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las formas que llevan a un sufrimiento 

interno, ya sea por 1a emociones, pasiones 

o deseos; e1 cémo las emociones tienen efec- 

tos en los seres que nos rodean y como se 

desembocan en simpatia. 

Para completar la informacién de este cap{- 

tulo, en la tercera parte, se muestran las 

opiniones y concepciones de la psicologia 

que existen dentro del arte; se subraya 

también Jos procesos creativos, sobre e7 

cardcter complejo que los envuelve y cémo 

son parte de una necesidad de expresién por 

parte del creador. 

En e] tercer y iitimo capftulo se presenta 

Ya integracién de los dos anteriores, es 

decir, la forma en que involucré el libro 

literario "Sufrir, amar y Jo demds...", el 

libro alternativo y el tema, Ta neurosis y 

sus emociones no placenteras, es por tanto 

la creacién y desarrollo de la propuesta 

“"gcudnto tardaré?...en vaciarme"; en este 

capitulo también se encuentra una referen- 

cia del titulo, los motivos que me llevaron 

a desarrollario; y se proporcionan paso a 

paso los puntos y los detalles mas rele- 

vantes de su elaboracién; se ilustra la 

relacién de las emociones no placenteras 

con el texto literario y las imdgenes; 

ademas se consideran los métodos del boc- 

etaje; se hace una descripcién del desar- 

rollo y las caracteristicas de las im4genes 

que estan contenidas en el libro alternati- 

vo; asf como también la distribucién de la 

Tectura; y por ultimo se presenta la técni- 

ca con las que fue elaborado e1 contenido 

del Tibro. 

La conjugacioén de los tres capftulos nos 

Tievan a lograr la Gitima parte de este tra- 

bajo, las conclusiones; en ellas se ana- 

TVizan las ventajas, los inconvenientes, la 

experiencia y las perspectivas que tiene, 

dentro del desenvolvimiento del  Tibro 

alternativo, un comunicador grafico. 

Confio en poder despertar inquietudes que 

lleven a mis lectores a rebuscar y encon- 

trar a través de esfuerzos adicionales, un 

conocimiento mds pleno y una practica mas 

eficiente del proceso de comunicacién gra- 

fica por medio del libro alternativo.y dejo 

al criterio del lector, el convencimiento 

de que sin una Comunicacién Grafica eficaz, 

no se Togra Ja asimilacién del mensaje.



EL 
LIBRO



CAPITULO 1 
Flaine 

los aos 1339 1. EL LIBRO... 
y 1200 a. de JC, 

época de la XIX dinastia, una éQue ES? 

de las més brillantes de la historia de 

Egipto, a la que pertenecié el reinado del 

farodn Ramsés Hl, se escrbié una obra de autor 

anénimo, en la que se hace un cdlido elogio del libro, el 

cud! no ha perdido actuatidad: 

4 hombre perece, ef cuerpo se convierte en polvo, todos sus con- 

fempordneos vuelven a la terra; gracias al libro, su recuerdo se transmitird 

de boca en boca, Vale mds un libro que una cosa bien construida o un femplo en 

e/ ocaidente, mds que una fortaleza o que una estela engida en un santuario" | 

Libro’, como palabra, se deriva del latin ‘liber, que significa "corteza de arbo!". Se define al libro come: 

“el conjunto de esctitos reunidos con el propésito. de presentar comunicar o conservar una serie de hechos, 

pensamienios, condcimientos y senfimientos". 2 

Al libro siempre se le ha vislo como un objeto contenedor de conocimientos, con caracteristicas bien determi- 

nades y por tanto identificables en todo el mundo, donde el lector puede acrecentar o modificar su 

vision del mundo y de é! mismo, donde se pueden encontrar o despertar intereses por infinidad 

de temas y cosas, donde se puede viajar sentir, etc. 

libro es un gran amigo que nos ayuda a vivir mejor un consejero, que nos 

acompaita resolviendo nuestras dudas o contestando preguntas 

de dificil solucién. Este texto lo confirma: 

os Libros’ 

Tengo amigos cuya compoatiia me es en extremo 

agradable, Son de todas las edades y de todos 

los paises es faa de llegar a ellos, 

porque siempre estén a mi servi- 

Go, y kos admito a mi lado, 

o os despido cuan- 

do me place. 

1.- Enciclopedia de Cancaimientos, tomo 4, p. 78. 
2.- Bid, tomo 18, p 20.



Jomds 

son inopor- 

funos, y responden 

o fodas mis preguntas 

inmediatamente. algunos me 

refieren los hechos de ofros tiempos, 

otros me revelon fos sercretos de la naturaleza. 

&sfos me ensefan a vivir; aquéllos a morir. Unos, con 

su jovialidad destierran mis preocupaciones, alegran mi 

espititu; olros me dan la fuerza del alma, y me ensefian la impor- 

fante leccién de no contar sino conmigo mismo. Répidamente me abren 

fos variados senderos de todas las artes y de todas las ciencias, y puedo farme 

de sus informes franquilamente, en todas las circunstancias. En cambio de todos estos 

servicios, solamente me exigen que les preste una habitacién conveniente en un rincdn de mi 

modesta morada, donde puedan descansar en paz, porque a estos amigos les seduce mds la paz de 

un franquilo refiro que todo el ruido y bulicio habituales del mundo. 3 

4 libro ha sido la puerta que nos ha permitido ef acceso al mundo de la cultura, es en si una fuente inagotable de 

conocimiento, es un fendmeno de comunicadién; pues el acervo cuttural y los niveles de avance logrados por 

cualquier cultura han sido vaciados en este objeto llamado libro; por medio de éf, estamos al corriente 

de los avances y sucesos que constontemente surgen en todas las profesiones y ramas del 

conocimiento humano. 

La funcién del hbro y su lectura se han convertido en un sedante intelectual y espi- 

ritual del ser humano, que apartan al pensamiento de las preacupaciones 

que atormentan nuestro sisferna nervioso. 

3.- bid, tomo 4, pag. 78.



11. EL LIBRO AYER Y HOY ... 
eat 

hombre O ANTECEDENTES HISTORICOS 

como ser pen- 

sonte ha desarrollado 

infinidad de formas de comuni- 

cacién, una de ellas ha sido el libro; 

pero, para que existiera el libro primero tuvo 

que originarse la escritura; asi, hace miles de aiios los 

babilonios y asirios comenzaron a utilizar signos que simu- 

laban objetos, letras, palabras 0 ideas completas; los signos lle- 

garon a veces a ser pinturas que equivalian a una expresién escrito. Los 

individuos de esa época, dl igual que nosotros, tuvieron que aprender a escribir y 

aleer sus propios signos. 

Ei hombre primitivo no conocia el papel y la pluma, pero si tenia una imperiosa necesidad de 

plasmar sus ideas, hechos histSricos, concepciones metofisicas y experiencias de trabajo, a través de! 

fiempo. La historia nos habla de grandes intentos por crear descubrir y experimentar con medios que fue~ 

ran propicios para este fin, asi que, el hombre comenzé a desarrollar diferentesobjetos y formas para plasmar sus 

conocimientos. 

Por ejemplo, fos babilonios utilizaban fa arcilla blanda, le daban forma de ladrilloso tabletas y en estos objetos 

escribian sus ideas con un punz6n hecho de concha de ostra u otro fipo de herramienta que les sirviera 

para dibujar los perfiles cuneiformes de su peculiar escritura. 4 Los bloques de arcilla eran 

posteriormente introducidos en una especie de horno,o los exponian al sol para que se 

endurecieran. En los escritos que fenian més troscendencia, como lo eran sus leyes, 

utilizaban instrumentos de metal para hacer sus simboles en colurnnas de 

piedra. Un ejemplo de esta técnica es el cédigo de Hammurabi (rey de 

Batilonia en el afio 2000 a deJ.C.), fue esctito enuna columna 

de roca de 2.44 mis. de altura. 5 

Para dernos una idea de cudn antiguo es este ofan 

del hombre por perpetuar sus ideas, los 

investigadores que han descubierto 

estas tablillas 0 iadrilles apro- 

ximan una antigdedad 

de 2500 aitos 

ade JC. Fragmento de un clindro babiiénico con una 
4.- ibid, tomo 8, p. 139. inscripci6n con caracteres cuneiformes. 

5.- pen. Metropolitan Museum of Art, N.Y.  



Tabiilla "Atua Matarir” de la isla de Pascua, 

en la Polinesia, con ideogramas esculpides 
en lineas dispuestas en bustréfedon. . 

American Museum of Natural History. Posterior 
a estos intentos, 

los egipcios des- 

cubrieron ef "papiro" -planta 

de tallos largos, de los que se saco- 

ban famines para escribir-6 el cual fue 

considerado como material sobre el que se 

podian escribir, Ht sistema de los egipcios consistio en 

grabor sobre el papiro los signos, que constituian su escritura, 

conuna herramienta muy parecida a lo que hoy conocemos como 

ldpiz, también lo hacian con finta de nuez de agallas y sulfato de hierro, y 

plumas fabricadas con cafia.7 Estos utensilios fueron conocidos en Europa por 

medio de los griegos, y constituyeron por muchos siglos los principales elementos con los 

que contaban y de los que se valieron los hombres de esa época para escribir y conformar sus 

libros; los cuales se les denomind como "rollos'o "volimenes" porque eran en rollados en varillas de 

madera © marfil; éstos fenian longitudes enormes, desenrollados en posicién de lectura eran llamados 

“ber explicitus" 8; pero, esta posicién dificultaba su manejo y lectura, por ello suftieronuna modificacién, se subdivi- 

dieron y a cada una de sus partes se les llamé “tomos" -vocablo griego que significa cortar-. 9 Los rollos eran ilustna- 

dos con el retrato del autos estas ilustraciones dieron origen al frontispicio y demas imagenes artisticas o Gen- 

Hficas que se incluian a lo largo de fa obra. Los rollos eran protegidos por cubiertas de metal o 

pergamino en forma cilindrica; en la parte exterior de lo cubierte se introducian y se les coloca- 

ba una etiqueta con el nombre del autor de la obra y de la obra misma, a esta efiqueto 

se le llarné "titulus" -fitulo-10 Mds adelante en la Edad Media, los volumenes 

fueron sustituidos por cédices, fos cuales eran una serie de hojas dobladas 

y protegidas por cubiertas de madera. En la antigua Roma, el 

"codex" -cédice- se utilizaba para nombraruna 

  

porcién de madera, y mds aun, aungespecie de 

libretas formadas por delgadas hojas 

de madera que eran revestidas 

Papiro en lengua griega, hallado en el sur de con una capa de cero y se les 
Luxor, es un fragmento Evangelico, escrito en el 
allo 125 y atribuido a Sto, Tomés. unian por medio de 

anillos; estas libretas 
6.- Diacionario Larousse, 1994, p. 486. . 
7 Enoichepedia de ... 9pc Git, tomo 8, p. 139. eran escrites 
8.- Rati! Renan, Los Otros Libros, 1988, p. 18. con 
9.- Endidepedia de .... op at, tomot8, p. 21. 
10.- did, tomo 18, p. 20.  



un 

punzon o 

estilo, 

Aunque fas _libretas 

romanos conservaron su 

forma y sus dos cubiertas como 

exteriores, con el fiempo las tablillas de 

madera se cambiaron por el pergamino. 

  

pergamino fue descubierto en la ciudad de Pérgano, Detalle del Libro de los Muertos, ambienta una escena 
. . - . en la que el dios Anubis, con cabeza de chacal, pesa el localizada en Asia Menor, a esta ciudad se le debe su nombre; aime de un muerte. Eetas inecinciones eatin 

el pergamino eran pedazos de cuero muy fino, alisado por ambas en papiro en escritura hierdtica. 

partes, adn hoy en dia esutilizado. 

En la Edad Media se diouna escasez de este material, entre otras razones porque 

resultaba muy costosa su elaboracién, pero el fervor de los monjes, que copiaban Biblias y 
demas obras religiosas, los llevd a rospar los textos ya escritos para poder utilizar nuevamente los 

pergaminos. A estos libros los llamaron "palimpsestos", porque en griego significa "arafar de nuevo". 1] 
Los manuscritos medievales empezaban directarnente con el texto y le llamaban "inscipt® -aqui comienza- a 
éste le seguia una breve descripcién del contenido y al ferminar se escribia "explicit " -aqui termina estas expresiones 

fueron copiodas de los volumenes egipcios. 12 

Los capitulos o secciones de cada cédice iniciaban con letras de fipo ornamental y servian como guia para 

e! lector; las ilustraciones para los codices eran de suma importancia, pues eran rea- 

lizadas con colores brillantes sobre un fondo de oro. 

Los temas de los cédices eran generalmente de cardcter religiosos; pero, o partir del 

siglo Xlll, la funcién del libro medieval cambio y se dio paso a infinidad 

de temas tanto cientificos como literarios. 

