-...J-a'es que se"o~ v !Ti t>....4 ¡--'I ¡ '-A \...Alllill\...A1 I '-Al "-'111 ,!¡I ...... \".AC;;IU '! 1l1J1V 8'1::;;'1! 11 J! 

soporte de lenguajes simbólicos que darían paso a la escri'rura, logrados 
por medio de sangre, colores minerales y vegetales, sellos de presión; 
continuando con !a invención del papel en Egipto y Chino avanzando en la 
conservación de estos documentos buscando alternativos desde los roilos, 
biombos, pergaminos, códices etc. que desembocarían en el libro 
constituido por hojas, texto, posta, tipografía e ilustraciones, 
desempeñando un papel fundamental en la vida humana iniciada en 
China con los sellos de madera y los grabados sobre madera también 
concretando esta idea por Gutemberg en el año 1534 al inventar lo 
imprenta y crear la primero impresión con una máquina a base de tipos, es 
decir se acomodaban los letras Indlviduaimente para formar un texto. Fruto 
de su trabajo fue la impresión del texto llamado la Biblia, que sirvió como 
patrón para futuros impresiones que poco a poco se fueron 
perfeccionando cado uno deoendiendo de lo moteria y el temo lo que 
daría un toque especial o cada iibro buscando en diversos tipos de letras el 
carácter del significado del texto aunado a lo necesidad de ilustrar y 
describir objetos y cosos mediante esquemas al igual que personajes y 
lugares paro acentuar las ideas tratadas en el texto, de ahí que se 
transforma el hueco grabado en el medio para lograr estas ilustraciones el 
proceso de carácter tradicional continuó hasta el siglo XVIII cuando se 
inventó la litografía antecedente primordial paro lo que se conoce como 
offset el cual desplazaría las impresiones en imprenta monual a un carócter 
artesanal o de documentación conmemorativa también incidiendo en el 
oficio del grabador; así mismo se ha dejando a los medios digitales la 
mayoría del trabajo relacionado con el diseño de las publicaciones y 
publicación preliminar. 

2,2. "1..21 crem:ñiÍJl1 iOleü mmll wmll c(JmprensñiÍJ!l iOl8] eSiDIac~(J [el ~~em&:i!3 
re1![l':jaol] en ¡a I]ora lI~áJsH[;21" 
Debemos destocar que dentro de la creación plástica el libro como objeto 
ce conocl(';liento he participado en el disc;JfSO conceptual de dlveísas 
corrientes artísticos, para lograr fines estéticos y sociales entre los 
r;¡ovimientos se encuentra el Dada, F!uxus, el FU:'\J~ismo, el Cubismo y 
Subríeallsmo encon-;-íondo en píopuestas corno lo de Iv1Q(cel Ducharnp 
con su caja verde en 1934 al igual que otros artistas como Pablo Picasso 
Henry Matisse y Dieter Roi'h en los sesentas con su obra Daily Mirror, la 



propuesra de Edward Ruscho, Car! André, Josept KOSL:th, Dor,de se 
desprende a la búsqueda de nuevos materl,ales paro 1,0 creac!ó0 ;-orma:, 
oei ¡¡bro, es aecií diferentes 'ripos de papel, formotos e impresiones, denifo 
de estas experimentaciones surgen nuevos alternativas ','omando fuerzo 
':écnicas de grabado como: la Seíigrafía, el Hueco graoado V lo litografía 
etc, al igual que medios como las fOl'ocopias, el mimeógrafo, 
En México tor::ó fuerza los ediciones experlíí1enJraies después de: periodo 
llamado de ruptura que involucraba a la pini-ura yola escultura, Uno de los 
primeros en dirigir este tipo de experimentación plástica fue ~e!joe 
tremberg des'racando la fácii impresión de varios textos con método dei 
mimógrafo participando con artistas como Magali Lora, Javier Cárdenos, 
Elena Jordana entre oiTos, Eremberg también participó en el ;';Iovimlento 
artístico ce los setentas llamado de "Los Grupos" donde lo diversidad de 
puntos de vista V propuestas se acentúa en la proyección de la obra hacia 
el publico cornún llevando la creación a las calles convinadas con la 
gráfico V textos donde se exponía la problemática social de aquel tiempo 
con una visión plóstica procurando que las persona del medio urbano se 
interesarón en un principio por lo participación en estas actividades que 
parecían un tanto ajenas para ellos conjugando las actividades gráficos 
con la pintura mural callejera V el Performance, Debido al carácter 
generacional de este momento se fractura dejando atrós colectivos de 
artistas que se unieron para proponer un acercamiento a las artes visuales 
entre los que destacan grupos como 'Suma", "No grupo", "Grupo Marco", 
"Narrativa visual" V "Peyote V la compañía"; que persiguieron a través del 
objeto libro y sus componen'res como las páginas, la iiusÍTaciones V 
derivados como panfletos, revistas etc, para lograr uno alternativo que 
reflejar su ¡'lempo V espacio, La producción de los grupos buscaba dentro 
de toda una srmboiogTa urbana un código particular con medios aiternos o 
las grandes editoriales recurriendo a métodos caseros o tradicionales pare 
expresar sus propues'ras dando uso a la serigrafía, la litografía, sellos de 
goma entre otros los que pasarían a editoriales espeCializadas en libros de 
artista que se encargarían en la construcción V distribución del trabajo 
gráfico, 

Al dejar de edi'rarse libros gráficos o alternativos en la década de los 
noventas el concepto libro elternativo crece mediante otros medios 
además de la gráfica tradicional ejemplo de ello ha sido el seminario del 
libro alternativo dentro de la ENAP UNAM iniciado en 1993, dirigido por los 
Maestros Daniel Manzano Aguila y Pedro Ascencio que retomo la 
estructura del libro para llegar a una obra plástica con un lenguaje, un 
código y Lina problemático slJs'ientada por el trabajo teórico, este 
acercamienl'o ai libro ha demosl'rado que las propuestas cambian de 
acuerdo a cada objetivo que l'oca el tema y las posibilidades que brindan 
tanto los talleres de grófica, de pintura V escultura determinando en cada 
propuesta una experimentación que desemboca en un libro concebido en 

5 



• 

diversas iYlaneras en1':e las que se encuentra!! lOS libros de a:""is1'o, lib:os 
objeto, transitabies, ilustrados e híbridos I!evando o esta una 
desco:-:-:posic;ór, C0iY10 oojero rebasandO el carácter tradicional, 
desglosando 'rodas sus elementos en propuestas y significados esta 
experimentación ha tenido resultados fovoraoíes pues se encuentra un 
medio que puede ser transformado bajo la necesidad de cada productor 
nevando a v\ncu!or varios medios V r:;ate(c!es lo que trcr.sforrna a¡ libro en 
una aij'ernativa para ia producción plástica y e! planteamiento de 
problemáticas sociales, filosóficas , teóricas y literarias 

3) GG[D;(8§@Jju3JH(3 eje UOJ [QJ?,[][OHlE18s'ia tC~m[] 1523lTID[;DJ'J[] G18 ~81 

C:[!Jmj(clB~[;ñtfiiTD rrt1cu ~em2~~ 

3)" J E[ d~DJljüJ ~ el s2mnaüúJ tfOJffiG registr,f] SCCQ21t (Q}e ~21 c;:da 
f!l~¡oJ~ama. 
Está ciara que el dibujo ha sido una de los principales actividades humanos, 
que se :---10 desarrollado desde lo Infancia hasta la madurez por quienes 
establecen una disciplino para hacerlo, llevándolos a especializarse en esta 
actividad; el dibujo parte como el primer registro e interpretación de! 
mundo objetuol y concep'¡uol que produce ei contacto con el espacio y la 
percepción de los elementos animados e inanimados, para delimitarlos e 
imágenes específicas que parte de una abstracción -una idealización-una 
abstracción-una naturalización (descripción del ente o elemento en sus 
partes correspondiente) -en la interpretación, llegando a la abstracción 
nuevamente, ya sea en lo descriptivo o en el significado de episteme de 
cada tiempo, para ello interviene el factor color que determina 
jerarquizaciones y significados. El dibujo ha sido preciso para delimitar 
caracteres de ceda tiempo y cultura humana creando símbolos que los 
identifica como tal. 
En la actualidad la búsqueda personal para interpretar la materia, el 
espacio y el sentir a través del dibujo se convierte en una serie de etapas 
donde coda individuo busco un significado para cada elemento de la 
estructura de la forma, sacando el carácter principal que de acuerdo con 
su experiencia y vivencias destaca en el dibujo mismo, 
Por lo tanTo la interpretación que se hace al igual que la adaptación Ce 
imágenes "lrcnsforma el significado en un código de elementos pre 
establecidos, así el dibujo tiene connotaciones particulares para lo vida 
cotidiana por lo tanto socia!. Dentro de los parámetros q¡;e establece el 
dibujo, lo es'rético es una de los características que persigue para delimiter 
¡as emoclones 
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En cuonto e ie percepción de ia formo ei dibujo deposito toda la carga 
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valores es'réticos produdos de la experiencia vivido, estos volares que son 
de orden occidental se ::)ueden dividir de acuerdo a las necesidades 
funcionales tanto del objeto como de la acción, encontrando que lo belio 
es lo bueno, lo feo es lo malo, dividiendo codo vOlor de acuerdo a 'a 

....."..., '-"';0",-,. \ ,.....,,1 I ...... ,.......cr ........ : +~J~: ¡ e. I 10,-, "y vi oe, """,-,0 eSle"co y moral. 
Exisi'en de acuerdo a io oe'ilo y lo feo que difiere de lo Quena 'í lo molo, 
J;-odo 8s:'6 ces;gr,adc de cc~erdo a :0 irílpresión qJe establece el sentido 
del gusto, no coincidiendo con los valore de esi'éticos clásicos que 
determino que diversos valores, sobre todo el de lo trógico no produce 
goce o placer estético vinculando a quienes la tragedio produce ::)Iacer 
como individuos inadap'rados, no obstante el humano de acuerdo a sus 
experiencias y a la cosTL:mbre de las si~uaciones encuentre placer en cCTos 
y obje'ros que no son del agrado común. 

3.2- la g¡r¿1~ca U~tügraf~a} (ser~grana} su té[n~[a y ~as 

p[)s;¡Í]H~lllallles; de exper¡me!ltar~ó!1 

Es necesario experimentar en base o la estampa que ha sido uno forma de 
registro de costumbres 'í acontecimientos o través de la historia humana, 
como documeni~ación antigua 'í contemporáneo, enfatizando en su 
manejo y expresión estética, por lo que lo selección de! método litográfico 
que surge en el siglo XVIII utilizado por el alemán Senefelder, que consiste 
en dejar un relieve en la piedra mediante la acidulación que tiene como 
medio la goma arábiga, nos permite el registro del claro obscuro registrado 
por acc¡ón bloqueadoíC de un lápiz gíOSO, lo que nos da todas las 
posibilidades que e! dibujo permitiendonos la libre expresión de línea,juego 
de mancha por medio de aguadas y la manipulación de lo forma en el 
espacio, así mismo la litografía dentro de sus posibilidades tiene el carácter 
de mantener el dei~alle y la fidelidad de sus copias una vez estabilizada la 
imagen, ademós cuenta con una posibilidad técnico hablamos de 
transferencia de imagen que nos permite incluir imágenes de iconos y 
objetos extraídos de fotografías, libro etc. lo que deja plantear y modificar 
la imagen icónica en sus caracteres específicos, un medio que ayudó o 
reoiizar esi~e tipo de transferencia es la fOTocopiado que tiene la posibilidad 
poro modificar la imagen en cuanto a tamaño, valor tonal. repetición, y el 
juego de la sobreposición, lo manipulación en el espacio. Dejando que la 
litografía cuente como n:edio tradicional en cuanto al proceso 'récnico y 
plási~ico e:: la impres;ón de in:ágenes. ¡'''hora debido ale escasez de 
piedras se desarrollo un método donde intervienen los laminas destinados e 
los impresiones offset que contienen caracteríSTicos similares ola piedra. 
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?or o'rro oarte, segunda formo de iPTmvenir gráficamente es [a serigrafro 
que nos permite ob'rener uno impresión exacta sobre cualquier papel, para 
diSTinguir y jerarquizar dentro del mismo grabado ciertas aportes por medio 
de 'rintas de diversos espesores y brillantes generando -rransparencias o 
sotuoción, separando elementos p:ástlcos como formas, espacios y 
objetos. Esta !écnico _china del siglo X\jlll que fue especializada ?or e[ inglés 
St'írt'l'U,,1 S'rnon on ron7 ;-"'(1<:' 0ar~lj-,c::. eo·'nrr',.....,r-r rnr. o' """""'O',,-..,,-Jn ,-..., ,,-., ,-,.!: v_ .. '. v .. ,'-...1_ J .,,-,,v [--'"-";,,,,,,, .., ....... "'í'-" .... " ,-"V" ' ... d ,JI\, .... ¡\....I\. ... n . ./ ,,--,Uc:;:; 

conocemos, cualquier soporte y forma requerida, además de ser uno de 
ras '~écn¡cas de impresión aue en lo comercial es ocupado oora !a 
reaiización de recuerdo y accesorios de la fiesta misma, esta técnica 
funciona a[ pasar una imagen a una mal[a bloqueada, es decir se 'tapan y 
separan las zonas dependiendo ,el color y la forma; esto se puede lograr 
manualmente o por medio del ~otomecánico a U" marco con malla de 
;--,ylon e[ cual ha sido emulsionado y sensibilizado por medio de la exposición 
a lo luz, lo que deja una imagen en posiTivo para ser estampado por medio 
de la presión que se aplica con un rasero de hule el cual deja [a tin'la por 
saturación 
3.3 la rrde81 !TI ~21 [;[]fnstrUCtuón ñe~ ü~br[lJ aHern;~rUl'JD únñe[]. 
Se trota de conjugar 01 libro en sentido objetua[ y significativo con el vínculo 
que puede tener una acción en este coso una costumbre contemporánea 
como lo es la fiesta de XV años en México por lo que se ousca un elemení'o 
ofreciera un vínculo entre es'tos encontrando que el objeto "á[bum" 
cumpla con una función adecuada para almacenar recuerdos, que serían 
¡os grabados, regresando a una de las formas de conservarlos a principios 
de su existencia como í'écnica y la relación que existe con [a ilustración; 
además de que el á[bum es un derivado cercano del libro por contener de 
una manera más expllcita documentos, es decir lenguajes impresos 
escritos, etc. lo que nos permite disponer de el. 
Dentro de esta misma asociación del recuerdo aunado o lo de los sueños y 
memorias existe o'rro elemento de uso cotidiano para el descanso, la 
almohada, esta tratado como e[ soporte para entrar en el periodo de 
sueño posterior a la meditación cotidiano que existe poro llegar a este 
tiempo de descanso que es tratado como el momento reflexivo de todo 
ocasión ocurrida en [os tres periodos en [os que se divide el tiempo de vida 
es decir, e[ pasado, e[ presente y el futuro, de aquí que e[ uso de [a 
almohada sirva como símbolo de reflexión y refugio para las jóvenes 
quinceañeras por [o que es obsecuiado uno de estos en una de sus 
modalidades llamado cojín. Bien, se trata de dar origen a un objeto que 
cumplo con estas caraci'e¡fsticas del de "álbum-cojín". El cual nos remite 
inmediatamente a la fiesta por ser un elemento caraci'erístico de esta. 
St..: construcció" se limita e establecer un patrón donde la in'ieracción del 
:ndividuo sea inmediato y pueda manipular lo gráfica para reconocer l'odo 
elemen'ro y símco[o, estableciendo lJi juego de r.lemoria-recuerdo, por io 
que a[ dividir por [a mitad e[ cojín con forma de corazón sobre una base 
rígida a manera de caja que funcione como contenedor de la gráfica es 
:deai pues no pierde del todo su función como cojín. Este coni"enedor de 
espesor delgado hecho de resina poliesler unido por una bisagra ha sido 
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diseñada para evitar el movimiento de cada etapo evitando el deierioro 
de :os (;rooados pUdiendo ser guardadc las veces que se ciesee como 
cualquier ólbum de imágenes. 
Por otra parte je ejecución de las :mágenes contiene varios procesos, el 
primero es determinar uno selección de imágenes fotográficas para 

. extraer íos acciones, gestos y movimien'ros de los participantes, para llegar 
a un boceto de donde se elige y trcnsforma el con·¡·enido en un sen'¡jdo 
metafórico, partiel"1do de el simbolismo y íos iconos utilizados en la fiesta de 
XV años buscando lrrregror obje-¡os, animales den~To de üna exageración 
de lo gestual de cada elemento animado para llegar e un signo inalterable 
es decir, plantear un código estado ya bocei·ado se eligen también 
elementos de carócter urbano, que mediante el fotocopiado se iniegron 
01 boceto, estando listo el boceto se remarca y se fotocopia para pasarlo 
a le lamina de offset en el método de transferencia, el cua~ imprime el tone! 
por medio del thiner que actúo como medio para ablandar la tinta y quede 
sobre la lamina de offset. Este boceto se trabaja y retoca con lópiz 
['togrófico paro dar volúmenes. espocio y jerarquizar o los elementos de 
cada imagen. Se lleva a cabo la preparación de la lamina de offset y se 
i;nprime en base a esta primera impresión se hacen las modificaciones 
prudentes para llegar a lo tonalidad de grises desea y reafirmar los detalles 
que se requieran, teniendo las imágenes impresas en una calidad 
aceptable se selecciono el detalle qL.e se realizara con serigrafía directa al 
grabado que en todos los casos en donde aparezco la quinceañero con 
su ves'fido seró'impreso en un tono transparente de rosa con una tinta
barniz: otro de los elementos aplicados con serigrafía son las orillas con un 
adorno dorado que nos remite a ese detalle de! gusto por el color 
jerárquico, el poder y la elegancia llevados a la cursilería encerrando a ia 
imagen en un marco, cabe señalar que cada grabado tiene la forma de 
un corazón por su significado y la integración de estos con el contenedor 
volviendo a los impresos serigráficos, se han seleccionado, el ramo de 
flores que por su significado es un elemento principal, representando los 
dones que la quinceañero ofrece a la sociedad que en este caso serán 
impresos en forma de etiquetas odheribles; el objeto es lograr jerarquizar 
algunos elementos dentro de la serigrofía para acentuar el significado de la 
fiesta de los XV años. Cada imagen ve a ir situado de acuerdo a la 
secuencia que iíeva Todo fiesta por lo que cada una describe ias acciones 
más importantes, incidiendo en la memoria de quienes han participado o 
de quien no tiene idea de lo que trata lo fiesTO de XV años. 
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:::sta celebración {arma parre de un ,ito que se ha ido transformado con el 
;Jaso de ios años, y que tiene como objetivo iniciar o o! mujer en uno nuevo 
"'+~p~ rie s 'v'd~' 'a ~"h~'+ad co~~ com'e~zo ri~ ,~ moa" "e~ 'ex' 'o' ...... I\..A '--' VJ U ¡ '-", J )JUU'VI I I 1I IV I I ,1 ue: IU 1I UI L:;¡ U .1, 

ademós de ir adquiriendo un nuevo estatus socio!, Podemos decir que 
~;"iene sus raíces verdaderas en cosTumbres antiguas en jas que se enfa-'!"lza 
en el cambio del ambiente infantil y su protección materna, hacia el 
ambiente o estaTus del adulto, considerando que el individuo ya habia 
posado por ciertas pruebas de supervivencic:, Las cuales ovalan su 
preparación como individuo opto paro la procreación, lo formación de 
:.Jna familia y las responsabilidades en cuani-o 01 cuidado de su pareja y el 
;esto de la comunidad, Así su paso de un ciclo a urro en que la niño posa o 
ser parte de lo sociedad la cual lo va a admitir en su círculo siempre y 
cuándo cumplo el requisito de los XV años, 
Jean Maisonneuve/ nos menciona que estas iniciaciones son "como un 
segundo I'lacimien~o"l con el arquetipo del grupo social al que pertenece, 
siendo para eSTos un motivo de fiesta y celebración, los bailes y danzas 
además de! canto y la celebración como muestra de júbilo común, Este 
mecanismo ha sido modificado de acuerdo a las culturas, manteniendo la 
idea de nuevo nacimiento De acuerdo a las primeros manifestaciones 
físicas del individuo, lo primera menstruación, el cambio de voz, la salida del 
vello púbico, ei-c, lo cuai ha sido tralado de diversos formas entrando aquí 
el papel social como tal; en algunas culturas tratando el aspecto ñsico y 
espiritual llevándolo al margen de !o puro e impuro,2 en otras como uno 
etapa mágica, planteando un ejercicio de comunicación entre los 
individuos con relación a lo sagrado para establecer la definición, 
identidad, y lo equidad social; por lo que se do la comunicación con lo 
sagrado que tiene un vínculo con lo espiritual concretandose en: lo 
institucionalizada, condicionada y preformada en lo sintaxis y en los 
contenidos, Se realiza mediante las jerarquías del templo (pedestales y 
facultades) con tres objetivos determinados: a) lo enseñanza doctrinal; b) lo 
curación, c) el consejo espiritual. 3 

l. Jear Maisonneuve Ritos ReilQiosos v civiles 1991_o 50 

2 Mary Douglas insiste en lo obsesión de lo manc~a c:;ue don testimonio tontos y tontos ritos 
orCOiCOS relaCionados con las secreciones y los orifiCIoS dei cuerpo: sangre menstruoL leche, orina. 
salivo, excrememos; turbadores con tlrl8s dei lnienor y del eXierio~ que podrían iombién SliTlboJizor las 
vicisitudes del cuerpo grupo! . citado por Jean MOlsonneuve Ritos ReliQlosos y Civiles .1991 op,c!'r p 
,36 

.3 Gl.:1!:ermo Bor.fi! 3ai-clio ~uevcs ioer<lc:cdes CU!-:L!r"CJies en ~¡1,éXiCO : 993 P .69 
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DeniTo ae nuestra cultura oe origen, el papel de la mujer ha tenido gran 
+rosce'lde::c;a; segC:n 10 describe Bernardino de Sahagún: "~os AZ\\9CaS er: 
Mé?{~co ce~ebrabci1 :]';0$ de; IT"¡cíz ofreclier:do a veces simples oyrendas 
alimel1¡¡cias '! en Oy~OS casos soo:ficios :~umanos Cl los dioses. Ere la 
ceremonia de:a bendición mágica de las cosecno.sapel1as germinados 
pora [o d~osc de ]0 subsjs1enCtO, C~jcomecóaY!~ muchachas de ~res 
edades djie~e¡¡ies: i1iflasl ado!9scer;áes Y' )óv'enes~ se :eunfOlti para oq~ecer 
" , " "' , ." n "". • .. "r." . la p,orno oel mOlz reCien or01000; eSlO ceremoma 110 uequenCl saC11ilCIO, 

":r6S meses más ~'cHde, cl:cndo ~a C(;SeC~1a estaba ;r.adt;ra~ ur~a 7T'HJC~1cc¡~a 
que ,eprese:-áaba Ci ¡a diosa del maíz !"nuevo, Xilonen era decopirada para 
ebri7 el i.JSO alime!"nyicio '\j ¡oro!c:no dei maíz lluevo, CUC::1do se liermirnaloa la 
cosecha sesei"'la días más ymoe, OYiCJ mujer que represenliaba C! la diosa 
del maíz cosechado 'JI uliiizado loci ere sacr¡í¡cada siguiendo ~OdCi una 
seIse de ce~emordas lOme: C'caba~ e! c:c~o 01'11.,10:". 4 De esta fo~:-r:c 
podemos ver que lo impor'rancia de la l'erí"llidad esraba con ia 
supeNivencia, en este coso el sacrificio ero una pro'rección paro todos y 
de ello había conciencio, pues lo mujer en cualquier edad ero tomado 
como un ser importante, básico para lo vida masculina de lo materno a lo 
compañía como pareja ,este fenómeno se reafirma con el culto a 
Cuatíicue Diosa relacionado con la fertilidad de la tierra, el sacrificio y lO 
guerra, 

4 SahogÜn -ciiodo por Javier Aguijar Icozo Arte efímero y espacio estético. P 135 



::n e! tiempo presente el agradecimienj-o a¡ universo, a la nmura!eza ha 
cambiado pues la relación de la sociedad es diferente, las nuevos 
celebraciones son más cercanas a lo ideniificación individual dentro de la 
:-nisma sociedad, e [e exigellcia en cumpiir con valores y virtudes de 
carácter físico e illtelectuai, siendo estos más traumáticos, para e: 
individuo estéticamente limitado de acue,do a ios valores de su sociedad, 
yo que la mallero de vivir en lo aCTualidad es más racista así que la 
celebración aolicado a los odoiescenj-es crea :nceri-idumbre, 
desesperación yo que la adoiescencia es momenTo de cambios, "es 1a 
["up~urCJ con etl mQ,¡lndo jrriantH y/ mcmeráo de paüsa O1U1b'e e~ uniVefS() de ~os 
oauDos. "5 ell esta ei-apa donde se dan las experiencias y se toma 
conciencia de si mismo, pero el fracaso del adulto lleva o planear su 
futuro, éste es el principio de las iniciaciones, sin permitir reflexiollar, lo 
violento que puede ser este acto de distinc:ón , el cuai es ocul-to de una 
manera muy engañosa, la promesa de actuar como personas adultos y 
obtener ciertos privilegios ligados a lluevas reshicciones es decir a un 
contclo~ , 
Los cambio en la ceremonia a través de! tiempo han restado su 
importancia, por lo que ha ai-ravesado por transformaciones asociadas al 
tipo COSTumbres que adquiere el individuo cambiando su perspectiva en lo 
emocional yen lo sexual, No podemos olvidar que esta clase de iniciación 
ha sido modificada y destinada para un solo sexo, ei ?er:¡enino. el cual ha 
sido apartado de su impor'rancia como ser místico y mágico para 
pro-ragonizar actividades de carácter -restrictivas dentro de la 
sociedad.Tomondo en cuenta que aún prevalece ei mi'ro de la Virginidad 
dentro de las sociedades como la nueSTra regidas por la moral y ética de la 
iglesias católica, dirigiendo las acciones que caracterizan a le puberrad y la 
iniciación sexual dentro del espacio sociar. 

5 Ociavio Paz, Ellaberinio de la soledad, 1959,p, 11 
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Reco;-der;¡os que la posTl..irc de 10 mujer mexicana ve c;e acuerdo car. :0 fe 
cris'riano-cal'ólica, es decir el culto o Dios (padre) yola Virgen (madre) le 
cual fue elegida por éste para en procrear una eXTensión de si un nijo 
mary;-enienao un ~deo! de ia mujer 10 CUal, liO "tiene derecho o: ¡Jlccer físico; 
sólo "reniendo como prioridad la función reproduc"fiva, deterrr:inar,do ei 
pape! de !c medre como aquel ser sacr~f¡cab!e e ¡rmaculado, por lo que es 
necesario j"ener igual que Dios una mujer Virgen para sa'risfacer sus 
necesidades como hombre además de constituir con és'ra un orden 
Perfecto ia jamiijCJ , donde los papeles se repi¡en con los hijos. ó 

Encontrando casos de individuos que o su mujeres las trotan como seres 
inmacülados después de tener a sü primer hUo. S¡e~Go ¡~pos¡bje pera 
muchos padres esta cuestión, el tener hijas vírgenes es un proble;na pues 
son expuestas a ser "¡"omadas con es're temor las encomiendan a la madre 
Virgen {G:Jc;oICJllJpe madre de ¡os desamparados), 7 oara que "renga 
piedad de estas; encontrando refugio, consuelo y pare eiios suplicando 
que sus adolescer:"res apague:1 sus err.oC:o:1es o pasiones juveniles, ya que 
para muchos padres le condición moral en la que se encuentran sus hijos 
es de suma importancia y creyendo que las experiencias son parte del 
error-e! pecado- buscando que esto no suceda con el objetivo de 
prevalecer con la integridad del cuerpo y el alma hasta el proceso del 
matrimonio. 

6ibid ,pp.178- ,79 

7 Ibld, p, 93 -La virgen caTólico es tomblé:lLJna madre (Guüdolupe TO;iantzlll, la ilarllon aun algunos 
peregrinos indígenas) pero su atnbuto principal no es vela' pOí lo fenilidod ae la [lerrG si no se; 
refugio de los desamparados - lo virgen es el consuelo ce los pobres, el escudo de los débiles, el 
amparo de 10$ opíimidos.En suma, es lo modre de los huérfanos 
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por lo -ran'ro se establece una presen'ración social que pre-rende re'vindicar 
al individuo manteniendolo al margen de las tentaciones carnales 
median-¡-e u"c promesa divi::a, és're 'rol vez seo '-'::0 de Ics fi::es, pero 
existen otros como el interés económico y el ego personai de los padres, 
esta presentación es !Iamada "ia ¡ies~a de quince aftlOs " su origen radica 
en la presentación de lo alta sociedad de las jóvenes solteras. A través del 
tiempo se han dejado papeles y ocupaciones a la r:;uje:, ademés de un 
lLigm definido que a veces es difícii de impedir como costumbre, es're 
fac-ror es inculcado desde la niñez, hasTa la adolescencia. . 
Una de las siTuaciones que influyen en el desarrolio personal es ia 
costumbre como excesiva coquetería, la que sobrepasa la feminidad, 
definiendolas como objetos sexuales involuntario, "EsYas ¡¡aOjuezas aSlOman 
en e~ sexo iemenii1lO, en diversos grados desde la edad más temprana )f 

puedei1 considerarse clOmlO esendalmen~e hereditarias, flOmentados pOi 
el sisteé'na de ecucC'ciórt, E! que tle; sido educado de una me;¡;eia absurda 
110 puede educar a IlOS demós de un moco sensato"s de ahí se derivan las 
ilusiones y sueños que se inspiran dentro de la sociedad la cual se 
acostumbró a tratar a la mujer como una bendición inconveniente,Esta 
posición toma fuerza por medio del juego, que es una practica infantil; 
donde se toman las conductas de adulto como lineamento para 
integrarse al mundo y del cual industrias como Wa/f Disnev Maffe¿ Mi 
alegría, e'rc ; explotan esto situación infantil poro industrializar sus produdos 
marcando el rol de vida de niñas y niños, con produdos como La muñeca 
Barbie, El Mikey Mause, y !a serie de cuentos animados Dísney, además de 
imitaciones de utensilios de la vida cotidiana para identificar lo femenino y 
lo masculino, 

8 Babel Agust Lo mujer- en el oosooo en ei presente en e: pOíVenlr. 1989 -,p 95 
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El estatus socia! al que han sido destinadas las jóvenes, y a los derechos 
que la sociedad las limita, depende su trascendencia como ente social; 
Más aún el distinguir su desarrollo físico, el cual marca la calidad del seno 
familiar y su aceptación por los individuos del sexo opuesto ":2s ;c;1posibie 
que ;c mlJlel: cuyo desorro¡;o fislco sea ¡nsl...Jric~eTi~·e, cuyas ~acw1~'ades :¡Cl'1 

sido ¡orcldas, ante Si.J per!eccionamien!o, conlinada a un drci.!!o de idees 
~ff"..., ~,- ~".., .,:.; .,.. ""' ",--1""'0;;"'" _"',,,", _,,,...,. " i "::-"'".,.....,, _".; _,...{ :1 ~u'\;" nv bJeLae~, ,~nVJ uC¡u Ü4Ua:~ que "-O~ sSJes ce ;s"'" ~"'~s,""o SSXO j _"C.....:Cl y 
el1señadc del mismo modo, se eleve por encima ole ~c;s vulgariolcdes de 
uCJ vfda co'HoHClna~ su nor1zoT1~e ~rr?ejechJc]¡ queda recluc~do <S!u"ernamelnfe Q 

:05 estrechos límites ole 10$ asun10s caseros, a ia oClJpacilón domésiica y a 
'iodo lo que rier:e cOl1Ó'de¡ mezquino y rr:areYial". 9 

9 :oid Babel AgusT Lo mcJlei- en el pasado en el o~esente en el Dorven:r p 97 
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Si cO:lsideramos que ei anj'eceden're social a :0 celebración viene de las 
fiesi-as :eates con ia presentación de las h:jas como p~:~Ce$ClS de la far.l1ic, 
y de su relación caí' oTros de mayor poder. JI.ho:a lo fies+o ac-t-ual ai':ende o 
demandas similares, es decir se presentan a las hijas ante uno comL:nidad o 
grupo social delimitado, dentro de la colonia o barrio, además de los 
amigos y familiares los cuales i:an accedido a participar como parte de ia 
comunidad compartiendo tradiciones y costumbres. 
Siendo L:n 'festejo !ml'aco de la soc1eoad burguesa la cua' nos prese'itaoa 
a sus jóvenes en fies¡'as, er: sr se concreta a 10 distinción social que el 
oeriodo ores¡de~lcla¡ de /~orf/íio Díaz, que establec~ó Cos~-l1ínbres v 
celebradones de origen burgués de la sociedad francesa en las que sé 
presentaban las señorii'as y ¡os varones a bailar y establecer relaciones 
sociales, como en 'iodo sociedad los que tienden o tener más poder 
económico dictaminan la imitación de los más pobres ¡o'rente en sus 
costumbres de ahí que los bailes porfirio nos; llamados -ve1a-¡O¡U'li- lO fueron 
origen de esta y otras fiestas sociales. 
La fiesta de XV años contiene como cualquier OtíO rito de iniciación una 
preparación la que dirigida por dos instituciones sociales, la primera es la 
familia, pues es un deber entregar y presentar a los miembros de la 
sociedad, como sujeto e individuo productivo en lo moral y sexual, la iglesia 
como sea' '~d~ In+c>n+~ "'esrH'r-r\Ha' °1 comp'o",lsA ""O rf"'l i \! 6tiCA a' Ispíciar-lA 11 dUll \"Al 11"-' H"'-..Il'--' \,.A 11 '-"u 1'-' '" "" '-"" .......,. ¡r ......... " _, ...... " ...... ....., 

por lo espiritual, que en realidad jamás es enseñado denÍTo del juicio de 
Dios y el resto de la comunidad. podemos decir que existe una 
preparación previa, como individuo que, este a su vez debe cumplir con 
ciertas demandas sexuales y económicas. 