Los libros de uno misma obra se reproducian con el aumento de 

gentes capaces de leerlos y sobre todo de escribirlos. 

En el siglo XV, la invencion de los tipos méviles, lo 

imprenta, fue un acontecimiento para Ia histo~ 

tia del libro; gracias a la nueva técnica 

de impresién, el libro sufrié mo- 

dificaciones en cuanto a 

su produccién, 

aunque 
tuvo Prensa Gutenberg, basada en fa prensa de vino dela 

11. biden, época, La rosca operaba con palanca hacia descender 
12.- Bid, tome 18, p 22 fa platina para presionar el papel contra los tipos.  



que 

pasar mds 

de un siglo para 

que su reproduccién 

fuera por este medio y comen- 

zara o popularizarse; los libros rea- 

lizados en este periodo se les llamé ‘incu- 

nables*, del latin incunabulum -cuna- porque de 

esta manera seindicaba que su produccién fue durante la 

Confeeciin industrial de libros. infancia de la imprenta. 13 

Cortesia de Hachette. De esta manera se puede decir que el libro, desde el siglo XVI, con algu- 

nas variaciones en cuanto a su confeccién y reproduccién, por el desarro- 

llo de nuevas técnicas de produccién e impresién, como lo son Ia linotipia, Ia 

monotipia, por mencionar algunas, y los avances fecnoldgicos, ha dejado de ser un pro- 

ducto artesanal para ser un producto netamente industrial, tal como lo conocemos hoy en dia. 

  13.- Biden,



LL2. DE QUE MANERA ESTA 

BBesde FORMADO UN LIBRO 
que se 

comenz6 a deso- 

trollar el libro como medio 

de comunicacién, su evolucién ha 

sido tan rica como las diferentes culturas 

que existen y han existido en el mundo, siempre 

se han elaborado bajo condiciones determinadas, tanto 

sociales, como fécnicas, cutturales, politicas y econémicas; ef 

libro como tal, ha fenido mil y una formas diferentes, éstas han 

cubierto de manera especifica los necesidades de cada cultura y época, de 

igual manera los materiales utilizados para su elaboracién han sido parte de 

la cuttura y lugar geografico al que han pertenecido. 

Las formas de los libros nunca han sido materia de discusién, se le ha dado mayor impertancia d 

contenido, por fal razén, los hay de diferentes dimensiones y materiales, pero aun asi, guardan ciertos 

parémetros y elementos que los coracterizan, el libro esta conformado de la siguiente manera: 

4 exterior de los libro esta constituide por dos elementos llamados tapas, éstas generalmente son de papel 

més grueso que el del interior pueden ser de carkén © carkén recubierto por piel, tela o pergamino, etc. 

En ocasiones las tapas llevan una especie de forro, éste es separable de las tapas y se les denomina sobrecu- 

bierto, su funcion es la de proteger al libro y al mismo tiempo adornarlo; las solapas son parte de la 

sobrecubierta, y generalmente quedan en el interior del libro por medio de un dobles que sirve 

para que lo sobrecubierta no se separe de las topas. 

Cuando el libro esté encuadernado, sigue la guarda, la cual consiste en una hoja 

de papel que se pego en el interior de la tapa, se podria decir que es la 

primera pagina, sin embargo no se cuenta comotal; posteriormente, 

Gunque no es generalizado, aparece una hoja llamade pagi- 

na de respelo, constituyen la primera y segunda del 

libro, pero en ellas no seimprime nada, 

Ala pagina de respeto le sigue la portadi- 

lla, en ella se encuentran el titulo 

del libro -la letra es de 

mayor puntaje-, el 

nombre del 

autoro 

10



caso 

editorial; 

en la porte poste- 

tior de la misma pagina 

se imprimen las autorizaciones, 

derechos de reproduccién y 

propiedad, numeros de registro y depdsito 

legal. 

£n seguida dela portadilla, estan las demas paginas de texto, 

en ellas se insertan, si es necesario, ilustraciones que ayudan al 

lector a comprender el texto; las ilustraciones pueden ser parte 

integrante de las hojas que contienen e! fexdo del libro o estar impresas 

en péginas diferentes. 

fl resumen del contenido de la obra 0 indice es colocado seguin la cultura o pois de produc- 

cién, pues en algunos casos, se encuentra impreso en las primeras paginas, después de la contrapor- 

tado, en otros, el indice va al final, detnas de él se encuentra el colofén, el cual contiene informacién de la 

impresion. Estos serian en silos principales elementos que constituyen ese objeto llamado fibro. 

VW 

FBekiste una gran variedad de contenidos temdticos en los libros, estos los diferencian y les dan una fun- 

Gondlidad especifica, de tal suerte que tenemos: libros de texto, libros religiosos, libros de caja, libros 

de inventarios, libros de ritual, libros de coro, libros infantiles, etc., los cuales ya han sido 

reconacidos y aceptados popularmente. Pero el libro tradicional, por su entidad 

Ls. literaria y su monotonia visud, nos a sugerido desde siempre valores 

LOS ELEMENTOS ronquitzadores y unrios pues sempre se nos hon presentedo como 
jenta de i i dauiti 

FUINCIONALES 
herramienta, nformacién que nos ayuda a adquirir mayor 

experiencia. 

DEL LIBRO 
En este siglo donde todas las concepciones han 

sido revolucionadas o revaluadas 

por las diferentes necesidades 

de la humanidad, el 

concepto y 

significado



del 

libro no 

han escapado 

de fas nuevas formas 

de concepcidn con las que el 

hombre moderno enfrenta su 

mundo, por lo que podria decirse que e! 

libro se ha recreado como tal. 

Actualmente nuestros sentidos y nuestra percepcidn se 

encuentran somefides dentro de lenguajes auiénomos, que han tenido 

que traducir o pesar de que son lenguajes tradicionales por su colidianidad: 

estos lenguajes han hecho a los libros sumamente intencionados y deigudl modo los 

han limitado en cuanto a sus funciones, pues chora sélo se limitan a transmitirun mensaje, ya 

sea de tipoideoldgico, cientifico o emotivo. 

A pesar de esas limitaciones, dl libro hoy en dio, se le considera como un medio de expresién con nuevos 

cédigos de comunicacién, pues en él se combinan o colaboran dos mensajes distinlos, cada uno de ellos 
corresponde a dos formas de comunicacién diferentes, uno de ellos es el texto y el otto la imagen; estos lenguajes han 12 
sido utilizados segun las necesidades de la informacién, se pueden presentar de forme individual o bien 

interrelacionados, uno con oo para incrementar y apoyar un mensaje. 
La redaccién del libro contemporaneo esta elaborada bajo otro sistema, en él el autor del 

libro trabaja en colaboracién con el documentista, el ilustrador, e incluso con el psicdlogo; 
esta estructura de redaccién se asemeja a uno estrategia de ensefianza programada 

que no coincide on la argumentacién que se conocia, es decir, 

el fin de la estructura es proporcionar y facilitor la refencién y la repre- 

sentacién de la informacién, busca en si, una ldgica infer- 

na y psicoldgice para el lector. 

Los libros contempordneos con textos acompariadas 

de imagenes y valiéndose de la retérica 

visual de éstas buscan una armonia o 

un controste, que en realidad son 

articulaciones de un 

discurso "bi- 

media’, es 

decir



el 

desarro- 

llo de una eficaz 

comunicacién a través 

de dos mensajes fotalmente 

diferentes (el texto y laimagen), pero 

que trabaian de monera simulténea y que al 

ser decodificados, coda uno por separado, coinci- 

den y se apoyan mutuamente en la mente de cada 

receptor; el discurso bi-media es utilizado para garantizar una 

impresién cuantitativamente duradera y a su vez una mejor y 

mayor retencién de ideas. 14 

Esta teoria de comunicacién, fue formalizada por Jakobson, y es tomada 

como unidades secuenciales, es decir, emisor-mensaje-receptor, o bien, 

codificor-mensaje-decodificador ff mensaje ol ser estructurado por un cdédigo y determinado por 

un contexto, se convierfe en un proceso de comunicacién vecto-rizado en un solo sentido, de esta forma 

el mensaje se reduce auna comunicacién simple en el cual el emisor y el receptor no se intercambian. A este 

13 respecto Barthes sefidda la no réciprocidad en la literatura: "Nuestra literatura est marcada por el divorcio implacable 

entre el fabricante y el usuario del texto, entre su propietario y su cliente, entre su autor y sulector Este lector se halla 

enfonces sumido en una especie de ociosidad, deintransitividad, y para decirlo todo, de seriedad, en lugar de 

jugar por si mismo, de llegar plenamente al encanto del significanie..., no le queda mds que la pobre 

libertod de recibir o rechazar el fexto: la lectura no es mds que un referéndum’, 15 

Bajo este sisterna bi-media, todos los elementos que constituyen al libro como mediode 

comunicodién, se evaléan y se equilibran para que satisfactoriamente emifan un 

mensaje. Tanto los textos, como las figuras, diagramas, fotografias y prin- 

cipales esquemas son elementos que forman estructuras auténo- 

mas que aseguran una legibilidad. En este sentido los cientifi- 

cos han coincidido en que la doctrina de fa congruen 

cia es la mds valido para este fin, por ello se 

ha extendido por todo el mundo. fsta 

doctrina considera que tanto el 

texto como fa imagen 

fienen el mismo 

valor, por 

14. Abraham Moles, Luc laniszewski, Gratismo Funcional, 1990. p. 31. que 
15. id, p. 31.



estén 

situadas en 

el mismo nivel y al 

mismo tiempo son mate- 

rias de contemplacién. Estos dos 

elementos fienen caracteristicas que les 

permiten alcanzar el privilegio de llegar af 

receptor y lo hacen segiin laimpresion que le causen 

d mismo 6 

Por medio del grafismo funcional, los actuales hacedores de libros 

buscan una ensefianza programada, transmitir ideas, conocimientos e 

informacién y sobre todo hacer que se comprendan éstos, para ello se valen de 

los elementos que constituyen al libro y que. a la vez funcionan pare este fin, estos son: 

la pagina, lo imagen y el texto. 

La pagina esuna superficie plana expuesta ante nuestros ojos en la que se ordenan y combinan dos 

lenguojes (el texto y laimagen). £1 espacio sin imprimir de la pagina es un espacio vacio, no uti- 

lizado, pero por medio de éste se busca el equilibrio entre los dos lenguajes, de esta forma el espacio no utilizado 

se convierte enun reposo visual, su eleccién varia de acuerdo al tipo de texto y su colocacién, de 

igual modo varia de una cultura a otra. 

Laimagen es, en general, un sisterna de representacién de figuras visuales, es un fragmento visual plasma- 

doen una hoja oen cualquier soporte, es en si mismo,un mensaje de dos dimensiones, cuales quiera 

que sean sus caracteristicas, hace que el ojo se traslade en el papel libremente por el espa- 

cio que ella misma sugiere. Laimagen, como lenguaje visual, busca dentro de los libros 

formulas de asociacién y crea_ con formas propias nuevos cédigos de comu- 

nicacién; la imagen con fines funcionales se presenta de una manera 

fuerte en su estructura, yo que es inmediatamente codificable; 

ejerce un impacto que generalmente se impone al 

espectador. 

i creador de unaimagen para un libro, sabe 

que sus caracteristicas deben de ser 

principalmente funcionales, 

porque la imagen tiene 

que hacer com- 

prender 

16.- Bid, vid, p 204-216 

14



° 

repre- 

sentar algo, 

fiene que convencer y 

seducir al lector (receptor), a 

fravés deuna retirica visual. Aunque 

es un elemento auténomo, laimagen de un 

libro casi siempre esta acompofiada y comentada 

por un texto que mantiene una complicidad con 

ella para seducir al lector. 

El texto. es un sistema alfabético totalmente definido por signos que lo 

forman y por reglas que normalizan su uso. La principal funcién del texto es 

reducir fo muttiplicidad de interpretociones que puede fener una imagen dentro del 

libro. La esencia del texto es lineal, porque est construido en una estructura secuencial, es 

decir, fas letras se disponen unos fras otras, cada una de ellas esté determinada, pues le antecede 

otra que a la vez influye en Io siguiente, esto siempre se da alo largo de una linea rigida, porque el texto 

es generalmente presentado con una composicién y una justificadién, esto es, los cortes de parrafos, cortes de 

15 palabras al férmino de las lineas, distibucién de columnas, y sobre fodo una excelente legbilidad fipogrdfica; a la 

tipogrofia se le presto demasiada atencién, puesto que ella es el medio por el cual el mensaje llega al receptor, de 

tal suerle que se escoge de acuerdo a la informacién que se presenta para que deuna idea global de lo 

misma, por fal razén desde hace sigos ha constituido casi una cienca. 

i texto por sus caracteristicas requiere de una lectura; la accién de leer significa "discemnir o 

estor advertido" 17 pero al realizar una lectura es necesario decodificar los signos, asi 

que la informacién es en realidad menos significativa que el con- 

tenido especifico, estas caracteristicas hacen del texto un 

elemento débil en comparacién de la imagen. 

17 id, p. 31.



Z 1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL 
hisorio. del LIBRO ALTERNATIVO.. 
libro alternative se COMO Y DONDE NACI6? 
ha desarrollado de una 

forma frogmentada, pero deter- 

minada, tanto por el tiempo, como por 

los diferentes acontecimientos, manifestaciones 
. Ef arte es un método de levitacién que apunta 

y necesidades que se han desarrollado a través del ale dela esclavitud a que nos 

sigo XX; esta cualidad hitérica-evolutiva, le ha enriquecido, somete la tierra. 

pues antes que afectarlo, le ha permitido unc lenta pero muy acer- Anais Nin 

tada evolucién, tanto en su concepto, como en su confeccién. 

£1 libro alternativo se empezo a desarrollar a finales del siglo pasado, en Europa, cuando 

la poesia se comenzé a manipular visualmente, para lograrlo se recurrié al juego fipogndfico y 

dl espacio de ia pagina, desde entonces al espacio paginal se le dieron cualidades dimensionales y se 

le ha considerado como tridimensional. Este cambio poético visual fuvo lugar simulténeamente en vorias 

Gudades de Europa, pero los mas destacados poetas vanguardistas de aquella época (1896-1910), como 

Guillaume Apollinoire, Mallarme y Albert Birot fueron quienes inicicron estos cambios. 18 

Posteriormente, de acuerdo al contexto social y politico de los primeros afios de este siglo, suraié el movimiento 

Futurista, estos artistas lanzaron su Manifiesto, el cual fue publicado en la revista "Le Figaro”, en el afio de 

1909, En este Manifiesto Futurista, Fillipo Marinetti utilizS por primera vez la pagina como espa- 

Gio pléstico, esta forma de utilizar la pagina tuvo tanto éxito que se le reconocié como tal y 

se le acepto dentro del arte pléstico, a tal grado que se extendieron por foda Europa. 

19 Tanto el movimiento Futurista como sus artistas requerian y proclamaban 

16 

un medio por el cud comunicarse, libre de censuras polificas, visual- Titulo: Teoria e Invenzione, autor: FT, Marinetti, 

mente efectivo y econdmico; y fue en el libro donde fo encon- impreso en tala, tia Por euphalurend 

fraron, pues resultoba un producto de facil acceso pare 

todos, y de esta forma iniciaron un movimiento 

editorial que reclamaba su tiempo. 

la prdctica y uso de la fipografia 

creativa y el disefio de los 

libros, asi como de sus 

pdgines, fueron 

activi- 18. martha Hellion, Cuatro Décadas y mds de Libros de Artista, 1999 
49.- Ministerio de Cultura, Direccidn General de Bellas Artes, Archivo y 
Biblctecas, Lévas de Artistas, 1982, p.7  



Carlo Carra. Celebracion patridtica, 1914, detalle, 
collage sobre cartén, 38.4x 30 cm., 

Milin, colecci6n de! Dr. Gianni Mattioli. dades 

que los artis- 

tos futuristas rusos 

también desarrollaron y 

continuaron durante e! petiodo 

de 1912-1920; Kamensky, Zdanevich, 

el Lissitsky y Rodchenko, encontraron que la 

tipografia creativa constituiauna experiencia visud que 

le daba una mayor expresividad a las opiniones polificas, de 

tal forma que répidamente fueron llevadas de un pais a otro. 

  

Asi fue como se dio ofigen a las primeras muestras del libro alternativo como 

medio de expresién y comunicacién; posteriormente con el paso del tiempo, los artistas 

de las vanguardias constructivisto, cubista, dadoiste y surrealista utilizaron al libro como elemen- 

to plastica y como medio de comunicacién, con su mundo artistico y entre ellos mismos. Los arfistas que 

integraban estas vanguardias se propusieronutilizar todos los medios, tanto plasticos comointelectuales y tec- 

noldgicos que tenian a su alcance para desarrollar un arte que llegara a un publico mas amplio. 

Lo poesia visual, como propuesta de une nueva forma literaria, causd un inmediato y profundoimpacto en los arfistas 

cubistas, 0 tal grado, que se lanzaron a colaborar con escritores; unas de los mancuernas artista-escritor fueron 

Picasso y MaxJacob, Picasso yApollinaire, Brauge y Satie. 

17 

De izquierda a Posteriormente, durante el periodo de la postguerra, los senfimientos desilusionados fueron expre- 

hac aba Thu Angel sados por lasideas nihilistas y andrquicas de los artistas dadaistas, ellos utilizaban el lengua- 

head Hipster, autor: Steve jeirracional, el antiarte y el caos para prodamarun cambio social. Asi el Dadaismo 
Tuner/lack Kerouae, E.U.. Memoria; : q ful: El corno emplumado, ‘era. Rev influyd y contribuy6 al desarrollo dela poesia visual, por medio de los artistas 

bilingiie internacional, impresa y editada en México, Schwitters, Francis Picabia y Tristan Tzara. 20 
ui de coleccién, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, y26; 

tos Reture ticket, 1927-28, autor: Salvador Wow ediciin En la década de los 30s. la vanguardia Surrealista reunié, tanto 
imitada, ejemplar del autor, México. cescrifores, como a arlistas plasticos, Max Emest y Dali, 

Andre Bretén, Luis Bufuel y Aragén, ellos se. 

opoderaron de las estratesias de van- 

guardia como /o eran los ensambla- 

jes y fotomontojes. Las pro- 
ducciones de los artis- 

tas surrea- 

listas 

20.- Martha Hellion, Cuatro Ddcadas y..., 99 Gt, 1999  



des- 

criban los 

obras escritas y 

visuales. Un ejemplo, fue 

la llamada revista VVV, editada 

por André Breton. 21 

De esta forma los ariistas del Dadaismo y 

Surrealismo fueron quienes hicieron las primeras 

publicaciones significativas de libro alternativo. Los artistas 

que colocaron los primeros cimientos para el desarrollo de este 

tipo de libros fueron Marcel Duchamp, Alfred Steigliz y Man Ray, de igual 

forma los artistas Paul Eluerd y Joan Miro, Matisse, Chagall, produjeron 

ediciones limitadas de libro alternativo con estampa y poemas. 22 

  

En los 50s, el libro alternativo tomé mayor apogeo y definicibn, gracias of artista alemndn Dieter Rot, 

pues fue quien comenzé a hacer reflexiones sobre los elementos del libro tradicional, el formato, las pagi- 

Nas, sus materiales, tipos de impresién, etc., considerd que constituian materiales plésticos que, por su estructura, 

resultabon flexibles para los fines del nuevo sistema de comunicacién. Rot, fomé en cuenta cada uno de ellos y experi- 18 

mentd con los mismos, los doblé, corté y los pegé; utilizd folografias, relieves, dibujos y varios sistemas de repro- 

duccién como: Io prensa de copias el offset, etc. Experimentd con todo tipo de papel y las caracteristicas 

propias de cada uno de ellos, pesos, tamaiios, fexturas, elc.; no descarlé ningun elemento, todos los 

utilizé como artificios de comunicacién. Dieter Rot al explorar los elementos que forman al 

libro tradicional y Edward Ruscha al analizar conceptuaimente también al libro, 

abrieron las puertas al infinilo mundo de posibilidades que se encuentran en el 

libro alternative. Confeccionades a mano y con varios materiales, los 

primeros ejemplores,, fueron expuestos en la ciudad de Mildn, en 

fa libreria de "El Salto", en el ako de 1950. 23 

A principios de la década de los 60s. se. con- 

finud trabajando sobre lo ya desarro- 

lado en los aftos anteriores, 

peroen 1962 sedioini- 
cio ol movimien- 21.- Ministerio de Cultura, Direccién General de Bellas Artes, Archivo y 
fo Fluxus; Biblictecas, Litres de Artistas, 1982, an att, p 8 

22.- Martha Hellion, Cuatro Décadss y..., op ait, 1999 
este 23.- Ministerio de Cutura, Direccién General de Belas Artes, Archivo y 

Biblictecas, Libras de Artistzs, 1982, ap at, p. 12



movimiento 

nace como reac- 

cién del imperialismo 

crifico, por tal motivo se carac- 

terizS por tener uno posicién critica, 

esta posicién cunada a Ia influencia dadaista 

que tenian, fueron las bases para que fo artistas fluxus 

  

Titulo: Libr, autor: Marcos Kurtiez, libro accion, propusieran abolir la distincién entre ef arte y !a vida cofi- 

Performance, efempla ini, México, diana y pare que también cuestionaran la idea de jerarquizar los 

modos de expresin. Asi se volvieron alos abjetos cotidianos, porque para 

ellos lo mas importante era elobjelo y no el sujeto que lo creabo. 

1 libro alternativo se ho formado bajo la esencia del arte pluratista de los aftos sesento, 

en donde el cine, el video, la poesia, el teatro, la pintura, la escultura y fas instalaciones se 

fundian e interactuaban para darle un cordcter interdisciplinario al libro. Este candcter lo tiene desde que 

comenzoron a frabojar escrifores y orlistas, desde que se combind el lenguaje esctifo con el lenguaje visual. 

Dick Higgins, en 1965, hace circular un ensayo fitulado "Intermedia", esta palabra es fomada para denominar la 

funcién de dos disciplinas artisticas, sin ningun integronte predominante. 24 Basdndose en estos concepios artisticos, los 

artistas fluxus hacen una relacién entre el performance y el libro alternafivo, pues encuentran en ellos fa misma 

cualidad, "los dos intentan transformer un soporte cuya re-putacin no es artistica (el libro, el cuerpo, en 

un medio de creacién cuyo vdlor no radica en la na~huraleza del materialo de la técnicautilizada, 

sino en la originatidad del proyecto que la anima; por el contrario, resulfaria mejor si la 

invencién se apoderara de las vias mds banales de comunicacién social, incluso al 

costo de su eventual desviacién’. 25 

Los artista fluxus encontraron en el libro dfernativo las cudlidades nece- 

sarios para declarag proclomar y difundir sutesis, ademds de que 

el bajo costo de su produccién les dio la posibilidad de 

realizar la produccién de libros, revistas, tarjetas y 

postoles. 26 

Posteriormente, el Minimalismo 

y el Arte Conceptual, ten- 

dencias que pusie- 

19 

ton especial 

24 Bid, p. 39. atencién 

2.- Daniel Manzano A., infroducciéa. en 
28.- Libro de Artistas en Espafia, op cil, p. 42



el 

lenguaje 

y en el andisis 

de ideas porque con- 

siderabon que eran el vehicu- 

loy materia por el cud podian hacer 

vibrar los espititus, tomaron al libro alterna- 

fivo para presentarlo de acuerdo a_ su naturaleza, 

de forma pedagégica y crifica. H Arte Conceptual hizo 

propuestas y exploraciones lingiiisticas en las que decian que ‘la 

lengua y el arte son mejor presentades enun libro que sobre la pared’. 

Esta forma le dio una significacién al contenido y a lo mittiple, a lo que los 

primeros hacedores de libros aspiraban. 27 Desde enfonces la demanda del libro 

dlternativo ha propiciando lo creacién de talleres de impresién, editoriales e imprentas inde- 

pendientes en varias latitudes de! mundo, esto a permitido el desarrollo tanto del medio como del 

trabojo artistico. 

Es asi como los libros han dejado de ser libros paginados y compaginades, ahora ios libros alternativos son toda una 
estructura estética, sonuna nueva opcién de lo obra arlistica que cobra cada dia mayor relevancia y valorizaci6n 
tanto en la industria editorial como en las formas de comunicacién y dfusion especializados entre artistas, 

especialistas y publico en general. 28 

La tecnologia de nuestra época también ha contribuido al desarrollo del libro afternati- 

vo por medio de la. ‘inforgrafia", es decir la utilizacién del CD-Rom, el correo 

electrdnico, el telefax, el world wide web, entre oftos; toda la tecnologia 

se presenta como una nuevo forma de produccién, interaccién, 

distribucién y sobre todo de comunicacién abierta, 

la que anhelaba Mallarme. 