1_0 Enrique Krauze, Místico de lo aUToridad - Porfirio Díaz 1987, p. 69" Dañe Juana Cata solfa ofrecer 
suntuosos balles - i!cmados vela- Bin! - era uno costumbre vesiirse elegantemente para el vela ~ blnl -, 
Las mujeres vestían el trOje ceremonial de Tehuantepec hecho de encaje, lentejueias y orias de oro, 
el traje predilecto de Porfirio; los hombres vestían trojes negros de anascote y cuellos almidonados, 
e pesar del color insol)ortoble(" ) Doña Juana extendía pequeños carnet con lápices adjuntos a los 
mismos para que los invitados pudieran anotar de antemano las parejas con las que habrían de 
bailar los lanceros. las polcas y los valses. Se servía una gran comida, con grandes mesas de pavos 
ai horno plafones de COITl9, fiambres varic:dos y ríos de vino lm¡:¡ortado," 
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Pare eSI~ebieceí dentro cie la vida social mexicana, ~romGremos como 
refere,¡clo l;no de ;os pocos -;-es-fimo¡;~os esc(tos, basado er: le :¡ovelo de 
Arrnando Ramírez "Quinceañero"; el auror escribe sobre su experiencia 
mediante esta historia cotidiano lo cual ha~ra la cuestión social de :0 gente 
que celebra es~re acontecimiento. El tiempo y el espacio aún no na 
cambiado, si hablamos de unos treinta años aiTás, salvo el uso de obietos v 
otros aCTOS que han sido ;ntrod~cidos de maneíG comerc\o¡, conserJondó 
e: objetivo \f el lineamiento de los actos. Armando Ramíreznos deja ver el 
preámbülo de !o que es !a ¡nic!oclón, con les inq~¡etudes qüe conllevan ;0 
pubertad, dentro de lo sexual y la experimentaciór. con el mundo que los 
rodea; ia condición social aprueba el jugueteo entre muchachos de 
manera suj'ii, pero siempre existiendo los parámetros de jerarquías, que se 
deben cubrir en el nivel socio-económico para tener una idea de esta 
concepción citaremos un párrafo de la novela: -"M! :'lije la Cecilia 'le so!:ó 
de 101 p~~mOlr!CJ, ya la metE o eshJo1ic:r secre~c:ria el1 inglés, ojaiá y se ponga 
'ClOU!SOlclc. O¡i"!a me sonríe diosi'lo pos le marl'iengo pero cuando no pos no 
por eso mÓls vale es~udim ... ". 
-"V sí le va a hacer su fiestecita de quil1ce años a su Cecilia? 
-o ¿no?" 
-jcomo no comadre! ese gusmo si me io voy a da~. ora que tengo loOltellas 
ale Whis[<1! escocés y unos dolares me canso. lo que me apura es el 
maes~rOl de Vals. Q'lJJiero UI10 bueno no ~OIugadas. Que me oues',e perOl 
que brille" ..... . 
-"Vo conOlZCO uno comadriia, es bueno pero es un vago oje prepara/oria. 
Es pono, ¡pero se ¡o mando . V cuideme a la Cecma ya que se está 
poniendo bierí ic.ol1i~a ... y ya estró en edad de merecer". 11 
La historia se desarrollo en un barriO popular, contemplando que el barrio y 
la colonia son sedores dentro de la ciudad, donde giran ideas y 
concepciones de la vida mediante la repetición y la costumbre; señalando 
!os papeles sociales de cada individuo lo cual es importante, siendo que en 
la ciudad se habla de una agrupación por manzanas, colonias \f calles; 
punto donde se desarrolla el individuo, compartiendo las costumbres, 
tradiciones, mitos, las simpatías políticos y religiosas; el lenguaje común y la 
visión de íos acontecimientos dentro de la misma, dejando lugar a las 
fiestas y celebraciones, olvidando el rol de trabajo, la escuela, etc. En el 
barrio se desoírollan acttvidades soci,o¡es, con recelo de rr.o.nTener su 
territorialidad, asegurando a los integram'es de su comunidad sobre '[odo 
de la relación de sus mujeres con otros. 

11 Armando Ramírez ,Quinceañero .1987.p 24. 
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~a participación del individuo dentro de la ciudad lo urbaniza, es decir su 
:,óbi+ai' in'rimo, su c:.Jerpo adoptado a lo ropa, la comida, los medios de 
comunicación, lo natural es io llamado artficial, :iunca falto 'o televisión en 
:0 sala, los refrescos en la fiesta, lo roDa de Moda oora ir o misa, creo:ido 
CJ:iO mezcla entre objetos de origen industrial' yodos de co'áci"er 
'sradicionai. se puede decir que "e! espacio lísico urbano se trc:nsíorme: e:1 
~~gCiü $1mbó1ico, donde ~a celeb~cc~ótJ y ja tjes~CJ cOl1sagrar: ~os eJemerutos 
::oiástlcos, piurisensoriales como produc¡'o eliímero o escen¡l¡cador de la 
~/~dc:. ~a ~~es~'C: es :0 Ir::~~'cc:ór: de:o: v:dc de~e~m~rJClda de épocc: y de 
<cada cultura l! íos elemenvos ole ese: ¡1esta, perer;¡¡es o elíme~os, es lo que 
e~ique¡'amos con le: deruominacióil de "arte" 12. Lo cual nos permite afirmar 
que la fiesta, es síntesis de compmtamiento vito!, se manifiesta por [a 
escenificación de arte, con lo que es estético es manifestación de lo ético. 
Con un mercado y a los productos que dictan la aceptación, penetrando 
en las cosTLimbms, modificándoias o susÍ'Í'iuyéndo[as; ias celebraciones 
están encaminadas a! consumo eXTremo, teniendo como margen los 
"aimes económicos. 
Guillermo Bonfíl hace referencia a lo que es el condicionante para 
establecer Lino relación de varios individuos por medio de códigos de 
identificación, estos de orden territorioi, famiiiar y comunitario: " !a 
ooentidad coleci¡va no plarutea sobre los individuos; resulta del modo en 
que los individuos se relaciona entre si derul¡o de su grupo <O colectivo 
social. Y ;,emos dicho que ia idenndad no es esencia, sino ii..lrl sistema de 
relaciones y representaciones". i3 Lo que podemos ver en las fiestas 
populares que son organizadas por un grupo o sector de la sociedad de su 
cnismo poder económico, ya sean amigos, parientes o vecinos, que son 
:mpulsados ética y moralmente a participar por medio de la amistad que 
toma valor formal determinado por las costumbres en [a fiesta de bautizo y 
comunión, quince años y boda se establece una relación de carácter 
nl"'i:+~ ... nr"li \/ rY'\r-r+el'"l'""\r<J\ r.r-,-..."""+,....."",,,.....,\,..., ,.....;r-.,....!,.a ·~sp~ns ....... h:!;,....,\ad s~b"e 'o ..... : ...... d:' ':d"o' i"-'''-'il''-'tIIVJl '1IIIUl III'-..Al uvvjJl\...iHIUV\.....IV"!1 ] ¡C; VI UU¡¡!U V ¡ 1 ,)Hi IV! U ,) 

en cuestiones económicas y morales como requisito de esta relación se 
debe de dar un vínculo religioso y de amistad mutua que que debe de 
estar sostenido por e! interés económico y jerarquías de quien es elegido 
como padrino o madrina; quienes tienen la función de responsabilizarse de 
la vida y dar consejo a los que apadrinan si sus padres fallecieran. 

12 José Fernández ArenasJiemoos rituales y experiencia estéTico, 1988,p, 12 
13 Guillermo Bonfil 3010110 op eil.p 26 
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Esi'a fiesi'a es'rá determine como \JI: ritual, dOl:de :e adolescente entra e le 
vida adulto el: lOS qui"ce años; vinculedo a le etapa de la fecund!daa 
re!acionada COI: su primera señal, "e mens'fruoc'ó!'l . 
La celebración de XV años esto relacionada a una concepción estética; 
co" el desarrollo mismo, as; como lo establece Ka/ya Mandoky 
desarrollando ia conjunción de ma-rrices que ella establece; lo religión, la 
fa:nilio y le: de consumo, eSl'as matrices al yux'raponerse los significantes que 
detew~¡nan ¡a oos¡c;ón de; individüo Que en el caso de ¡os cü;nce arios se 
combinen de esta manero: de la religiosa, los rezos, los cantos, la confesión, 
~a comur11ó0; ia miso o serviCIO; con le fomiliar jo fiesta de cumpleaños, la 
convivencia y ios alimentos, la entrega de una hija a le sociedad, que a sí 
mismo se mezcla con la de consumo que se extiende a los compras en 
tiendas de vestidos y accesorios de quinceañeras, la compra del alimento 
y bebidas, alquiler de Objetos, etc, 
Identificando el papel de individuo dentro de la festividad 'Iienen que 
establecer el valor estético, tomando en cuenta que el comportamieni'o 
de los participantes es delimitado por los siguientes símbolos : la 
quinceañera, los padres, los padrinos, madrinas, damas de compañia, 
cadetes o chambeianes, de una manera consciente esto es en la forma 
de verse y sentirse en el papel que deben cumplir como parte de un acto y 
por lo tanto en el uso, la manipulación de objetos se establece una 
relación objeto-sujei'o.l4 para Kafya Mandokyen la obra citada los papeles 
son desarrollados a partir de la propia interpretación social de los objetos, 
con esta idea coincidiendo con lo que plantea Jean Maisonneuve que 
todo rito tiene sus diversos composiciones dependiendo "al clima gn,¡pai 
en ocasiór¡ del desarrollo de! rHe '1 a ia vivencia propia de 10s actores '1 
er. consecuencia al conjl..mí'o de sit:.!ac:ones, se;-¡'Hmientos V 
repres911ifaciones que s¡mulráneamente expresa '1 regula procesos yodos 
que apl..lrttcm a una aproximación psicosociai". 15 

1( Katya Mcndoky "Proscico-introducción a la estético de lo cOTidicno" 199~ p, 67 
"t:ste discurso eSTO escrito desde un ob;etivlsmo del sL!jeto y desde un subje+ivlsr.:o del objeto: un 
suje~o consJíi-¡-'o.Jido pOí lo ob;'etividad de lo sociaL y por ton"¡'o, un sujeto intersubjetiva: y un objeto 
constituido por le percepción sensible del sUJeto, un objeTO poro un sujeto, Objeto subjerivado. 

15 Jean Maisonnuve ,QP.cir ,p l8 



El pro;ocoio comienza desde ¡os prepararivos, primero se aporra la misa 
pare ]0 :8cha ';! la r,o~Ci oei"e::rl/¡;odo, es-~o conUevc a TOl""':lOr ;,.,;r:o ser:e de 
p[ái-icas con el párroco o los que deberán acudir !OS padres de la 
festejado, y sus chambelanes, esto reunión consiste en una reafirmación 
de ia fe y la moral; se inician los ensayos del va [s que es dirigido por un 
maes-rro de baiie especiciize:do en es'ros y el: otros bailes poou[ares; 
también \0 -ro:f\E\a e;r;p~eza \0 compre de beb:dcs alcohólicos y 'la seleccióp 
de! ajuar de la quinceañero que se convierte en un rito especial, el cual 
rl 1 '1,...J I ....... I • I , , """eoenae su gUSTO v 6d Qoue:-- ce QQCL;!s:C¡Or~ ce qUlen !O SOlvenTO.- en 
México la presencie: de la televisión y la influencia de costumbres delimii-a al 
rito y lo conduce hacia el espectáculo deseado por lo que el protocolo es 
determinado por una cultura iie!edirigido: 1610 que no da límites para gastos 
en pequeños detalles como ropa, adornos, recuerdos, vídeos, fotos, etc. 
ejemplo de esi-o moralidad social impuesta por las te[enovelas; las cuales 
han determinado el estilo y protocolo que se debe llevar a cabo en 
celebraciones como bodas, bautizos, XV años y hasta funerales. 
El iTasfondo esta festividad de los quince años en la joven impera la 
moralidad religiosa que pretende -rener una alma limpia (la confesión de sus 
pecados) posteriormente [a limpieza, e[ aseo físico, el arreglo personal, el 
peinado y el maquillaje en el salón de belleza, la crinolina, el vestido y las 
zapatillas, guantes, corona y cetro; es decir el vestuario evoca al rito de 
usos y costumbres por lo tanto el consentimiento, social de la iniciada. Al 
dirigirse al ritual religioso para llevar a la quinceañero a misa se ocupa un 
automóvil propiedad de un vecino o pariente previamente adornado. 
para e[ traslado de la joven y sus acompañantes (en algunos casos se 
alqui[a un carruaje en forma de calabaza -aludiendo a la cenicienta y su 
hansformación de sirvienta a princesa), al llegar a la iglesia se espero a la 
quinceañera dentro de ésta y comienza el ritual religioso, mensaje y 
comunión para la adolescente y sus acompañantes. 
El acto religioso se incluye [a confesión, unión de la hostia y santo cáliz, 
como parte esencial de la ceremonia cristiana; entendiéndolo como 
requisito principal para avalar la creencia, es la reafirmación la comunión 
con Dios, al ofrecer su vida espiritual y su cuerpo, es decir purificarse de 
toda prueba carnal a 'rravés de los votos religiosos. 17 

Este ministerio es entendido como parte de la reflexión católica a la cual es 
sometida la joven, es decir un previo sosten mOíal y é¡-ico de lo que es 
iniciar a vivir entre adultos, reforzando esta situación a través de ia oración 
a la interventora de la fe, la Virger. María, [a que es la mediado:a ente Dios 
Padre, consistiendo la pel'ición por la protección coníra e[ mal y la 
desgracia, 

16 Giovanny sortorl Horno Vldens [a sociedad teiedrlQida p. 45 - 48 
17 Javier Agullar [caza Arte efímero y espacio estético p 138 
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El proceso de este ritual esto enfocado a recodar el sacrificio de Cristo y 
c.e [a Virgen María; des'iacando !el ¡j'rirr:a ceno que signiFico sacrificio: e: 
par: y vino CO'1:0 la carne y sangre si!:1boiizor: 'a vida, ::1uerte y dolor cosas 
terrenales e ¡mpuras.'~~$ nabHc combñ~c~ dos ~uerzas ~c '?erreruQ~ áe~ 
compa?r~~ e~ o¡~me;"l~o [1c:rfQJ7a~, clI]erpo/scL1grr-e-pan ¡sangre y ~o sable 
rtoruoa] de: O!I¡meB'l~o ~'101SCsrtdern\'01j Í'e". : 8 ejemplo de eSTo son los 
s:guieni'es oraciones: 

U ov -~= ,-..1 0 \;; """,,"r<r-:rvs '"eA ,.......:
II , .0,-" 8'U\ ... ,¡\,..A ,v 11'-'" 

por la luz y por el día 
Dor mis ratos de dolor 

y'por mi toda, mi alegría 
por los padres que me dis-re 
y también por mis hermanos 
Por lo que de mi ser hicis'ie 

Por mis sueños logrados 
Por lOS que mucho que me aman 

Por los que nada me quieren 
Por los que a veces me hieren 

Por los que feliz me c1amon 
Por la dicha, por la paz 
Por la unidad y el amor 

Por todo cuanto me das 
Hoy te doy gracias Señor 

Serán ya fuertes mis alas para volar? 
Dios, dame tu mano toma la mía 

enseña me el camino que debo seguir, 
Mi vida eS tuya y si tu amor y el de 

mis padres me sostienen, 
algún día mis alas serán lo 

suficientemente fuertes para volar 
y poder sortear tempestades sin que 

el faro de tu luz se me pierda al caminar 19 

18 Jean Maisonneuve,op.citp 71 
19 Oraciones de extracción popular, lJsada el' recuerdos, InVitaciones referentes a la fiesta 
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:)esde ese as¡)ecto el caTolicismo tuvo q,-Je producir nor:-::as de 
comporíamiento y establecer regias cent(o de la soc!edad, cl:mp:iendo 
~,-,'" SI I ..-.hio:i-iV" "'Cioi"Y'lAS "adapto a este iniciacio' n ~omo Darto de fe '-'Vl, u VV)"-'I! '-',"-" """",,-,, " ' ''''''' "-' ',. ",v . 

comunión con Dios. Jean Baudi//ardice que "vivImos er. ;.lrcOI cuHuIC' que 
~¡ende a c:rrojar sobre cada I.irlO de r;oso~ros ja responsabilidad de su 
prop1a vida; la responsabilload mOla, !J(sliedada de !a imdicióro crisfril::ma 
se ha reío1zado coro ~od!o el CipaWYO de ¡rl~ormac¡ón y comur::ilcClciór¡ 
'Y1odenno pOlO¡ hace? o$,\.im\¡ a caoa 0",0:1 ;0: 'ic¡-lOlHo,aci die $\.i$ co¡¡o;icioiles 
de vlida,"2o pero Jo obligación de la joven es cumplir con la !Iusión de sus 
i""'\r.lrh"ós ,..-..jo. \ fÓl'"if"""l 11c.l'"'ll"'lr r'l I 11"""1 ....... ir-it"\ rlo \/iri(""l \/ /"'""r\;r,-.,h("\rrir [11 lO. n' n r-r¡::':l.("'irln 
t.J1".,A-.".r.1,"-, "-<:\J '1'-'11"'"" I,'-'~'-"" '-'" V" '-','-','-' '-" ..... v ........ """" 7 '-''-',.'-'<.J ........ ''-'''. """',-..< ..... ''-'' ...... ' ........... , ....... ""'. 

Este acto según Levi-Strauss es "la expresión de Urla modalidad par1iclJlal 
de simbolismos que conjugcm 101$ ¡c1e1'l~idOicles coledlvas pava davJe UI'1~ 
i¡sol'lomia determinada, delirufifrivo, aUi'lque iVÓlgil ~¡¡O l¡sol1omio que 
ueclama la resjauuaciórl il1cesaráe de ia v¡¡ua¡¡aoo]", 21 por lo que se puede 
asegurar que la fiesta trota de rescatar dos ospectos; 10 sobrevivencia y la 
virtud femenina. Donde el hombre actúa como ente selector de la pareja 
presentando y aceptando a la mujer; y por otra parte la mujer es 
reafirmada como ser cread Oí de vida; realizando estas actos como una 
aspiración y evolución inconsciente de poder e igualdad que se alcanza 
por un breve tiempo.Uno vez concluida la misa la quinceañero, padrinos y 
chambelanes se dirigen a tomar la fotografía de recuerdo éste es un 
símbolo característico del acontecimiento. 

20 Jean Baudriliar La transparencia del mal ,1990.pág. 176 
21 Levi Strauss citado por Raymundo Mier ]empos rituales y exoeriencia estética 0.90 
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A su I:egada al lugO! de le ceiebraciór" ya sea domicilio pa:-'riculGr o sa[ó:¡ 
de fiestas se sirve la comicia que por lo regular se recurre e lo tradicionaL 
variedad de tipos de mole y carne de pollo, acompañado de arroz y 

'-ioífiiias, en otro de ;os casos íos cremas de vege-rales y comes de cerdo o 
carnero, acompañado por las bebidas desde refrescos hasta la €erveza, 
el brandy, lor y tequila sir: marca adem6s del paste: de cumpfeafios todo 
depende de la economía familiar. Como símbolo ritualizado existe en la 
mayoría de las culturas, la comidc \lJTlcionc como: objeto sagrado er otros 
simplemente es un ritual muy espiritual. 
Por lo que podemos decir que el acto de comer en esta celebración es 
una ser\al de aprobación por parte de la comunidad. En este acto se 
puede mirar al propio "yo"; podemos comprender al aiimeni-o ení-onces no 
solamente como objeto nai-ural, estético, inmóvil que afecta a nuestros 
sentidos, por sí SOlO; sino también como una cosa ~emporal que pertenece 
a la vida y al tiempo, de acuerdo con eS1-0, el compartir, la comida en el 
momento especial, pretende tener condicior,ado a un grupo de individuos 
frente a una postura más vulnerable de su conciencia, el compartir el 
alimento puede ser el momento en el que se puede contemplar al 
individuo conociendo su característicos sensibles en el aspecto físico y 
corporal o dicho de otra forma, el o!¡menta~ sublima '1 subordina 011 
individuo que lo recibe aprobol1do todo aIJI1 cual sea la di~erel1c¡o.22 
Los alimentos se rigen por su color, teXTl.:fO y sobre todo por su olor y sabor, 
el individuo ya ha sido predispuesto para consumirlos. En la fiesta se trata de 
llevar a la mesa a un mayor número ce invitados los cuales avalarán el 
proceso r1tuoL Este acto se transforma en uno de los momentos de 
desorden de convive licia las pláticas presuntuosas y pretenciosas se 
comienzan a desatar las condición estérica, es tún visible, que al transcurrir 
las diferentes actitudes se pierde cierta noción de la celebración, jas 
bebidas alcohólicas y la música refl.Jerza" el desorden. 
Por lo noche el baile es antecedido por una ceremonia híbrida que 
consiste en el proceso del ritual más importante este se realiza al ceJl~ro de 
la calle, ó en patio, se hace un llamado a los invitados principales, 
familiares, amigos V padrinos, eSTe rito con raíces paganas, es la 
presentación de la quinceañero. Esta se sitúa al centro y se menciona el 
nombre de la joven, se piden aplausos y porras alternado con la canción 
popular de las moñai'lilCls surge la quinceañero del interior de la casa o de 
un cuarto principal acompañada de sus c[;¡ombe!al1es o cad eles 
(acordémonos del principe azui y los n:iños héroes) todos al centro de :0 
pista se da comienzo al aCTo, 101 coronoci611 realizada por los padrinos de 
corona, cet~o y zapatilla de cristal (aludiendo al cuento de ia cenicienta), 
real'irmancio su papel de princesa por esa noche - la nueva princesa de: 
barrio. 

22 Raymundo Mier op,cit_p 104 
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Se solicita que se le haga le entrega oe su último juguei~e con el obje~:~ivo de 
olvidar la iJiñez, y reefirman la ~Iransición de la eciad de ,a i"ocencic, a le de 
la vida real, la auinceañera comienza con un recorrido oor todo lo pisto 
llevando en brazos un muñeco de peluche de Tormo de: oso, perro' etc. 
vuelve al sitio de honor (el centro) se ha despedido de la niñez se pide o: 
podíe y qül:lceañera dirijan unas pc!abras de agradec¡;nien-rc reciproco 
que "rerminan casi siempre en diculpas, reproches y llanto; se oide silencio 
~uevamen-'I~e la ch'ca se oreor>"a ni Ceni~"o "'!c, I~ 0'<1"0 con O" : l I ¡: " , ... 1" I ......... i '-..-:, "" ,-",v.\""" I '..... ¡. v' ...... 

chambelanes; yo listo paro bailar el vais comienzo la coreografía la cual 
remite a une. burda imitación de los beBes de los fiestas cortesanas de la 
vieja Europa y de Porfirio Díaz, en los que ias niñas iniciaban su cortejo con 
lOS jóvenes militOíes e hijos de aristócratas, los pasos repetitivos aluden o lo 
majestuosidad de lo nueva mujer, uno por uno pasan los chambelanes 
hasta finalizar el vals; se repite lo pieza :-:iusicai pare que pesen :os padres, 
familiares y padrinos a baiiar con la quinceañero , unos cuantos minutos. 
Por lo consiguieni~e se hace un brindis el cuai es apoyado par el resto de los 
congregados, con la musicalizcción de este acto, se piden aplausos. 
Acabando sueie repetirse, se dan unos minutos a la quinceañero para el 
rrlrnh¡1'"'I no. 1"f""\r"'\1"'l lf""'l fc::.stc::.ial'"'lr1 \11""'<1 r1 rJc:::Il ... • ....... ,.....,.s+,.-,-.,,.. S"S ........ ,..,......,-...;,...,~ " ,,;,+, ,..--J,-..,... ..f=iS: ......... ,....,.. 
...... '-"" ,"-" ...... '-" ...... ' ...... l'-'VlI ' ........ g\J IV) '-AU VVI VI \",A\ ... d I fV IIVlI U 810.......1\..,..]\. .. ,].:> y V[II~Vv\) 11 I ....... U,:, 

con la ejecución de varios bailes populares y de moda, las minifaldas, los 
escotes, las medias todo lo atrevido que se pueda, es el momento que 
todos miren el desarrollo físico de la quinceañero aunque en muchos casos 
es nulo o decepcionante, siendo una adolescente poco nutrida los pasos 
repetidos en una coreograña mal puesta, no importa que lo hagan mal 
0s~" S'" aY".J"I,c.hl"'<: f; ...... ,-.,l¡ .................. t s .............. ,·, ,.....! ......... 1 ................ , '; ...... c.-..-....;:;.e"a -"0-- 'os pa'a!~~~'" ....J e ...... ¡V, "-' i"""IU\,.,J....JU, lB lUllLU vi ¡IVVV \..Av IIv! yUI! I 'CUI r I ',UI ¡ ¡U ¡ '.. 1 U1U~ u 
aliento a la joven y el agradecimiento a la sociedad por haber asistido a la 
presentación de la hija, por parte del padre, siendo un acto penoso como 
los anteriores, pero tratado con cierto respe"ío, el padre al micrófono 
convoca a bailar a lo, asiden-¡-A~ el '0f1110nno"rl'lrf""l hndf"": nrlnrlo 0.1 r""\l"'lrh"il'lT'\ 

"" "" """ ." ..... , • .. '-' .... , ' '-"" "~ ........... 'Vl' '"-",,VI V '-" ...... , ''-'''-' ,-" I'-"VJVJlli ¡'-' 

de sonido o conjunio pudo pagar. 
En el baile la quinceañero como centro de aiención es complacido en sus 
caprichos, baila con quien desee y aunque no tenga gracia para hacerlo 
brincoi~ea con quien considera digno de merecerla, en este aci~o ¡os 
hebrios y extraños al iguai que sus "amigos" pasan a la pisto a bailar con la 
quinceañero, dentro de este acto, el alcohol alcanzó su nivel más alto en 
algunos individuos y suelen suscitarse peleas y discusiones, aún más si, en lo 
fiesta se encuentran jóvenes de diversos colonias o barrios, al calentarse 
'os ánimos el desorden se hoce presente. 
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Co;; este b:eve descripción cim:emos COS ;:Jun-¡-os Ce visto sobre le tieSTO, 
en primero :a de J Duvignaud que dice aue la fiesta es ~-?cms-soc¡o:: 23 por 
ser el ceremonial menos importante que el arrastre colectivo que sucita, 
de es-ro ideo diremos que io fiesta en la oCTuoiiooo ¡ievo el fin cie demos-iTO( 
y compar[ir, ei baile y ¡os bebioos es lo culminación de la celebración 
"",iS~r< r<+-~ye~do al ,~ l' ',--J,,~ s-" = t-em"" -la 'o evo'es" soc'o: 'CJo' ¡i" il,""';, "-..I.II'-'j 11 ',;,IOIVluuv Q lJ,) eX.] I¡ v:) U'V l. Aj l Jan . 1. J , 

otra pari-e en la modernidad según Jean Maisonneavese definirTe lo fiesta 
de XV años como lo: ries'Ic¡-es'/o:li1do 2. breve, conce'iTrado de una 
atracción, uno figuro protagonista o reducida a una manifestación culturai 
o lúdica (banquetes, bailes, galas, recepciones",,); aunque no 
coincidiremos con ia pariicipación colectiva; que el autor citado nos 
rrenciono en lo referente o las actii"udes, la participación y la exaltación 
colectiva ceden el lugar a una forma de consumo casi pasiva ante el 
espectáculo, Lo cvol en estos fiestas es variable los excesos son 
independientes y propios de cada individuo; por lo regular el rito lleva un 
orden, E:s-re orden es de caréder esy~1icc soc¡d que genera conductas, 

23 J,Duvígnoud citado por Jean MoisQnnellve ,op ,cit ,p 63 
241",;d, p 64 
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Para Fernando Torrijas la fiesta es, de otra perspectiva una formo es 
específica de utilizar ei espacio en orden a representar en ellos los ObíOS 
:::ás arraigadas se pierde g~an parte de esa magia cuando aparecen 
obras carentes de cor.tenido, cuando la fiesto abandone lo Que tíeile de 
ritual común y comienza a moverse dentro de esquemas económicos y 
L.:tilitarios, 25 Olvidando el significado del ritual que Levi Sfrauss lo define 
como "ta expresión de una modalióad pCH~ic!J!m de simbolos que 
conjugaEU ideli"l'!idades coleci'ivas, para darle una fisonomía deierminada, 
~e1~ru~'i~vc aUrique ;rb6g¡¡~ ~H1a q¡sol1omfc~ c:ue (ec~Q~a ~CJ res~auY~c~6~ 
jnse~an¡'e de tO ¡ih.Jo!idad"26 es decir 01 proceso de ¡os acontecimientcs 
celebrados, es precisar ur,c inic~cc\ón la c~ai he sido legado por obligación 
social y no determinación personal. Baudfll/ar27 afirma que existe siempre 
cna duda respecto o la realidad de nuestro placer y a la exigencia de 
nuestra voluntad. 