27. Daniel Manzano A., Introduccion. 
28,- Ministerio de Cultura, Direccién General de Bellas Artes, Archivo 

y Bibliotecas, Libros de Artistas, 1982, 99 ot, p. 9



 



, 12.1. LOS LIBROS ALTERNATIVOS EN MEXICO 

libros _alter- 

natives nacen en 

México por las "fuerzas 

que los generan’,o sea sus autores, 

como dice Rat! Rendn: "Hay mucho de 

perentoriedad en los autores que encuentran 

en el otro libro su forma de expresién en 

condescendencia con la vida y su cido temporal’, 29 

  

Se comenzaron a desarrollar de forma independiente y dandestina, De ae oie contarpontnoe 1300, autor 
durante el movimiento estudiantil de 1968. En este movimiento se ufilizaron Manuel Marin, gréfica digital 7 hojas, P/A.; 

‘titulo: Humo, autor. Yani Pecanins, 
los medios impresos como volantes, circulares, boletines y procamas para infor- mixty’plancha, ejemptar Gnico, 
mar a la comunidad estudiantil y ala sociedad sobre el movimiento, deigual forma, eran México, 
ulilizados como medios para difundir protestas en contra de la prensa que mal informaba a fa 

sociedad y difamaba a los estudiantes; las herramientas con las que se contaba para imprimir estos 

medios eran la maquina eléctrica y el mimedgrafo. 

En la década de los 70s, en México, seiniciaron pequefas ediforiolesindependientes como "La Maquina Eléctrica” de 
Rail Rendn y asociados, octualmente sigue publicando, "El Taller de Martin Pescado'; éstas en un principio sélo 
publicaban poesia, posteriormente con la colaboracién de artistas plasticos integraron imégenes a sus 

publicaciones. Uno de fos artista que inicié la ufilizacion del libro alternative en México y que 

ademds ha sido importante precursor de él, ha sido Felipe Ehrember, desde que en colo- 

boracién con Martha Hellién edité "Beau Geste Press’. 

{1 fbbro alternative foma relevancio, en México, cuando aparecen losctros 

editores, los que producen distintas concepciones de los medios impre- 

sos, esto ocurre entre 1976 y 1983, periodo que es llamado 

la "Edad de Oro’, este movimiento de la pequefio pren- 

29.- Rail Renan, Los Otos..., op cit, 1988, p. 14 

De artba 

sa se le llamé margind y generd un fenémeno ___ facia abajo y de 
izquierda a derecha. 

editorial. £1 Archivero fue Io primera Titulo: Verde, blanco y rojo, 
. . 1988, autor: Adotio Patio, tituto: 

goleria en México que convoce- Etiquetas, 1998, México; 
. : titulo:Poeminimo visual al estridentismo, 

ba alos artistas nacionales y 1981, autor: Adolfo Patifio; titulo: Best Selle, 
. 1979, autor. Maris Bustamante, No-Grupo, México: 

extranjeros 0 expo- titulo Serpientes y escaleras, fotografias a desternpo, 
reado 1979, autor: Paulo Gori; tiido:Cocina impresos en mimed- 

ner; fuect grafo: 5 Estaciones, de Gabiiel Macotela, DF, 1963, de Pacio 
por Gori; Don Juan Traga Fuego, 1978, de Gabrie! Macotela: El beso de fa 

Muerte, 1980, edicion 100 ejemp. de Yani Pecanins; Poemas Visuales, 1981, 

edicién 100 ejemp.  



De izquierda a derecha. Titulo: Mirror box, autor: Ulisés Carién; titulo: Tell me what 
Sort of wall paper your room has and | will tell you who you, 1974, autor: Ulisés 
Carrién, in Out Productions; titulo: Robert and Martha, 1983, autor. Yoni 
Ulisés Carrion; titulo: 6 Plays, 1976, autor: Usés Cerrién, Konttex Pecanins y 
Publications y Other Books end So, 100 copies, ejemplar nim. 
46; ttulo: In elphabeticel order, 1978, autor: Ulisés Armando Saenz 
Fae cies roves bimestral, edicion especial de en los primeros afios de 

copias. 
los 80s. 

Al hablar del libro alternative en México no 

podemos dejar de mencionar al mexicano Ulisés 

Corrién (1949-1989), que aunque radicd en Europa, 

aportd informacién para el desarrollo del libro alternativo, tanto 

de forma conceptual, como en la forma de concebirlo, deigual manera 

abrié y enriquecié las puertas de su produccién visual. Carrién se inicid como 

EE! escritor con obras como "La Muerte de Miss Of (1966), y DeAlernonia" (1970), 
pero a partir de la mitad de los 60s. hasta los primeros afios de los 80s, se dedicd en cuerpo 

y alma a animor "Other books and So" (Centro de disiribucion y exhibicién de libros de artista en 

Holanda); Carrién se caracterizd porque ademas de "crear cosas concrefas comoun libro, creabe una obra 

inasible; no eran objetos sino situaciones, contextos y posibles acciones. fn 1972 establecié relaciones con In-Out 

(uno de los primeros espacios alternatives en Europa), esta relacién provocé que integrara a su creacién li-teraria un 

lenguaje visual, como una forma diferente de atacar no sdloel fendmeno de fo literario, sino también las 

estructuras subyacentes en lo social”. 30 Gracias a su trabajo y su afin por dejar testimonio escrito de sus 

   
Revista ‘La investigaciones, podemos contar hoy con un texto que nos permite la comprension del libro 

oe er Past, alternative, asi como también tener unaidea de lo que podrian ser sus pardmetros. 

por Gna de ae hedges e Actuaimente los libros olternafivos se hacen de forma individual y su produccién sigue 

ey vel rovcs pape are siendo independiente. La mayorio de los publicaciones han sido manuales, 

envolver de tres vares, salpicado de atol agrio porque ademas de cumplir en esta forma las finalidades del libro alterna- 
con escobetilla de raiz e impreso en serigrafia solar. 

fivo, los presupuestos son bajos; uno ejemplo de lo que actual- 

mente se publica en México, bajo estos pardmeiros, es la 

revista "LaJicara’, producida por el Taller Lefiateros, 

que esuna sociedad artesanal integroda por 

mujeres y hombres mayos y mestizos, 

es un espacio de experi- 

mentacién ycreativided, 

donde desa- 

rrollan   30.- Marthe Hetion, Cuatro Décadas y..., op cit, 1989



nuevas 

ideas todos 

los dias; la revista es, 

como ellos Ja llaman, 

cédice rupestre, revisto-objelo de 

arte, que presenta lo mejor de {c literatu- 

Ta actual inédita, testimonios y cantos del 

  

pueblo, impresa en serigrafia y con grabados originales. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Titulo: El 
Las cualidades de confeccién y materiales han convertido a ama eke tae, Méscor tors ete eae 
los libros y alas publicaciones alternativas mexicanas en objetos Gni- Maga ar os meae de tee 
cos y de coleccidn. Una de las colecciones mds grandes e importantes de : Magali Lara, impreso, edicién 
libro alfernativo es la del Se Richard Kemp, quien es coleccionista de arte desde samt worden 
hace 54 afios, fiene el gusto por coleccionar sdlo libro alternative mexicano; su colec- vista de wee 
Gdn de libros alternatives se integra por una gran cantidad de arfistas, entre ellos se encuentran: 
Felipe Ehremberm con publicaciones impresas en mimedgrafo sobre papeles, carfones, unos a manera 

de sobres,ofros encuadernados y uno mds como cajaobjeto; Yani Pecanins, también con publicaciones rea- 
lizadas en mimedgrofo, sellos, gran cantidad de tintas yobjetos, José Luis Cuevas con libros de artista, utilizando el dibu- 

je y el grabado para elaborarlos, todos ellos con textos de diferentes escritores; Magali Lara con kibros acuareleados 
sobre distintos papeles con la aplicacién de suajes; Luciano Toscano, con un libroobjeto unico confeccionado 
con ocrilico yotros materiales, con un fexto de Otto Facus; Asceves Navarro, con una publicacién en 

mimedgrofo; Felipe Posadas, con libros de artista realizados con dibujos sobre diferentes papeles, 

cartones y conun libro objeto; casas ediforiales independientes como Cocina, ff Archivero, 

La Maquina Eléctrica, Revista laJicora, entre ofras. Esta gran coleccién hace constar 

y demuestra la gran cantidad y calidad de hacedores de libro alternative que 

hay en México; los libros son de gran variedad, tonto conceptudl, 

como en cuanto o formas y materiales; unos estén encuader- 

nados, otros pegados; unos vienen en sobreo en bolsas 

de papel estraza y olros en hojas sueltas o en 

cajas; unos son de artista yotros objeto o 

cajas-objeto; unos estiin impresos y 

otros estin  intervenidos 

directormnente. 

Title: Codex Besgensis  
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12.2. TALLER DE PRODUCCION DE LIBRO 

ALTERNATIVO EN LA ENAP EE 
la £scuela 

Nacional de Artes 

Plasticas, de la UNAM, 

desde 1994 ha existidouna gran 
Antes que nada, la educacién es {a revelacion inquietud por fa creacién y produccién 
de los demas, de {a condicién humana como un . pe yP concierto de complicidades irremediables. de libros alternativos, tanto por parte de los 

Fernando Savater. maestros, como del alumnado, yo que se consideran 

un medio de infinitas posibilidades creativas; desde entonces 

se creé el Seminario-Taller de Produccién de Libro Alternativo. 

Dirigido por los profesores Daniel ManzanoA. y PedroAscencio, en cola- 

boracién con Victor Herndndez, Fernando Zamora A,, entre otros; todos ellos, 

asesoran alos alumnos y participan activamente en el Taller 

Son seis afios yo, queen el Taller se ha trabajado de manera formal (teérico-practico), fodos les 

aspecios del libro alternative, de modo que se ha obtenido y acrecentadoun fico trabajo de investi- 

gacién; lo que ha permitido, de ante mano, fa retrodlimentacién y el enriquecimiento profesional de todos los 

alumnos, aspirantes aun titulo de licenciatura, que enun momento parliciparon y participan en el Taller ya que en él 

se traboja de manera conjunto, tanto en todo el proceso creativo de las propuestas, como en los creas de investigacion; 

esta forma de trabajo hace posible que en cadauna se encuentre como Ilevar a cabo la éptima produccién de 

la misma, tomando en cuenta todos los requerimientas de los libros alternatives, pero sin que pierdan su 

individualidad oidentidad propia. 

El sin numero de participantes, dentro de! Talles han ofrecido una multiplicidad de temos, 

como sociales, existenciales, politicos y erdticas, entre otros, este fipo de temas han 

sido tomados por los autores de los libros, en su mayoria, de textos de 

escrifores © poetas porque en ellos encuentran una identificacién o 

expefiencias propias, ofros son de la autoria de los mismos rea- 

lizadores de los libros; gracias a ta libertad tematica del 

Seminario se refuerza los vinculos de fos autores 

con sus obras, de tal manera que las pro- 

puestas estan cargadas de simbolos 

y signos que son propios del 

individual lenguaje 

visual de cada 

Titulo: Diario Erdtico, 1994, autor: J. Antonio Yarza, 11 partici- 
grabados al Aguafuerte/zinc, formato variable (de 8x 22.9 
oms. a 30x 23 cms., incluye textos de! autor  



ponte 

pero que no 
por eso dejan de 

ser posibilidades plasticas, 

pues cada quien maneja dentro 

de sus concepciones y necesidades de 

expresion las técnicas y materiales, por lo cual     son tan diversas. Lo grdfica impresa es e! medio que 

ha tenido mayor predominio en la realizacién de los libros Tilo: Relatos en tomno a los mitos y leyendas: 
oo : 6 to laa afica, 1994, dentro del Seminario, ya que en su gran mayoria han estado elo- una evocacin posta o. 10 alin gehen to del 

borados en Huecograbado, Xilografia y Litografia, aunque caro, ha libro 130x180 ans., empastado y armado 
totalmente por e! autor. 

habido oftos medios como el dibujo, la pintura, Io fotografia, la serigrafia, la escul- 

tura, eloffsset y en medios digitales. Los materiales han sidoigualmente muy variados, se 

han ulilizado plasticos, telas, papeles, madera, metoles, piedro, pieles, etc. De esta manere 

encontramos que el valor de fos libros se encuentra tanto en sus autores, como en el propio Seminario, 

ya que en él se encuentra una postura de ruptura radical en cuanto a la produccién tradicional de libros, asi 

como también cada libro representa las nuevas formas de hacer libros. ABocon aftocon el aftn de mostrar y rendir 

festimonio de los logros, tanto de investigacion como de los alcances plasticos, se han mostrado las obras de los alum- 25 

nes y maestros comoel resultado de tan arduo trabajo, asi como también, por un afin dedar aconocer e impul- 

sar el desarrollo de esta otra opcién de la plastica; las exposiciones han sido: Al abismo del milenio 

(1994), que integrada por 23 libros redlizados por el mismo numero de participantes en el 

Seminatio, expuesta en el Museo de la Estampa de la ciudad de México; Pagina de imadi- 

neria (1995), compuesto por 30 libros, 23 de clumnos y 7 de profesores de la 

ENAP, expuesta en Cosa Universitaria del Libro; Umbral deObjetuario (1996), 

integrada por 32 libros y expuesta en la Goleria Luis Nishizawa de Io 

ENAP UNAM; Libro Objeto (1997), expuesta en la Galeria Luis 
Nishizawa de la ENAP UNAM; Para fi soyun libro objerto 

(1998), muestra integrada por 25 libros y 

expuesta en La Casa de la Primera 

Imprenta, México, DF, en el Museo 

de Arte Contempordneo 

"Alfredo Zalce’, 

Michoacan, 

México.
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x 13. LOS LIBROS ALTERNATIVOS ... 
palabra {QUE SON? 

*alternativo" signifi- 

ca: Accién de sucederse 

unas cosas alternando con 

otras.// Opcién entre dos cosas. 31 La verdadem filosofia consiste 
En su sentido literal el término es utilizado aprender de nuevo aver a mundo. 
como concepto para nombrar a todas aquellas Merleau-Ponty, 1945 
manifestaciones que no tienen que ver con lo tradicional, 

con lo establecido. 

Nuestra época, en el campo plastico, terreno que nos atafie, nos ha cbligado a 

buscar y crear nuevas formas, medios y materiales para decir algo nuevo; lo nuevo en 

redlidad es unimperioso deseo de comunicar con lo que esté al alcance. Lo alternative tiene un 

cardcter temporal porque éste nos ofrece la posibilidad de decir lo nuevo con formas y cosas de otras 

€pocas, pero con nuevos cédigos, lo alternative es cuestionar la vigencia de los géneros convencionales y de 

la concepcién artistica, es uno forma deutilizar de manera no tradicional los medios artisticos. 

También nuestra época ha generado unc acumulacion de deseos, miedos, angustias que estin contenidos en nosotros, 26 
los seres humanos, por medio de lo alternative existe otra posibilidad de comunicar todo ello, de sacarlo, de ir 
mas alld, de expresarse, y para lograrlo se busca de una forma interna, infima, para encontrar todo 

aquello que buscamos, a lo mejor en nuestras vidas o en nuestro trabajo plastico, 32 

Con esta finalidad, el objeto llamado y conocide como libro desde hace miles de siglos, fue 

fomado y reconocido, con fodas sus caracteristicas conceptuales, fisicas y fun- 

ciondles, para ser revalorizado y recreado por los artistas, para actualizarto 

como medio y desarrollarlo como una nueva forma de comunicacién 

visual. £I libro ordinario, ef tradicional, fue fusionado con el con- 

cepto atlernativo, de esta manera es como los nuevos 

libros se niegan a todolo establecido, al sistema, al 

orden, a la funcionalidad que ef hombre 

tmodemo aed y log por medo de la 

industrializacién, pero que 

por su ofdn practico- 

funcional, se 

olvidé de 

31.- Diccionario... op at, p 31 
32.- Revista Generacién, 1998, p. 30-31



su 

cualidad 

y calidad 

humana, se olvido de 

la capacidad que se tiene para 

vincularse emocionalmente con 

alguien, con algo o con alguien a través de 

algo. Por medio del Libro Alternativo se intenta 

restaurar ese olvido del hombre moderno, se intenta 

recrear y restablecer el vinculo emocional de los seres humanos. 

Para lograrlo el Libro alternativo se busca en si mismo, en su forma, en 

su contenido, en su tiempo, en su espacio, en cada una de sus partes y en 

todas ellas encuentro. 

Este nuevo cédigo de comunicacién representa todo un reto del y para el creador del libro 

alternative porque, al igual que para el espectador, fienen que poner a prueba fodas sus capaci- 

dades creativas para, en este caso, decir otransmitir algo sin utilizar el lenguaje del libro iradicional. De esta 

manera los nuevos hacedores de libros juegan y experimentan con su creatividad, integran y anulan a placer 

27 todos los elementos formales del libro y los que creen prudente incluir, sean del libro o no. Crean, recrean, inventan y 

reinventan todo ef libro, del mismo modo lo hacen con su contenido. Satisfacen sus deseos y necesidades de 

expresién. La forma de comunicor de los libros alternatives y su factura en unos casos hecha a mano y en 

otros casi a mano, éseq,utilizando la minima industrializacién, transmiten un mensaje afectuoso, 

emotivo. Los libros alternatives se rehusan a los caracteristicas y al concepto industrial, porque 

son sindnimo de individuatizacién, de lo racional, de que todo tieneuna funcién y que 

ésta a su vez tiene que ir hacia arriba, de que todo de alguna manera liene que 

ser plano; se rehusan a la expresién de lo cotidiano porque son formas 

establecidas. £ libro alternativo prefiere la relacién colectiva, 

comunitaria como lo establece lo artesanal, fo femenino, 

exigeuna relacién directa con cada ser, porque en él 

se encuentran fodos los recursos sensifivos 

para comunicarse con ef espiritu y el 

intelecto, de esta manera arte- 

sonal relacionan a un 

sujeto con un 

objeto, 

asi



se 

con- 

vierten no sélo 

en una propuesta del 

siglo XX, sino también una 

nueva forma de ver los elementos ya 

conocidos y funcionales, se convierten 

enun objeto de cuidado con concepto de libro. 

Asi es como el libro alternativo esuna nueva forma de comuni- 

cacién entre los seres humanos, principalmente es expresién y comuni- 

cacién del creador para el creador mismo porque en él se evidencia un 

mundo artistico de formas y colores, de subjetividad, de lo expresividad de cada artista, 

porque en el libro alternativo se encuentran contenidos sus sentires, emociones, inquietudes, 

esun teflejo y quizds el desahogo del creador; esuna necesidad de comunicar deuna forma per- 

sonalizada, por eso el libro alternativo es intenso ya que contiene la intensidad del ser. Esta cudiidad hace 

que quienes lo elaboran lo desarrollen casi de forma intuitiva, porque en él no importa nada mas que expre- 

sarse. £1 libro alternative en si es una opcién en esta época en la que todo esti dado; es un dindmico medio de 28 

comunicaci6n que pretende, hacer de la tradicional estructura del libro y de los lectores que estamos acostumbra- 

dos a ella,una nueva forma de conocimiento para abrir caminos y no se condicione la mente humana. 

4 libro alternative es sindnimo de rebeldia, de no conformarse con lo hecho, con lo dado; ef libro 

alternativo nos permite saber que todo es posible.



13.L LOS LIBROS ILUSTRADOS 

EGleneraimente 

los libros ilustrados son 

realizados gracias a la colabo- 

racién de un escritor y un artista 

pldstico (cas siempre un grabador); en estos 

libros se valora mds lo creacién literaria que 

el trabajo plastico. 

8 libro ilustrade es tratade en un mismo mundo en dos formas 

diferentes donde se disocian dos lenguajes, por una parte la obra de arte, 

que promueve y sostiene la otra parte, la obra literaria. Esun libro lujoso que se 

apege mds al disefio y al grafismo funcional, convencionales de los libros radicionales. 

Sigue de alguna manera las mismas pautas conceptuales, grificas y tipognificas de los libros 

dldsicos de arte de Skira (creadora de este tipo de libros), porque mantieneuna disociacién entre la 

imagen, el fexto, la riqueza y perfeccién del material con los que estén confeccionados, pero se valoran en 

él todos los elementos; estas pautes son una constante importante de los libros ilustrados. 33 

Estas publicaciones se reproducen meticulosamente, esto implica una estrecha relacién de los rediizadores que 

dan lugor a productos elegantemente acabados; ef libroilustrado esun producto entre lo industrial y lo arte- 

sanal, es casiun producto artistico que tiene altos costos y por tanto de dificil acceso. 

Generalmente se presenta sobre papeles de alta calidad con grabados originales, tipografia 

hecha a mano (caligréfica), 0 bien, impresa en negro y perfectamente justificada, los 

empastades son casi siempre lujosos y rebuscados, sus caracteristicas son un 

“ideal de conservacién o de restauracién del arte del libro’. 34 
Tituk: Acueductos del suefio,1996, 

textes: Carmen Nozal, 
dibujos: Felipe Posadas. 

33.- Abraham Moles, Luc Janiszewski, Gratismo ..., 09 ot, 

1990. p. 213 

34.- Daniel Manzano A., /ntroducadn  



13.2. LOS LIBROS DE ARTISTA 

FY odemos 

decir, que el 

antecedente de los libros 

de artista son los libros 
. oe def bio 

meee en in bos — .e es uf re il “ans “m 
€poca ilustraban las paginas de los libros de ta del apetito de las pasiones 

manero, que el texto e ilustracién fenian la misma 

importanciq; "Willian Blaque coloreaba a mano sus grabados 

de poemas eilustraciones". 35 

Desde principios de este siglo surgié un fuerte interés por lo narrative, de manera 

que el arfista volvid a medios ya conocidos, como el libro, de! que tomé fodas sus ca- 

racteristicas formales, para utilizarlo como medio plastico y de comunicacién, en donde todas 

las formas visuales y fisicas son componentes del significado 36, empleando todos los medios plasti- 

cos y técnicos modernos y tradicionales para llevar sus expresiones plasticas al nuevo medio expresivo. 

El término de Libro de Artista se le adjudica a Denise Rene, porque consideraba que el libro producido por un artista es 

una obra que generalmente, por sus procesos de produccién y reproduccién, se reducen a unos cuantos ejem- 

plores, de tal forma que nunca pierde su caracter de onginal. 37 

Este fipo de libros es una necesidad del artiste por comunicar sus experiencias personales; este libro 

es toda una serie de cargas ideolégicas del autor que se vinculan inimamente con el lector 

al ser leido, asi que, se realiza gracias a la fusién de temas y formas que el autor 

decide colocar en él; se cuenta mds por su contenido temdtico plastico visual 

que por las formas o materiales con los que son confeccionades, por 

tal raz6n, la mayoria combinan palabras e imagenes; algunos 

otros sélo utilizan palabras, o bien sdloimagenes. 

£I libro de artista es indefinible y existe por 

sus contenidos y formas que son tan 

variados como las ideologias 

y los expresiones plasticas 

que tienen cadauno 
35.-Martha Wilson, Libras de... go cit, p.7 

de los artistas 36.- Daniel Manzano A.,. Bofetin de Prensa, 
que los Umbral de Objetuario, apud, Tannenbaum, Aspectos 

Formales del Libro de Artista, 1972. 
37,- Ministerio de Cultura, Direccién General de Bellas Artes, 

Archivo y Bibliotecas, Litras de Artistas, 1982, op it, p. 44  



rea- 

lizan. Esto 

lo hace un medio 

dinémico y fascinonte 

tanto en su lectura como en su 

reolizacién, Los temas de los que echa 

mano el ortista para realizarlos pueden ir 

  

Titulo: Alacranario, 1998, autor: Fancisco Toledo, 
pintado sobre 8 placas de madera en forma de cédice, desde sus propias concepciones y emociones mds 

Hbro inico, Maaco personales, hasta temas generdiizodos como los sociales, 

politicos, filosdficos y erdticos. 

Algunos de los fibros de artista tiene finalidades criticaso declorativas 

segun laintensién del artista. 

4 artista en una actitud ambiciosa por satisfacer todas sus necesidades de expresi6n se 

encarga de toda la produccién y detalles del libro, é! crea los contenidos, disefia y elabora el 

libro, es deci, desborda todas sus aptitudes y capacidades de forma conveniente a sus necesidades, 

pues el libro representa para é! una documentacién de su obra y su obra misma, es para él un medio 

propio de comunicacion. 

31 No existe una formula o reglas que indique el como hacerse, porque el arfista manipula segun su intensin, tanto la defini- 

cién del libro, como su contenido y forma. Aunque este lipo de libro puede corresponder dl sistema bi-media de 

los libros fradicionales porque se apoya en los principales elementos de significacion visual, utiliza la ima- 

gen como representacién de los cosas visucleso visuclizables, y el texto. como medio de signifi- 

cacién y enunciacién escrita, pero no es asi porque estos elementos tienen una funcién 

especificamente pléstica, denotativa y connotativa, es decir, tiene aptitudes para 

incorporar otro tipo deinformaciones independientes a cada uno de ellos, dife- 

rentes al sistema bi-media. 