25 Fernando Torrijos AíTe efímero y asoado estétiCO p.p. 39 + 41 
26 Lev) Strauss citado por Roymundo iV1ieí ,Tlemoos rituales y exoeriencio estético p 90 
27 Jeon BoudrmOí op . cit p .177 
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Po~ lo tonto debemos hacer uno correlación dentro de lo estético y lo 
simbólico de los obje-;os si consideramos que: "]os sistemas $imbó!~ccs CJ jos 
GU® S@ ~s~~e¡e~ en acf'os y paGablOS pú'\e~enderu no SO~O o:de?1o: Y' 
p:o:oo:c~or.a:! e~ cJ.es~i~o (; e~ e;,rio~nc s[ no sobre 'codo susc~tcH y cana;~za? 
~os sertYiLr.~en~'os 1ul1damen~a~es: amar~ odio esperanza~ o 1ll~sreza y Hm~·¡ar 
:0$ explosiol1es de violencia y la Yrcmsgresión de le: '¡ies'jo siempre y pOI 
frodas parite, e: ri~o persigue domillor lo ines~ab!e, ~os pasos, la ~up!u!a; 
abolir eu '¡iempo y neger íc: muerle" 28 
.A.r.o~a Jean IYiaísonneuve ser.cia que eí proi-oco!o de r;:a::erc ~Tg¡da y 
esi-ricta le da validez y define 01 ritual apoyando el víncuio social, 
,......¡,...." ....... + ....... "..... ..... ...-.!....... .....~\.,. ....... 1 ...... " : ..... d:' ,: ...... 1, ....... '" ..... "'..;..: ..... :,.-.. ~ ... - •• ~ "''-'_: .......! "e"--'-:~: _-l- -
t-JiU: ¡PV-......; lVV el Ll'C lV'::;¡ 11. ¡ ¡VtVlUV.) ~v.Il\t....'!JQi [,6;:;, a U¡ la ;:;,t:;'d6 \....le ;:;'--'¡ t!H .. !elliO~ 

positivos, parriendo de códigos familiares mundanos, cuya ruptura puede 
generar violencia; ésta violencia surge propiamente de la conducta y de 
un programa con demasiadas articulaciones y al volverse más públ:co, 
eX9uesto a extraños si se realiza a puertas abiertas. tomando en cuenta 
que las condudas son consecuencia del valor que adquiere lo festividad 
debemos mencionar la cuestión estética correlacionada con el significado 
y con el rito. 
"lEl sigl1iíicante es~ético es siemple pala un sujeto determinado en uno 
situación dada '1 no un sigl'l¡fican~e en general y objetivo" 29 lo que hace 
pensar que existe una predisposición de la postura del individuo tomando 
en cuenta que se realizan preparativos que plantean la situación con 
mayor fuerza dentro de la concepción que tienen el individuo del acto lo 
cual determina un discurso en su percepción de Jo cual el carácter social 
determina que el significante estético sea encaminado a una percepción 
conductual, hablamos del buen comportamiento, la elegancia, las buenas 
maneras y su contraparte. 

28 Jean Maisonneuve ,op .Clt.p 141 
29 Katya Mandaky .op .cii .p 113 
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La percepción de los significantes estéticos que presen'ran caracterls-;icas 
discursivas, visL:oies y conductivos deniTo de la fiesTo lienen gran 
¡r::portanc¡c ye qLie estos so:! fOífT:OS de concebi; el signif;cado íeque;--ido 
pare establecer un arder estético de la celebració:-:, estas carocteristicos 
disc;jrsivas se presentan en lo música; !a ropa su textura, el diseño y el coio~; 
en la conduda gesTos y actividades en lo sensible, el tecto y lo gustativo: lo 
visual en general. Como ejemplo se alude al vestido de la quinceañero 
éste se elige de acuerdo al gusto de la festejada éste se identifica con su 
perso¡"ialidad ademós de su experiencia sensibie (ya predispuesta) e i cual 
Hende o ser de coJores que remitan a lo transición de le niñez a lo mec'ürez 
ins ("'¡IIO n' ¡orlon eni" r"sl"'l hlf""'l1""\0""'" \/ I,....S 11/"l1"""\"-',-.,lOS 0,......¡0.~S ..---.......,,,-!- ......... , ...-.,I ........... _r-! ....... ,' 
,"'-" '-'¡ ............ l"-""-"'-'''-''"'-''' "''JI ,'-' '""' ViV\ \ " .... v I 'f IV \\V,\,UU '-'Ve \'=J :J1....A;:)!C" ........ :U\Uv:v y 

negro con diversos adornos que la distinguen, Los que van coordinados 
con los adornos, flores, el pastel y el vestuario de $liS acompañantes 
completando ei discurso visual del ambien're y por lo tonto dei 
comporramiento, 
Para definir 01 ser estético de acuerdo a sus aCTos sociales debemos 
establecer la razón por la cual es tomado en cuenta dentro de las 
categorías estéticas, Mandoky lo define de esta forma: "ésíe slIjelo capOíz 
de percepciói1J s~msib!e es Oíl que hemos denominado sujeto estético. El 
sll¡e~o estéiico es sensible al arte If a lo bello, pero lambién está expues10 
a lo mezquino }1 a lo grandioso, a lo grotesco If lo elegante, a lo vulgar y a 
lo !ii1Jo"~3o 
Por otra parte "e: suje'io es!él¡co es además IJn COmPlejO que en 
momenlos puede integrm al sujefo psicológico y al religioso, al sujeto 
sexual y Oíl social." 31 Sólo se define como estético desde la perspectiva 
analítica que lo conCibe en términos de agente sensible, para el caso, la 
fe, deseo \j placer, al otro, 
Si bien se ha tomado en cuenta que la percepción de los objetos y los 
par'ricipantes generan la concepción estética de la fiesta \j por lo tanto su 
desarrollo, debemos dejar en claro que ei protocolo de la fiesta siempre va 
a ser alterado, !a valoración de los actos depende del placer, es decir de 
ciertos valores esté'ricos i'odo acreditado a la percepción, 
Estableciendo que los individuos participantes asumen un significado, el 
cual es determinado por lenguajes estéticos, de que a su vez están 
relacionados con la identidad misma 
Por lo que abordaremos a la fiesta de XV años en el orden estético ya sea 
con su significado, en objetos y sus componentes lingüísticos que 
determlnan a los actos de cornunicación , como individuo fértiL jugando 
con un lenguaje, donde la feminidad es por el uso de objetos, es decir 
ropas: el uso de zapatillas, encaje, medias, el escote" etc. tratando de 
comunicar que la niña se transforma en "señorita'; entran otros factores 
como el olor del perfume, el maquillaje, que sensibilizan planteando su 
í'ile:Jsaje en valores de lo 'íemure, le íeminidad, lo rosa, Por OITa porte ei 
carácte, social determina que el significante estéricc se ha encaminado a 
una percepción de mallero conductiva, hablamos de las buenos maneras, 
la elegancia y el buen gusTo, 

30 !bid ,p, 20 
31 ibid, P ,70 
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Dentro de la fiesi"a el manejo de signos es concreto, existiendo una serie de 
estos ya predispuesios, únicos con ios que se ideni"ifica, desde eé corazón 
de IleTes en la entrada de la casa, hasta los utensilios de JJa coronación y ei 
brindis. Estos están regidos pOi un orden estético COri'IO lo ri'enciono Katya 
/v1andoky con referencia al significado estético ":'05 signi¡¡cados c'O:man 
parle de los signos y per le larrle ja esié¡¡co rendrá que 'Ocuparse 110 sóio 
de la lormo, sino de su función socia!" 32 es decir que dentro de los actos 
de la fiesta se lleva a cabo, la coronaciór" la entrega del último juguete, el 
, 'd' , " , ,. " . I I + I onn ¡S, el vaiS, lOS cuajes CO,rmenen diversos signos, ,a corona, 81 cello, el 
cojín, las copas, etc, con funciones dentro de lo social, contenedores de 
\/rv.I('\I'c>'S ;c."A r"-", ,;,.... ...... s 
v ,-",,-,,, "-" )"-"1 "-"1 '-'!U!...,V ' 

Durante toda la celebración las posturas de los sujetos se transforman, los 
actos se dan de acuerdo a las activicades que el alcohol predisponga, 
es're como desinhibidor descubre personalidades y juicios, alterando el 
comportamiento de los participanies, De este medio y las cuestiones socio 
culturales y económicas dependen los actos que generan imágenes, 

32 ;bid ,p, 117 
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El pape: de los obje'ros dei-ermina cien-as posrura"~; objero esi'ético es ",; 
~, ·',·~~1~ _-.~ ,_~~~ - , .--, _'" __ ,'_", ',.,,,, - - "C •• ,~, '--, 
~e"lV""'VJV v,U<.:; Qe-¡;';culoe ca {,.I..¡~C i)¡tI"ACC[OJ1 ~eJacJv~,aaa '~ue ..... J su~eiO 

esvcb~ece c;o~ e~, en 'fcrr~c SYJ:6tO s,ens;:o:e", 33 creando ur, juego en-~(e e; 
objeto y el sujeTo, es decir e; aprecio de los objetos se do. a tro.vés de: 
tiempo al igual que al primer momento, el primer con'¡ado visual el cuai 
genera gustos o aprecio por éste, Muchos ocasiones el aprecio hacia el 
objeto I!ega a ser inducido, hablamos de tomar conciencia del gusto, por 
cue~--liones o'e traa'leio' n cosi', '''''¡-''e< o i '<o por 'o quP ei d"'seo ,o ia '",irlCiO·" ,-,. .. ..' • • '1 ,,-,,, ........ ,,, ;...1.... l. •• v' '-' "VI_ I " 

ObJetO-SUJeto se de por compiacencia a otros sujetos los oua:es designan; 
valor estético y valor sociaLejernplo de ell\o en la forma de fufr10r I pues 
existen diversas posiciones para retener el cigarro con un carácter sexual 
y de estai'us ;planteando un caráder simbólico que se transforma en icono, 
"E~ ?egiSYíO ;conice se re~lere a la ¡elación de los oDie'los como COSClS 'i 
como signos. objeios Hsicos y ~cmgibies que i.!fl sujeto daelo u¡¡¡¡zOJ como 
\Jes~IJClrio, escel'1Clrio y iJ~iíeríc: pClra generar enunciados sel'1sibues. !Es e" 
esmo, cembinaciórc, c~Clse, modo de producción, de 'C1propiació!1'! y 
com¡¡,¡mo ele ooje'los el'1 iérmi!1'!os s¡gn¡¡ic(m~es pToducvores ele 
subjetivaciém y efecros se ",si bies" 34 con esta idea, el carácter iconico 
puede ser dirigido hacia la fiesta de XV años como un aCTo con 
direcciones de jerarquía social y estética (inconscientemente); lo que es 
una ventana Que nos presenta su posición como sujetos establecidos en el 
concepto familia-comunidad. Los objetos dentro de la fiesta son 
determinados por su significado, este significado es sustentado por !o 
siguiente idea: "la sensClció", ole que UI'1 objeto responde, o se puede 
dialogcw con él, es un electo de anlrOpomo¡lizoción de ~os objetos, el 
sujeuo es!fClb!ece ¡elación con el objeto; ISncue",lra en las cuo¡idades que 
<ei'1wie!'1de como nalujaies o $OCioJe5"35. 
Baudr/7/ardnos menciona que: "Una ve:dade:a ~eO!¡c; de ~os objeifos '! del 
cOl'1sc.¡mo se qLmoic;rÓl nO$ sobre una 1eoríc; de necesidades '1 sa'¡¡siClcc¡ones. 
sino sobre uno leería de ple$en~Cíció'" social i! sig",iíicación" 36. Por lo que 
al abordar la fiesta y en particular su ejecución dentro del espacio de la 
casa o el hogar la apreciación de los objetos está predeterminada por un 
código social. es decir se encuentra en un espacio reservado, El 
acomodar las mesas de acuerdo a la importancia de los invitados la 
señalización del espacio para el baile, determinado por objetos, así mismo 
el espacio de la fiesta demarcado por adornos de flores y corazones de 
"f""lr>.cl \1 nIAsti,.....,..., 11""'< r"Y'Ir"Ir"rJ'"""'l ,.-.le l~ entr""-.r-l,,, c"n ",..." ,..O,..,....."A ....... ,...,1, ,,-J¡,.-, ..... ..-Jo ~ ,~ !'-''''!'-' ........ , 'f 1'-" ....... "v ....... , 1 ........ ¡, !\..AIV~"'--'l 1"-'1 1 II 1 "V \..A"""" VI \ VII v I <.....ALV\ \ V\U'-Alv\ \\...A V. IV. 

celebración; el cubrir con manteles los mesas y dejar u'rensilios como 
servilletas, soleros, floreros y vasos alusivos a la festejada, 

33 Eddy Zemooh citado por koiyo MondaKy,op,cit.p,32, 
341bid ,.o , 148, 
35 Ibld .p , 68, 
36 Jean BaudrH;ard critico de ia economía oo\írico oe'l sbno ~ 97 4.p 2 
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Dejando un lugar especial paro la quinceañero y sus acompañantes el cual 
está determinado para que ésta lenga una visión del acontecimien'ro un 
lugar de manera jerárquico. 
"!El objevo simbólico no es sino la evidencia r;¡isma del OC'IO múltiple de 

evoca;> no 50[0 una imagen j ~n episodio, sino esenc~a[mentre U[1 eyeC10; le 
mCl~e~ic: de! símbolo se encuenira sometida a la continua re~le}(ión que le 
~mpon$ esta capacidad evocc:Jtva orienradc: por ~c p:esenc~c ae~ O'~'IO~ V 
cuyo /in ¡primordial es :a restauración plena de esa presencia en el Clcro 
$5~bónco 37 Paro c00c!ufr, e! protocolo y S~ ccrécter eS-iético está 
planificado por valores morales y sociales. Las jerarquía ya esi"ór 
delimitadas, desde quien va a sentarse a la mesa primero hasta quienes 
van a bailar el vals con la quinceañero. 
Si los sentidos y el orden son alterados es por consentimieni"o de los 
anfitriones, la situaciones trágicas y de mal gusto son perdonadas y tal vez 
para ellos el que se susciten es parte de la fies'io misma. 
La organización de la fiesta y todo el protocolo recae en la idea 
subconsciente del caos, e: desorden y el desahogo, en la ruprura de las 
propias reglas sociales, los excesos, en el desperdicio y el abuso de 
sustancias. Por ello la sociedad misma busco el pretexto, tal vez sólo 
anhela ese momento, el de obtener lo que otros dan, regalan y 
comparten, el protocolo paro ellos es un tiempo ritual éste es consumado, 
estableciendo cierta solidaridad para con el celebrado o a quien ofrece la 
celebración. En México esta forma muy particular de cooperación; según 
Monsivais 38 se destinada a una sola acción en particular, el baiíe, al cual 
acuden jóvenes de calles y colonias vecinas ,siendo la música popular, la 
de moda ejecutada por sonidos y grupos quienes dan vida al ambienle de 
fiesta. 

37 Rayrnuncio Mier Tiernpcs ;r¡-uolesv expeliendo eSTéTiCO 198 p. 104 
38 Corlos Monsivais los qt-J-:: 9S cel caos .1995,p 114 
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En ::ylr;¡er lr,sTancia el valor de! objeto está designado por el vc;or simbólico 
yo sea dentro de lo fiescre o le vide cotidiane, lo que denrro de la fiesto se 
conjugan para determinar un discurso estético y social. Es decir el aprecio 
de los objetos se da o través del tiempo bajo influencie del discurso 
significOl'ivo del recuerdo 01 igual que al primer momento , el primer 
COr:TCC~O visua: el cual genero gustos o aprecio por el objeto. Muchas 
ocasiones el aprecio hacia el objeto liega o ser inducido, hablamos de 
;Oí'ílGí concie0cio del gusto, por CL:estiones ce Tíodiciór"'" COs"¡uíllbíes o LISO, 
por lo que el deseo o le releción objeto-sujeto se da por complacencia a 
otros sujetos los cuales designan, el valor estético y el valor SOCial. "ya no 
<estoy somefido el la ley de: deseo,sino 01 ort¡Ec'o de la regla" 39 

39 Jeon Boudriilard 10 tronspOíenoo del rno: ,p 134 
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"Eti regisrro iconico se refiere el ¡a relación de ¡os objelos como cosas 'J 
COIT":1C $Jg:10$, ooletos :Ís¡cos y ~'o:Jg;bjas que ü:: s:Jjelo dado u:'Wza como 
vestuaj~o. escenario y ~ .. úBe:¡c oare aenero; enunc1cdos sens1bles. Es e~ 
esmo, cómbinoción, ciase, modo de producción, de apropiación '1 
consümo de obje~os en rérminos s¡gniiiccn%es p¡'oduci'cres ae 
sui:J¡je~ivac¡ól1 11 eÍieci"os sensibles"4o 
por lo que, el carácter 'canica de la fiesta de XV años se establece e:--, 
ocIos con direcciones de jerarquía social y estética (inconsciente); siendo 
Uí1a ventana que nos presenta 101 posición del sujeto en el cO'icepto 
familiar-comunidad, TomandO en cuenta la disposición en ei esoacio, en el 
hogar y sus habitaciones, aí igual que lo posición del individuo y sus objetos 
personaies; se habia de la disposición dei objeto, V de éste cuando 
adquiere cier'ro nivel iconico más ali'o que oiTos obje'ros den'rro de le: 
sociedad, un ejemplo es el que está definido por el caráci'er religioso ei 
cual he: determinado espacios que a su vez tie'ien designados :':Iuebles, 
accesorios y adornos los cuales 'rienen lo función de sensibilizar y 
proporcione:r un discurso de o:den moral. 
Los objetos den-rro de ia fiesta son determinados por su significado, este 
significado es sustentado por la siguiente idea: "la sensación de que Ui'1 
"'biovn fio<:::nnnr{!o n .e:,Q. no ¡OdiO 1""lif"l~nr'\1_:r rArrt .6,~ e~ nn e1oriJ'o """o v ¡¡ ___ "-""'ll""'-.'-"-~ __ "" __ !l""-- ..... ""'"_,_~;",.;¡, ......... ,. """, ~ .... ', • __ • u ..... 

al1~ropomorlilO1c¡ón de los objetos, el sujeto establece relaciór con el 
objeto; encuentra en las cualidades que eniiende como l1oh"fales o 
sociOtleS",41 con esta idea los participantes son los que atribuyen los valores 
de estos obje'ros estableciendolos en el espacio por su significado y no por 
su forma concreta, imporrando su significación paro establecer un estado 
oonsihio r.. (,QV""\sihili7f""'lr t"'I f"'\+r'f""\S D!""\r- ..-..+rt"1 I')f""'lh-e hS "hiQ.+r\S rl0Sir""lr'lt"1rlr..S nr''lr'r''( ('or 
...,""'., ''-'''''''' ......, "" ...... 1' '>,J"'~\..A' ...... """¡''-' . , '-'1 '0"../11"-" ;-''>,..4'' 1"-' ............. )'-"'-' ........, ......... ''::::::1' , ........ '-"''-' l'-'"",'V¡ v'-'~ 

usados dentro de la fiesta con los valor de color, forma y textura los cuales 
remiten hacia el motivo de la fiesta, afectando ía percepCión de sus 
sentidos. 

40 Katya Mandoky ,ap,cit p, 148 
41 ¡bid, p, 68 
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ExistiendO :.Jna -rransformación en ei cuerpo físico transforMar.do en 
espacio yen cuerpo simbólico: el cue:po o~namenj-ado, e! ccerpo vestido, 
el cuerpo a!imeni-odo; lo cual i:"vo!\Jcra e obje+os y acciones como e: 
vestido, el maquillaje, el perfume y e! peinado; generando fenómenos 
estéticos que son parte de la expresión del rito de la fiesta,"Vio, Cecmc: e~ 
ves!ifiolc Ole YOrflOS ~oSClolo$, con vetos que ~TO!IlSpOl~ell1lfrClban homlb~os }f 
;pzeJr~a$ de~ mon~q[Jr¡ se jmrogüno en s\,¡ cabeza !S~ sombrreIT'o cara ~~ liüst'6n 
~osado, se jmagilló ia 1'10c:lle a~umro"QjdQj CO¡¡ YOCi\)$ ammj~¡el'1~i\)$, ~a 
~7'f"(1~ f¡S~'''..f'''\· ,f'<>.4':\G,..,."""""",,,,,,l,,.... C'''"'' ¡"'n'~ ;,,,..,..P,..,.",,,,,,c2' .... ""11"\ r.(P").17'~t{,?f,..;,,,....,,,,,. ~~ rl"'\"","~(;:;'l ~r"'#";:l~.""~OS!"''' 
V'''"'¡]'«II>;'¡;¡ó'''''' _"""1,'<0,#""1;,,0:;1"'-"1""" ';;¡¡"""IA.i',1,;' u ..... lio.oI'~'I¡",IJ;¡;¡ ..... j"-'l>;- u_u~uu-..J..1I>.iJUU ~"""'" 1.<.#'>.4';;¡¡_ .~"~\;¡'"_" 1:0..1.:$ 

$o$~en;da p!i\)¡ !os ~avaderos comuni¡'arios, ¡magilnó e~ )lla~¡o ~e;'acOldc ole 
gorrci'JGs, imog¡lló al AJejo COlrl' SilE$ ICrlilC:1es c:püc:udi<érldo~e m1e!'l~rC:$ SI)! 
Maesfrro <áe 1Ja~s la e¡evaba elJ su !loche de qJu1race ai'los 'if IJO ~uvo mÓJs 

"",. • • -- • """ " r.- .,.. - • 1emeujO que Or7Jesgor U~ S[ :nm~,VlO~ pe~o cJelf~n~Hrvo~ : ... C mama ma~QC'11~ 
Jlam6 a Ja empleada sei'laiÓJlJoIole el vesrido de sus 1magiTlaC20rtes.42 

42 Armando Rcmírez,op ,c!t,p. :30 

ACOMODO DE 
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Los grupos sociales de inferior es~"ajus han cargado a través de las épocas 
con esta idea, Si concre,'arnos a ia fiesta misma y e i s;gnJicado dei ves"iido 
de quinceañero, el cuai se establece en IJn rongo social privilegiado de 
acuerdo a la tradición europea, pare distinguir a las jóvenes de la realeza 
es decir, a "/0 princesa" de las qlJe ha provenido eSTe carácter, aaernás 
de estar asociado como ya lo citarnos al cuentos de tradición europea 
como lo ha sicio la Cenicíenia44 y la Be/la Durmienfecon una cargo morel y 
social intrínseca, para distinguir a las mujeres de acuerdo a sus virtudes. 
s: >'cr-/ .... q .. rir\"'Y'"\0S ro ln Cen; ....... ¡anJ .. r ~nso no' uf' nr0 0 c,so r1r"""'ma~ tico r'\r-.:rr-; ,,'-""-"v,"' ....... ,,'v .............. ,,, ...... ,,-,.,,,,-,, ¡--''"'' t.J' '" j'-" '-'v \...-:,,-,,,, ... r-''-.-l,,-, 

merecer la oportunidad de ser presentada ante el Principe, además de 
"¡"ener los elementos necesarios para presentarse ante és~"e y tener un 
aspeCTO digno conformado por el vestida, las zapatilias, ios guantes, ei 
maquillaje, el carruaje en forma de calabaza (represente un elemento 
humilde con un significado de belleza y riqueza material) etc. Y ser 
distinguido por su belleza interior y exi"erior que se ceracieriza por le 
sumisión y eficiencia en las labores domésticas; importante factor que 
prevaiece en la sociedad popUlar, sin poder descartar que esta es una 
¡dea que aún prevalece en la sociedad como medio de supervivencio. Por 
lo que los vestidos tienen factores sociológicos, "incluyell agell~es 
sens~'Hvos y es'mo que deffine un aspecto caracrerIstico y reconocBo~e que 
toma una ~ormCl o expresión de~erminada y recae direciamenie sobre ei 
objeto o persona que lo oclopl·0".45 
Por lo tanto el vestido usado en la fiesta de XV años adquiere una función 
psicológica que predispone al individuo a mantener una idea estética 
además de una social, basándose en el objeto deseado pmo intocable 
aiudierldo o la presentación mismo. 
en México, el factor aristocrático de finales del siglo IXX trajo como 
consecuencia la adaptación más fuerte de estas costumbres por lo tanto 
ha desarrollarlas después de un sigio lo readaptación de estos actos. 
Dentro del vestido los símboios más representativos y que tlenen que ver 
con la fiesta es el "corozón ",46 el cual es el creador de todos los 
sentimientos, que corresponden 01 humano, en el coso de la joven 
quinceañero. 
Dentro de ios recuerdos como lo señalamos anteriormente ios saleros, 
vasos, servilleteros, agitadores, prendedores, arreglos florales se inscribe el 
nombre, la fecha y leyendas como: "Mis XV años", "recuerdo ole Mis XV 
años" . 
El corazón teniendo diferentes significados coincide en qué es el amor, 
cenho de iluminación y felicidad iigado al olmo y 01 espíritu, ubicado o: 
centro yo que el amor se rige por éste el cual siempre se desplaza hecia el 
centro, manteniendo el equilibrio entre el cerebro y el sexo. El corazón por 
lo tonto funciono poro identificar al individuo que promete y proporciono 
8Mocio::es :lobles, coroc+erísticas esperados en lo jover prese:ltada. 

44 Jeor Chevalier Diccionario de los símbolos ,1986 ~P. 1 C84 L::J sandalia de io CenlcienÍ"a su primero 
versión que se remonta a Eliano, retor y cuentista íOrTiCnO del siglo di confirmo esto identificación del 
zapato con la persono 

45 Pilar Hinojosa I Fayes . op.cit ,p" 222 

<"16 Jecn Eduardo Ci,lot Diccionario de símbolos , 1988,p -! 45 
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Por otra parte la corona y /0 diadema47 son símbolos de lo luz y lo 
iiuminación recibido en c:n aero jerárquico y de disi'inción el papel de estos 
es distinguir a un nuevo miembro de lo sociedad, o~rorgando ciertos 
privilegios, concentrados en el centro con orígenes en los bastones de 
mando y poder, 
E'f maqui/laje, se contempla de dos maneras, en el acto mismo y en el uso 
que funcionan paro modificar el rostro y el cuerpo, el maquillaje comunica, 
puede decir cosas ocultas de la persona que lo trae: su personalidad y 
posición socie! estado de énimo ,de U~ modo conscier.te o ¡r:consc!en-re, 
planeado ante otros una impresión ya planteada para destacarse o sí 
IT'dsmo; GGen e[ 1orcdo ei mcqumaj6' corjo¡or:o no esyó ¿O;L leios, en cuantrc Ci 

~a ?jrua!ldacl de~ maqumaje iec'i"rc[ 48 de 10 cual hay muerta razón por 10 que 
el maquiilar a ur:a joven puerta cumple con el Objetivo de exaltar su belleza 
facial, además de su ;-nadurez física, estableciendo un código el cual nos 
dice que es una mujer comple~'a, ya que en la sociecad ¡¡:exicana sólc le 
es permitido maquillarse en las mujeres maduras, estableciendo que una 
mujer se maquilla por que está lis'ía para es'rabiecer relaciones 
sentimentales y sexuales, por lo que se maquilla a una niña es solo para 
representar un papel i'eaTral o en un acto cívico de lo contrario se puede 
asocioí a la promiscuidad y la prostitución, 

471bld ,P.i46 

48 Moría Roso Caries Pastos - Yolanda Jovierre Pérez- fv1mío Me~cedes Sabcrtés Ruecos Arte efímero 
y eSPdcio estético 1988,p. 247 
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El maquillaje j-iende a enfai-izar las característica raciales y o esconder 
defec;-os; oc:nque este forme iJorie de! ritual. Su origen de 'a manera c:ctua: 
viene de Francia, Chir:a y Egipto, con e! proiJósito de resaltar el color de jo 
piel que siempre ha sido acercado a cierto blancura con la idea de 
pureza, y ei aspecTO ae [o porcelana, en ios ojos pa:a ciistinguir lo 
expresividad de estos en delineado de párpados y sombra e estos a! igual 
que las pes-¡-añas eran pare dis';-[nguir la personalidad, y ei colorete en 
mejilias y [a pintura en [os labios responden 01 código de vitalidad y madurez 
sexual. 
Los coíores han sido simbólicos desde siempre, en Egipto e[ blanco para el 
cutis, el carmín para los labios v el rojo pala las mejillas, además de aolicarto 
en la espalda, cueiio, escotes y pies, io cuál tenía cierto valor estético en el 
siglo XIX. 
En el oda mismo encontramos que el hacerlo a quien se le apiica de una 
manero correcta, tiene cierta trascendencia socia! :0 eJcl C::istingue, ei 
maquillaje en una mujer de esto nos habla. además en la quinceañero un 
aspecto principal por el hecho de hacerlo con la aprobación de sus 
padres y entrar en el círculo de quienes ya le han permitido. 
Por otra parre el olor que despida lo quinceañero es importante y este se 
"elncrnn,.-.¡ {'nn ~! nO-rfl IrY"'Ie .0.1 ....... 1 Inl s= ~Sr"'\r-ir< ,.....1 S~J'"Y"\hr"'\11""'. ,......Je I~ ~e' 'e~ S'~b~I~S ¡ '''-''' ''-'' , ........ .....,......" I ,-" f'-'''""'''''"''''' '-" "-'''-"''-Al '-' '-'l '-'''-... d\...A \..Al III H..,IVIV \..A IV U I v, n! J VIV 

de reminiscencia y recuerdos. que en este caso se uso para recordar el 
pasado, la niñez y por otra parte el futuro El hecho de ponérselo la 
identifica y la sitúa en el espacio por lo que es elegido un olor especial, que 
se mantenga en el recuerdo, proporcionando sentimientos referentes a 
ella y al momento. 
nCl""lt ...-iD ¡,.....s ,.....h· -' '/"'ll'V\hie' ~ se "..... ...... "', ,,,-,, ...... f,,,...... f_"'Z-_-...f.;¡ff/"!!A ~"""-"" ,,..... "I""l -:-; ........................... 
L., ...... ,HfO v: ...... ~v ', .. n ... ..IJerOST'vlI¡[UI 1I I.JI,vUC:;IIIIU tU';; U¡fJunUM';;;4'YyUC: yu Ilc:t¡'V¡j 

un origen mítico esto es asociados a algún relato el cuál puede ser tomado 
como algo sin importancia en el sentido cultural pero es un aspecto 
importante ya que este recurre o toda [a formación del individuo, y que tan 
importante reSulta un cuento tan común como el de la Cenicienta que a 
pesar de ello tiene un peso social muy importante porque también de ahí 
provienen las ideas de las cuales se fundan los ideales femeninos en la 
niñez. Las zapatillas cumplen como símbolo de madurez y condición social 
estable además de ser un símbolo sexual de los más significativos poro 
quien los porta, es decir juega un papel dentro del erotismo del acto, lo 
zapatilla es entregada junto con un cojín esto suavizó el aspecto erótico. 
Por otra parte el cojín o almohada tiene la función de cómplice íntimo, en 
sentimientos y sueños asociados o lo almohada común, Por otra parte las 
copas y e: champán se asocian al brindis el cual está hecho para 
conmemorar y confirmar de una manero grata los actos. 

49 Chevalier Jean, op cir ,p ,l084 .Algunos lnteípretes rYJn necho de este símbolos de identificación 
un símboios sexual, o por lo menos del deseo sexual despertado por el pie 
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lE! peinado 'flene co¡¡¡o antecedente en este ocio a el esi-ilo usado en 
F:ancic dJrc:y¡-e el periodo de la ilustrac:ón, esociado con el ¡¡¡Cindo y el 
estilo de vida de le burguesía, ca:acterizondo al ()einado como algo 
complejo enfatizado en el volumen de cabello todos estos peinados 
referentes al poder y a sus representantes, este aspecto ha continuado en 
reinterpre·i-aeión aorual, pero con el mismo objetivo designar elegancia a 
c;uien lo porta, en el rito éste es importante pues a pesar de la búsqueda 
ce c¡erta elegancia, la diadema y las floíes tier .... len vi-¡-o: iílIPOíio¡'"'¡cio 
asociadas a la corona yola primavera, "urlO jeven aceptará más r¿pide 
r nI""l ¡1""e"'Ilmh~n ~~ ~[ü ~~~il"'iIr'i:d.n (I"'J~ ~o ¡¡ Qrt"lt"li In/"'H ,[.0.'1' l"'t";/"""lriJ, ,71'"1" j(":, inf'tIT~¡r"V··\ e:¡ cr-orio1A Ofn?r't.:::. 
",,"e, __ ""_'''- _." =_ , __ ".""" __ '" -u-- ""',,,,.'" 4.' ..... ji ..... ,._ ........... , ...... J • .,.... """"'''''''''' ... _ ............... ,-,,.... '--"""'" 

urnOi mujer de ciase y oha de ciase iníerior"5o eon esta idea se puede 
afirmar que otro de los cambios y la transición de niña a mujer se encuentra 
en el peinado, los #oresocupan un lugar muy impon-ante en los significados, 
es-ras asociadas siempre al sol. Corresponden a una époco en la que lo 
reproducción se da esta época es lo primavera, el color se elige por su 
significados el blanco, este representondo lo pureza se asocia a lo 
espiritual del momento; las fiares se mantienen en el ali-ar de la iglesia, en el 
vestido, el arreglo del cabello y las mesas donde se sirven los alimentos, en 
los adornos lo que nos dará cierta atmósfera dejando en claro_que algunos 
de estos elementos ocupan el rango de signos por el hecho de estar 
creados para designar en este caso a lo quinceañero, desde los ya 
mencionados como el vestido, las zaparillas, la corona, etc, y po< otra parte 
de símbolos, como el corazón, el perfume, las flores, el crucifijo, lo medalla 
de la Virgen de Guodalupe etc. Todos estableciendo un lenguaje estético, 
produciendo la sensibilidad, la cual ha sido gestada por experiencias 
anteriores, todos los símbolos o signos, tienen propiedades estéticas, las 
cuales han sido dadas por la experiencia misma del individuo con respecto 
a materiales, colores y el diseño de estos como objetos. 51 Debemos 
mencionOí que muchos de estos objetos han perdido su significado y han 
sido llevados como parte de lo tradicional olvidando su función sensible, 
por lo que su participación en los actos sólo formo parte de los accesorios 
y gastos. 

50 María Elena Puiggrós Ramón Arte efímero y esoocin eSTetico .1 988,póg. 292 

51 Armando Rarnfrez,op citp.129 ~ ... Or:os, hoiánes, encuJ2s. aZ<Y,uI8S, cneq<Jlros ie'ite]ueios, tules, 
terciopelos, taferoles, y [os colores que s~gn:f[cobc:l les II:"'Js:or'2s, los sueños. los deseos, las 
frus-;-raciones, los encantos, :as esperor¡zos. [os amuíguíoS. lOS Qt:?sengoños, Jos oniblciones, lOS 
AngusHas o las anSIedades. Blancos, uzules. rosos, rnOIÚC0S. : 108. 0S ;0;103 que ::;8 deslizobo:-" entm Jo 
moderación y el escóndalo, entre el recoto y la odr;llrac:ó;, ,2í',T,e io Trogsd:O y lo oiegíÍo. Era lo 
fiesta del deseo." 
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El recCJerdoes uno de los objetos r:',ás !fI:porTontes de:e fes-ta, el cLa) no 
dejo oividar 01 momento y o los actos éste recc:e,do se encuentra e" 
diferentes formas, es decir se hayo en diversos elementos 'rradicionales de 
esta fiesta, ios principales objetos que tienen esta función son las 
fotografías, los utensilios vasos ,servilleteros, floreros, saleros y la tecnología 
actual. el video, los fOt-ogra-rías so~ el ~eg¡stro del "r:empo y espacio de 
mayor fidelidad, a través de muchas épocas, la fotografía deja huella y 
plasma !as acc!ones las cuales ;:Joder;:os volver a ;ev¡sa~, a~al¡zcr V 
mantener en mente, esi-a quizá sea el medio mós fiel para recordar a los 
amigos, a los invitados, lo inesperado, la gente que participó y ha dejado 
de existir, además de ese punto para compararse unos a otros en e! peso 
del tlempo. La fotografía constata el orden de lo estático de lo bien o mal 
actuado de los gestos y actitudes. 
A los utensilios se les he lJ.encionado pues su {unción es ese de estar ah; y 
en otros lugares que con el hecho de tener una leyenda, el nombre y la 
fecha nos hace reüoceder en ei -¡-lempo y aCOídarnos de íos actos 
personales y de los demás. Tal vez estos sólo nos digan quien fue la 
festejada y sea su objetivo conservar su imagen presente en el almacén 
rolAl r'"Ar'l ,crr.],'""\ \/ 1"'Y"If"'lr"'lf,o.nf"'lf"'lI"'Y"lr\S ¡ Bl'"'If"'l irlct'"'1 rlo. "'-"'¡~1 'e; 1lr"1 peYs~~~ e~ s' , f"" ............. r.. 
_ ........ ' , ............ u ...... , -...... ....... '1 " , ....... ,,, ....... , '~"""':lll'-' \..11 LV] 1\...4'-"U VIv \ .• ,;> •. ..¡v LI\..A ! VIIU ¡! U IVI L J 1\...4 

física, en sus actos ,etc. 
Por otra parte el video es un registro tal vez desaprovechado pues este 
destapa todo dejando mirar a todo y todos; esto puede ser momentáneo 
pues no tiene la misma trascendencia significativa que las fotografías, pero 
quizá con el tiempo sea e[ video el sucesor de la fotografía, pues el video 
ya ocupe un jugar en la fiesta, como í6cuerdo y como acc¡ón. 
Al mencionar a estos tres tipos de objetos aludimos su significado y su 
función sociaL [a cual ha partido de las costumbres más influyentes en la 
vida humana porque el conservarlos, guardarlos y revisarlos es una 
actividad exfrahumana, se vuelve a presenciar e! ado, los movimientos y la 
fiesta mismo. Lo estético de ellos es que muestra desde diferentes ángulos 
el gusto y la preferencia de quien los mandó hacer, 01 igual que todo 
adorno nos permiten ver a donde se ubico su gusto por el color, la forma y 
lo trascendente del individuo como ser esté-;-ico, lo femenino, lo masculino y 
en caso de la quiniceañera además de lo femenino lo virginal, lo rosa, la 
inocencia 52 la que es custodiada sus acompañantes en el transcurso de la 
celebración; estos son definidos como los ctJambelcmes o cadetes y 
damas de compañía, los primeros simbolizan el cortejo de 

52 S~moné de Beauvoir ,Ei segundo sexo - !o hechos y los mitos., 1992, p. 201 "hay motivos racionales 
que desempeñan un papel ,sin duda, en!a consigna de virtud impu8sfo a la joven: La inocencia de 
la novia, de! mismo modo de la castidad de la esposa, es necesario paro que el padre no corra 
ningún riesgo delegar sus bienes a u hijo extraño. Pero la virginidad de la mujer es exigido de uno 
maneTa ;-nás inmedio'¡'a cuando el hombre cor.sidera a la esposo como su propiedad personal." 
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pre-í"endientes que enterados de este afloramiento "acuden ya 
legíl'imamente c: rodear y pretender a la quinceanera. La festejada bailará 
con cada chambelán y al final, entregaró su ramillete de flores es decir, su 
ramillete de potenciales, cualidades y dones, 01 cha:noelén con e; que 
mejor haya sincronizado. El papel que desempenan den1'ro de la fiesta es 
acompañar y cusjodior a lo quinceo,"lero al igual que los domos los que son 
sus amigos y la familia ha depositado su confianza para su cuidado" 
Esta sin~O:ogia alude a un rij"ua! de orden oagano con acentos de lo 
religión católica por lo que muchos de los elementos obedecen a su 
ministerio" Por otra parte los objetos de! entorno y el uso personal de la 
quinceañero son ae! orden sociaL es decir ropa y accesorios i-lenen ~r, 
significado ;=lsico!ógico dei papel que tiene que desempeñar como mujer. 
con este panorama concluimos que lo fies"la de XV años resuJ"lo una 
negación pare muchas jóvenes pues ademós de exhibirlas las agreden 
pues su papel como mujer se 'rransforma en un producto amparado por la 
tradición, lo oberranj"e es que las ;';Iodres y padres estimulan a sus jóvenes a 
cumplir con un rito el cual ha perdido el verdadero valor de uno iniciación y 
la ritualidad que la conlleva, siendo preso del ego el cual les dictamina su 
solvencia económica buscando en la apariencia momentánea su propio 
satisfacción, no olvidemos que la sociedad popular en México es una de 
los más golpeados económicamente 01 igual que ideológicamente. 
Las fiesi"as de XV años son hechas coni"inuamente siempre presentando lo 
mismo ejecutadas de uno forma monótono, lo único que cambia es el 
exceso de gastos yola joven que se presento ante la sociedad. 
para finalizo¡ ciTamos la siguiente ¡deo exhaída de una pubiicación dirigidas 
a Jos adolecentes de un libro de educación secundaria que sustenta lo 
dicho.: Se acercan los 15 años ¿ estas lista? Ya casi terminas de crecer, es 
muy probable que hallas aicam:ac!o tu estatura ac!u!!a , tus peChos han 
crec~do un poco más y ~u p~ernas ollora parecen más fuertes j ~·u cueffpo 
VOl ~ome6nolose. Estás realmente bonita y los hombres lo no"an ..... 53 

53 Valentino Cantón Arjono , Yuririo Casno Moreno MOriO José Aguirre Beltrán Formación 
Cívica y ética 2GGO, p. 85 
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La necesidad de 'rener un registro de lo qc.e significo lo vida, el mundo de! 
ser hUiliano y otros especies, de co",o entenderlos y ocuparlas, 
comenzando con base a la percepción que se encarga de "i"ransmitir 
~cn~aJ·e< a hr:\/p<: rl¡0. if""\<: sec;'ririos· proce<c0"0 ítl<: nrtl"fecim;¡0.r¡+rlS "'x-;-.a""~or ,,,,-,, ,;:' v .. '-'v....,,, '-"'--' ,'-'v ,,' ........ {, v' ,,,--, ,,,-",v v"' ....... '" "lO'''''' ",-, '-' ,""" l 

de acuerdo a la supervivencia jerarquizando los más útiles para esto la 
vista, el oído, el tecto y el olfato, estos sentidos fueron más allá del percibir e 
cnterpretar desarrollando códigos, el lenguaje que partió de lo corporal 
''lasta el desarrollo de un lenguaje por medio del sonido e imágenes, el cual 
transpasó la capacidad de lo memoria humana, es decir el lenguaje se hizo 
ceda vez más complejo, surgiendo la necesidad de buscar diferentes 
formas de registrarlo. 
Este registro comenzó con lo que llamamos la forma figurada, es decir 
proponer otravés de la abstracción física en ei orden perceptual de las 
cosas, la vista se ocupa de este lenguaje através de caracteres definidos 
como: color, tamaño, movimiento y aspecto general de las cosas; de esta 
manera la sintetización y la conjunción de estos elementos dieron lugar a la 
escritura. Ahora podemos decir que este lenguaje surge de la abstracción 
fiqurada manifestada en cavernas v utensilios de la vida cotidiana , 
aportando descripción de comporta·miento y acciones tanto humanos 
como de animales de su tiempo. Destinando. eligiendo y codificando la 
~orma como propósito principal para luego dar nombres o de otra manera 
crear "morcas" denominando o este lenguaje pidogra1ía, 54 lo cual 
determinaban por medio de signos-situaciones, de acuerdo a este 
principio de identificación y asociación, se buscaban sonidos que 
caracterizan a las cosas animadas e inanimados, fenómenos naturales 
asociados con la forma de percibirlos y además de asociarlas con otras 
acciones que se relacionaban de acuerdo a la experiencia del individuo. 

I 
54 Mareenl Cohen El arte de la escrITura vel I,bro i976 ,p. 14 
"En todas par.es se encuentra primero lo pictografía (de:o roiz IctiriO "pintor" y de la griego "trazor", 
escribir) en Jos diversas manifestaciones de lo proto escrituro" 
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LOS pictogramas que posteriormente evolucionarían y se convertirían en 
jeroglíficos que por su función y complejidad dieron lugar o lo búsqueda de 
uno permanencia intemporal es decir dentro del riempo además cierta 
¡""po""ra"cic a' mov:""le",to 'y 10< eSAoc'os ~, 'o °1 'Ind'l'j'a' 'o ha'o:t~ba eS'I'o 
",] ¡ •• , ,l • .l., '" ,'-' ¡J I y,-,,-,,v j' ,u 1, ,i-""; .~ \..J 

fenómeno cbsificado como el origen de ia escrituro que data 
aproximadamente 4000 años antes de J.C. 
Lo evolución del lenguaje escrito tiene dos variables las cuales se 
ejemplifican en base a la experiencia del nanejo de este en dos culturas, 
en p~¡merc :0 cíJitiJi'o China tenía un SiSTeíí'iO pictográfico donde ex¡s'¡-e en 
el dibujo un carác,'er paro coda palabro yo que este es un monosílabo 
¡nvarlable, y por ot~c parTe ia cultura Azteca utiliza ce acuerdo al 
significado de diversos palabras-formas; se estableció uno estilización de ia 
formo, de codo objeto o elemento simbólico 01 cual se le daba una 
pronunciación silábica, para ser conjugados y dar nombres propios; De 
estos dos lenguajes podemos entender que el hombre hc ordenado el 
sentido de las cosas de acuerdo a sus características físicos los cuales se 
transforman al significado de las acciones es decir la mezcla de verbos y 
sujetos, en determinados tiempos, lo que diferentes culturas iban 
asociando o lo vida cotidiana, la comolejidad de cada escritura 
evolucionaba conforme o su uso, manejo y descubrimiento de cosos y 
costumbres, Lo temporalidad y la perdurabilidad de estos lenguajes la 
forma de guardarlos comienza, como ya se dijo en las cavernas, 
posteriormente en los sitios rituales, habitaciones, etc. pero las primeros 
manifestaciones móviles, es decir individuales dedicados a describir algo 
en específico y con lo necesidad de ser posadas por generaciones dio o 
las culturas como lo Sumeria ideos, las cuales desembocaron en lo 
utilización de tablillas de borro, donde se imprimieron a través de lo fuerzo 
manual ios primeros regis·tros de un lenguaje ordenado; los cuales han 
cumplido con el objetivo de conservarse atrovés del tiempo, y de los 
elementos naturales, 

Tablilla s/lIl/pria, 

43 



E: objeto primordial paro los primeros registros o documento, ero el de 
conservar testimonio de los acciones diorios, cosTumbres, fi'ros, etc, lo que 
necesitó o personas que se erlcorgorán de estos registros, los escribas, 
f:...;e:-o;" los q\Je docur;¡entcíon en formo ~0d;viduo: los d:versos test~i..onios, 
especiaiizándose en sofisticar e la escritura, los Sumerios c;ue posaron por 
lo combinación de rasgos con un pequeño triángulo en el extremo, 
formando uno especie del clavo, 01 igual que los triángulos en farma de 
cuños de donde se debe el nombre o la escrituro cuneiforme impreso 
soiJíe arciila fresca en forma de tabii:las y secaacs 01 so!; ae-!-erminor.do 10 
utilización del espacio en cuanto o las palabras, textos, etc, incrementando 
lO desi':eza pere escribir y p!ortea r los ;deos a! ¡gue! que e! 
aprovechamiento del material, 

D,. Esta tableta de arcilla rife> 

Jlesopotw!lia es UrlO dr los más 

ollti!}.lloS Ill([te,¡a!es para la 

pnsenall::.({ que se conocen. 

En este género de escrituro los regisTros más antiguos que existen 
aproximadamente de los años 1,200 o 1,600 antes de J,c' , 
La lectura de estas tablillas de izquierda o derecho con uno variante de la 
escr¡h.Jío cuneiforme para ser leído en semítico occ:den~a: C~\laS 
característicos en el trazo serian base poro el alfabeto acrua" 
En cuanto o: aifabeto antiguo no se tenían construcciones tan comp:ejas 
conl'ondo con 22 letras 55 

55 Marcerll Cohen ,Op,cit, p,32 
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8entro de lo escrii'ura las reglas de pronunciación y su cor1Si"rucción cor. 
vocales y consonantes; lo forma de ser ieído es decir de derecna G 

;zquierda, de arriba hacia abajo la simeiría, los mayúsculas y minúsculos, son 
parte de ur: 9roceso y conjunció;-,· de var¡o:ltes en diversos c!vJzaciones !cs 
cuales han dejado aportaciones paro cons'¡ruir un aifabei'o como el que 
hoyes utilizado, dentro de las culturas que aportaron a este alfabeto se 
encuentrar: la Hir:dú y la Griega (alfabeto silábico), En el carácter estético 
de la escritura podemos señalar que se define en el arte de lo caligrafía, la 
cua~ {ue deslgncdc dependiendO de~ uso V e! material con ei que se 
escribe, la estética del texto depende de la fuerza, la que determino la 
exp:-8sión a; igua! q08 e i dibujo, esto puede s~ger¡rr:os desde cuestiones 
ornamentales hasta una diversidad en la forma de escribir el significado de 
los cosas, en base a su estética un ejemplo es la culturo Arabes que 
,elociona la escritura común con el caráCTer destinado a lo escrituro del 
Corán, empleándolo en las escuelas. 

QJ!i1lU ~!~Zl @e El 

üiP:ráa:a., t~bro sagrnoa 

Iie nos 1>illltn$uAwlnes 

Sigllo.\' de escrituro /IIuyas. 

Partiendo de la función del caligrafista, los grabadores y copistas se 
desarrolla la búsqueda para conseguir de uno manero eficiente lo 
producción de escritos, la invención de la imprenta sólo sustituyó al hombre 
en la reproducción manual, pero no er: la manufactura del libro forma más 
común elaborado, tiene su origen en la conservación de documentos er. 
,......¡i\/O'I!'S~s ~~+eríl""'lles r-"......!"V'\r.. /" 1'-""''''$ fih .. ,......,S +,.-...;/,<s +/'<hl:lir...S ..-,l,-., h,......, .. ,.. ...... ,-.,-l-,... ...... ' , ...... 
'-'lIVvl....., lllUI IIUI ....... VIIIV \...-UC:;IU I JIUIV I IC;I'-.A ,IUUIIIIV ve; k...;UIIV vi\....-. yul:./ 

funcionaron como medios hasta la creación del papel ei cual fue 
inventado por los chinos 100 años antes de eSTo ero, lo que llevaría al libro o 
co!!solidarse ero un impreso con tipografía negra 
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sobre papel blanco proceso ya experimentado por los grabadores chinos 
qlie por medio oe selios o placas móviies, creando varias series de un 
"'·smo "';e"'olo' '-'0'Y'~ nr;tV'·ln;O e' oa~e: "e"ho r< ""~no "O~ c;·o'os ~O·I·ld·cs ,,¡¡,: '-') "'1 ",-, I.!V¡-,,,''-'¡-JI :1 r-" I¡[ '--'1' '-"l,I.U '-' jl¡! I 1.1 

tal como lo describe el texto "De la escritura a el libro u El papel es una 
i6mii1a fibrosa que se lolma sobre urce: s!Jperricie p!ano que se secc: c: 
COl'ly;rFJCiCión 56 siendo este método el más usual y práctico pora lo 
fabricación de papel hasta es're "'iempo. 
Sin embargo en otras culturas como 10 Egipcia el uso de soportes como lo 
fue el "papiro" nos demuestra que su uso es más antiguo, ya que era 
e ',>'r-:" r-~,..... ri ñI"'J "a il"'I nil"'Jr"'I-;'f""1 t""': r"'\,.........-..~1'"-""'. Ir-.:""\ .......,,......., .. """ ....... ....;:,.....,..... ....... :",...... ,.;:;.""" 1 ......,)C¡ ......:!uv ue ca, ''-AS V; ....... I\,.,( ¡-..-'l'vll Il'-A u8 l'--'\...A['-'i¡V, Sil 1 L !e8U1 Su (J'V"t ¡c:;I. ... ,\, ... IO¡ J aCUl IUoa 
por los chinos que hicieron un mé'rodo creado de diversas 
experimentaciones con fibras como la del bambú, lino, trigo cortezas de 
árbol y algodón, uno de los mejores materiales. La creación del pape! se 
divide en cinco etapas, la primero es remojar los tallos de bambú en agua, 
se cuesen las fibras interiores del tallo, se secan er: cedazo la pasta o pCJlpc 
obtenida de la cocción, dejando secar y prensándola en una plancha de 
madera se desprenden las hojas y se colocan en la pared caliente para 
acelerar el secado. 57 El uso de las hojas y su conservación fue el patrón 
para llegar ala formación de un libro que es la conjunción de diversas 
actividades desde la encuadernaión, lo elección de tipografía, lo 
ilustración, el cortado del papel, etc. Dentro de este proceso se incluye lo 
escrito que es io más importante de un libro, es decir el lenguaje con el que 
se plantea el contenido del libro mismo, esto nos lleva o sostener que es de 
suma importancia es·ie registro poro el hombre por el hecho de morcar el 
temperamento de cada cultura en sus escritos . 

.lerog![lico es¡-ip('/o. 
L 'j L ~ 

56 Tsuen-Hon,n !sien De ia escritura aellioro i976.pp.49 
57 :bidem 
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e: libro 'rol cor;¡o lo conocemos fue editado ai ser creada la imprenj-a en el 
siglo XV; esto Trcnsforr:1ó ia culi-ura en general, la imprenk desen:peñc ur. 
oooe] fundor.lental; er:. le: cU]\[t2rc O~OJ~3 ~os co~YeL"1]dos de~ COrlOC~M~err{C 
eilO ~nsepa~ablles deL ~Qb~anYe que üO 'frasm¡Ha o de~ r:1Qes~ro~ ~a 
~rnfr¡oducc,óIT"! de 10 imprenta hace que tales contenidos se indepel1oJicsn, 
11 C011 ello se hacen accesibles a quien quiera que sepa leer 58 con la 
cfir:-nación de Sarforipues al imprir;¡irse por r;¡iies la cultura esj-a estaría al 
alcance de todos o de la mayoría 59 

Citcr.do a UI/ses Cerrión c!]ce qL:8 uE~ :1:0:0 es U~Oi s$~;..;a;-:c~c espcc~o~ 
fremporc:[" 60 determinando que la función específica del libro es contener 
lenguaje, lo aue están ajustado a un espacio y ¡ienlpo de acuerdo al 
probiema que se exponga con este trascendiendo en lo 'rempora!, se es'rá 
planteando dentro de una simbOlogía que parte del entendimiento de las 
cosas en la lectura de ¡as formas más primarias denlro de una universalidad 
de sir:1bología, siendo esje un objetivo primordial desde las primeras 
manifestaciones de la escritura_ 
Hablando respecto a ia secuencia espacio-iemporal la vida del hombre 1,0 
girado en torno a la comprensión de estos dos, desde "las presuposiciones 
epislémrrcas que mdenan lo percibido" 61 de manera que todo hecho es 
analizado r;¡edido y comparado para César GonzáleZ62 la combinación de 
todos los sentidos, que es distinta en cada cultura, da experiencias distintas 
de la realidad, lo que genera imágenes las que son descritas en cultura 
oral, lo que va involucrando al oído y posteriormente con la escritura de 
lenguajes se transformó en la cultura visual demanda una mayor fuente de 
imágenes, las que incluyen una visión particular del espacio y el tiempo. 
Por lo que el libro determinó el rumbo de la cultura humana queai irse 
perfeccionando, he sido capaz de plasmar la ir;¡agen en diversas 
manifestaciones, con medios más comunes como el periódico el cual 
presenta los acontecimientos diarios hasta las publicaciones científicas las 
Iltifiznn llrl icnrH frlio t6/'""nil"''''''' t'"'l fin r'li +erY'lr-l \/ T In,.. se"e rJe .-.!ir..,.. ... ,...... .......... ,..."S" 
......,~'" """" ....,,'0 ''-''':;:j'-'''-')'-' ' ............ '11'-''-'' VJ ¡JI¡ \...Al l 111"--41 U11\..A JI U Ul\...I81U!IIU y 

esquemas óptimos para su estudio_ De esta forma la cultura oral se 
transformó en el perlado renacentista, iniciando un cambio hacia el 
dominio del sentido de la vista, donde se toma fuerza dentro de la 
producción de imágenes en ei interior de los libros, donde los grabadores, 
ilustradores comienzan con la tradición del libro ilustrado- una variante aue 
toma fuera y mezcla dos condiciones, la oral y la visual que encierran al 
hombre en la de liberación individual de los que se lee y observa. De esta 
creación de imágenes; dependió mucho el conocimiento de hechos, 
cosas, lugares y formas, hasta lo invención de la folografía por Dager 
aunque en estos días se ocupan ya diagramas, esquemas e ilustraciones. 

58 César González Ochóo Apuntes aceree de lo reoreser.-Icció;¡ 1997 P l ,2 
59 Glovannl Sanorl Homo v;dens 1998 p.25 
éJJ UIlses Carrión El nuevo arte de hacer libros 1988 p. 1 
61 César González Ochóa .op .CII, p. 2 
62 Ibid ,p. 3 "8as,'a decir que en cada época. el sujeto cognoscente está delimitado por la 
organización jerárquica de los sentidos; los contenidos de lo que percibe se determinan por las 
reglas epis"¡'émicos oe su época" 
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~a jerarquización de algunos libros (es decir el conocimiento) se co:wirt'ó 
en un ar:e, el de imprimirlos, empastarlos, encuadernarlos ei"c. lo cual 
determi:ió su valor dando cierra atención eauivalen',e a la iemética es 
decir, la j'écnica de imprimir libros cobró gran fu·erza. pues dependiendo de 
la demanda y el Tiempo de la publicación (nos ,eferimos a la popularidad 
de una obra literaria en cierta época) además de su valoración en 
contenidos de tipo místicos y religioso que por otros valores y creación 
exigía cierta calidad y especialización en detalles de producción, 
recurriendo a t;pogícfias, estamperTc, encLioder:lodos, s'ellos especiales en 
varias técnicas dentro de! grabado; en el uso de pieles, papeles, dorados 
ei"c evocando a lo fY1ágico envolviendo al objeto en algo especia!. 
Recordemos que el primer libro impreso es la Biblia y que bastó con imprimir 
tan sólo un ejemplar para extenderse como un medio universal 
una de las ideas que plantea Bruno Munari como referencia [o citamos 
"Gero~e q¡,¡e no sabe que en los ¡lb ros es'i6 el saber, que gracias a los moros 
el individuo puede aumeroyar sus conocimientos sobre los hechos '¡f 
cOffiprerooler muchos aspectos ole lo que está sucediendo, que ¡os tibiOS 
puede!": despertar olros intereses, que los libros ayudan a vivir mejoi" 63 

I 'd' . t"' t't I "'d comp,emenran o la expenmen,aclon que cons luye ,a rozan ae VI a, 
dentro de los errores humanos está el de la falta de ambición por nuevas 
ideas y continúa con el móvil preestablecido de vida. Apoyado en lo que 
llamamos costumbres y tradiciones ligados a un orden moral vinculado a la 
religión, la culpable c:ie la falta de interés por el conocimieni-o, sustituyendo 
a este por la memorización de leyes éticos y morales volviendo a la 
cuestión de que tan importante han sido los libros en la vida humana, éste 
ha reflejado el interés del humano por conocer su mundo. y continuar 
registrando los conocimientos y acontecimientos, a partir de la Revolución 
Industrial en el siglo XIX acelerando las impresiones, facilitando el propósito 
de la comunicación, llegando imp~esiones como el libro y el periódico, 
quienes posteriormente seíÍan íebasados por otros medios eJectíónlcos, 
como el fax, y la información en las páginas Web la cual no cubre en su 
totalidad lo que respecta a lo infOímación y conocimien'ros siendo esia uno 
precursora de la enajenación del individuo introvertiendole en su lugar de 
origen, que según poro Marshal McLuhan ''Aldeanizo'' al individuo 64 

63 Bruno Munao ¿Como nacen los objetos? 1 983.p. 229 
64 McLuhon ciTado por Giovonni Sortofi Hamo videns p. ll9 
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Después de Guíemberg; Peter Schoffer comienza con el uso del color en 
~c tipografía, en la obra "Psalterio Maguncia" 1 !J,57, ade",ás de ocupar un 
r:!o!de grabado exclusivos para estás, lo que permi"re aue la tipografía se 
espec'!a!ice, busca'ldo y usando diferentes familias de tipografías, marcos, 
viñetas y color er)trando así las artes gráficas. Lo referente a la ilustración 
de libros comienza con pequeñas xilografías un ejemplo es "piedras 
preciosas"de Hugo Boner. 6sPosteriormente se introduce el grabado sobre 
p;acas de cobre Oíocescdcs por medios qu:r,¡¡cos; ya en el siglo XVll! 
William 8!ake crea un libro único en su especie Trabajando en su contenido 
y su edición, siendo el poeta, ilustrador e impresor. 

~ibHíI/\)íI$ ¡ftl tlie 
lli1n~e~eaíf1? Sd)' . 

rilft Be¡¡tJfd). 
~ílrt, futb. 

1";,,?Ó¿'I?A"\""[4..<oM.M ro !¡\~Ii!!J\. \J. 

~t(]il!átJtt mit ~Üf' 
fllrmic/)~r511 $acofcn 

fn!ibeit. 
Jt3ebrt¡cÍ{l: i)mcDfr:)~n$JL llffc. ~~Clil:·"j 

65 MG~Ceíli Cohen ::1 orle de lo escriLJro vel libro op cit, P .86 



~a ilusiTació0 comienza a tener gran importancia en lo cieniíflco y artístico, 
en e! siglo XIX lOS románticos buscan enTíe los artistas gróficos que !Iustren 
Sl:S poesías pero surgen fotografias que sus'rituyen a este sisi"emo; el cual no 
cuenTa co" e: color y facilidad de las imóger.es de uno fuerzo más reo! , 
aún así es poco exoresiva lo aue imouso o ortistas v movimientos artísticos , ¡,~ ¡ 

del siglo XX a producir sus propias ediciones gráficas, los dadaistas, futuristas 
y gente de la Bauhause, determinaron que la forma de experimen'rar 
también se encontraba en la literatura, poemas y tratados, con esto se 
logró la subsister.c!o ortís"rico. Deflho de esto búsqueda se rí',8zc!aron 
diversos técnicas de grabado y las nuevas de imprimir textos. Un ejemplo 
de esto es el de los flJtuí:stas Rusos. el uso de ~jtografíasf letras impresas y 
caracteres de móquina de escribir, lo experimentación dentro de la 
iiteratura de se detiene o la llegada de sistema de impresión, sin embargo 
se continúa con ia !lustración de imágenes por separado esta es la que 
precede a los grabadores actuales que hasta cierto sentido nuevamente 
involucran a la imagen con el concepto libro, dejando atrás la imagen 
propio el recurso que transmita las ideas y los sentimientos por los cuales se 
expresa la forma de lo imagen, 
Por lo tanto la evolución del libro ha sufrido cambios de acuerdo a la 
necesidad de tener en las manos el conocimiento que se ha transformado 
en información especializada y a través de la industria editorial ha tomado 
diversos formatos, desde el libro encuadernado y con pasta dura, hasta las 
revis"ras, magazzines, folletos y carteles etc. Los cuales han facilitado al 
acceso Tanto en su transportación como en su impresión; las fotografías, el 
diseño y la tipografía son ahora indispensables como apoyo para 
concretOí un tema dentro de una publicación. Lq tecnología ha avanzado 
hasta !a creación de libros electrónicos, estos por sus ventajas en la 
producción y almacenamiento pueden sustituir a! libro tradicional, pues el 
espacio que ocupan es menor y !a información puede ser almacenada en 
cantidades mayores, además de tener la tecnología poro incluir dentro del 
texto mismo motivos gráficos, audio y multimedia" Todos los textos son 
creados con el bloc de notas y programas de computo paro diseño corel, 
word perfect, lotus word pro ó microsof word, proporcionando la facilidad 
para navegar dentro de cada página, leyendo en base a secuencia de 
texto. Para señalar la definición del electrónico diremos que el libro 
eiedrónico es un mai"erial de lectura digital que se puede visualizar er. un 
orden personal de sobremesa o portátil, o en un dispositivo portátil 
específiCO para este fin con una gran capacidad de almacenamiento (de 
1.500 a 50.000 páginas) y con la capacidad de descargar nuevos títulos o 
través de una conexión en red defensores de los libros eledrónicos 
consideran que son un avance de dimensiones parecidos o lo invención de 
la imprenta por Gu'remberg. Por su Iodo, los escépticos sostienen que los 
consumidores nunca eligirán leer un libro electrónico, ya que e! hardware 
para el lector es caro, lOS títulos electrónicos tienen el mismo precio que los 
libros impresos, y la tinta y el papel son más fáciies de leer y manipular. 
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¿Cómo funcionan ;os libros elecrrónicos? Estamos en la era de Intemet y, 
como arras medios disponibles en lo \Neb, los libros electrónicos pueden 
descargarse direc:-cme;yi-e e~ ur: o~denador pe:so!ic\ (Lap Top) e;; :.j~ 
monitor de [eci'ura poriátil. Las capacidades de almacenamiento 
dedicados de lecrura de libros electrónicos varían, pero se pueden cargar 
varios textos de 500 páginas en un solo dispositivo. El tamaño de la 
"páginaMen pan ralla varía de 13 X 18 o 20 X 28 cm. en disposii'ivos 
dedicados, o p~áct¡caíDente cualquier tomaño en un pe. Pora navegar 
por ei tex'ro se pueden usar las barros de desplazamiento, las marcas 
digitales de fo!io, y ¡as capacioades de búsqueda de teX"fo.66 

Esta clase de libros son un utensilio derivado del libro de papel con las 
mismas características de acuerdo con el orden de su edición, aún existen 
las páginas y se tiene como un objeto con la misma formo. Las ventajas ya 
son definidas en lo práctico y a lo que se refiere al objeto de conocimiento 
será difícil de desplazar al libro de papel pues tiene aún un gran peso 
simbólico el cual se reafirma al competir con e[ libro electrónico; ya que e[ 
libro de papel tal y como lo conocemos encierra el carácter mítico del 
conocimiento como e[ objeto de consulta sagrado, la palabra impresa es 
algo más tangible, algo que se puede marcar, apartar, subrayar, delimitar y 
escoger a través de [a lectura: teniendo la posibilidad de va [ver a consultar 
en un ritual íntimo, es decir e[ objeto de conocimientos particular de cada 
¡~div¡duo se di~erenc¡c de \Jn banco de datos 8í! este sentido el !1bíO de 
papel aún es en objeto particular. 