En el libro de artista fodos sus elementos estin relacionados y of 

unirse en un todo, lo forman, al igual que cada una de sus 

paginas. Tanlo e! tema como la forma son elemen- 

tos fundamentales que forman parte del sig- 

nificado de cada uno de estos libros, 

también estos elementos los 

hacen distinguirse de los 

medos mis tradi- 

cionales.



la 

imagen y 

el texto son 

estructuras elegidas por 

los artistas con relacién al libro 

tradicional, pero sin apegarse 

  

Titulo: Cédice Azttan, 
demasiado a él. autor: Brian Nissen, 

4 artista previniendo la lectura del libro por el "ro epee 

espectador fiene que pensar en el tiempo, pues este libro 

fiene correspondencia con la esencia del arte narrativo; por esta 

razon el artista fora el tiempo como un elemento mas a ser manipula- 

do dentro del libro, por eso lo condensa, lo expande o bien lo elimina bajo los 

mismos elementos que forman su libro,uno de esos elementos queutiliza paro este fin, 

es la imagen, porque esta considerada en si misma como un elemento que confiene 

un tiempo congelado y porque es narrativa, ya que ella sola o conjuntamente con 

otras, dice lo queocurre en un espacio y tiempo determinado. 38 

Lafuncién del libro de orfista es especificamente plastica y es definida por la aptitud de cada elemento, la cual los 32 

hace capaces de expresar o de incorporarse al mensaje del artista, lo que en otro caso no podrian hacer pos si 

solos. Su principal caracteristica es lo de ser un medio comunicativo, sumamente tactil, tan solo el verlo 

invita al espectador  focarlo, aunque a decir verdad, sin esta posibilidad de acercamiento fisico, la 

informacién quedaric vetada por el mismo artista, de fal forma que no comunicaria nada. 

El libro de artista es una obra portatil. 

38.- ibid, p. 33



13.3. EL LIBRO OBJETO ... 

O EL OBJETO COMO EL LIBRO DE HOY 
Eels 

primeros 

. . libros objeto se 

Sobre a arte comenzaron a desorrollar 

objeto de Lact, objeto de discusitm? dentro del movimiento surrealista, 

Objeto ideal, objeto material? en él los artistas y poetas colaboraban 

Objeto natural, objeto bistévico social? juntos en su redlizacién, los artistas elaboraban 

Objeto materializado, objeto desmaterializado? un contenedor artistico para la obra de los poetas para 

Objeto de misificacion, objeto desmitificadet fener como resultado "poemas-abjelo". 40 
Objeto estético metafisica, objeto diddctica? . . . 
Objeto creado, bjeto producido? Las encuadernaciones que realizaba Georges Hugnet para sus ami- 

Objeto eterna, objeto eftmero? gos en los afios 30s, los nombré ‘libros-objeto"; a parir de entonces el libro 

objeto de ha sequido desarrollando durante y a través de otras fendencias arlisticas 

Avoa Bella, 1976 39 como en el Arte Pop, con collages; en ef Nuevo Realismo, con acumulaciones; en el Arte 

Popera, usando materiales de recuperacion. 41 

‘Biblioclast" es un término. empleado por Gilbert Lascaux, para llamar y denunciar a los artistas que se 

dedican a forturay mutilar y destruir la naturaleza fisica, tradicional y matérica del libro tradicional. 42 

La forma plastica del libro objeto es resultado de la creatividad de su realizador £s otra concepcidn en cuanto a 

forma del libro alternativo. 

El libro objeto se realiza con la aportacién de dos disciplinas que se fusionan e interactian con sus formas de 

expresion y comunicacién, una es la literaria, y la otra enteramente visual, Estas disciplinas reeditan sus 

ideas y significados, con el desarrollo de una agudeza de andlisis y percepcién para crear al libro 

objeto; esta fusion de las disciplinas hace al libro mds ilustrativo. Pero en el libro objeto se 

crean otras posibilidades alternativas en cuanto a formas, materiales y dimensiones, 

pues forman parteimportante de su construccién. Sus formas toman el papel 

de comunicadoras, dicen més que su contenido, de tal forma que éste 

pasa a segundo término. Ef libroobjeto da a los sentidos de 

cada lector estimulos vivenciales, tanto téctiles como 

visuales, matéricos, sonoros y férmicos. Esta 

hecho para eso y para contener en élun 

tema, a demds de ser susceptible o 

infinidad de interpretaciones, 
39.- Anna Bella, Satre a arte, 1976, texto del fibro de artista, Sobre a Arte, 

Gerges, Brasil, Muestra de Libro de Artista, Cuatro Décadas y mas de Libro ya que es creado 

40. Raha Moe Le lisesi, Grafismo ... 99 Git, 1990. p 215 porun mismo 
41.- Daniel Manzano A., drtroduacion lector. 
42.- Ministerio de Cultura, Direccién General de Bellas Artes, Archivo y Bibliotecas, 

Libros de Artistas, 1982. 9p ot, p 41



EI 

libro 

objeto como 

espacio alternativo y 

objeto precioso, desarrollado 

por M. Wilson, ha constituide con- 

tradicciones en relacién con las tendencias 

del Arte Conceptual como: Fluxus, Performance, 

video y demas expresiones multimedia. 43 
    

Titulo: Elarbolibro ,1997, 
textos: Carmen Nozal, 

Al denominarse "libro objeto" a este tipo de libro alternative se pone de trabajo pléstico: Felipe Posadas, 
manifiesto que antes de valorar el contenido del libro y el libro mismo, el obje~ cole: Oo 
oes lo mas importante, pues es lo que le da forma;un objeto esun elemento © pro- 

ducto que se ha realizado pare funcionar, no esun elemento ocioso,un objeto trabaja y fun- 

ciona, asi como también es objeto de trabajo, corno lo menciona Baudrillard, en este sentido, "todos 
los abjetos fienenun compromiso fundamental de fener que significar ... Bajo esta determinacion paraddj- 

ca, los objetos son por lo tanto el lugar, no de la satisfaccion de necesidades, sinoun trabajo simbélico, de una 
produccién, de una "produccién en el doble sentido de! término: producere,, se les fabrica, pero se producen también 

como prueba. Son el lugar de la consagracién de un esfuerzo, deuna realizacién initerrumpida....44 

Ora opinién sobre lo qué es, el como se forma y las funciones deun objeto son: "un objeto se forma bajo 

condiciones sociales, fécnicas, culturales y politica determinadas. 4 objeto no existe por separado 

pertenece al proceso de comunicacién", 45 

€f objeto en si no circunscribe ningun problema, sino al contrario, nos habla deuna Titulo: Limbo, 1996, 

confinuidad en el tiempo y en el espacio, y a la vez, de si mismo, por que: "El trabajo ost rt veipet ee Noval 
observador abre losojos y ve lo que le rodea, los cierra y borra el espec- Coleccion: Victor Manuel Banda, 
taculo. Anda entre losobjetos y obtiene diferentes perspectivas de 

ellos; descubre que puede tocar la mayoria de los objetos 

accesibles, y los comenta con los demas especta- 

dores, con quienes compare sus previsiones 

acerca de aquéllos". 46 

En este sentido podemos men- 

cionar lo que Max Saré 

dice acerca de 

su traba- 43. ibid. p. 37. 
44. wid, Jean Baudrillard, Critica de la Economia Poltica del Signo, 1995. 
45,- René Berger, Arte y Comunicacién, p. 7 
46,- Richard Held, La Estructura en ef Arte y en fa Cienciz, p. 42 

je,  



Harte es maravilla y magia. 

En d seunen la vision, ef contenido, el disefio "El 
yy [a técnica para formar una unidad inseparable, hacer 
DT Suzuki engloba mi 

idea, mi placer, mi 

pensamiento, después viene 

la reflexidn’. 47 De esta 

forma podemos entender lo que 

nos dice Catherine Coleman, *... el libro objeto 

se remife a si mismo: tradicionalmente el fibro informa 

sobre algo que noes el libro mismo. Con el libro objeto, es el libro 

mismo el sujeto de investigacién. 8 libro no estd fratado come un mero 

soporte de informacién, transformando lo idea del libro asociado conun con- 

tenido semantico. &f libro comunica a través de su forma, estructura y textura’. 48 

Es asi como el objeto es tomado por el realizador de este tipo de libros, como parte de la 

informacién y a la vez como evidencia del mismo. De esta forma el libro objeto es: "ya la forrna de 

un objeto, ya el contenido especifico el margen dela forma, y algunas veces las dos cosas". 49 

La diferencia entre Libro de Artista y el Libro Objeto es que, en el primero predomina mas el significado y Ia idea 

35 que los materiales, y en el segundo, es el material y su forma fo que predomina, estes alternativas se alejan totalmente 

de la forma del libro real. 

HBelxiste tombién ofa denominacién y forma de crear libros, a estos se les llama Libros 

Hibridos, ellos son la fusion de los libros ilustnados, los libros de arlista y los libros obje- 

13.4. EL LIBRO fo, contienen las tres caracteristicas.A estos libros se les da una nueva visién, ya 

; que sus formes y contenidos motivan, estimulan y crean inesperadas 

HIBRIDO reacciones en los lectores porque se sustentan en la relacién infi- 

ma que se crea entre ellos. £l libro hibrido contiene pro- 

puestas pldsticas y de lenguaje, rompe con la idea 

del libro tradicional porque experimenta con 

los mensajes, ideas y emociones de los 

autores y de los espectadores. 

47.- Daniel Manzano A., dntroduccién. 
48.- Ministerio de Cultura, Direccién Genera) de Bellas Artes, Archivo y 

Bibliotecas, Libros de Artistas, 1982, op cit, p. 40-41 

49,- did, p. 31.



Ri 14. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UN 

realizar un LIBRO ALTERNATIVO 

libro tradicional, 

los creadores de éste se 
Proverbios y Cantares 

olvidaban que las letras, pa- 

labras y frases, son elementos aislados H ojo que ves no es 
dentro de un texto. Se olvidan de igual manera ojo porque ti fo ves 
del equilibrio, ia armonia, las proporciones, la pers- 5 ojo porque te ve. 
pectiva que contiene el libro como materia plastica, para Ojos que a fa vex se abren 
sélo prestar atencién a las leyes secuenciales del lenguaje. Utilizan Un dia, para desyrués 

el alfabelo sin buscar nuevas relaciones y funciones que le son propias. : Gegos tornan a [a tierra 
Los creadores de libros alternativos al realizarlos lo que buscan es una expresivi- hartos de minar sin vex 
dod yuna comunicacion inmediato, satisfactoria y efectiva; para ello se valen de lainte- Antonio Machado 

gracién de varios lenguajes, para ser asimilados por todos nuestros sentidos; utilizan ademds 

creativamente todos los recursos plésticos, medios de comunicacién y expresién que nuestra época 

ofrece. De esta manera el conjunto de diferentes técnicas, materiales, elementos plasticos, lenguajes, ett., son 

utilizados en el libro alternative pare expresarse, fransmitirun mensaje, brindar una informacién, y ala vez, secom- 

prendan las relaciones que existen entre uno yoiro elemento, asi como también su individualidad. Siempre buscando un 36 

valor estético, mds que una funcionalidad determinada. Asie libro alternative nos hace prescindir de los esque- 

mas que hemos venido asumiendo por fradicién, nos brinda nuevas opciones en cada uno de los ele- 

mentos con los que se constituye. 

Un libro olternativo esun medio de infinitas posibilidades de experimentacién, en cuan- 

fo a la comunicacién visual y expresién artistica. Por medio de la experi- 

mentacién se pretende comprobar cémo los elementos fisicos que 

constituyenun libro, pueden llegar a serun medioutiizoble para 

establecer un lenguaje visual, 

Para lograr esta experimentucién, el libro normalo 

tradicional ha tenido que ser descompuesto, 

desarticulado por fodas sus partes, 

para lograr y agotar fodas las 

posibilidades de comu- 

nicacién y 

expre-



37 

sivi- 

dad que 

tiene e! libro 

como medio y como 

objeto. De esta forma, hoy en 

dia tenemos una nueva forma de 

hacer libros bajo las concepciones y secuen- 

Gas de espacio y tiempo, muy diferentes a las del 

libro comtn, porque desde el momento mismo en el que 

se concibe fiene caracteristicas muy diferentes. 

En el libro alternative cada forma, simbolo o sigrio, no tienen ningun significado 

real, cada uno se representa o si mismo como elemento auténomo y descontextua- 

lizado, no fienen una redlidad iconica en el mundo de la congruencia; asi que cada elemmen- 

to que constituye un libro alfernativo tiene una valoracion sélo dentro del libro mismo, cade uno es 

parte de fodo, de cada uno, pero también es parte de la nada, este fipo de relacion los hace ir més allé de 

lo que un mensaje concrefo puede llegar a aspirar Haciendo una analogis se puede decir que, el libro alternative 

es un rompecabezas, que desde su empaque o envoltura, hay que ir armando. 