66 Manuel Cosra- meosta retemail.es.com 
http . .;/www.librius.com/ 
http .. j/www.evec¡b.<.com/ 
http.,f /www.glassboo~.com/ 
http . .;/www.eb.J:Wg.com/http / /wwv/.cop.es/infocop/infocop72/info72-40.htm 5 l 



LO función del crtista ha sido similar a los escribas y los tlacuilos pues se han 
determinado que su función fue la mismo, describir su espacio y tiempo, a 
~-ravés de :enguajes , para el redactor actual su secuencio es ia de el 
lenguaje común es decir, a través de un alfabeto. Para los creadores 
v¡suales el ¡;b:o es un medio que tiene las COíocteíisticas necesarios poro 
extender el lenguaje sensi.tivo en el orden estético. Esto tiene bases con las 
r\rir("\t::::..rnc ovn.c:.riCr"\f""'lf""lS sor-'\('ih1es o,...,. ... "..... D", 'no 'V!u~a-: --~ ~~~, " E'""<> • • _~-.(.,.,. nif",~ ¡'"'"",,,., ...... '.....,V' ...... H¡ .............. " ........ lvl\....i \ ... ,¡¡0IlJl • I ViU u/u / 1/ // // IV.) U.)l, 6,JY~YIT~b~ TIv~ 

p~imeTO$ añes de vida, cerne enseña Piagel se ¡orma la inteligencia. 
También sabemos que ere los primeros años de vida de los niñes cenocel"! 
el amb¡en~e que ¡es rodea a Iravés de lodos los receptor sensoriales y no 
seie a ~ravé$ de la visla 11 el oído, sino lamioién percibiendo sensaciones 
Nictriles, rrérmicas, maiéricas, sonoras, oliol'ivas ... 67 por lo tanto el recuerdo 
y la experiencias son un recuento de todo lo percibida desde la infancia 
estableciendo un lenguaje personal dependiendo de las costumbres o las 
que el individuo ha sido sometido. Muchos de estos experiencias son 
abstraídos o un lenguaje realista y figurado que paro Sánchez Vázquez "las 
unidades signilicativas son las liguras y enlrañan a su vez cier~a 
crl'iculaciórl de signos en sí mismo no significativos pero capaces de 
significau como elementos de ese complejo unitario que es la nguua. iEl 
lenguaje liguraiivo liene pOI base Q sí mismo ciertas signilicaciorles 
objetivas vinculadas ai objeto real que son conservadas 11 trascendidas 
en el objeto ¡igurado" 68 Nuevamente el artista como autor tiene el deber 
de expresar mediante su lenguaje propio lo aconiecido en su tiempo, el 
estudio de las imágenes es el que determina la posición ante uno sociedad, 
además de la experiencia misma, el autor trabajo como creador "el autor 
es ante iodo c..m mediador, primero porque trabaja con Uf' bien sociai que 
es e~ lenguaje que mo le pertenece más a el que a los demós y segundo 
en la medida que su !rabajo eslá dirigido a un destinatario" 69 con eSTo 
Ideo se ha trabajadO paro la búsqueda de medios; y en el caso del libro 
como medio tiene una gran importancia como elemento simbólico de 
saber reunir en un documento uno serie de ideos y puntos de visto y tiene 
el valor de exponerlos a juicio y crítica como lo es en lo obro de Arte 
conceptualizada ; siendo este medio, el libro, uno parte de la cultura 
humano único lo cual evo[uci,ona desde un Ubro de popel hasta \0 
compu'radora interactúando con la cultura visual y auditiva que 
caracteriza a fa comunicación de lo época. 

67 Bruno munorl ,op .cit , P . 231 
68 Sánchez Vázquez La pintura como lenguaje 1974 .p. 27 
69 Milagros Ezquerro La tecnología "RObO espacio" o la :ecTu'-o Ei Universoi 19 de febrero 2001 p.4 
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Dor lo tanto este se convierte en CJn lenguaje el cual puede ser abordado 
oentro del significado que 'Tiene el libro como objelO y hacer unc variante o 
prop,-"esta tan1-o del lengCJcje como de la evoccción del mismo texto. 
Se considera a! libro como uno secuencia espacio-temporal autónoma, 
esto da !UgOí a !as diferentes maneras literarios por lo que lo anriguo C!a 
litera'rura común) encierro diferentes signos escritos no difieren de otra 
forma de signos no escrii-os, pues contienen la misma función en cuanto a 
lo espacia! y temparo/respecto 01 acontecer y las experiencias humanas 
pues cUí'np!e corrlo íeglstío de ellos :0 difeíencio es Ciué ten directo sea ei 
lenguaje, la diferencia está en el lenguaje escrito y el lenguaje visual. 
RespeCTo a! espacio existe dos ideas que Ulíses Cardón maneja en lo 
primera plantea que: "!El espacio modificó ia comunicación: el espacio 
~mpone sus propias leyes de comunicaclón"7o Es decir que el espacio 
puede alteíOí el significado y el contenido de los lenguajes, no hablamos 
de espacio como tiempo, sino como deierminante en diferenies 
momentos, dirigiendo la situación en la que se encuentra el individuo al 
abordar el lenguaje eStablecido que en la mente tiene ordenado el cual 
determina las interpretaciones, pero a nivel objeto consideramos la 
segunda idea de Uf/ses Carrión en lo que se refiere al libro: "JO 
maniíestración objetiva dei lenguaje puede considerarse en un momento 
'lf en un espacio aislado, es la página o en una secuencia de espacio y 
momenfros, en el libro"71 por lo que con este argumento se pueden 
ordenar el tiempo en secuencia de actos o con solo donde al abordarlo se 
conecta con el lenguaje desde la primero página y propone un discurso 
visual. 

El conocin¡{enio r1f? p:rif'[!..·os .1" rOl/7anaS se conserTó 

1'11 las ¡'i!Jliole['u-\' de l-Ji::'(/IIc1o. 

70 Ulises Corrión op.cit , p. 9 
7l :bid, p .9. 
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Poro en-rencier lo variabie y lo diverso de los libros existen dos puntos de 
v~sta diferentes, el que establece Uf/ses Camón; que maneja lo creación 
del libro sin reglas, es decir la creación del libro como el objero principal no 
como el medio, por lo que como objeto es determinado por un significado 
propio donde el valor se encuentra en la experiencia estética que puede 
da: al ser abordado su función esra delimitado por valores estéticos, 
dejando en claro que el lenguaje se desarrollo con signos, los cuales 
transpasan le cuestión teMporal ocupando cualquier lenguale, más bien el 
del propio autor para poder desarrollar lo que quiere expresar; lo creación 
de un nuevo libro no puede dejar de tener una idea preestablecida, pues 
se elige un lenguaje adecuado, jamás se determina sin premeditar, 
es-rableciendo símbolos e imágenes dentro de un lenguaje el cual puede 
no tener sentido como se lo han hecho los autores de viejos libros _ 
~¡:Eú1 eJ arte v~ejo e~ escJITor escribe tex~·os. E:u at arte rduevo ej escrl~'oL :1ace 
mOjOs. Hacer un !Ebro es aclualizar su ¡olea secuencio espacio ~empora! 
pOi medio de [a creación de uno secuencio paraieia de signos 
uiJ"ngms~icos o no" 72 con esto idea queda claro que al eutor le concierne 
crear todo el libro, desde escribirlo (si llevo algún ,'exto) imprimirlo, 
encuadernarlo, graficar y crear su lenguaje propio al ¡gual de su secuenc¡o 
espacio-temporal_ 

jj {1'Un'I/IU de Pitrí,!!.,ur({s, 

€W o" 
O 2 3 4 Ew:,.it"ru ¡ti día. 

o o , 
~ ~ 

5 6 8 9 
o' • ~ - -

.V ¡; 12 03 14 , o o. ""'<)0 

:s 16 p 18 19 

_ \Úl!leros ff/U l'f[,,', 

72ldld p.2 
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Esta comparación con el lenguaje, así mismo pa'a Ulises Carrión es el que 
Transmite ideas, o sea, ::nége:les r;:entaies lo que no se debe de recurr:r er' 
el sentido de crear un lenguaje, al cual tengaMos que leer y comprender 
pora crearnos esto imágenes mentales, pero sí recurrimos o establecer "r. 
lenguaje con símbolos estos no cotidianos, sino con un código de formas 
que nos hagan recordar si'fuociones pOíO eS'fablecer una secuencia de 
imágenes en lo espacial y temporal llevándonos a recordOí y sen'fir sin 
r-..h.'-"-"n"-"'''' ........ : ....... ,.....,.,~,,--.. 'o~~e{-;c:o ohl:""""a"o"':"-" r" """""·;:"'s 1" I he"+r<r-! ,--..le h",r-o'" Jr0 r-l1'""\ Ir-. UUJv! v( 1111 18U1! '01 I II I UII\::::! I IIU. C;:::' ¡ 1 iU i"--'! IIU IIUU U I ¡u .............. , ¡VUV 1 ........ 

que con una in'rención previa forme un libro sin manejar n,ingún mensaje 
que dictamine, sólo que sea observado esto es lo que caracteriza a lo 
nueva forma de hacer libros, 73 pero antes se debe comprender el 
lenguaje viejo para no contradecir la propuesta. Si se dejan las palabras 
por los símbolos e iconos estos deben estOí bien definidos de manera que 
evoquen y remi'¡'an a la ideo principal de ser dellibro.74 
Para Raúl Renán la remembranza del objeto y significado toma fuerza con 
:0 necesidad de producir ideos y conceptos, el recuerdo de elementos 
contemporáneos o del posado permiten explorar el tiempo y el espacio 
esto lo podemos comprobar con lo creación de libros hechos con la forma 
tradicionai y por otra parte el sentido que tienen los escritores antiguos, 
donde se almacenan ideas añejas y guardan o el objeto como parte del 
ser, recurriendo o esta forma de almacenaje como una evocación del 
pasado aún vivo en aquellos documentos don diversos características 
dentro de su soporte que van desde las tablillas babilónicas de arcilla, los 
libros cinta hechos por los egipcios, los papiros además de toda materia 
marcada como hueso, piedra, pie! etc. Dejando lo ideo para la 
encuadernación de lo temporal a través del significado iconográfico o de 
:a temática manejado ya seo el Libro de los Muertos, los Códices Méxicas, 
los que de acuerdo al material nos transportan o su ~riempo y espacio y 
crean la idea misrna en el lector. 

73 lbid, p. 2 
7L1 Ibid, o iLl "en un libro de arte vieia las oolobres iíonsmiten o intención del aUTor por eso las 
esc;ge c'on ·culdado. -En un iibro de ar;e nue'yo no se tíonsmite :1 nguna lnte:iClón, si~ven sólo paro 
formar un texto. El cual es un eiemento de~ libro, y éSTe en su TOtO Idco el que Honsrllite la interrción 
del aUTor." 
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Por o,"ra parte los materiales evocan, pero 'lO deoen de definir en su 
calidac pues :0 experiencia esté"rica del humano recae en ios valores 
visuales del ooje"lo" 
Además Raúl /?enán p\on-rea es"¡o \dea bese: "h:;s o~ros m~:,~s no son Q~gc, 
_"1 ~C_ H.-._·""", ..... ''''' ..... ,~._ :,.... '" ,...' 1, .\: .• : ,_. , 1 r"'O-lh¡;o::., 
t~4.CG1;'V~ $~'C'H~¡¡V'~~ non ~s~uav cetCa u9 Ja creO:JVLCluC aed L1 ~UDli.Juí;. 

preparando ia aparición del iibro larmai, conlribuyerotl a la 'iransmisiói1 de 
le mitología, la sabiduría y el arie íi!erario de nueslros pueblos primitivos 
usar:do mal'eriales prim¡livos: ha sido a lo largo de la hisloria de casi ~'odos 
'c,~ n~ rroh10S ~P""<l Q'V~"'o<:::'IO"l"'j fnrio"""o~~ior"'<fo ""¡e o~""'''';·~, ...... ?ce ,f"f", .... ,~'l',.-...;'l'C"'e ""'J ~"""1"';i""" 
• .., l-'-'-""'·' ""'"" CAIi""" __ " """ ..... ""1 ..... -- ....... ' ..... , ........... - e""' ..... '''.....,' ............. "',"" .... ,,"""'" ""'" ,-"""'-

co,",ve;'lcionalismo sis!emótico"75 lo que nos invita a pensar que todos lo 
ríled¡os sCl. voEdos para alcanzor e! pro~ósi+o de todo u00 ;deo o través de 
lo espacial y temporal, si en un principio la búsqueda del material fue una 
lucha por encontrar lo no perecedero dentro de un ambiente; por lo tanto 
cualquier medio es accesible cumpliendo con el propósito creativo no 
descalifica al material dentro de lo al'rernativo, si no a la intensión que es la 
forma ele plantearlo y ocuparlo. 
Una idea que caracterizo a los otros libros es que se denominan 
"marginales o a!¡ema!ivos independientes imprimen en la conciencia el 
parangón de un rebelde que puede poner su luerza al servicio de la 
educación, la cultura y las causas sociales" 76 concluyendo de las ideas 
de ambos autores en que el regresara lo lenguajes básicos aceptando que 
todo depende del lenguaje común en la época que planten y expresen las 
ideas no se puede ser radical talvez si marginal y ali"ernativo pero jamas se 
podran olvidar del libro como objeto por ende de las partes que lo 
constituyen las paginas y el lenguaje; ejemplo de ello son "los pre libros"n 
que son una evocación de las sensaciones primarias es decir, de los 
sentidos perceptivos del humano, con relación o sus primeras experiencias 
las cuales forman un código de emociones de acuerdo a formas, texturas, 
colores, etc. de esta idea podemos partir a la experimentación del'tro de 
la creación de libros ya que nos permite expresar diferentes sensaciones al 
ocupar materiales diversos dentro de la creación de páginas y en la forma 
misma de el iibro, " si se quiere experimentar las posibilidades de 
comunicación visual de ios materiales con los que se hace un moro, 
enlonces tendremos que hacer pruebas con iodos lipos de papel con 
todo ~ipo de lo,malos; coro dislinyas encuadernaciones, ~roqueiOido$, 
secuencias de 'Io,mas (de hojas), con papeies de dilelenles matewiaies 
con sus; COlimes naturales y sus ¡eximas" 78 

75 Roúl Renón ,0.0 eit,p 49 
76 Ibídem . .0. 49 
77 Bruno Munari .0.0 eil . .0. 229 
78 Ibid ,Bruno Munari . .0.219 
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lo que :1uevamente nos lleva a la idea de lO alternativo que es dar una 
varían-i-e el libro con nL:evas posibilidades entrando el' la percepción visual 
como atractivo para e, iecror, así mismo Bruno Munaríseñaia que: existe 
:"';rJC segunda exper1n;entac:ó;¡ "Es en :ea~~dad $cb~G JO'$ :-oTm:l10S de ~c: 
p6gt"';]as~ :,¿r20 $er~e de páginas 'lodos rrgua~e$ comu.;?,¡;jc~ wn Gffec'k? de 
monotonía, pÓigil1Cis ele d¡~~Heráe$ VOumafO$ $Orl más comunk::ativCiS" 79 
esto concierne a la formación de el libro a la base la que ayuda a evocar 
la temática si la existe o coordinar la lectura de esi-e a través de un juego 
V':s- :0' ~4·~ 'a 'r-Iea --'a~ -,'ormas ,'a'e',' [i'oro v del' ',-ena"aie) I u l v! !H'C j IU y ¡.... . lo " ,.. f '"';:;;U"J' 

El artista visual deniTo de su compromiso estético y social ha intervenido 
dentro de tos puntos diversos de esta situación eue oresen-rcn 
problemáticas aludibles dentro de la creación gráfica, el compromiso se 
adaptó a las diferentes formas de la es-rampa, desde la tradición como el 
hueco grabado, la xilogíOfía, la litografía, la serigrafía hasta la más 
reclen-¡-e, las fOTocopias, ia manipulación de transferencias llegando a 
r:1edios como la compu'radora que cumple con el fin de imprimir cada una 
con sus características, esta problemática que envuelve a la denuncia 
social y al goce estético, hace que una de las condiciones para llegar a 
realizar las propuestas radica en la forma de presentarla, es decir los 
formatos, ienguaje y diseños en ei objeto ya sea libro, revistas, folletos, 
postales, etc" lo que requiere una conjunción entre los dos medios para 
concretar las ideas, las que serán las imágenes contemporáneas las que 
identificarán a su tiempo ( época), 

"p[iegos de horas" Angé[ica Sánchez de Vera Torres 1999 

79 ¡bid p. 222 "Si Jos formatos estón organizados de forma creciente o decreciente o alteradamenle 
o en cuaíquier caso con un cierto ritmo, se puede obtener uno forma visual rí1mico dado que el paso 
de [a página es una acción que se desarrolla en e[ iiempo y por [o 'ranto participa dei ritmo visual 
temporal ": 
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Para Manuel Marín y Graciela Kartofel, [as condiciones dentro de las artes 
visuales ha;; sido cataiogadas de acuerdo a sus carac-¡-erís-ricas, las cc:aies 
han sido une búsquedc dentro del trcoaJo de diversos c;[isi-as )os que hen 
dejado su trabajo y en base a este, las determina de esta ~orma: les dvicien 
"'"' 0'0< a' re'"'< - A) libros frarlicionale< al+em,-,t",o< marainaleS de editores v,: '"'. """,-,, r. l •• ",-""",.,.t,,, ", ........ ,,,Ii ""r'" '-=:;1"" f .. , 

de empresas privadas, de artistas, interdisciplinarios, efímeros, didácticos, 
par'ricipativos, cíe bibliófilos, únicos y los de edición; colectivos y íos 
individuales B) carpetas, portafolios, paquetes, bolsas, cajas y caji'ras, sobres 
qUe (eGnen estampos- obra Fotográfico, gráílca , postales y OlUy 
ocasionalmente de dibujOS y co!!age 80 Por lo tanto estos formes tienden o 
~~ ¡norir Al tin" ríe trr"lhain ,,-.¡¡ lO. onr-io1'"l'"l"'lr'l co I"'Irlo.r-(!r"lr'l I'"'J r Jl""'Il"'l -r.o.rY"IA+¡r,-..¡ Y'\r<Ji""r"l 
'-''''''~.....,' , ........ ' "¡'-"'-" v,'-" "'-">.J .1 ....... '-1"""'-' ....... ' ,'-" ....... ' , ....... ', I V'-' VI v. '-''-'u VI 1 ¡ VI "",J lVl ........ " :V;E~VV.! ';-"V.¡\...A 

el libro de artistas y el alternativo ías condiciones son igualitarias, el creador 
desarrolla un concento en base a un tema, este encierro iconografía y 
simbología, la diferencia entre lo tradicional y io alternativo radica en 
condiciones io que conocemos del libro, pastas, hojas, texto, los cuales se 
han transformado de acuerdo a la necesidad de! artista, buscando 
alternativas, sus propios experimentaciones de donde surge la verdadera 
propuesta. 
Al iniciarse con la experimenl'ación de materiales ya tradicionales y algunos 
que funcionan en el momento, es decir que son producto de su tiempo, 
perdurables o efímeros entrando dentro del discurso visual o sean el mismo 
discurso visual, lo alternativo solo existe dentro de la propuesta del artista, 
que lo vuelve especial, es el mismo uso del concepto con relación a la 
forma de! libro y la idea, existiendo aún lo que conocemos como pastas, 
porradas, hojas, escritos, aludiendo o evocando a estos de una manera 
panicular hasta ser SimbóliCOS. 

"iI étail une pente pie", 1928-Joan Miró-iise Hiriz 

80 Graciela kartofel- Manuel Marín Ediciones de y en Artes Visuales .1992 ,p . 17 
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Se dice que una publicación alternativo "CoF1sist'e ert iCi olec!1cac¡ól1 Ojwe 
'/¡ene Ur:Ol '" vcwilOl$ ¡pe;$orlC¡s de ejecl.:rrm algo que por clOlrtOlies !1Olbiyucles 
1'10 podriOlI1 lograr" 81 con la idea que plantea Raúl/?enán acerca de lo 
que son pare é; [os otros iibros , en cuanto se ref[ere al soporte es cecir el 
meteriai: No sóio en el papei encuentra su materia prima ios otros iibros, En 
esie punto donde también haVar. conexiones con el pasado del libro, Otros 
libros pOdían ser el Corán cuando lo escribió Mahoma, sobre Omoplatos de 
Cornero, los libros hindús escritos sobre hojas de ;Jalmero, los que 
escribieron los Babilonios y Asirios en arcilla, lOS libiOS - cintas que hadan ¡os 
antiguos egipcios cor'rando tiras de papiro, los ¡¡bros de cera que 
¡ ...... '" lo.~~·-~~I'""\!1"" ¡ ........ s Rr..i'"""'.r"J!",,\'-"s i~S rlc ?""'.rc0:-1""'J Eh.,.",S 1!"'lr.""/""lrir-.-:;: r"!1 ¡e rlCf."'lI"r'\l'"'\ r-: Ir-l 
H ~"'vl B~\".A!VD 1 IV I V¡IIVI IV I IV \,.Av !,--,lvVlIVJ U:....IIV I\.AUIU\,..AVv '-'jUV VI'-')UIV! L \.A IU 

posteridad sus mensajes eternos en latín V griego, las pieles de animales 
sclvajes que graban las tribus nómadas y los pergaminos refinados que 
fueron respuesta del ReV Pérgamo, pero el papel que eiaboraron los chinos 
con fibra de bambú, hierbas V viejos trozos de tela, V que ya usaban para 
escribir cuando los Griegos, aún escribían sobre papiro, impone SL: 

ductivilidad V la porosidad absorbente de su superficie pora conformar la 
compostura definitiva del libro actual. 82 

"Señoritas y Caballeros" Antonio Saura 1992 

8i Ibid, p, 2 
82 Raúl Renán QP cit ,p .18 
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~ , l ' ., 1" .", por lO que es UI': e emen-ro concep-¡UOl pare: e plcnrecmienro c:e "lOírr.CS e 
irr.ágenes que e[ material puede traer en e[ libro como discurso implíci'ro en 
[os materiales. Debemos tomar en cuenta que el libro se ouede concebir 
como el objeto soporte o el obje'¡o concep'ro cíe tal monera que la "!o¡mo
m:::m)" 83 se puede entender como parte del fin de lo idea, este nos puede 
conoce" desde ei pr:mer con:ac:-o visual e identificar ía temática y le 
significación que tenga dentro de las formas iconicas que lo caracterizan, 
formando parte de ur: cóc:igo puece ser clternado de;'1t:-o de ;c 
significación misma del temo, a[ ser abordado por e[ creador; por lo tanto 
la forma significativa es precursora de io forma libro. Este no 
necesariamente debe de tener bien definidos sus rasgos o características 
paro ser un [ib~o como se [e conoce y no necesariamenie se puede hojear 
o leer. 
Dentro del ccntenido e[ libro tiene que abordar [es cuestiones que 
involucren a[ ertista con [a perspectiva personal del mundo en muchas 
ocasiones éste ha sido el medio para llegar a diferentes propuestas dentro 
de movimientos artísticos donde la condición social es e[ objetivo de tema. 
este principio se mantiene a partir de la conciencia que se tiene de 
problemas que surgen a través de las diversas crisis sociales durante el siglo 
XX que continúan en el siglo XXI de ahí que [o producción contenga ideas y 
conceptos desligados de la estética del buen gusto, transformando a la 
problemática y acontecer humano dentro de una mezcla de códigos que 
permiten desahogar los traumas heredados desde principios de siglo, 
hablando de las crisis existenciales de toda la humanidad, asumiendo el 
nr;nol """'r'\rr.r'\ I""'\rr'\~! 11""+"'1'" rJI'"'\ ; ......... ;;,...--."' ............. s h"S,.........., ...... ,...,¡ ...... ,-Je ..... + ........ ,...J..-. "". , le ........... " , ........ !---. , ............. 
['-"'-"/'-' ....... 1 ....... 'VI ¡ ¡\,..I Í"'-'I VVlU ....... ! Vi \...I'Ci ¡[! H . ..A8vl Iv ,UU \...-Ul IUV U j ¡¡ ¡ v uc: ~u ~ ¡ 18uuJv u¡ tU 

propuesta para decir o entender el proceso existencial por el cual se 
encuentra dentro de [os años 60's y 70's. 

Mareei Duchamp. La /Vian'ée mise el nu par ses céJ¡bataUeS, meme (tne Creen 

Box). Pans: Edition Rrose Sélavy (Duchamp), 1934. 

83 Mortho Wilson Exoosición -Libro de artiSTas 1982, p. 12 
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Esta inquietud por buscar alternativas para la producción de objetos de 
arte implTcitos en los libros tiene su origen en diferenj-es movimientos desde 
el futu,ismo, dadaismo, constructivismo, suroealismo, osi como ari-isi-as con 
dlferertes propuestas dieron cuen-]-a el uso de de :0 forma, llbro pare 
expresar su propuesta lejos de ¡as exigencias museográflcas; esta 
alternativa ha continuado buscando espacios diversos poro su adquisición 
en iibrerías especiales y editoriales, la utilización del libro y sus elementos (las 
páginas, han es'rado er; propuestas de artistas como Maree! Duehamp, un 
ejer.:plo de e!lo es su ob;o ~'~c: ca],~ ~fe~cl,9;' er. eSTa ob:-o donde se ~r:!ízc e 
los páginas como medios encerrados en :Jn objeto. Uno de los primeros 
r"'!r}is+~s "-..,, ,1'"'> "fjf1ZA .....,,1 ¡jh,.. ....... r-o .......... ,...... ..... h;.-..+--. f, , ....... /JI:e¡-1-el-IQf"/-t:~I, a'u'C '--¡:u- ,.,..-, (!Or·t¡o'~ <.,...illa¡ ¡U Vt.......,C;UI!l1 VUlnUIV\,.... !tl'VVU;'C1V1UC,-" .v,.....; 0,-,,1 Ul¡,iv_!_, v 

dldádico a su obra dirigida a los niños, durante los años cincuentas sus 
obras hechas con diversos materiaies como e[ papel y el plástico, dieron 
iugar a un juego viwaL por la formo y el color integrados a las páginas [as 
cuales funcionaban para dar una propuesta visual entendible para [os 
niños. Die/er Rof planteó mediante [a experimentación las posibilidades 
visuales del libro llevándolo a [a transformación en cuanto a su composición 
visual dejando a sus elementos como !a página aún dentro de [a 
propuesta, sus materiales fueron desde [a misma tipografía, los recortes, 
papeles, periódicos, revistas, impresiones sobre los materiales, coloreando 
las páginas, etc. Además de un juego con ia forma del libro mismo desde la 
manera de abrirse hasta e[ encuadernado, un ejemplo donde mezcló 
varios eiementos fue en la obra-libro "Copley"hecho en 1966, compuesto 
de i 12 hojas de material Impreso en diversos tamaños, algunos doblados, 
algunos concados, algún texto, dibujos, fotos, encalados, relieves, algunos 
impresos mediante prensa de COpiOí, offset, otros estampadas en relieve, 
en fin figúrese usted: toda forma posible de imprimir papel y cualquier clase 
de tamaño, peso y superficie de papel es aquí utilizado y (encuadernado) 
en una caja 84 El uso del material tanto en [a obra de Diefer Ro/como en [a 
de otros artistas creativos es una muestra de la experimentación que se ha 
dado buscando en la alternativa, es decir en los medios a su alcance y 
concep-rua[ización [a propuesta que definen a[ libro alternativo. 

84lbid .p. ,5 

Dieter Roth (Diter Rot). Dai/y Mirror (Gesammelte Werke BatId fO) by Dieter Roth. 
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LO pan-icipación de diversos medios de impresión y sus formatos en calidad 
de revistas, folletos, postaies ha sido una de las acompañantes en la 
creación del libro de artistas, al ser esto uno de los elernentos participan'res 
e~ S" co'~s-'-' 'or-'o' ~ 'o r" 'e h"" -:'0":""0 "~a "o~';"'''-r' '" ~ue :"vo" 'c'o a I'OS 1I u .! 1!:.J '-'~ '1 I '-jI..< 11'-" ........ lHU Ul¡' \lv¡¡lv~, 'C, ...... ~ tll 11..;., 

editoriales especializadas elementos par'ricipantes en su construcción; las 
editoriales especializadas, en libros de artistas oroponiendo una mejor 
calidad de impresión, color, gráfico y en tiraje y un mayor cuidado en la 
forrnación del propio libro con !a idea de difundir con mayor fuerza la obra 
artística esto fLero lo idea de Marinetti: Si ,os ¡oleas del oH1Í'e ¡"nO SOi'l para 
roclos, el'l10nCeS ""o el1ciem:lJ'l g10n méri'10 85 es decir que las publicaciones 
se crearo:: bojo ll!'lO determi¡;ac!ón; tanto de! arr¡s¡'-c como dei editor jo 
cual permitió su creación en mayor escala, pero restó la idea de obro 
única o "pieza Úl'licOJ" 86 en el libro alternativo como en el tradicional 
(habiamos del libro del artista) esto se concibe como objeto, Este tiene un 
valor tanto simbólico como estético ya que permite al artista crear uno o 
varios objetos, los cuales han sido realizados con cierto dedicación, la 
edición, el dibujo, los materiales que juegan dentro de lo que es el valor
objeto, determinan lo garantía de la obra única para su concepción como 
objeto artístico, siendo realista la posición de que se presente a un publico 
más generalizado que sí se edita en una cantidad mayor como objeto de 
colección, lo que ha llevado a formar parte de acervos particulares, 

"La Lluvia" Dolores Pascual Buye 1999 

85 Gracielo Kartofel -Manuel Marín,Op clt ,p, 18 
86 Karlo Stellwes Exposición -Los Libro de artis'ra 1982 p, 41 
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Si se piensa en la creación único, se es-té considerando que el libro es u:: 
objeOío diferente que puede apor¡-ar j-ooa una carga emocional dentro de 
su creación por ser un solo motivo uno obía aparte cobrando un senl'ido 
. , '1= ..".... 1" ,..:,...... ,.....h,............! "".,...",.' '''"''r'< "",h,.,...,., , ... ,,.....,,ir";""< :",,\0"""\ 0<:; , 'no 
s~moo ¡ca f':iOS o,¡O¡gOCv: POI el: ,e"""J ¡v........o8 '-'leU~ u: a'-'l vv~ .............. ¡ ;¡ ....... '-':, ¡ 'v v'- u ~ , 
l' ·t!- , ! ,'e" 'o' Si,.......,¡ ........ ¡!..,Ji ....... o ~hS ~·O·F" , ..... ,...",..... ¡,...., "-"''''ro~ ¡¡mi arH el 'OLles aaOLd l e un Val; H t tlJvíJ'-' t: 3'.......0 }J~ 1 Ul J\"AV. LVl '-''vl :;0\...4 

emocional que puede transmitir en la producción limitada de libros de 
artistas o alternativos depende del tratamiento personal que se le de cada 
pieza desde la planeoción, los medios gráficos, eltiraje, el soporre-páginas, 
cubierto, dibujos y oiccio0o'io de lenguaje etc. consTruyendo un obje~o 
único o similmes que contengar: la idea. Debemos acentuar que los 
1rY'>c""'¡¡"s \[f'"'.l,..........,I"'!~ ....... <::: ~l+ ........ ,...,-..,.....+i~ , ......... s """,,,,", . .-.1,..... r"'\'-'" , ......... ......J ...... ....., ",.... ................................. :..-..,.ft.. ....... ...... 1e e~~~ 
,a.vu'>....I H\,.A¡j,' ... l\_'¡VV Ul¡v!,:\..AIIVV V\....<.I~ u;;::; U\".;UV_v,V u U![ vV'¡¡\,...·vl'-"lV U ;)jV 

depende la presentación de la idea por lo que como objeto único debe 
tener la carga emocional necesaria en su elaboración con los materiales 
involucrados al temo de lo contrario el discurso que tengan será 
transformado. 
Dentro de las diferentes producciones de libros encontramos [as más 
importantes: El libro! objeto único (o de pequeñas series manuales 
controladas) y la edición auto impresa/ de autor- artista (aquellas que 
pueden reproducirse mecánicamente en ediciones de 500 ó más, con un 
potencial ilimitado de reedición y distribución mundial. Los trabajos únicos 
podrían incluir el libro de apuntes! diario visual (registro para un público). 
Libro autobiográfico (registro personal); incunables simulados (tabloides, 
ecoiogistas e'rc.). Las ediciones auto impresas/ de autor- artista podrían 
inciuir lenguajes privados (incluyendo sistemas de "alfabetización", códigos, 
juegos de palabras, poesía visual y dobles lecturas; personales (mapas 
fantásticos, inventarios en base a los aparatos de la tecnología
electrocardiogramas - y de la estadística en general); narrativa, de 
episodios o secuencias y ficciones pictóricas; traslaciones de temas y 
formas no artísticas en un discurso artístico de! libro de artista. 
El libro de artis-ra y sus derivaciones es decir las alternativas que contienen la 
cor.jur.ción de varios medios, los cuales deben de cumplir con la función 
estética y comunica-tiva para lo cual fueron creados, la idea en general ya 
se ha tocado, rebasando el carácter económico de las grandes editoriales 
pensando que no son obras de gran durabilidad, las cuales no van con el 
carácter elitista, sino con la sencillez; uno forma de acercarse más a un 
público diferente con el ánimo de abordar temas diversos en diferentes 
puntos de vista, una de las definiciones que se le ha dado al libro de artista 
es esta:"iEl libiO de artis~a es ahora producción de plClcel que no obedece 
sino a ¡OíS ieyes de ¡on'/asia. Cado ploduc!fo es 1lr1 ¡llego de orden y 
desorden y Ci ~¡Civé$ de este conocimie¡li'o sensib¡e ¡os Ciliis~CiS procura!1 
darlie UlL"!!a dlmensión conc1e%o: e !a :orma, al espacio Y! a: tiempo. Coda 
IjiCHo es el'l1onces proyecto de comur.icClc:ÓIl y lugar ole el'lslleños, 
cargcdo$ de se~~'~do y de s~grJos m!crocosrnos e:: que se 1:Cl~C e~ arlis'rQ y 
s\L"!!ye-¡lzo S\.I original ap.¡oximación al mundo" 87 

87 Novena feriO internaclonal del nbro Bogotá COlombia 1994, p.S 
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io equiparable con la definición que hace Bárbara Tannenbaum a cerca 
de este: ;'E~ üfibTO de cr~Js~'a al ~gUCh que ocurre con c~a~qu~er o~rc obje'n"O 
de ar~e~ a~~sre en $] m:.:iY'ldc TISÜCO CO!l7":O :.¡nQ 1:Js~ón ~specHlcc~ ú~Écc de 
~ormCl y cOE1Yenido. rEí a~ma r.o puede ex~sv!r shn e~ cue~po e~ es~e caso. lClS 
rormas visuales y físicas son compo\'1e!'1lies ~ljndO!mer1tOJ!e5 de! 51gY1i!icCldo, 
ésios iasgos pueden servir como un modo de olelillir el medio '1 olisiinguir10 
de 0170 medio mós ~¡O!oiici(mai cerne SOI1 la pintura '1 lO! eSCU¡¡'Ula" 88 con 
estas dos ideas definimos que el libro de artista cumple como medio para 
!"...." ,...... .. cl"""',.-..iAr- ~iSI""'\r-" ,......I'"'l,..r<c+!""\,.;z~~'o "",......" I,...,S ~~ns';''''''''''''+''''''s ,......1,...... +;"""'r"""'l"""" " "'"'s.,.....,..",......; ...... 
IU ,,-,IVUvIV'l 1111 IIJ\..,.;,\.....-\..All..,.ol Ivll UV UVIIU VV I IUJ!¡v UC:; IIGldl[JV y v tJUvlV, 

líneas fundamentales dentro de lo percepción misma del humano, 
teniendo al libro como un registro que alude a la concepción estética con 
relación a los sentidos sobre todo a la visión. 
Para los productores visuales ha sido un escape del convencionalismo. 
para presentar su obra plástica. Dentro de las producciones mexicanas se 
tienen varios procesos los cuo les l,on desarroilado con diíerentes 
características y materiales propios al igual que conceptos y enfoques de 
los problemas humanos de esta parte del mundo, Raúl Renán lo menciona 
de esta íorma: "Si hacemos un recorrido entre üos expresiones Ojue ~os 
ohos libIOS hechos er¡ MéxiCO adop1owol1, hallaremos los mós diversos 
ejemplOS: hojas sujetas en uno de sus ángulos superiores con un cordón 
textil, hojas sueltas cada una otro libro, que el modo de colección hallaron 
:su anaquel en una bolsa de mandado, hojas sueltas en unO! caja plegada, 
un acordeón de impresión irregular, Iragmeil'üos de pe,iódico "ec01~Oldo 
,eimpleso con ~intQ1 de color, dignos de pertenecer a la tradición de¡ 
palimpsesto -libro, cUlfas hojas son cuadros Reguiares que el lector Ul1e OJ 
su libre 1fo!t.mtaci, iibros hechos con !10jO!S de maíz, libros carpeTas que en 
sus páginas o cubiertas il1cluyel1 b01011e$ y abanicos ¡pegados pliegos 
~mpresos COIT"l miembwos del cuerpo humano" 89 En esta idea podemos 
imaginar que en México la producción ha tenido gran cause, durante los 
ai"¡os sesenta éste fenómeno se concretó continuando hasta la íecha 
como una manera donde se involucran diversas disciplinas de la grafía y el 
arte objeto. 

"Sui\ Infog:óíico" volumen núm. 2 
Miquel Plona-Jordi Sarsanedas-Oriol izquierdo-Francesc Vallverdú 

¡ 
I 
I 

~ ~! 

" ;l 
'r 

88 Bárbara Tannenbaum exposición Los libros de artista 1982 p. 19 
89 Raúl Renón .Op.ciT .p. 15 
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A, raiz de la problemái-ico social en México el ni'erés por éste 1'ioo de 
creación involucró o artistas y grupos afines os cuaies con S0 visión 
cumplieron con S0S objetivos; debemos decir que el exponer la reaiidad a 
-;-:-avés de lJn !englJcje sectorial f México 'f~er:e rofces :,¡uy an-;-iguas, e~ 
1"~ccuHo 90 tenía la fención de tnteípie-rCií le cosmogonía rv'iex¡ca a 1Tovés de 
uno descripción pictórica, es-rilizando la forma y el uso del color simbólico 
demostrando su convicción por su función al mantener sus característica 
después de, año de la invasión española, Esta labor es reinterpretada por 
la gráf¡co y las técnicas trad:c!oncíes europeas para lograr LAna es¡'-ampa 
propia; destacando gente como Manuel Man/I/ay José Guada/upe 
D"""S,.....,r-l,.....,S \1 1 ............ + ....... ,lL, ....... ,..""' .... ,...,1,.... .......... h,c;,...,C ..... or.· ,Ia~ ¡ !roo,-,do o ~v1éxi("o !n-t } lenr-ia~,..-.le 
I 'V U\",JJ\.A y lV,) luUC;;lC;) ""le:::' \;dJU:!\..... ¡...; "¡"';UI 1, LG"" .ll. : : .......... lJ ,l,U ......... , v u 

r;¡ovimientos como el dadaismo y fluxus, se comienzo o crear une manero 
dlferem'e aproximarse a la creación ,nos referimos a la gráfica alternativa, 
Dentro de ¡os artistas dedicados a la creación yola Impresión del trabajo 
editorial se encuentran Felipe Ehrenberg, que junto con Magali Lara, 
Carmen Baullosa, Marcos Kurfiycz, Gabriel Macote/a, Santiago Rebolledo y 
Javier Cárdenas desarrollaron un trabajo que tenía como base buscar una 
alternativo en lo impresión de estos escritos, dibujos y obra gráfica, 
hallándola en el mimeógrafo el cual mediante un esténci! podía llevar al 
tiraje de varias hojas, lo que llevó a interesarse en sus trabajo a artistas 
como: Elena Jordanaque utiliza el mimeógrafo y sellos de goma para dar 
uso al libro como medio, por otra parte Marcos Kurfyes, el cual participó en 
la creación, impresión y diseño de obras literarias, combinando las 
acciones paro desarrollar el concepto de libro y [a acción de imprimir, 
Surgiendo al rededor de 80 editores e:t el país organizados pOi Rosalba 
Garza, Felipe Ehremberg, Rodolfo Bretón Lourdes Grobet Fernando del 
Mar Raúl Montes y Raúl Renán , Dentro de [os grupos destacados se 
encuentra e[ "No grupo "el cual presenta Domi$ para su reproducción con 
el fin de hacer llegar a todos lo que ellos llaman láminas- media para 
convocar a la distribución de información, imágenes etc, el "No grupo" 
estaba conformado por Maris Bustamante, Melquiades Herrera, Alfredo 
Becerril, Rubén Núñez / ESTO acción era parte del tratamiento de sus 
penormance, 
El grupo Marco quien trabajaba con la propuesta de hacer libros diversos: 
1:11 este caso hemos hecho 1I1l üüabajo ole eqllipo, en ei sei'l~iolo de rromOiL 
ulla determinada ccmriolaol ole sellos de goma de cada lUlO de nosoifros, 
algunos ole diseños propios. Otros comprados en 'cualquier pmte 
("<;k,¡r..:~rn~¡Q¡rló"':¡'" t""'H;OTI IT rrif'l rrOM\d"l~ ~#"\J¡;~ __ r","u"~r'i' 1,... r1"),_~_¡¡""",_~\ 
__ "_~ 0'_" • ___ ...,~ «.<11 D ~ ..... ~ ~~<:o.<IJ_P"'" ..... vu i! ¡¡\<le ~ \\J' t:J'< •• IU~~~\,.l~;. 

;Pma elaoOlCil ~ioro$ pmaleios: ¡a misma hiSToria, los mismlOs medios 
,esultados distintlOs que 01 tlllesyrc> juIcio es una de las gwc:ncles cualidOldes 
de ~os se!105, ya que nlO sólo se recuperan 1f se reproduce:"! imÓlgenes sino 
también se iff1liiercambian desmiíiíicClíldo e~ use persenCl~ ele e~ios y 
c:mp¡¡Qí!'údo ¡as posibilidades de lred'uro visuoi". 91 

90 Serge Gluzinsky Lo colonización de lo imaginario 1991 p,60 
91 Carla Stellweg 'mpresiones - Libros de Artista ,1980 p, 1 O 
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Existe!"' demasiadas propues'ros entro'ido c: los a:'íos 80' lo producción es 
de manero individual las propuestas son diversas los que a,cden o lo mismo 
problemática dentro de la vida co-:-idiana del país y en forma personai el 
, 'so a'e los rnO·tA1""'la1es "'s ili)""Y'"\i+ario al ir<; '("ji ~, 'e e' c~~ce"""'''¡-''''''' ~ .,., • ....." ¡ v ,1", '" v l~Vl, ... q -""",¡u l v" i"-"~V. 

A, manera de conclusión cebe señaloí que eST::J propues-ro se -expandló a 
través de las pocas alternativas enrocándose en el objeto -ron humano y 
personal como lo es el libro, que permite que su producción individual sea 
lo más idónea para plantear un tema al igual que para presentar el trabajo 
oer"ona'l a-e; artista resuei-ro a'e u"a ""'a"er,-, ,-,--,"'" jih,'" IV' '.' . .. ., ,.." • ¡ ''--'''' ,,-,"v " ....... ,"-'. 

Esta clase de libro, de: artis-¡-a ya seo tradicional, alternativo o híbrido nos 
norrY"\i+= ! In r<r-e)""/,,.....,,...,....,ir-.,,,+r.. .......... ~" ~""'-¡.: .......... ,... r- ............. ...... 1 ....... -.oe e"'),...!."\':c- "e71+"'o o'e '1"-' f-' ....... ,,' ''''-'' \,..ol,. V;v ,,-,u. ¡ dvl ,IV .¡IU.) JI Ilftl [0 ,-,VJ j vl \::j'U ~ :::>ldll U 'vI j .l~ . ' ... ". 

objeto pues como yo se mencionó es un elemento de la vida diaria donde 
existe el regisí-ro de acontecimientos dentro del mundo humano y natural. 
Desde su invención como objeto, el libro guarda el misterio del 
conocimiento por io que el comparrir las experiencias o través de una 
visión personal; el compromiso aue adquiere un individuo 01 crear un libro es 
el de presentar mediante su lenguaje y su simbología todos los 
pensamientos paro la creación de un libro, 01 menos se debe de 'rener la 
experiencia sobre el tema no es precisamente una investigación, sino la 
elaboración de todo un código destinado a un medio y a un objeto_ 
La importancia de esta creación es que se han adoptado los medios 
tradicionales a soportes y medios no tan comunes, lo que hacen que aún 
se tenga riqueza en cuanto a lo objetual se refiere, siempre la gráfica 
como concepto aún perdura, en la creación de los medios lo que la 
vincula con el concepto libro. 

"Como extensiones de mis sueños" Ana Karina Lema Astray año 2000 
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en 1993 se crea el seminario-taiier de producción de) libro oi'rerno-rivo 
dentro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM a cargo del 
Doctor Daniel Manzano Aguila y el Maestro Pedro Ascencio Mateas ha 
desempeñado lo asesoría teórica y 'récnico en la fundamentación y 
construcción de libros donde puede iiollarse mezclas de grabados I dibüjo 
, pinl-ura, esculturas formando objetos-iibro o libros-objeto que por sus 
r-("¡"'I'"'lI"'~-t:::l.l"'íS+iI"'I'""'S y 11""" f"l"'r':"Il""" .~e SCli'" rOSl lt:::l.i-'rtlc: ' drl r-io. n.in. ¡'-"'("'I~r1\ \C.rir-: rJ.o. 
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soluciones alternas a las tradicionales. 
Para Daniel Manzano, en una de sus muestras, lo define: "La couecci<ón 

que se presenta pre1ende mostrar le! amplitud de l'ItWizolites inmersos 191"\ ~CI 
creación de este tipo de objetos artíslicos visuales. la creación dedicada 
CJ ~os uibros altema~¡vo$ con ~odas sus modauidades por uo regular, van ICOr¡ 
el alcance de la teci'úelogía del aUlow, el1 MéXico ei mOfO altema'¡ivo S9 
baza erl la gról¡ca, le pinhJrOl la escrih.!iOl, la ¡o~ografia '1 COrl 10$ medios 
tecnológicos mÓls comunes, es decir se llega !lasta e! video 11 olrece, 
simun6neamente, en tal11e muestra el abanice de posibilidades propiciaS 
a !OI creación de los "orros libros" los no tradicionales, que ademós de ver, 
tocar '1 oler provecan en el e$pec~ador una ~e!ación íntima, surgida ole la 
experimentación que en acle comunilc:¡¡io se establece per el con~octo 
directo entre el objeto 11 Ja presencia activa del acl'o,- e$pec~ado¡" 92 Por 
lo que podemos observar las variantes son una búsqueda del trabajo 
personai y ia temática, ia que sirve como pretexto creativo, todo el trabajo 
se descanso en decir y expresar el temo elegido dentro de los materiales la 
forma, el color, lo iconografía que define al tema en si, objetos, símbolos 
son parres de la producción de estos libros, que se pueden transformar en 
nuevos objetos. Se mencionó lo combinación de propuestas es decir, las 
más tradicionales dentro del grabado, la pintura, la escultura y en otros 
casos el dibujo, este fundamental en cualquier disciplina, además de la 
búsquedc nueva de presentar a es'ras o transformar la idea dentro del 
orden conceptual, por lo que los materiales naturales y artificiales juegan 
por su significado y valor matérico, aunados a un discurso significativo. 

n-Ramón Sánchez Reyna Revista Porgué 4 de junb de 1997 
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Uno de [os colaboradores en [e asesoría ha sido el Mtro Fernando Zamora, 
él determina qLie [os libros c;eados en este seminario atiende las mismas 
necesidades piási-icas de una manera diferente "En ei!os a c!i1eFencia de 
HOS moros "~radiciol1a!es", hoy que leer de o'ira maneTa, es decir al1ue 'lodo 
hay que UmizOir et cuerpo. si, pues ya 110 se ji,afra ole sen~'Oi"se 
cómodamenl'e a leer- ahma, por el COrJyrario, e~ cuerpo interviel1e en lo: 
lec~u~a: se requiere de blOiZOS 'jf piemas paTa ~eVCli1rrar es'éos Woros, se 
rnecesii"a desplegar una luer2Cl Hsica para ejecu\'culos. Estos mOJOS 
eS~'imu~a~ ~os ser:Hdos e ~~v~'{art e ~ocar s~s póg~t1as ~cua~do ~as t~e~er,ij 
1110$ hacen ~esloi¡OIT luelte cuando los leemos, nos invitan a la acción, ¡os 
libros 0911 ¡os que IlOS pOdemos meter, en donde la gráfica es tambié;"l 
~exfro y ert dOride lo mismo se lee que mira y se imagincf' 93 

por lo ianto los recursos son ilimitados donde las formas y las técnicas son 
validas paro llegar o cumplir con el objetivo plástico, dentro de estas 
propi.1esras, los cuales viajan en un proceso de depuración hasta ¡'erminar 
en un objeto, uno instalación o en un libro de artista, según convenga o las 
necesidades discursivas y conceptuales del objeto piástico. 
En muchas ocasiones se recurre a la construcción de un objeto inexistente, 
es decir a la transformación de varios en uno o a[ uso de elementos de 
\//'""'Jl'"ir-S r">r"4"'-" f,.-..,rm,-..,r I ' ....... 0 ~~n"~ s;,...." ...... ;;::; ....... ,.......-.I ........ .-. ....... ..-+: ........ , ,1 ......... !\o ...... ......,¡,,-... .............. 1- ............ ,-.,,"0·'0 
V\"..4IIV ¡VUI U fVI 1I \..Al UI 1 \..,.VI U! i 18' IIII"-'\.AUV ¡VUI II ........ UIUI , L-I I ¡\.Av vi 1 !U 11 !uy l! 

de los casos se recurre 0[0 tri dimensión es decir a [a escultura. 
Dentro de la experimentación que se ha dado, [a ayuda para lograr los 
objetivos particulares de los obras han requerido de otros medios, lo que 
da lo alternativa para esto la participación de maestros como Kíyoto Oto 
Okusawa, Fany Marfínez Morel y Guillermo de Gante dentro de lo 
construcción de nuevos soportes o fOímos en el diSeño del mismo libro la 
colaboración de maestros de dibujo y técnicas en diversas disciplinas de la 
gráfica enriquecen el dinamismo de [as ideas para concretar la temático, 
Entre los maestros asesores se encuentran: Víctor Manuel Hernández 
Castillo; Fernando Zamora Aguí/o/ Gerardo Portillo y Eduardo Orfiz Vera 
entre otros. 

"sortl[egios" 1997 Danie[ Manzano 
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93- Exposición .. A[ abismo dei mi[enio". Museo Nacional de [a Estampa [NBA 1993 
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En realidad las nuevas generaciones de artisTas visuales han recurrido Ci 

esi-e medio, el iibro alternativo para concluir u ,a l<ace~ra de su trabajo 
personal con una idea trabajada y procesada en lo 'récnico y lo i-eórico, 
aore dar üna n:ezc¡c de ele:r.er;;-os plás"¡icos er'''! la consumación de un 
obje-:;o artísi-',co, de trascendencia en lo c01idiono y en diversos temas 
sociales, filosóficos y estéticos. Esta al-iernatlvo dejo experimentar dos 
cuestiones la bidimensión y tridimensión, lo que permii-e explorar al artisTo 
visual diversos puntos de visi-a sobre una conceoc Ión dei objeto mis:->1o que 
conocemcs como libro; ejemplo de el¡o han sido las exposiciones EL LIBRO 
ALTERNATIVO ,AL ABISMO DEL MILENIO, UMBRAL DE LO O'=-JETUARIO, PARA TI SOY liBRO 
ABiEf<TO; que han concíetado el ar.óHs¡s de] ¡ib~o como mai-erlo en ¡a 
producciÓn plástica desde su raíz, la escriture misma para desarrollar 
propues-¡-as de acuerdo a la experiencia personal del creador. 
Así mismo se llevaron a cabo dos entrevistas anexas en donde se confirmó 
que las diversas experimentaciones sobre todo de la gráfica con 
resultados favorables par ala creación plásT ca; los ari-;stas visuales 
entrevistados fueron Eduardo Ortiz Vera y Alejendro Villalbazo, quienes 
estuvieron dentro del seminario el primero como participante y asesor en la 
producción del seminario-taller y el segundo he desarrollado su trabajo 
hasta obtener una beca del FONCA, lo cue demuestra que su 
participación en este seminario taller, lleva a concretar el trabajo plástico y 
teórico dentro de la experimentación en basEé al libro alternativo y los 
temas o pretextos para la producción visual. 

\\ Ciudad añeja y carcomida" Daniel Mar: :Jno 1995 
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Podemos cCricil.lir, determinando que el :ibro como objeto, encier,a lo 
mayor importancia en la formación de :0 vida de! individuo esto de manero 
positive o negativa, estrudurando ies formas diversos de abordar lOS 
conoc¡n:ientos r:ecesarlos ocra lo sobrev\ve;¡clo, esto va desde :os textos 
de la escuela primada, !!teratura de e;¡-fretenimiento (que en lo parriculor 
forma ideos y valores ético-morales más concretos que los libros escolares) 
así mismo [os teDos necesarios poro encaminar el periodo existencialista de 
cada individuo, la filosoña, que distribuye :as posturas ante los parámetros 
de :0 vida real y Jos jaeaies; 10 ¡¡Teratura y ¡os Hbros S8;: parte de !as 
costumbres urbanizadas es decir, del entorr:o de la ciudad del centro de 
aci"ividades, donde se distribuyen !os pcpe[es o roleS de vida, Esto ros 
indico que el privilegio y el acceso a la lecí'ura o saber leer do ventajas, 
sobre cualquiera que no lo sabe hacer- es'ro también incluye o interpretar y 
a percibir de otra ;'orma, es decir escuchar, observar, hablar, movernos y 
comunicar, 
Aquí es donde el compromiso ante el resto de los humanos se hace 
patente, por el hecho de crear un objeto que sea entendido aún sin saber 
leer y que contengo la carga adecuada en lo plástico y lo estético (valores 
ya establecidos: lo feo, lo bello, lo trágico, lo cómico, etc.), para provocar 
un discurso de todos estos elementos en su percepción y pensamientos al 
abordarlo 
Por lo que el crear un libro o un objeto que parta del concepto libro tiene 
ias mismas posibilidades de comunicar y establecer valores estéticos, que 
cualquier otro manifestación plástica, ya sea pintura, escultura, gráfica, 
instalación, etc., ya que al buscar alternativas para crear diversas formas 
del concepto libro permite ocupar a estas manifestaciones plásticas 
buscando que mediante las imágenes y el texto, símbolos e iconos, de la 
cultura propio del tiempo y el espacio en el que se vive, se llegue a 
concretar un lenguaje propio e interpretativo para otros individuos de la 
sociedad en conjunto o un sector individualizado, esto con la convicción 
de la problemática social y estética que inquiete al productor del iibro con 
un planteamiento personal de acuerdo a sus experiencias. 
Para delimitar la producción plástica personal se busco involucrar a la 
imagen y el documento directamente en un sólo objeto que por su 
trascendencia temporal y espacial cumpliera con el objetivo primordial del 
registro, se busca dentro del elemenl'o libro que como objeto significativo 
ha acompañado al individuo durante varios siglos en diversas cualidades 
que han sido adaptaciones y hansformaciones de elementos naturales 
para conserva conocimientos y experiencias humanas, dentro de un 
código definido como lenguaje escrito. comprendiendo el significado del 
libro y sus pOSibles funciones dentro de la experimentación, ai igual que 
definir un vínculo con la conservación de la Imagen en la memoria en la 
trasce:¡de:¡cic espacial y temporal Tonto del libro y la expresión plós'¡'ica . 
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En primera insi"ancic el tema es una necesidad de expresa: lo vivido, lo 
observado y 10 exper/;-nentado, rnanifestando de acuerdo al co~cep·ro 
con el cual ha llegado a ser discernido en lo personal, es decir toda aquella 
impresión que dejó el acontecimiento en lo estético, sugiriendo un análisis 
para estabiecerlo bajo concepto plástico conformado de! oonoepto 
imagen-satisfacción la expresión materializada en el dibujo que ha sido uno 
de las principales actividades humanas y artísticas, que se ha desarrollado 
desde la infancia hasta la madurez, por :-nedio de la disciplina y la practica. 
El dibujo parte como el primer registro e interpretación del mundo objetua! 
y conceptuai que produce ei contacto con ei espacio y ia percepción de 
los elementos animados e inanimados, para delimitarlos a imágenes 
específicas que parte de una abst:acción, una idealización y una 
~a+' , .. '""!:z-..-..:o~ ..... I ..... l ....... ~"' ... : ............ :;:... ..... .-J ..... ! e ....... + ..... ,..... ,.....¡em-.. ..... +-.. '-"n S"S """''''''''+es ti !UIUI¡ U 1.....-1 11 \.uv~'..!.-ilt--Jv¡Vll Uvl 1.10 V v¡ ji vlllV 'GI U ¡VUtl 

correspondiente) -en la interpretacón, llegando a la abstraoción 
nuevamente, ya sea en lo desoriptivo o en el significado de episteme de 
coda tiempo, para ello interviene el elemento línea que determina la 
construcción y la expresión del dibujo se encarga de describir la forma es 
decir la imagen que proyecta esta paro darle un significado implícito en io 
misma expresión, ?Hiu!'Ila así el dibujo, porque la línea es la ¡ec~oro de la 
OVI"''''SiO''' 'e5""c"0;""""1,,, '" 1",. "liC,,,,..t,,,s n~ 1", S"""SihiliO""<rl '"'lO 10 ~'~i'\~ ~I .... AiI"""- u 1"1" !l-" lo" .'Vo.· ..... ·y""'" ,,...,,,;;:¡ "","' ¡;...., __ ......,<; ''''''' _., ."""" """"_ ""'t]-- '<r..óUY.,1;" "'-'ljJ 

cc;mpo de io TCicioú1ai 94 por lo tanto el jibujo es un medio para interpretar 
al mundo que rodea al individuo estab eciendo los pensamientos en ideas 
que a su vez son materializadas en e dibujo, es decir se proyectan las 
imágenes de estas ideas, al igual que el que el sentimiento mismo que 
vuelve a 'romar en el dibujo la condiciór expresiva de la línea. 
Ahora bien si la línea determina las 70rmas estas a su vez delimitan ei 
espacio por lo tanto ¡Ci ¡¡!'lea es espacio y wiempo 95 ya que al integrar una 
forma esta contiene fuerza que se tra8uce a movimiento el cual se mide 
por el factor tiempo que son las dos c .Jestiones por las que el hombre ha 
desarrollado ei registro de los sucesos :J trovés del dibujo que determina 
jerarquizaciones y significados, es decir mide el espacio "lE; espacio es 
gracias a la mareria q;.¡e lo cons::!uye" 96 

95 Osva!do López Chuhurra Esrética de los elemenTcs olásncos i 996 p. 50 
96Ibid,p.52 
97 [bid, P .62 
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generando valores de orden El dibujo ha sido preciso para delimitar 
caracteres de cada tiempo y culture humano creando símbolos q:Je los 
identifica como tal. así pOdemos hablar de un estilo como "Ui1l sistema de 
rormas COI1 una cualidad l! una expreslém sigl1jíican\i'a por üas cuales 
p;,.;eden verse ,Oí ¡pe,sonalidad <OJel afl'¡s','o l! ;a amplia ac·m·ud de un 
gWlpC"98 por io tanto la interpretación que se hace al igual que la 
adaptación de :mágenes 'rransforma el significado en un código de 
elementos pre establecidos, así el dibujo tiene connotaciones particulares 
para lo vida cotidiana por [o tonto social, ejen,pio de ello fue lo que ocurrió 
durante la cOlonización: "el manlenimienlo de la eJqoresió¡¡ piCf09Jfólica 
en eü siglo XV! probablemente se haya debldo al ar1aigo de esta re~ación 
COil'l la realidad l! 51.2 representación mucho mÓls que a mo~i\i'os 
ideológicos Clas idOlatras"), psei.!doculvuraies ¿la inercia de la r,adici6l"fit 
o 101 ~l1cC!pacidad inrreleciual o récnica de domir¡Ol1 la escritura:. Pero el 
,erwilciar Ol :0 pidografiOl por la e$c¡i~lJ1a I"fiO solo s!gr:iúicaba lo ~eIT"úU.l\"UciCl Q 

un modo prMiegiado de fromor en cue!1~o la realidad; vamlbiéi1 
sClIT"úcionOlOOl otras emanc:paciones: Ja ¡rupriJu:2 con ei uso ¡itua], público, 
ostentoso de ¡a pir¡frum y del papel de OJma~e que se olrecía eTt 10s 
sacriíicios. No más imágenes par01 ver dioses ni OJn~epasado$, no mÓls 
nnnQ~ fI"".t"'\lrt¿""(' .-",rt'il~~ D~i!:' Ii'¡f~~ ~d"'(]~Il'YIIOr!"\?O ~¡!1'Il r¡..._i~<t" ..... c g!J,..,,'e"'oIl--s ""~ ~s- ... ¡;''].~ o ... ~~ """""",,,,,,,,,, !!""" ...... ~ .... , l/""""'", ...... _v~;""' •• ,Buu~1i ~UI\,l.l_C~UI .... ~U'Y, ~iU u~v»UJ '-Yli/l.,n RU\.4 u'C' 'C' v~~U1l.<Hy.;;!l ~"'-'iIl\,J 

~eer" 99 

97 Heeber Read Imagen e idea ,1988 p.165 
98 Serge Grusinsky op.cil' p.60 

72 



Dentro de íos parómei-ros que establece e[ dibujo, [o estético es una de las 
caraderis-:icas que persigue para ce[im;-rar :as emociones que como 
objetivo principal produce la serie de líneas y manc!>.as que dei-er":'li"an 
cado pari-e de un TOdo, es decir e[ dibujo éste de acuerdo a la fuerza, el 
ritmo, la saturación de [a línea que es [o secuencia del punto. 
En cuanto a la percepción de [o forma e[ dibujo deposita toda [a cargo 
interior, procedente de una memorización y :einterpretación de aquellos 
velares es~étlcos ;J¡od~ctos de ra experiencia vrvk:ic, es-~os varores que son 
de orden occidental se pueden dividir de acuerdo a las necesidades 
funcionales tanTO de! objeto como de la acción, DerrJ(o de esi-a cuestión el 
dibujo como interpretación de la realidad capta toda esencia del gesto, 
movimiento y formas particulares; llevando a buscar aque[las 
características necesarias para lograr el objetivo de describir y evocar 
que mediante [a exageración ya sea minorizando o aumentando el 
tamaño del volumen característicos logrando una identificación inmediata 
de aquelio que se dibuja para delimitarlo dentro de Lln contexto, así que [o 
que se [[ama caricatura no es más que la prolongación de ciertas 
características bien definidas, e[ dibujo, siempre se busca que e[ rostro o el 
cuerpo tenga marcas de la vida, las que define la personalidad y el 
temperamento. ""!OI cmOl de un hombre mo es mós qlJe urna ¡oe~¡CIJIOI sobve 
101 CIJOII 101 experiencia Inferior ha ganado cñerifos Sigilos" 99 Así pues el 
dibujo ha permii-ido la experimentación para buscar Jos elementos 
necesarios que delimitan en lo estético la interpretación. de [as 
características aparte de [as faciales, [as corporales tomados a[ desarrollo 
una actividad, del iTObajo durante varios años esto puede ser vincuiado 01 
uso de algunos aparatos mecánicos, al manejo de automóviles, a [os 
cambio de temperatura, [os vicios, las enfermedades aue a través de! 
+iempo degeneran el cuerpo además e! propio desarrollo del organismo en 
la etapa de fa pubertad; esto conllevando a io asociación del individuo 
con los valores estéticos. 
Siendo así e[ dibujo un medio paro extraer desde una visión critica, un 
acontecimiento social como lo es La fiesta de XV años en México contiene 
-iodo el valor interpretativo de acuerdo a lo estético que se genera a 
través de un juicio espacio-tiempo, es decir la concepción del yo ante 
otros individuos de [a misma especie y su aceptación llevando a satisfacer 
las demandas de [os cánones culturales de la sociedad misma e[ cual 
envuelve a[ individuo una vez nacido, criado y educado. siendo un factor 
para darse cuenl'o de lo que valoro lo sociedad, de [o que [e satisface y de 
[a inclinación que hay por en'rrar en el juego de io aprobación común. 