Un libro alternative no fiene una forma definida, ni un contenido especifico, mucho menos se pueden ca- 

talogar las maneras de hacerse, pues ésta no fiene pardmetros ni limites, porque como ya hemos 

visto, intervienen en su realizacién factores individuales propios de su creadoro creadores, es 

decir, cada uno de ellos tienen formas muy pecutiores de concebirlo y elaborarlo. Pero 

en cambio si podemos nombror sus principales caracteristicas como son su 

tactibilidad, su potabilidad, su seriacién, progresién y direcci6n, y la 

memoria que se requiere para descifrarlos; 50 y hablar delos fac- 

fores que se fomaron del libroordinario y de los que se le 

- secuencia (s) espacio-temporal (es), reconocieron antisficamente. Estos elementoso fac- 

~ estructura (s), fores que deben y eskén presenies en la elo- 

~ lenguaje (s), boracién de un libro alternative y en 

~ poesia, los cuales me baso principal- 

~ pégina (s), mente en fas aporte- 

-imagen (es), ciones de Ulisés 

- lectura, Carrion. 

- demas elementos. 
50.- id, p, 23



Rj 14.L SECUENCIA ESPACIO-TEMPORAL 

libro tradi- 

cional se le 

reconocieron secuencias 

espacio-temporales contenidas, 

tanto en cada una de sus paginas 

come en su estructura misma.     ie Una secuencia es una ‘serie de cosas que guardan entre si ‘ si 
De arriba hacia abajo y de ianuierda a derecha, Gerto relacidn®S 1; la serie son unidades multiples dentro del libro Titulo: 5 Cuadems de escrtura, 1997, 

isto. Angélica Chio, diptico con hilo de algodérvpapel aitemativo, para formarla se debe contar con més deun elemento y, éste “ con pasta diva, eempar imico, México; 
: woos . 4 titulo: Filosofia, 1993, autor: Mauro Manfredi, técnica a la vez se relaciona uno con oro para formar una significacién que constituya mda, ejemplartinico, ta; tfulo: Storm, 1996, 

dl libro alternative oa cada pagina de éste 52. Enel libro alternativola secuencia puede U4: S. Happerset, OED 
ser de imagenes, escenas, fiempos, signos, también puede contener varias secuencias, éstus 
pueden ser individuales, conjuntas © paralelos. 

Los artes visuales se han caracterizado porque en ellas siempre ha existido una reanudacién constante por medio 
deexperimentos y estudios dinamicos de los aspectos que les atafien,uno de ellos es ef espacio-temporal que se 
presenta como un continvo. 53 

# espacio constituye un complejo fenémeno que contiene en si mismo factores cientificos y psi- 
colégicos, que son determinados por la cultura y fa época en la que se desarrolle. 

De izquierda a derecha. 

En el siglo XX, el espacio ya no es tangible como en épocas pasadas, sino-es abstrac- aur Froniooo Serene vines Goan 
i + . infciGn® . 64 cubos pintados y texto dentro bo, ‘una cides Senta como prwinhcin’, porque hombre de este siglo del eubo de action, Mee flier Bue, TBED, 

nites: ; i H - ye a John , autor: Amaido Coen ya no reconoce limites; en este sentido el espacio se maneja de acuer conpntra de Nene hes Cage dota fiat 
do ala teoria de Finstein, la cual dice: "no hay espacio absoluto’, titulo: Incubaciones, 1976-90, autor. Amaido Coen, Francisco 

: . Serrano, impreso en serografia, suaje/papel,; por lo que el hombre busca varias dimensiones en el titulo: Mutaciones, 1976-90, autor: Amado Coen, 16 pags. 
espacio. 54 Es por eso que, en el caso de las artes 

visuales, se ha creado un espacio pictirico 

del que se desprende un espacio 

plistico, éste en esencia, se 

    
manifiesta dentro de un 

51.- Diccionario ..., op cit. p. 598. 
plono, por tanto 52.- Ministerio de Cuttura, Direcciin General de Ballas Artes, 
no to Archivo y Bibliotecas, Libres de Artistas, 1962, 9p att, p. 20. 

53.- Gilo Dorfles, Uttimas Tendencias del Arte de Hoy, p. 89 
54. Osvaldo Lopez Chuhurra, Estética de los Elementos 

Piasticos, p. 87



vemos, 

sélo lointui- 

mos y es posible 

solamente si se tiene una 

intuicién del espacio, la intuicién 

dice Chuhurra, "nace en forma de viven- 

ciainterior’; de este modo, el espacio plastico es 

Unico porque nada més corresponde a esa experiencia. 

espacio creado por medio de la intuicidn representao refle- 

ja "el sentimiento real del artista’, en ese espacio es donde se hacen 

reales tales sentimientos y para concretarlo el arlista se vale de la materia. 

55 Siguiendo la intuici6n como creadora de! espacio, podemos relacionar con 

éste al espacio subjelivo, espacio descubierto dentro de la realidad teoldgica y su 

escoldstica, por lo que fos fildsofos dicen of respectcx "el espacio existe por la existencia misma 

del sujeto imoginante’. Por ejemplo Kant, “el espacio debe de ser considerado como posibilidad de los 

fendrmenos’; Hegel, “el espacio es una abstraccién y una forma de exteriorizacién inmediato’; Bereson, "el 

espacio es el decaimiento, dispersion 0 duracién redl de la consciencia’. Estos fildsofos, al igual que ofros, reconocen 

que tanto e! espacio fisico como el psicolégico son compatibles, que coexisten como lo dice Leibniz (fildsofo- 

matemidiico), "Yo considero el espacio como algo puramente relativo, del mismo modo que el fiempo, dsea, 

como un orden de coexistencias. Lo que el espacio sefialo, en términos de posbilidad, unorden de las 

cosas que existen en el fiempo". Con estos antecedentes y las feorias de los fildsofos podemos 

- comprender y hablar de! espacio en el libro alternativo, de este modo tenemos que: 

8 espacio, dentro del libro alternativo, esutilizado como medio y como lugar pues 

espacio es "una extension indefinida que contiene fodo lo existente”. 56 

£1 libro alternative contiene un espacio real, fisico y concrelo, este se 

encuentra en cada pagina, pero de acuerdo a Leibniz, este 

espacio coexiste conun espacio subjetivo y psicolégico, 

de tal forma que en el libro atternativo, el espacio 

es captado psicolégica y subjefivamente, 

es vivido en la imaginacién, de esta 

forma sirve como medio 

para situor los ele- 

mentos, tanto 

55.-_didem 
56.- Dicconario .... op dit. pag. 272.



visuales 

como formas 

fisices.57 Estas rela- 

ciones interactuan pero 

también son interdependientes, ya 

que por el significado que se adopio del 

espacio, afecta en el significado de los elementos, 

es decir ubicar un elemento en cierfo espacio le daun 

significado o adquiere otro. También el espacio por si mismo se 

presia para ser interpretodo en dos enfoques,uno interior y otro exte- 

rior; elinferior como espacio infimo, donde se encuentran los recuerdoso los 

olvidos, el inconsciente esti alojado en el espacio interiog, est en nosoinos como 

nosotros estamos en él y, el exterior como un espacio publico 58; asi tenemos que el 

juego de lo exterior y lo interior es un juego de equilibrio. 

Con lo anterior podemos condluir que los espacio subjetivo y psicalégico son parte fundamental del libro 

diternativo y se_afirma con las declaraciones de diferentes artistas como: Héctor Vazquez quien dice "el espa- 

Gio fisico entendido como formato se usa de lo forma que lo visualizas y a quien lo diriges; el espacio psicoldgico eslo 

que opuestas, dsea, tus sentimientos, lo fuerza, el odio, el amor, los resentimientos"; Anahi Caceres, ‘la secuencia de 

espacio es el recorrido, sistema de sucesin que hace la materia por alguna razén mecénica, o manual en 

los lugares que va ocupando, secuencia de espacio que va desde la pasesién que metidicamente el 

objeto hace de su enforno, hasta covertirse totalmente en él. A la secuencia de espacio le doy 

una caracterisfica de instalacion. El espacio circundante, corporal y fenomenoldgico se 

desempefion tal y como el artista con su libertad lo disefte, (cuando disefia_ un 

objeto fo hace en relacién con eJ entorno, a su volumen,o lo que hace 

entender sensuolmente; abarcandoo rechazondo, mimetizindose, 

etc"; y Raut Renan dice con respecoal espacio que "estd suje- 

foalas condiciones objetivas de percepcién, existencia, 

consume, ulilizacion, etc.” 59 

En nuestro época més que en otras, lo 

observacién de! tiempo como 

duracién © como con- 

findo espacio-tem- 

poral se ha 
57.- Uisés Carridn, EI Nuevo arte de hacer fbros, 1968. 

refle- 58.- Ministerio de Cuttura, Direacién General de Bellas Artes, Archivo 
y Bibtioteces, Litros de Artistas, 1982, op ait, p. 39 

§9.- Ratt Renn, Los Otrs..., op oi, 1988, p. 33



jado 

también en el 

arte, porque estamos 

dentro de una gran voriedad 

de tiempos como los de la musica, el 

Gine, el video o el de la poesia. El fiernpo es 

una de las secuencias,una de las principales carac- 

feristicas del libro aliernativo, interviene en los espacios y 

en la lectura, con é] se experimenta en fodo momento, se 

reduce, se rompe, se alarga, se elimina etc., de esta forma al libro aber- 

nativo de se le daun ritmo y del misrno modo se puede volver atemporal. Con 

el fiempo se registra o determina la existencia del libro. El tiempo no corresponde a 

las coracteristicas de las formas artisticas, pero como el libro dternativo tiene rasgos del Arte 

Narrafivo, y en él el tiempo es esencial; también se apodera del libro alternativo; "un libro esuna 

secuencia de tiernpo’. 60 

El espacio de estos libros corresponden a un tiempo, pues son percibides en un momento que puede estor deter- 

41 minado 0 no. Hl espacio es un elemento de la comunicacién que seimpone en ella y 1a modifica, pues cada espacio es 

"un momento diferente’. La direcciGn es una cudiidad formal més, con ella se crea un “itinerario intelectual", se con- 

duce al lector por el espacio y el fiempo del libro alternative. 61 

Anahi Caceres nos habla sobre el temer ‘Lo secuencia de fiempo es franscurris la sucesion 0 serie 

ordenada de elementos relacionados al tiernpo. Si la secuencia de espacio tenia caracteristi- 

cos deinstalacién, la de tiempo es accion. Considero la secuencia espacio temporal 

importante porque me inferesa fa simultaneidad, me interesa buscar fo contrario 

aunque por el momento seaimposible, el fiempo relativo podria ser 

disefrado. (La virtuatidad es ‘otra’ redlidad). La secuencia espacial 

esté disefiada en forma personal, esuna manera de 

apropiarse de la materia. En lo ‘inmoterial” es 

posible experimentar la simultoneidad 

como una realidad. Utilizo el 

fiernpo como conceplo 

a verificar en 

contradicciones, 

60. Uisés Camrion, EI Nuovo Arte... op ait, 1988. 
61.- Ministerio de Cuttura, Direccién General de Betias Artes, Archivo y 

Bibliotecas, Libros de Artistas, 1982, op cit. p. 21



repefi- 

cones, inver- 

siones, superposi- 

ciones, multiplicidad de 

cédigos, etc. y como secuen 

ciador de lectura. 8 espacio lo utilize 

para ocupas abandonar modelar etc. Ambos 

losutilizo en base a ideas o reflexiones cientifico-filosé- 

ficos, estéticas y éficas. H tiempo como significante con 

respecto al espacio y viceversa’. 62 14.2. ESTRUCTURA 

Ha estructura es la manera en lo que diferentes partes de un conjunto concreto o 

abstracto estén dispuestos entre si, son solidarias y sélo adquieren sentido en relacién con el 

conjunio o sistema. Con respecio a esta concepcién de {a estructura, Max Bill fa sintetiza de esta ma- 
nera: "el arle concrete tiene una caracteristica sobresotiente: la estructura de la ordenacion dela idea, la estruc- 
tura de lo visual en realidad, lo realidad de la estructura de laidea, laidea como estructura dela redtidad. Y las leyes de 
la estructura sor: la serie, el ritmo, la polaridad, la regularidad, la légica interna que rige alo secuencia y ale orde- 
nacion’. 63. £n este mismo sentido podemos hacer alusién a lo que dijo Kant, "Sdlo hay estructura que da 

realidad alas cosas, peroes una estructura mental’. 