99 Herber Read Op.cit p. i 67 



Dejando en claro q~e es-~c :ncnifestación arrojo io necesario para ser pa:Te 
de t..;n análisis, ei cual cumple con el icctor tiempo y espacio den:-ro del 
rI,omento vivido a nivel personai. Esta cuestión desemboca en la 
;Jerc>spc:ór: de le f¡es~-c de XV aFtos come \j;JO reagdac ajena en ;0 
ideológico lO que permite su desglose es-rético en una -forma más suje-ra a 're C?,ífi,.....!"" ~.cs+n ,,....fi\lf""'l r,J,::~. osi-a Sl r,...csl'"\. '-';:1 le na'a 11"'"'! \!iSiA"", Y'"\Oi'"s~nal ,..., l~p'e 
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con las características deseadas por quiénes mantienen el interés de tener 
la sociedad local a su servicio, es decir trabajando y consumiendo lo Que 
ellos mismos producen, 
"lO! roccidieruyo!rrzCición 1~l!e$¡cmOi los usos '! cosilumknes POpU!Oi!eS por 
mecHo de ~a ~ll1d\Js'{rfia Clíl~'~'U~C3~ mOiTIíle]lOida ¡por ~as ~laITllSU1QC~Ortla~e$ de Ú'OS 
pOillses de:;Clr~o~¡Oidos. NQ Oi~\.Jdimos a ~Q$ ¡pllocesos c~vmzaelo!es qr.¡e es 
ruecesmio emprender lO s\.Jperm d¡Q~éc~icOimeru'¡e pOTa edUCOimos e:r¡ 
qO!mCl Semi!'lCi¡ Oi üCJ vidOi frecrcQlógicOi OiC\'UCJ[; nos reíEHimos O' ja 
occidell"áCilizaci6i1l eruajei1lCJi1lie, aquella que rilOS crea u.ma ou~o¡magen 
que nos Oiieja ole ras bei!ezc:s lccales '¡f que VCl r:u¡noC1C:o ?:lJestro frraolicior:01i 
$Ü$'¡emOi ele valmes eS1é~ico$" lOO por lo que estos objetivos dentro de la 
fiesta son necesarios cubrir bajo la disposición de lo que se encuentra de 
modo en el nivel social de consumo. 
Se dice que el individuo ha designado o las acciones en buenas y malas de 
acuerdo al régimen católico que ha proliferado una subcultura la de la 
"iradicional familia mexicana'~ sustentada en el machismo de esta forma 

se han llegado a definir las acciones que pueden realizar ciertos individuos 
y las que prohiben a otros lo que esta ''bien visto y mal visfo'~ Para la 
definición de lo sexual de lo laboral y religioso, estos factores giran en e! 
orden mOíai de la iglesia católica en general aún si se es protestante o 
testigo de Jehová, así es que se divide !o maligno de la benigno, de lo santo 
o de lo maldito, siendo este e! factor a destacar des las acciones de esta 
fiesta, 

100 Juan Acha IntrodllcciÓn Q la teoría de los diseños 1990 ,p, 31 
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::00: lo que por es-,oa razón se considera o io an~-iíreligioso o lo crítico de :0 fe 
en oigo de mala in'rención de que el presentar sus imágenes tai como son, 
-:-an malas tan abusivas en el placer físico, tan pecaminosas como ellos 
dijeran, son disfrazadas ciel permiso j-ani-o de Dios como de la sociedad en 
general, siendo tomada esta fiesta y otras como el escape a toda presiór, 
co'ridlana, es oeci: a la apariencia que se gUOída el; público y se hace 
presente en la supuesta intimidad, 
:='! bien y el n:a! aquí juega un papel importante er. el er.+endimien+o de lo 
que es dañino y benigno de la razón y lo erróneo cuestionando lo que no 
lleva a la liberación, pma Boudrillorla situación es vista as1: "lE! mundo es~Ói 
¡Ieno de serúüimienvos posmvos, de serútimierútos i¡¡geIH.Jos, de vOInidad 
cOf!ónico '¡f de ad¡¿lac!ones serviles que Ja lToráa, la bmla, üa energía 
subjetiva del mal SOI1 siempre mós débiles, Al ritmo que 'lomas las cosos 
cuaaqu~e~ mov~m~eÚÍl~'o de árn~mo rJú'Il poco JJegafr~vo ne u'a~dOlüá ell1 ~ecceL 
en la c!ol1desl'inidod. Ahora ya se toa hecho incom¡O?en$!ble la mel'lOI 
JeSeIVO, sólo ,esyouó¡¡ la repugnancia lf lo con${emoción", ¡o 1 De ahí que 
concuerda con las variantes estéticas de acuerdo al mal, es decir con la 

t t" I d' t' ' , , , d d t' I I'b con es_aclon a o que Is_!ngu!mos como pas!vlaa que e lene e ! re 
pensamiento, se busca dentío de una propuesta que marque un lenguaje 
propio, de un sector diferente, el que tiene el gusto por el mal, por lo 
ilamado sucio, por lo inmoral, ya que lo moral es la regla de oro de la 
sociedad restringida, que no tiene noción de lo ético, como respecto a 
otras especies y a los bienes naturales que son gratuitos, De ahí se 
buscaron cuatro variantes dentro de los caracteres estéticos congruentes 
con la forma de abordar el tema, de acuerdo a la visión del sector que por 
diferencias es excluido: hablamos de lo feo, lo trágico, lo grotesco y 10 
cómico que son generadores de placer y reflexión determinando que lo 
trágico es la cuestión emocional que confunde, desestabiliza la institución 
pasible por la incertidumbre a causa de acciones naturales o humanas que 
construyen un conflicto entre humanos creando el desconcierto y la 
consternación, esto por lo regular se experimenta en situaciones sociales y 
personales, como: la guerra, el desamor, los asesinatos, los accidentes, etc, 

101 Jean Baudrillar I q lransoarencia del mall99L p,ll? 
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Pora Sánchez Vázquez 102 lo trágico no i~iene cavide dentro de lo estético, 
pero la experiencia humane y los cambios en la visión de la vida han 
t:onsformado ¡es concepciones hasta ;;¡cl~ir lo -¡-¡ég:co en el goce estético~ 
es decir que !o trágico crea por medio caos ese placer por !a destrucción 
aseverando en el morbo humano como pari~e de su naturaleza influyendo 
en su apreciación, un ejemplo de ello es que en México y otros lugares del 
mundo cuando ocurre un accidente y hay pérdidas humanas la geni~e 
acude a observar pese a ser en ocasiones escenas sangrientas, porque lo 
hógico conllevo el carácter es-j-é'rico implícito en lo vida cotidiano oduai yo 
que esi'e sentir funciona en complemento a otras como lo cóm:co, lo bello, 
in fAn o+r nnr in il"'ir.,tf"\ in t,ñnir-f\ tiene. 1 1nrl .o.S+l""or-hn \lÍnf"'1 dr-, I""t\n ir-l rY'It\I"r"i[ fr. 
, ....... , .......... , .............. ['-''-'' ' ...... ''-'" " ....... , ..... ",-,~,,-, ...... ,,'-', ,,-, ,-", ,'-" ....., " ....... "-". '''-' '1" ,,-,VI"""" ....... '-"" ,'-" " '''-',-'''';'' ,,,-",, 

religioso, lo justo e injusto, en las situaciones vividas, 
De esta forma Federico Hegel lo describe como "A ese ¡¡rI e¡ , 
desolicU'lC!do" 103 o sea la imoosibilidad de conciliación en virtud del 
carácter de fines que se persiguen y de los In-¡-erés que entran en colisión, 
los finales y los in'rerese en pugna son tan vitales, esenciales o profundos en 
un sentido verdaderamente humano que no cabe la conciliación, No hay 
pues más opción que la lucha haste sus últimas consecuencias hasta un 
final que solo es desdichado, el fracaso, la derrota o la muerte, dado que el 
fin que determina las acciones del personaje trágico no puede realizarse, 
partiendo de esta idea asociamos al drama de la vida de los adolescentes 
que se encuentran en una supuesta etapa difícil, 
donde existen de una u otra forma carencias tanto afectivas y 
económicas que desembocan en un acontecimiento su cumpleaños 
número quince que por tradición social es donde se empiezan los buenos 
o malos augurios para la vida fUTura, de aquí que el exaltar dentro ae la 
producción de imágenes, eSl'a situación solidifica el análisis de éste, 

; 02 Adolfo Sánchez Vózquez Invitación ala estética 1992 p,213 
103 Ibid ,p,222 
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VincLilando a esta situación, lo feo y lo bello es el determinar.te principal de 
la apreciación general de las acciones y acontecimientos, si retomamos 
que como categoría estética tienen :Jn fundarr.en¡"o pr¡mar:c el cca! se 
encuentra en las raices culturales en el oensomieni'o esto se relaciona 
según Sócrates y Fan a lo beilo y lo útil por lo tanto lo feo es inútil, lo bello per 
Sócrates: "qué es 00 belio eru medida en que es ¡Jti¡"¡04 es decir, es bello 
porque se adapta a cumpiir su función, lo beilo pues se confunde con io útil, 
entiende en un sentido práctico- material o funcional de lo cual se ha 
juzgado tanto a a lo que bereficia o las actividades humanas a decir toda 
materia natural con valor pma la sobrevivencia humane donde lo 
r'!Y"\I""<J .. ;e....,,......'1""<J (,+if dI"". "",1,......" '''"'''-'s ~sY"\l"".,......ies ~ ~le .......... I"".r"\+os ""I""<J+' , .. ..-.Ies ~ ~~ s'''" 
~:--'Ull ¡¡\...<:u UIH v I"..A 18""': I 'u e 1-"v ....... l '-' vi ¡llGlll iP ... ÁJUlUl \...;. 5¡U vt 

funcionaies son ex(erminadas, exclusivas V catalogados dentro de lo feo tal 
es el caso de algunos animales ,plantas e insectos, Para Kant lo belio y lo útil 
son dos cuestiones individuales, bello es " ~o que glJs~c;¡ por SI.! forma "í05 
cabe hacer notar, que no existe un juicio en base a la función simplemente 
se atiende a todo el conjunto de características visuales que refleja el 
elemen'ro como materia estableciendo una relación de libre apreciación 
para ia forma, esto no llevo a apreciar las cosas de tal manera que existe 
más un juicio personal de acuerdo a la experiencia que se tenga, por 
ejemplo cuando se desconocen las piezas de maquinarias industriales y se 
observan por primera vez estas ejercen cierta impresión visual y estética 
~, 'es rles~on~~e~os su fr 1r..,.-....iAr"'\ \{ SOI~ nos 1'lrY'Ii+~,....,....,,....S ~ s' I fr-.. .. m~ y ~ qr ,ie~cs !,-"U \,.,A '--' t\,..l"-' 11I 1\...411"-'1 ...... /111 1......, II IlllIl\..A111V '-A u 1'-./1 IIV! '-A UI 11'-' 

han trabajado con esta y tenerla de frente a diario pierde esta impresión 
visual. Por lo que lo bello va en función de la experiencia de acuerdo con la 
primero impresión visual, poro Kant es "como un objeio que por Su.H íOfma -
es decir, como obie~o arm6nico , proporcionando o equ.Hiiibrando - al ser 
percibidO prodlu.Hce placer"106 eSTo en un código dirigido a diferentes 
formas de observar estas se encuentran en las cmacterísticas que definen 
a lo bello clásico: En una serie de principios donde la armonía, la proporción 
y la simetría; que a medida que pasa el tiempo se transformo de acuerdo a 
la episteme V la filosoña de cada cultura la cual trasciende por épocas, y se 
determina por la concepción estética. Dentro del Renacimiento se ha 
sucumbido al gusto, la estético común de acuerdo al sentido del arte 
clásico el cual tiene regios en función de la percepción del espacio V el 
cuerpo mismo dividiéndolo, asignándole valores como medidas, el pie, ia 
cabeza, el codo, etc, esto es los carac'reres cambian de acuerdo a la 
necesidad de cada época, 

104 Sócrates citado por Sónchez Vázquez Invitación a la eSTético .p, ¡ 49 
105 Kant citado por Sónchez Vázquez .!bid . p,149 
106 Sónchez Vázquez Op cil,p, 117 
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adquiriendo un patrón de orden dejando un juicio, de acuerdo a una idee 
principal la relación dei e:;torno y sus dioses (en !c: cultura Griego) 
designándolo bello a través de! cuerpo mismo, estableciendo los 
dife:encios para de lo no bello que por lo general se asignan a las 
proporciones variantes en comparación con algunos seres vivos, en sus 
órganos y extremidades. 
De esta forma el designar algo belio puede referirse a lO equilibrado que 
nos lleva a lo correcto que es en cierro parámetro lo bien logrado, dentro 

, 1· ""' J_ ...... .,.' 0'_; """ , ~ "",,1 1,::-....-..,...., r..,....,....,r-, -',.' ....-4=/,",'" S" ~e ,-..-',,.. 1:".... oe las I"""oracpv¡ IS~ICUS que \0 Uetll :C:;;I I CV11 IV lOI es víGvl, I uS......, ro......,: e, es ;::);61 , 

arraigados en proporciones como especie o raza. Estando de acuerdo 
c:ue por lo tanTo lo belio radica en la experiencia visuoi-sujetivado al 
standard de lo clásico, es decir de lo estéticamente definido a través del 
tiempo. 

I B.iore 
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Se ha dicho que 10 belio es entonces eqL:idad po: io ','an+o el pape: de lo 
~eo se jus'¡'ifica con el desequilibrio, lo desproporcionado, lo injusi'o,!o malo, 
lo cual se liga a [a filosoíía griega o lo moral. Pero feo es en sí "lia lO1iJs\9l1cic: C 
","",'!:!I1"'rt!"'<lc::A l"\I ,?oi"1!'!:;, r""", t""",.'~.J[",,",~P"1~j"""'7 ec:;+o co~~ '¡a .... 0 ,-."1'0 ',..",...... .... ;d""' rl; .. i~¡a'o po' 'a .,,.,~""'. ,v," "'¿I; J"",_ .1.óI";:;;'¡¡'Ve..~ JU ... ! I!IV" ve;: \...::) ; te;:;)¡ ~v V:lI8: . :!' 

experiencias propios; el hambre, el frio, e; calor, lo sed, eic. todos en su 
nivel mencionado como necesidades fisiológicas que al no satisfacerse 
establece rangos de no placer lo que los orilla a sentir temor y el 
sentimiento de falto asociado ai dolor, causando traumas, de ahí que la 
fealdad se asocie o las causas que proporcio:1a:1 dolor, existiendo el 
rechazo inmediato de estas situaciones; po: otra parte lo feo conllevo una 
caUSG de supervivencia hur;;ono, el hombre siempre a determinado como 
especie la aprobación de la existencia de otros, aue parecen bellas de 
acuerdo a su función na'tural,. 
Así mismo existe el miedo por la muerte que es el fin del todo de acuerdo 
con ciertos culturas, pero para otras exis'te un periodo de transformación, 
la cuestión es que el individuo a presenciado este proceso de inmediato 
sucumbe y le repugna, existiendo el rechazo visual a quienes han muerto, 
esto se vincula a la alerta de peligro de muerte, asociando el olor de las 
transformaciones bioquímicas además de los cambios físicos que ocurren 
con estos, ejemplo de ello es el olor que se le proporciona al gas natural de 
uso domésti.<?o que tiene un olor desagradable parecido a la 
"''''s~~mp~s'cl''''' ..--.le ' 'n O"..-.. ........ ""S~O \1 ,.....", '''-'' '''"'m ....... ..-JI..-..+ ................. ,.....nt~ "~ aso~'a c .............. "....,1 "-...,.l\..J ...... v JI V 1 !VI I 'vi UI I~'vl! 11 1 ¡ 1 '! yUv H 111 C::;UIUJUlllv¡ 'G';)'V ........ 1 VI I el 

peligro y la muerte. 
Por otro lado lo feo es osociado al mal, a la inmoralidad y por ende a la 
religión que conduce el comportamiento ;encontrando dualidad dentro de 
la religión sobre todo a la judeo-cristiano, la que obedece a lo mundano 
pero no al espiritual, que es ganado por las acciones en vida, las que serán 
compensadas según la dirección de estas, con el cielo o el infierno que a 
partir de la Edad Media tomaron fuerza para designar lo feo, con lo malo es 
decir, lo diabólico, la decadencia, lo necrado y el pecado. En sí esta idea 
se 1,0 llevado hasta nuestíos días, dejando el ideal de la formación, lo 
desequilibrado con lo malo con esa carga que por cuestiones morales se 
adquirió esa fealdad describiendo al individuo no agraciado físicamente 
como un ser castigado. . 
En cuanto a la apreciación estética de los objetos y de algunos seres, ya se 
dijo que toda aprobación de belleza y fealdad entra dentro de el gusto 
particular, aquí radica el origen del buen gusto, que da por fuerza y poder. 
b.hr\l'"01 hL::::.1"I ClS+'--'S d"s ,......1 lClS+if""\r'l0S "'S+6+i".....I"""'olS ric trA ..... ,d,....1""'\ 1,.-.. heHr.. \/ Ir-. fe~ ~~s 
"" ''-'''-'' ....... ' ....... ' , '--' 1'-..4 ......... ,-,"UV IIVllv V IVII'-''-A 'vIV "'-A~I'-''''''''~ 1'-" Iv' 11\,..1 Y t'-../ IV! lV 

:Ievan al placer inmediai'o que desemboca en lo gracioso, lo agradable y 
la burla misma de ahí que lo cómico se define como: lo que causa risa esto 
de acuerdo a la emoción de lo obseNado, es decir que en muchas 
ocasiones la desproporción, lo extraño, lo nuevo es causante de este juicio, 
lo cómico puede ser percibido de acuerdo al concepto que la cuií'Ura 
tenga de lo bello y lo feo, lo cual en ocasiones por diferencias culturales se 
penei'ra, se exagero, llevando ai máximo de lo que es na'ruralmente 
conce-

107 ibld . p.185 
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bido en esa cultu,Q, ejemplo de el!o es el ari-e ¡me;' ;08 que es tan sólo une 
extracción de le subcuítura comercial y popular llevada aí máximo de sus 
eiemenJros carccterísticos de Jo cursi. 
En !a cu!tu:a sllbterránea estos caracteres se ha tomado en cuet"'ta como 
seña! de une concepción estética dlferen-Ie el dibujo con la deformación, 
la exaltación de rasgos comunes que pueden determinar características 
físicas y psicosociaies, son los principaies factores, además de un dibujo 
desarrollado en la concepción de los valores estéticos de su tiempo dentro 
de los autores que han marcado cierta iínea en su i-robajo se encueni"ian 
Robert Crumb, quien hace que el dibujo determine toda la situación, no 
S¡ 'I'""'líoi"e ~vY"\r..na. 1,..... I"Y"'IArhirl", da. 11"": SOVl 1f"'1lirl,.-"r"! """'l'"'\i""'I n.c::.i"sr-x'Il"'Iios rlo il"'J S/\,......ic.rlr"lf""'l 
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de su tiempo a igual que con personajes animados, es decir animales y 
combinaciones de humanos y animaies. (Ga'lo C=!i){~ dejando con ias 
características de estos y la exageración dei cuerpo, las direcciones de lo 
estético en situaciones donde el sexo es el tema principai. otro de ¡os 
autores dedicados a decir de una manera cruel y trágica además del 
manejo del humor negro en situaciones de la vida humana, satirizando 
situaciones sociales se encuentra Josep /1,.1. Beó que denho de su trabajo 
"fimágenes de! [Oucmeta imaginorio" demuestra la visión de un mundo 
contemporáneo enfocando a una cultura de gente joven con un sentido 
de conciencia más abierto. 
P.ic::.r. ni lOS dah.c:.rY'Ios r.o.itor'I"'iY /'"'1110 Ql cAI!"lf'iI~r- o.S "trrl fr..rlY'l("'i no 0xp''''sr<, el 
1. .. 11"-"11 ['-' ..... v, '-'l;.J'-'111 1 ...... 1I\ .. d\.A¡ '-'ju ............. , ..... '.0 ...... , '-' "-''' ....... .....,"" .......................... ' ' ........ '-'" • 

acontecer de la vida humana y que por cuestiones económicas existen 
poro todo tipo de gustos y culturas, ligados a cierta calidad en las 
imágenes y en la fuerza del trabajo dibujístico, llegando a crear propuestas 
sólidas. Ahora la señalización de los problemas se dejan a Qtros medios a 
nivei general, pero aún existen cuestiones que se deben de tocar como lo 
es la fiesta de XV años que son entre otros vistos populares de la sociedad 
mexicana que en este caso es tan destructivas como el abuso sexual y 
psicológico que se da entre individuos más grave aún pues procede del 
impulso de los podres que tíatan de situar a sus hijos dentro un examen 
social. 

i 08 GI[[o Dorf[es Las oscilaciones del gusto 1974, p. 27 
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Continuando con e[ desarrono de las imágenes eXISTe en la cu[L.lfo 
mexicana, sobre todo en la de rebelión artística, grabadores como José 
Guaaa[upe Posadas que aún en nuestros días e[ peso de sus imágenes son 
:cor.os de :c c~lturc mex~ccna, para bien o para rr:o;, :0 lmager: de ¡as 
calaveras hon trascendido pero e[ resto de sus imágenes con contenicio 
social y religioso aún se guardan en los libros dedicados a su obra; siendo el 
factor principal de la gráfica que ha tomado conciencia en los va [ores 
ori"ísticos tanto en [o técnico como en lo estético,y lo social, se ha definido 
como una forma de elabOím cuesi-iones visuales mós comprome,-idas con 
e[ autor y con e[ tiempo en el que tocó vivir. 
u ........ o f"'lh"'l "ue oi intor6s a"e:,. r-rorc.r irY'\Agenes I""<l r-c:--c....-.: ,.....,ie "'s+1"": .l.:ies·\-I""! ""eq" ';e"'''''''' riP 
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un análisis de [os recuerdos de cado momento los que son capturados en 
la actualidad por la fotografía y e[ video lo que permite que la propuesta 
recurra a imágenes fijas es decir a un registro que se puede consultar para 
determinar ciertas acciones características de [a fies'ra, partiendo a una 
interpretación que desglose todo e[ discurso para elaborar imágenes que 
con un sen'rido estético y crítico para e[lo e[ análisis de [os papeles que 
forman los individuos son abOídOí las características principales, en la 
intención de sus actos y papeles designados por [a sociedad misma, un 
ejemplo de eilo es e[ de [os chambelanes, que tratan de interpretar [os 
posibles partidos para e[ matrimonio de [a joven quinceañero y se pueden 
comparar con los perros callejeros de la colonia; así mismo elementos 
cotidianos que se transforman en símbolos como [os son [as botellas de 
lico/; el corazón y las toallas femeninas. además del uso de iconos sagrados 
como la Virgen de Guadalupe, Angeles, el mismo Dios y juguetes como los 
hechos de peluche y la muñeca BorNe. La deformación y [a 
reinterpretación de estos elementos son [as característica principal de [a 
propuesta, cumpliendose el objetivo con la sobresaturación de algunos 
de estos elementos, ia satirización, la exageración y ei c:iobie discurso de 
que se [es puede dar. 
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Esto puede justificarse, de acuerdo a[ juicio de que el valor de! objeto 
radica en el significado, para ser un significante Baudrillar. No hay duda 
que :os objetos son po'-¡-adOíes de significació;¡es sociales ajustadas a las 
vmiaciones económicos, portadores de una jermquía cultural y social-y 
e<to en el menor de sus rietrlHes' fOr'rY"'Ir"I :r'Y">,-.¡tori("j ....... 0 10,. rol, ~I"a~'o" i""' 11 ,,...,rvr ....... , 'e ..... . i ",.IV, , "-,, ,,-,,11 ., '" '''-''/! " ........ ......."I" .... ó .. V 1 1, ....... '-" ......" I 1, .u~ ........ t '-'!U 

ocupan en el espacio, eic,-, en sumo, que constituye un código. 
Lo cual marca al individue como el símbolo transformando su estatus v 
valOíando los significados siendo poseedor del objei-o adoptando y 
manipulando de acuerdo a[ interés económico, socio! y religioso, a! igual 
que su pos'ruro de acueíOO aí orden y jeioíquía de [os objetos -Jonto ¡¡¡tirnos 
como de uso social. 
Por lo que [a estética de los objetos, ya predeterminados maneja el sentir y 
el compartimiento, transporta a[ individuo al momento, a[ espacio, 
requeridos más bien hace creer que está "en" el tiempo para actuar, así 
mimo se condiciona psico[ógicar.lente paro estar en e[ r!tua! transfOír.lado 
en una una celebración o acontecimiento paro conjugar un orden, se 
observan [as actitudes que se deben tomar, estas de orden gestual y 
corporal- de dirigirse. mirar y hablar, se transforman en sTmbolos vinculados 
a ios objetos con un discurso cultural ya establecidos buscando el agrado 
de su comunidad en general aludiendo a lo bello y lo bueno y lo malo, etc. 
para captar estos valOíes característicos del humano y ser planteadas en 
formas dibujadas se extraen de los registros inmediatos para dar un 
seguimiento a lo gestual del individuo en el desarrollo de las acciones, Un 
ejemplo de esto es el pape! destinando al acompañante de lo 
quinceañero (él chambelán) que es la transfOímación del joven común a 
un aspecto del caballero vestido con el símbolo traje de gala, smoking, etc. 
para dar el discurso de ser una buena persona teniendo como respaldo el 
traje que lo identifica como alguien importante, alguien de eSTaTus superior. 
aunque sea este alquilado, buscando en esta imagen y la del perro una 
simj['¡tud en la forma de actuar además del significado de este animal en la 
cultura humana,: por lo que representa a un perro contraje es una 
interpretación legítima a la realidad dentro de la fiesta de XV años. Otro 
ejemplo es el del ramo de flores que tiene como significado sus dones y 
virtudes que ia acompañan en forma de flores, este concepto es 
transformado en los órgano sexual femenino para reafirmar el propósito 
ideal de esta presentación, la elección de cada objeto y símbolo tiene sus 
carac'rerísticas, por lo que su mezcla pretende establecer una reacción 
inesperada ya que se puede pensar que existe un manejo del símbolo 
inadecuado pero éste se basa en el análisis de la fiesta en vivo tomando 
en cuenta que es'ro ha sido parte de la inves-:-igación. 
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En la propueúa lo elección de la -¡-écnica y los mate(a!es relacionados al 
¡;¡anejo de la sobreposición de elemen,-os, alud:endo a las manualidades 
que se usan en este "ripo de fiestas, es decirrodo elemento artificial paro 
realizar un recuerdo (pieza conmemorativo del acontecimiento, con forma 
¡e!oclonadc e és~-e) que de r::anera su;-;i e::v~eive G ~-odo :nc¡v¡d~o co;--no 
parricipante de la acción; estos moteriaies por lo regular llevan la leyenda 
de lo celebración fecha y nombre, adaptando la forma de azahares er: la 
boda, flmes en los XV años, vela con rosario en la primera comunión, etc. 
siendo éste un s'mbolo ideal para le propues"ra, de adop-;ar elementos 
,,--...1'"\."'Y'o1'"\. c+;..-., 'e+as t,....,...., "",...., ,..,....-!- ,.... :'""" _: ~.,..: .,.. <'-~ . ......... - .. 
....,"-./1 [IV vllV¡<....!' I es ollJpas, IvCVlle,), I!!¡pleslones el! sellg10110 vlC, palo 
es-rablecer cierta jerarquización a elementos participa"rivos e iconograficos 
pera dar fuerza a la ¡dsa de CQOC estampa, además de romper con el uso 
del claro obscuro que es tradicional en la estampa. 
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Dentro de las técnicas para lograr ia creación del iibro se encuentran dos 
medios de impresión: el primero y más importante es la litografía técnica 
j-rodicionai por sus posibiiidades técnicas para plantear imágenes, siendo 
durante vC!rlos siglos apreciada p<?r Ic:s artistas visuales, c~:msiderando.que 
este ~ermd-c llr"\i'""'" ,..... ....... ""'f""'i flal "'el d¡hr ¡:o i""",..o.l 1I"'V'\ 17"'\("')'1' rlr4e""'as do pDr~l-hr I In ¡v 1 111, ....... \,...4j ,.....,1 \Jv'!'-",VI 1"", Vl' "-"'-"j 1'-" ....... ,,"'" ,'-", '-'1'-" '" '-J ,-,'~¡",,. '--'" 

dibujo en cualquier manera de ser planteado plásticamente dejando una 
ilir:'1itoda gama de SOluciones, desde el dibuio descriotivo, la abstracción 
to'ral; y el uso de aguadas, líneas duras y los graduaciones del negro a grises 
en todas sus gamas, además de recurrir a cuestiones técnicas para 
abordar las imágenes entre las que se encuentra la manera negra, el 
dibujo extraído por el deslavamiento de ácido, el fusche,:a trasferencia, 
entre otros. 

La litografías data técnicamente de 1798, ésta trabajada e inventada pOí 
Aloís Senefelder tras varios intentos, que involucraban un método que 
pudiera obtener impresiones fuera de ios talleres gráficos, buscando en las 
piedras caliza un soporte para imp:;mir, con el concepto de grabar sobre 
e!ias, que en un principio las trabajó como el hueco grabado y relieve 
agregar;do una solución a base de goma arábigo y ácido nítrico, pero ai 
darse cJe:!ta que la piedra se transformaba es decir abría el poro con lo 
'acción del ácido paro dejar un hueco, decidió buscar el control de éste, lo 
que lo lleva a usar solamente la solución y que al tener húmede la piedra le 
tinta bloqueaba la humedad de esta, encontrando que la grasa repele ai 
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c:gL:O por lo tonto se podía entintar de ~JnC monera controloda 
h;.Jmedecienda 10 piedra al-acoda con ia solución dibujando previamente 
con groso o cebo esta impresión requería de un entintado parejo diferen're 
ai hueco grabado que era hecho con un -¡ampón de piei introduciendo ia 
tinta, odemás de idear uno prensa por la que se pasara io piedra por lo 
presión de un rosero imprimiendo lo estampo directomente perfeccio
nando lo técnico Litográfico; y empleando rodillo en el entintado. 
En 1800 se comienzo o trabajar ca'! un crayón groso que perrr'i-¡-¡a obtener 
el volar tonal en una gamo superior para lograr un reaiismo en volúmenes 
además de texturas creando con mayor expresividad explotado esta 
técnico durante el romanticismo fue introducida por ortistos británicos 
como John y Cornel/us Varley, Sarnuel Prou!; Jonh Sell Colman y H. B. 
Chalon. 
Debido a su propio demanda por el escepticismo de los grabodores, la 
litografía fue ignorada y cal'alogada como una distracción perdiendo 
terreno en las impresiones literarios, por lo que fue orillada a ser impresa de 
mone~a individual, en pequeñas estampas ó ilustraciones, "de mal1era que 
las publicaciones ~enía una apawie1'lcia mós seme¡an~e CJ ja de 1..11'l álbum". 
109 

:S! I 

l89 ~icardo VicoiY Manual de Utogíafíc ; 986,p. 20 

pl("3.~!:>Ü, "L1 Fcmmc JU fJur..:u';' 
L!tografía en blanco)' negro .1 r-;:-:,1~ 

de una de las ([neo pbnchJ.5 en ~-,~",\~ 

unl!zad3s en b esramp3.ción or>;::-,:;.: 

ciei rnlsmo titulo. 
i\miembre/dlCiembre, 1948 

85 



Es're método de impresión por su faciiidad de ejecución y el alcance 
económico se transformó en un medio para expresar ideas un ejemplo de 
elio fue'lo producción de Dumierque atacó el régimen de Luis Bonaparte 
con ~ar['ca'r'u'os y co~ "l"R~':~~':" rjed'~ano'o 'o 'I"ooro"'[o O [o ~r'6rr; 'oc'al " , J v • ., """H.,.".d; •• "rIo,o(JJ ~ ,"-" l........ ] j JI I >:;/" 1 _ " .... , .... <1, "--" :s , 
io; ~¡'¡oglaiíCJ ilUO solo se co¡wi¡~¡ó el1 I.m i!'lSfrumeTl~O comercial sino q"e 
DG.Hm!er I~¡zo de ella \.ma poderosa arma po!Flica" 110 Su extensión como 
método gráfico se manifestó en obras de diferentes artistas en diferentes 
movimientos artísticos entre los que se encuentran: Tou/ose-/aufrec, que 
con su áibultl "E/les//donde muestra ei dominio de la técnica con cíoyón 
graso y la experimentación con el color; Eduard Munch. realizó obras como 
:~;:'~ ~7'~~'<,~~' l·oort"'l'0,....¡o Q' +~I/"'l\/6S ale if"\, n['''c'''I'r-a'0 ia c.rnocio~ n An AdA¡ te~ I"'njl"'!'l· I'"'¡i 
t:..."_~UU_ O ........ H' ..... ' ...... v ............. ,'-"¡-'" -....,VJ ....... , '-'", , ......... ',...., ... "' ...... ' ...... ' '' .............. ~'-''l 

igual que los fauvistas entre los que se encuentra Mafísse, Marquet, Pouau/t 
y Derian posteriormente Picasso quien realizarío diversas 
experimentaciones, utilizando nuevos procesos o combinaciones de varias 
técnicas litográficas; al igual que la importancia del uso del color a partir 
de los años 50'S, esta técnico fue adoptada por movimientos como el 
Expresionismo abstracto, el Pop Atf y el Op Ad. 

rovaro ."lunch, «The Scream», 
c. 1895. 

no ibid,p,?? 
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En México.es introducida en 1825 por Claudia Linat!, con ío publicació:1 del 
periódico El Iris en 1826 con los primera caricaturas políticas; Linatipublica 
con posteriormente en 1828 el iibro "Trajes civiles, militmes '! religio$o de 
México, diseños [omodos deí natural" en Bruselas siendo un retrato que 
describe a la sociedad mexicana; sus costumbres y personajes después de 
la revolución llevando este tipo de ilustraciones y dibujos a publicaciones 
más corCH,.Jnes, corno oeriódicos ejernpto de et:o fue G'E~ aah~o P~~CJaór~cc" 
en 1845 retomando [a' temático del costumbrismo delimitando los ~oficios, 
como el de artesano y agiotista; de donde se desprende una serie que 
marca un estilo y manero de abordar e[ enfoque de la vida social, esta 
denominada "Grom Orq\Jesfo" realizado por Plácido Blanco."En ellOls se 
¡elieja, Tepresen10 con espiéndidlO ¡TaZO if desblOrdada ~arc';a$ña a IlOs 
pomicos dei momento iTOlnsilOrmói'ldo,os en bes'/ias I1Ibüicios. Aparecer¡ 
espíritus Malignos '1 olebrijes, antecedentes direcros de las creaciones de 
lo !familia Urlares sobrepasando o ¡os persorlajes" i 1 ¡ Desde eS1'e momento 
se establece un sentido donde lo creación gráfico desemboca en la 
caricatura con sentido consciente sin hacer una descripción antropológica 
y naturaiista dei iugar iiamado México, encontrando que "lo COifUCCiI\JiOi 
humaniza ~odo lo que toca por su visión c¡ílica"112 

Gr,m OU7uesU, en El G.,;io P,;.¡gÓrzCO, 1845., 

~~ti:r1n![~J, mJi%:r'l:A::n~;:;. 
Dispute ae Uetl.'>: Indien:lcs. 

1~,."Iu-_':y"Ju_?,hdann"," <"""'r'Vf""·,,,,,,,,,!<d,, .. nL oda< l",-

\ , 

ClaudlO Lmati. Pleito de dos indiaS. 

111 Museo Nacional.de Arte Noción de Imágenes La Litoaraña Mexicana en el siglo XIX P 26 
i 12 Museo Nacional de An'e op.cit P,28 
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uno de los dibujantes destacado en esta época es Joaquín Jiménez"iLo 
NOl"lma", que las distribuía en periódicos politicos, volantes, noveias y 
panfletos, que se distribuían de una manera anárquica, este dedicó parte 
de su obra a la didadura de San-rana, las ;itografías apari'e de i'ener un 
sentido social también incluía estampas de moda y temas religiosos, 
Joaquín Jiménez un personaje de caracterización mexicana, el llamado 
"'l"iOlcl1ique": el político-vampiro que vuela encima de un maguey con un 
O~or-ote r-ol" ",1 a"e r-hu_no el ar;' lomie' -de Ir; 0101""0 FI maauev reo resenl"a '-' ...." ........ ,.....,.. jI..... '-'"' l-' ,~u ... ,' ........ ~ , ... .~,', l ~ I " • 

al pueblo mexicano y el pulque la sangre, 
Lo injüst[cia continúo f por lo tanto continúan los medios de crítica de 
alcance popular uno de eiios es ":;¡ Ailuizore" que aparre de procurar la 
sátira sobre la problemática política hizo algunos cambios dejando atrás a 
la litografía común por el uso de la pluma y tinta Ii~ográfica, dejando el lápiz 
graso atrás. 
La litografía del siglo XIX ha sido el referente iconográfico para el muralismo 
y diversa expresiones plástica actuales; ejemplo de ello es la producción 
gi"áfica de la ENAP -UNAMI Que se introdujo en 1830 en la academia de 
san Carlos al expulsar a Linati de! país quedando su taller para dar la 
'~a'¿,eu--'-,a u--'e ',·,·_,'v~g·la+,',u"'" r; ,.... ...... "'......., ....... .-,1 ...... frv,...,,....,,-./ ...... C'err/"Vno~, 'e /'"'( +'-rHII6,s de:::. lf""l "-' '-'" 1..,...\, •• ,U8V \.Ae;; I~IIUL.-/V v I/UII '-jU \...A IJ'VIV"-' ....... I\,.A 

experimentación ha logrado en producción litográfica alternativas, para 
problemas como la carencia de piedras litográficas, encontrado en las 
iáminas de offset un medio ideal para la sustitución de la piedra . Las 
primeras experimentaciones fueron logradas por los artistas Chucho 
Martínez, Héctor Aya/a, Aceves Navarro, Elizabefh Catlefh y Raúl 
Cabeíío J quien actualmente enseria este proceso en ros talleres de 
litografía de la ENAP. 
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La segunda técnica es la se;figrafÍCJque tiene como antecedente el 
estarcido c:,1no , que era una maila de cabello humano, posteriormente 
peifeccionada iJor el japonés Some Va Vu Zen que monta una malla de 
cabellos sobre un marco de carrón , siendo uriiizada nasta 1850 en Lyon 
"rancia e Inglaterra surgiendo el marco de madera con pantalla ( tensión 
de una seda de cerner en un marco) patentada en '907 po: ScmLel 

Simón, 
=Sir< Te' C"ir-0 ..-.le es-~-r;r""'\i"""\(""(r10 as ....--Iofinir---l....-.¡ r-omo ' 'n'" de la~ "",,",,/"iC: ("': .... C'I"'-HCC~ \' '- ,.......... 1 " ...... _ U...... ''-A'' 'í'-' ...... - V ..... '--', •• ¡,'-' ........ '-' ,,1 -...);, -........ ." .. ¡ ,-...... ..... ¡--,I v., ..... ; 

exactas cuando se domina todo el proceso de impresión; entendiendo 
que en la serigrafía la tinto no imprime por reporte del clisé sobre el 
material, sino que atraviesa el clisé, es're Clisé esto consi"ituido por un finísimo 
';'ejido tensado en un marco: la pantalla, 
:Esya pCllnyallCl pClIcialmelnye obfruraola es ~mpefmeabm2ado medial''t'le 
'ti'¡§e!'l¡cas manuales o '/o¡'oquImicas, es'la "ab;etia" $Ó~O eln P011'i:eS q<.:ie se 
desea que la :finfro: atravies:e el tejido, la tinta deposBoda eln la superlñeie 
superior ele io pantra¡ia :es p¡esioi1ada a'¡tav¡§s ole esÍ'o por U!'la jómil1a ole 
caucho morl'lado :ei1 ur¡ mango ole maclem , el rasero. ia '¡imlo ofriav~:e$a :el 
'¡ejido de !a mal!o únicamente :ei1 sus partes i10 obtu,adas y se deposi'lo¡ 
sobre e~ pape~ preVfomente co~ocado bajo la pantaHo. 113 Si bien con esta 
breve descripción podemos asegurar que su desarrollo como técnica ha 
alcanzado un nivel industrial. 
Sin embargo su desarrollo industrial ha beneficiado a lo creación artístico 

en lo cuestión de inventar nuevo materiales para su ejecución empezando 
por sustituir a la seda por el Nylon, las mallas de metal; los marcos de 
madera por los hechos de aluminio que tienen lo ventaja de ser mas ligeíOs 
y resistente ,En cuanto alas tintas que se han especializado para diversos 
materiales , desde los diferentes tipos de papel y materiales artificiales 
como ei acrílico, el estireno ,el vinil ,etc; esta dividiendose en seis grupos: 
'as +i,....+r.S r.lt'"i,.......e'oft,.-,¡Iic~s o+ii ..-0.11 dAf"'lif"" r1 S f"'!1i(""oroes+irenec,: ("Ah 1:0' si('a~ 
j EIIII\...< '811"-' 1 IVI! U , Vl¡: '-''-'1 \".4 IV'::j 1 '-''-''. '::j"'-' ...... , tI! J' VI .................. ' , .......... , 

acrílicas y vinílicas , así mismo en lo perfección del rasero que tienen 
diversas durezas para cada tipo de impresión, sustituyendo a el caucho por 
el vulkolan 
Por otra parte el tipo de obturación ( bloqueado) sobre lo malla es el que 
da lo calidad en cuanto a el trabajo artístico siendo -ranto manual como 
fotoquímico; en el manual que consiste en dibujar sobre la malla se ocupan 
diferentes técnicas ,cuando es bloquea en negativo es decir se dejan libres 
las zona donde la tinta debe caer para dejar impresa determinada forma; 
el dibujo directo con lápiz graso, que consiste en ejecutor lo imagen sobre 
la malla con cualquier lápiz graso para bloquear en positivo, 
posteriormente se cubre con bloqueador resistente a los solventes, y se 
limpia lo imagen , ya disuelta la imagen se obtiene un bloqueaao en 
negativo liSTO para imprirflir; así mismo se pueden morcar con un lápiz las 
zonas a obstruir y deposii'ar el bloqueador con un pincel, una esponja ,ek, 

l13 Michel coza La serigíOña, i975'p. 10 
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poro el fo'¡olT.ecér;ico se crea un original por "~ima, es decir en "n acetato 
a :Jopel alba nene se Traza la forma exado de ia zona donde caerá la tinta 
,para ello se requiere el trazado co!: tinta chinc o pintura acril:co, la que por 
saturación no permitirá el paso de la luz, así mismo los colores rojo y 
:nclrronesfuncionan aora la :eacción de lo fotoei.!ulción con [a luz ultra 
violeta que dorá ur; secado a esta, acihiriéndo:a en la maiia y que al entrar 
en con"rac'ro con el aguo la zonas protegidos por el trazado se 
desvcnecerán dejando ei hueco donde entíora io tinta . para eSTe 
procedimiento se deben realizar los siguiente pasos :A) teneí lo mallo limpio 
y :ibre de grasa; B) morcar la posición del acetato según correspondo con 
el resto de las tintas; C) depositar la fotoemulción sobre la mclie con un 
rasero sin exponer a la luz, hasta su secado a el tacto;D) se protege de la 
luz y se lleva al marco de vocio donde se ha colocado ¡:)íeviamente e: 
acetato ,se hacen coincidir las marca hechas a la malla se sierra de marco 
de vacío; E) se succiona el aire y se da el tiempo necesario para que la luz 
sensibilice a la fOToemulción al termino de este se lava con agua expulsada 
a presión hasta se caiga lo protegido por el acetato, se seca y se puede 
imprimir sobre este" 
existen otras formas de bloqueada entre las mas importantes esta lo de la 
película de recorte, la se adhiere a la malla por ablandamien"ro es decir 
que se pega a la malla por la acción de un solvente (thiner), 
proporcionado grandes venl'ajas cuar¡do e trata de imprimir forma exactas 
o geométricas 
Los posibilidades de la serigrafía son enormes, esta técnica ha sido 
explotada por el r¡egocio publicitario sobre todo en ámbito popular 
estampando tanto objetos personales co:no lenguajes púbiicos y en el 
coso de las fiestas populares es un recurso para delimitar el espacio y el 
tiempo marcando con formas que aluden a los acontecimienl'os ' 
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303 ;"'31 ~lTh321 g J2 :C8Jr.:sL"LJcc:~ó~ (js[ [~bLCl a~t2rnaUl)S Ú~~:cC EJ JJrn~eSO 
de C:DlJ1¡Sü"uclCj6ru 

Al buscar e,r¡ estas técnicos ya experirrle:itodc el objei-ivo de ie propues-;-a 
es conseguir que medianie el dibujo y la jerarquización de cualquier 
elemento se establezca u:: códioo eue '1Iedicni"e el recuerdo de les 
sh'uociones o acciones generan im6genes en la mente del espectador . 
Si bien se sabe lo litografía como técnica es antecedente del offset el cual 
técn;camente se caract8r;za por ser: una c[ase de proceso litográfico que 
involucra una impresión a partir de [",atamiento químico sobre LEla piedra o 
placa de metal preparándola para que la zonas con imagen admi'ran la 
tirta y repelan el agua; mientras que las zonas "lirr,pias" de i:llager; acepten 
sólo el aguo. 
El offset es una impresión litográfica indirecto ya que la imagen de la matriz 
litográfica se transfiere a un rodillo de r.ule y este a su vez la imprime al 
papel . En cuanto a las placas utiiizadas en el sistema de impresión 
litográfico conviene saber que están compuestas de aluminio ,antes se 
empleaban de zinc o de otros metales ,la lamina se prepara con una 
solución sensible a la luz produciendo el transporte fotolitográfico, por una 
fuente de luz que pasa a través de un negativo separando las partes 
obscuras de las translucidas . en el revelado los partes negras serán 
sensibles a la tinta y las blancas al agua, siendo este el principio de lo 
técnica litográfica en dibujO directo o medio fotol1tográfico, 



De es're método de impresión y del medio como lo es ia piedra caliza en la 
litografía 'rradicional, las láminas de aluminio han sido empleadas para ia 
experimentación de creadores visuaies obteniendo resultados {c::voíabies 
en cuanto a lo impresión y el trabajo plástico que contiene el dibujo, 
oOTeniendo eSTOS ventajas como lo -ironspor:oción, el entintado y sobre 
todo lo preparación del dibujo que es similar o! hecho sobre :a piedra 
ir:-rercch.!ando ccn un reacción química obl'en/da de la solución de goma y 
ácido 
Paro lo pradico del dibujo directo sobre lámina de offset debemos decir 
que estas cuentan con un grano o poro que recibe la grasa y ¡xopoício;'";o 
las mismas caraoterísticas de lo piedra litográfica. Para obtener el 
graneado se depositan las iáminas en uno í-ina, que contiene arena, 
canicas yagua que al agitarse lo estos brincan sobre la lámina y al golpear 
con la areno producen el grano o lo textura que se requiere, se lavan con 
agua para limpiar los residuos de arena y alumi:'1io, para lograr una mayor 
limpieza y eliminar lo grasa se limpian con ácido acético. 
La placa ya limpia está lista para pasar el dibujo, el cual se calca con el 
polvo de una barro conté poro dar un trozo generol. ya que no contiene 
grasa, obteniendo el trazo se procede a dibujar con el lápiz graso hecho 
de cebo, terminando el dibujo se aplica talco sobre este y se extier1de por 
un tiempo determinado, la solución hecho a base de goma arábigo y 
ácido fosfórico produciendo lo reacción química la cual nos va a fijar la 
imagen hecha con el lópiz graso. Separando y sesibilizando las áreas de 
dibujo a la tinta y donde no hay dibujo a e! agua haciendo posible su 
impresión litográfica; se quita el excedente de goma hasta formar una 
capa delgada y uniforme por medio de una monta de cielo. 
Después de aoidulada la imagen se coloco la lámina er1 la prensa 
litográfica se lava con aguarrás y estopa la imagen dibujado se aplica uno 
uno capo uniforme de asfalto que se retira con la acción del agua paro 
dejar el registro de la imagen se procede o entintar la imagen con un 
rodillo, la tinto debe ser litográfica. El entintado se do hasta lograr que lo 
imagen se similar al dibujo realizado con el lápiz. 
Se acidula nuevamente paro estabilizar lo imagen y se imprime en el papel 
de pruebo paro analizar en nivel tonal y la uniformidad del entintado 
j'omando en cuenta la forma de hacerlo , las pasadas con el rodillo y la 
cantidad de tinto dependiendo de lo imagen contadas las veces del 
entintado se imprime nc:evamente en papel de prueba, pma después 
imprimir una definitiva eS're procedimiento es por imagen dependiendo le 
cantidad de tintas. Ya entintada la imagen litográfico en e! ceso que 1.0 
requiera se pueden hacer los modificaciones o limpiezas necesarias, se 
hocen por medio de ~m pizarrín que está hecho de goma o piedra que 
permite limpiar ie groso de la lámina permanentemente quitando io 
hdeseedo de ésta. 
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esto '¡'écnica se hace en México c: oar,i, oe los a"':os 70's -romando de 
modelo el libro The Tamarind :!,(, c;ue' es uno edición norteaMericana que 
es un manual de! taller artís'rico y de educación de ia gráfico de la 
Universidad de Nuevo México, 
En México no se hace como propone TheTamarind por lo folleO de 
materiales y químicos que solo existen en Estados Unidos de No~teamérica, 
po: lo que se ha ad,aptado la técnico o los materiales que se encuentran 
el' i'v1éxico, 
tí; los 70's exis'ren pocos talleres que acep-raron hacer :itogrc:f;c: en iór:tino 
po: no cOrlsiderarlo como litografía, 
La iitografia en lámina conserva el principio químico y físico cor:'re"ie:-:do los 
característicos de la piedra, 
La experimentación sobre la lámina fue llevada o cabo dentro de la ENAP 
por el maestro Raúl Cabello. No siw,do reconocida su aplicación de las 
laminas litográficas por los Iitografos transformándose en uno alternativo 
poro los generaciones actuales, encontrando en la ENAP su desarrollo y 
práctica por diversas cuestiones como el hecho de lo falta de piedras 
litográficas en sus ta!leres, Además de tener los mismos resultados técnicos 
que [O técnica bílnda sobre la piedra. 

Algunos de los pasos en el proceso de la impresión sobre la lamina de offset similares a los 
hechos en la piedra, 

se protege el dibujo con resina y talco se somete a la acción del ácido 

r~{~:" . 
tp- - ----
;('~ 
- -~"!' 
:-..~ 

"\ 

Se limpia el dibujo con solveClte y se humedece con agua, Se entinto con ün íodiHo 

: 14 Garo Z Anlreasían Tamannd book 1971,pp,463 
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En la realización de los estampas pera el álbum se divide en dos partes la 
primera que es involucrar el dibujo en :a técnica de la litografía y la 
serigrafio, es decir agregar elemeni'os a coda Imagen según lo requieran 
en su planteamiento, eSTO es dar valor a ciertos objetos como el ramo de 
flores, el vestido y algunos iconos, formando planillas de donde se 
recortarán las etiquetas cdheribles Dora colocarse en huecos 
predispuestos en ios gráficas ; con el mismo método de la serigrafío se 
lmprir::irá un adorno e;¡ pape! c!bcr:ene para el ~everso de ceda estampa 
en fo~mc de corazón de rosas para dar mós fuerza y suger:r el excesivo 
dei'ane con el que se adorna esto fiesta, el cual se encuentra en coda uno 
de los recuerdos, El color a utilizar tanto en ei'ique'ras como en adornos será 
rosa, rojo y dorado, tonto por su significado 'jerárquico, como e! sentido 
cursi que le do el abuso de estos colores, Como detaile final el ocuoreliado 
de el espacio nos permitirá la división de planos en la a'rmósfera, 
El manejo de la imágenes se extrae de todo valor estético que sitúe al 
individuo y su forma de vida, por lo que el representar mediante el dibujo 
todo o la mayoría de su contexto nos evoca tani"o Q un mundo lleno de 
costumbres como a las transgresiones de comportamiento, 
Las escenas se dividen en: a) El escenario de la fiesta" b) sueños de 
quinceañero c) las mañanitas, , d) camino a la Iglesia, e) la misa, f) 
lofogrotía con lamlllares, g) /0 comida con los acompañantes y lami/lares 
H) el ritual mundano: ceremonia de coronación y la entrega del último 
juguete O el brindis, j) el vals, K) El padre presenta a su hija, L) el baile, M) "la 
riña ': N) Pensamiento de quinceañero , 
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El siguiente paso es eiaborar un co;-:',enedor de :esi0c poiiesTer median-ice 
L!0 molde ce yeso ¡:xeviamente medido y calculado para su fócil 
adaptación al cojín y no hoyo problemas 01 unir:os, posteriormente se a-rinar: 
ambas portes y se unen por una bisagra ,aae:-::ós pora seguridad de ¡as 
imágenes se colocan llaves en lo orilla del contenedor es decir un macho y 
una hembra para que aj-oren y no permi'ro el movi:-::iento que puede ocf\c: 
los grabados, la apertura y el movimien-ro de cada tapa _ 
La segunda parte consiste en recorta: los imágenes de acuerdo a la forma 
del cojín el cue! ,'Iene la función de ser receptor de sueños y fantasías 01 
igual que el de un díarío. ESTa forma, \c de cO:QZór. se obte:-,drá al, cortar 
con una piant¡na en la forma requeíid'c para obtener un corte exaci"o de 
cada grabado_ 
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Esi-e contenedor que es rígido es forrado er: Su in'-er:o, con satín blanco, 
poro lo conservación de los gravados ,Uno vez construido eSÍ'e contenedor 
se le adapk; un co;in previamente dividido en dos y extraído el ¡elleno que 
será devuelto al reconstruirio paro tomar la formo origir:ai de éste, se do el 
,etoque necesario a coda grabado, pOSTeriormente se le pega un soporte 
de alba nene y -fui para su manejo individuc\ , 01, igual que una guarda en 
papel china estampada con una imagen refere:l1'e a el tema; despl"és se 
unen a Través de uno perforación que suje'rara con un listón dorado atando 
la serie de grabados como paso final se afinan de~-c:les e:1 cuanto e ;0 
construcción del álbum y e! cojIn. 
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COj¡c~U$i6r:- Desde el momer1to de el bocetaje de cado imagen que es 
piantear y componer la imágenes en base a un recuerdo en la memoria y 
un docc;mení-o como lo es ia fotografía, se acentuaron les variantes y 
surgieron los personajes que debían de existir, más bien las características 
que nunca vmiaron en esto fiesta de acueído a la es-;-ética de los 
asistentes, determinando valores en sus caracterísi-icas físicas; que es uno 
de los Objetivos perseguidos pO:Q que e~ ,espec-¡odor a: abordarlo se 
identifique a sus amigos y familiares en estas escenas, siendo necesario 
predisponer las escenas reales, lo que se comprobaría al imprimir cada 
imagen, ¡as personas que ayudaron a la Impresión identificaron aún con la 
transformación de algunos elementos o ia exageración que nos lleva a un 
a'laque de formas y coracterístlcas,las imágenes coincidiendo con las 
vivencias dentro de este fies'ro, aportando con comen-i-arios sus 
experiencia personal . Ahora el plantearlo en Jibro-óEoum redondea el 
discurso de las imágenes, por :0 que de una manera aUTOmática el 
espectador identifica al objeto que ya tiene un significado específico y lo 
aborda.De esta forma el crear un cojíra-cor01zóra que es un objeto de 
amplio significado para la fiesta nos \leva a concretar el propósito de la 
creación de un libro que en lo particular se asienta en la categoría de 
único, por el hecho de ser parte de el recuerdo, que se establece en un 
obje'ro en sí. para conservar en un lugar y recurrir a el cuando sea 
necesario, ademas de haber dedicado cierto proceso en su construcción 
yen la elección de imágenes y materiales; por lo tanto es único, aclarando 
que como obra única no es permitido crear una serle de objetos iguates 
sustentando que es una investigación personal y de interpretación de las 
expresiones obtenidas de esta fiesta. 
Den-rro de !a documentación temía que susteni-a la investigación ei lugar 
que t1ene jo trascendenc10 del llbro y tener una noción de trabajos 
anteriores, nos permitió concretar al proyedo, es decir establecer un 
orden para llevar acabo io creación del cojín - libro, asociando tanio las 
caraderísticas del lo que llamamos páginas ( imagen - grabados) y la 
cubierta que es la preser.tación del Objeto que contiene las imágenes. 
Por lo que debemos decir que cada documento y lenguaje es ejercido de 
di1eren're forma, de acuerdo a la temática, a el espacio, y el tiempo. esto 
se observa en los materiales y las técnicas que participan en la creación 
de la propuesta. 
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/?ES!JiTADO FINAL: LAS IMAGENES 



/?ES!JLTADO FINAL El OBJETO 
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: Nomore:Auíe¡iano Edcarcio O~-¡Z VeíC 
:2 Estudios profesio:lales : Maestría en Ari-es Visuales-orientación pintura, 
." ;C' ,~I hO s;d~ 1,.., 0'00' ,os+a o' '0 h~ "",octor1zado s' , 0'0'0 ? ' Propuedas ~ v U \.,..0\ I II •. V IV. I 1 '-"\J' .1...< ........ , ' ...... '-''-'''' V""" '..<, •• , , .... ' 

de ini'erpretación' de ri'ruales indígenas, interpre'¡'ación de poesía de 
esoacios no figurativos, 
4 ¿Duran're cuanto i'iempo ha desarrollado su temática y que técnicas han 
usado para esto? : 17 años, medios tradicionales de la pintura y la gráfica, 
5 ¿ Que matertales y -jécntca !e han aylidado a ciJmp¡lr con la propuesta 
creativa en o formación de libros alternativos ? : De acuerdo a las 
propuestas que he realizado, he utilizado la grática tradicional, el dibujo y la 
cenotipia, 
6 La temática ¿ que impori'oncia tiene en el sentido social y plástico de la 
obre? : Mi temática se dirige e les interpre<-aciones poéticas de las 
imágenes y los espacios primero representados de manera figurativa y 
después en abstracción, 
"7 ¿Que relación ha tenido su especialidad con la creación de libros 
alternativos? Dentro de las áreas que trabajo son la gráfica, la pintura y el 
dibujO es en la parte de grabado la que me ha relacionado con los libros 
de artista, por la obvia naturaleza la historia de la estampa, que está ligada 
al libro , 
él Cual ha sido su propuesta temática en es-ros libros? : Las propuestas 
temáticas en las que he trabajado los libros son interpretaciones de la 
poesía, de narrativa y los vitral es de México indígena, 
9'¿Con que técnicas? Los libros que he elaborado, se trabajaron con las 
técnicas tradicionales de [a estampa: aguafuerte, azúcar, aguatinta a 
excepción de un ¡¡bro que trabajé con jo técnica de ja cenotipia 
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¡ Nombre: Alejandro Vil!albazo. 
:2 Lugar y fecha de nacimiento: México D.F. 18 de noviembre de 1970 
3 Estudios profesionales: Maestría en Artes Visuales. orientación gráfica. 
4¿Cual ha sido su especialización dentro de los artes visuales" : Mi 
especialización den+ro de :as artes plásticas o visuales comier:za como un 
proceso que sigue y seguirá generando cambios en íos preocupaciones 
temáticas, ~O(:nales y conceptuales de la propuesta plástica que lrcbojo; 
éste proceso comienzo durani'e mi etapa de formación en le iicenciatura y 
actualmení'e en lo maestría. 
5¿Que tiempo !levo desarrollar la temático y lo forma de trabajar en su 
propuesta? : La propuesto plástico qc.e ahora desarrolio parte de inicio de 
!a necesidad de expresar o través de la gráfico un principio o pretexto 
temótico: la relación del individuo con su contexi'o cultural, histórico, 
material y artístico. 
Mediante la aplicación de un método de investigación se establece un 
sistema de trabajo el cual consiste en determinar en un principio cuáles son 
los alcances que se persiguen en la investigación, cuál será el método a 
seguir y cuáles los variables a considerar; determinar la importancia, 
vigencia y consecuencia del proyecto permite medir hipotéticamente 
cuáles serán los resultados que se desean obi'ener. A este respecto cada 
proyecto que desarrollo comienzo con lo obtención de los elementos 
necesarios (teóricos y materiales), seguido de la etapa de producción 
(experimentación) y por último sigue una fase de reflexión, la cual 
desemboca en nuevas líneas de investigación. 
6¿E! libro alternat!vo que importancia tiene como medio poro lo 
experimentación personal? : la importancia de la producción de libros 
alternativos en mi propuesta ha sido fundamental en el proceso de 
formación como productor de obro gráfico, ha derivado en uno constante 
de investigación y experimentación que ha dirigido la experiencia hacia 
nuevas formas de representación plástica; a partir del primer proyecto de 
libro que realicé he seguido trabajando bajo esto dinámico y siento que lo 
proyección de las subsecuentes propuestas se han fortalecido formol y 
conceptual. 
7 ¿Cual es el destino de su trabajo como libro alternativo? : Al proyector un 
objeto de conocimiento como el libro es necesariO refiexionar a cerco de 
cuál es su naturaleza, o qUién está dirigido y cuál es su función. pero más 
que cavilar por cuál es su destino o su fin último, preocupa más cuól es su 
origen, el porqué se prefiere comunicar o través de estos el conocimiento, 
experiencia o sentimientos de! autor; mis libros en primera instancia 
subsanan una necesidad natural de expresión y después de comunicación. 
Considero que es necesario que el espectador-lector complemente le 
propuesi'a a través de su particular sen'iido perceptivo, de su prop:a 
experiencia, sensibilidad y conocimiento. 
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