Max Berse consideraba que la estructura es el resultado de las diferentes concepciones estiticas, 
porque para é! la concepcion estética surge en aspecto de forma ode estructura, y ésta, 

ala vez, iene aspectos simbdlicos; estos simbolos fienen una estructura que es 

parte del proceso estéticointegrador Con esta feoria de los signos, pre- 

fendia ir més allé de la simple interpretacion de las formas y colores 

pora poder desarrollar un sistema de criterios objetivos de fa 

obra pldstica. De esta forrna podemos comprender lo 

que nos dice Carrién con respecto a la estruc- 

tura dentro del libro alternative: Los libros 

(alternatives) estin formados por 

“estructuras que ala vez son 

estructuros de otras 
‘ 

estructuras’, 62- vid Entrevistas not y no. 4 
es 63.- Margit Stabrer, La Estructura en el... op cit, p. 172, apud., Max Bil, 

Texto de Introduccién en el catélogo de fa Exposicién, Enzo Mari, Mian, 
1989, en alemén, en: Augeblick, IV, N.Z., 1960



decir, 

un elemen- 

toe todo y 

todo es un elemento; 

"todo es elemento de una 

estructura’, ‘comprender {a estructura 

es saber de que forma parte y/o elementos 

que forman la estructura’. 64 Estolo podemos con- 

firmnar con las declaraciones de los hacedores de libros: 

Anahi Caceres, "cade libro (alternative) tiene su propia esiruc~ 

tura, que rompe para luego crear oira"; Rad! Renan, *empleo la estructura 

para ser leida, para que tenga una lectura’; Felipe Posadas, "lo estructura es la 

composicién de! mismo trabajo”; Héctor Vazquez, "cuando termino y veo los libros me 

doy cuenta que fienen una estructura, pero es algo que no planeas, en el formato se va dando, 

lo vas haciendo segiin lo que quisiste expresar al final lo ves y te das cuenta que tiene un hilo conduc- 

tor, que fiene una frame, que fiene una estructura visual o narrativa o una estructura visual narrativa que se 

va entretejiendo, que en si, le da una estructura; pero, yo siempre lo he detectado al final’. 
43 

Hlevi-Straus insisia en que las obras de arte fienen una funcién de signos que son descifrados. fl lenguaje 

siempre ho estado presente en el arte. Arte Conceptual hizo aportaciones al lenguaje del libro alter- 

nafivo; porque este arte, desde 1970, esta basado en el retomo cognoscifivo ideolégico y 

gneoseoldgico. Fluxus fue un movimiento que es y representa el "intermedia’, es decir for- 

1.4.3. LENGUAJE mas arttisticas basadas en la cooperacién e intervencién de medios diversas, estos 

medios son expresivos y perfenecen a distintos lenguajes artisticos como la 

misica, acciones teatrales, Ia plastica, entre otras, todos ellos se mez- 

dan dentro del medio; la intermedia esun afén por testimoniar 

el salir de los medios tradiciondles y conjugarles con 

diversas actitudes creativas dentro de nuevas for- 

mas de expresién. 

Estas aportaciones, asi come oiras, 

han generado que en el libro 

alternativo se 

contengo: 

64.- Ulisés Camién, El Nuevo Art ..., op cit. 1988.



*cualquier 

fenguaje, 

cualquier sistema de 

signos", por eso ef libro alter- 

nativo es intermedia, multimedia 

como actualmente se le nombra. Asi el 

lenguaje "se manifesta enun momento y en espa- 

Gos aistados", dsea en la pagina y, de igual modo" se 

manifiesto en una secuencia de espacios y momentos", es decir, 

en el libro, porque el lenguaje 'se distingue por secuencias de espacios- 

temporates’. 65 

Levi-Siraus relacioné el arte con la mayoria de los sisternas basados en e! lenguaje, en la 

capacidad que fienen algunos, en su uso de ser sisterndticamente despojados de sus poderes de 

expresion. Este fendémeno se produce en la linguistica a través de los "fendmenos de la naturdizacién y 

concordia’, en los que llaman la "base del tridngulo semantic", estos procesos han reducido.a unaindividualidad. 

En semiética este proceso representa la ultima palabra de actualizacién, la comprensidén de 

Ia polabra en un sdlo signo. 66 

De esta manera, el lenguaje del libro alternative "no fiene infensi6n ni utilidad, busca la forma para que se 

acople a... de nacimiento a..., seinvestiga a si mismo y "va més alld de lo que las palabras del hom- 

bre pueden decir", osi el lenguaje se vuelve "un enigma, una dificuliad dentro de lo estruc- 

tura del libro’, porque e! lenguaje es 'sdlo la capacidad de querer decit algo", 67 

Por eso los libros alternativos son medias de comunicacién bien intencionados, 

honestos, pues su principal objetivo es hacerse liberar de foda intencién 

de fransmitir un mensaje concrelo, retira toda rekérica e intensién, 

pora dejor af libre albedrio al espectador 

Actualmente esti odmitida la teoria de que ef signo 

icdnico, gestual y lingUistico presentan dos 

aspectos, en uno, fienen una cualidad 

semidtica y en ora estéfica; la 

cualidad semidética 0 

denotativa sélo 

remife a 
lo 65.- idem 

66.- La klea como Arte, p. 51 

67.- Ulsés Carrion, Ef Nuevo Arte ..., 06 di, 1988.



"que se 

dice" -por 

ejemplo, lo que se 

muestra en una imagen, lo     que puede ser visto o bjefivamente y 

E j a ala vez ser traducidoc otro lenguaje sin que 

De izquierda a derecha. se pierda al ser descrita en polabras- fa cualidad 
Titulo: Irretire, 1991, autor: Mauro Manfredi, técnica mixta, . . . 

tiraje: 12 ejemplares, nim. 12, Italia: titulo: Zoom, 1990, estéfica © connotoliva que se relaciona con fodos los 
autor: Marcelo Diotallevi, impreso, edicién: 150 ejemplares + at . 
frmacis y numerados, No 85/150, lta: tle: Diario No sentimientos que, de alguna manera, se describen 

1, Afo 1, 1995, autor: Mirtha Demisache, impreso en off- en una imagen. 68 
set, 5ta. edicidn de 1000 ejemplares, Argentina; 
titulo: Libro No. 1, 1998, autor: Mirtha 

pales toe ako Neate De igual forma que sonutilizados los elementos formales del libro tradicional, los 

reolizadores de libros alfernativos no descartan el lenguaje verbalo natural, hacen de 4! un 

elemento mds para serutilizado en este fin. "El lenguaje verbalo natural es empleado dandole 

nuevos significados, aludiendoa unas cosas por medio de olras: trucos, juegos, rodeos de lenguaje, algunos 

son utilizados como metéforas, transformando la informacién puramente semantica del lenguaje en informa- 

didn estética”. 69 Los arfistas de lo palabra no pueden liberarse ni redimirse de los significados, de los contenidos y de 

las metéforas, porque son la médula y lo razén de este arte; es por eso que las palabras dentro del libro alterna- 

fivo "no pueden dejar de significar pero si pueden ser despojados de su intension’; de esta forma el 

lenguaje dentro del libro alternative se vwelve "abstracto porque no fiene una intensién’, por lo 

tonto hace confrontar al leclor consigo mismo, con el libro y con la realidad. & una nueva 

forma de codificar un lenguaje. Hl crear y el dejarse seducir por este tipo de lenguoje 

constituye una onarquia, pues es una ruptura con lo establecido, a la linealidad 

0 la que estarnos acostumbrados. Al respecto Raul Renan dice: "Yo si 

desprendo la intensién del lenguaje porque creo en el libroobjelo 

como lo que es, toque simplemente admira el espectador, 

por lo que ve y no por lo que confiene, pero lo 

ideal es que contenga un texto poético, un 

poema, esoesloided.Pero existe 

una base del lenguaje y esté 

basada en lo combina- 

toria entre lo que 

uno sea 

68.- Abraham Moles, Luc Janiszewski, Grafismo ..., 9p at, 1990. p. 46 
69.- Antonio Gémez, Def Lenguaje Visual af Libro, 

hittp./wewabaforum.es/merzamailfibro.htm.



capaz 

de hacer 

con las palabras y 

un campo dado, de modo 

que sdlo se sugiere; la siniesis del 

lenguaje que nos obliga el uso diario,    nos lleva a llamar a las cosas de cierto nombre, 

de manera que es muy facil desprender el sentido de     
Tul: Un albero di pagine, 19892, 

la palabra y su intensién; mds bien es producto de escritores, autor: Mirella Bentivoglio, 

el que sabe escribig el que se mete ol mundo de las palabras, sabe impresos seccionades, edicionlimtade, alia. 

que puede hacer eso y mas. Ulisés Carrién siempre buscd simbolos en las 

entrafias de la actividad de la eseritura, sumé y restd concepios para desprender 

ala tradicién del concepto escritura, del libroo lo que sea; conocemes libros en blanco, 

  

conocemos libros congelades, que son libros de metal; conocemos libros impresos con el cuer- 

po, el brazo, la cara, la natiz, la boco, pagina por pagina® 70 Sin embargo Anahi Caceres dice que: 

€| lenguaje del artista en el libro alternativo es algo privado para ser descubierto o recreado. Para mi es como 

un secreto que esti a la vista. 6 lenquaje convencional en el libro alternative, es un material optativo mds, para 

expresar algo". 7 | 

£i mensaje como expresién de un pensomiento y de un lenguaje, sdlo ha sido verbal (auditivo) oa base de sig- 

nos (visual); pero, en el caso del libro alternativo, come ya hemes visto, el mensaje se crea en bose ala 

arbitrariedad de les significaciones de los lenquajes, que se encuentran en el mensaje mismo, arfi- 

ficialmente unidos 0 reunidos y artificialmente aislados, son el contenido y tienen como 

objetivo transmitirlo; para ello son utilizados, |a fipografia y el texto en formas dife- 

rentes la fipografia en su estructura independiente - por cardcler - es ufilize- 

da slo como signos vagos y cambiantes, sumergidos en la abstrac- 

didn que sélo se limita a sugerir en el campo de la sensibilidad y, 

el texto por su estructura y cardcter semdnticoo denoto- 

fivo se utiliza como lenguaje concrelo, porque 

sdlo remite a lo que dice, asi corresponde a 

una secuencia de espacio-emporal 

autbnoma, segin el orden en 

el que sea distribuido 

ened libro obe- 

decerd y 

46 

70.- vid, entrevista no. 2. 

71.- wid, entrevista no. 1.



mani- 

festard su 

secuencia 72; estos 

estructuras son elementos 

visuales que se suman a la globali- 

dad del fibro alternative porque comple- 

mentan, enriquecen o amplifican el mensaje del 

libro, ademas de sintefizor y clasificar las percepciones y 

sensaciones visuales y auditivas. Asi, dentro de los niveles dela 

teoria de la lingvistica, cada signo esté dividido en un significante y un 

significado, y dentro de su aidamientoo reunién arbitraria, estan también, 

asignados el uno al otro, cada uno en diferentes posiciones y en diferentes niveles, 

pero siempre comunicando el mensaje. Esto hace posible que a pesar de sus distinciones 

de significado y significante, se puedan intercambiar simbélicamente como sucede en el 

lenguaje poético. 73 

El lenguaje es totalmente diferente al de! uso cotidiano, se utiliza de maners libre, porque con él se pretende liberor de 

foda intensién, de cualquier ulilidad, solamente ests a disposicién de la secuencia de espacio-tiempo. 

Eilibro alternative en si, puede contener cualquier tipo de lenguaje o varios, noesimperative o tnicoe! lengua- 

je escrito, se pueden induir otros y hasta deshacerse del escrito. Y como dice Raul Renén "tiene mucho 

juego de la naturaleza del hombre, la naturolezo humana tiene mucho de juego para hacer 

menas tediosa la redizacién de sus objetos, esas cosas; siempre hay algo de juego, quita 

y pone, transforma, asi est jugando." 74 . 

De esta forma el libro dfernativo por su ambigitedad toma al pensamiento, 

lo forza, pues no encuentra signos linguisticos que describan con 

precision la informacién contenida en cada libro alternativo. 

6 realizador se oparta voluntoriamente de cudquier 

andlisis semdntico y semidlico y de cualquier 

teoria de comunicacién para lograr sus 

fines, decir todo y nada ale vez. 

47 

72.- Raiil Renan, Los Otros..., op Gt, 1988, p 33 
73.- René Berger, Arte y Comunicacion, p. 216 
74.- wid, entrevista na 2



14.4. POESIA 
Hen 
el libro alfer- 

nativo el género |i- 

terario que més seutiliza es 

la poesia porque “es necesario 

troducir en el papel fipogrdficamente las 

convenciones propias del lenguaje postico, ya 

queuso signos menos colidianos’. Los poétas durante De izquierda a desecha y de arriba hacia abajo. 
~ Lote . Titulo: Zwishen den feilen, 1995, autor: Christine Litke, libro Unico, Alemania; 

muchos aiios han explorado las posibilidades espaciales de tituloe Container Nim 4, 1998, autor: Klaus Groh, técnica mica, 

  

la poesia, en la Poesia Concreta y Visual es donde se han logrado Alemania; 
y titulo: Scarlett Letter, 1995, autor: Wiliam Harroff, £.U.; 

estas experimentaciones, porque en la primera se estableceuna comuni- titulo: On Sax, 1991, autor: Willam Harroff, E.U.s 

cacién infersubjetiva que ocurre enun espacio concrelo, real y fisico (en la pagi- Met Sobre a Arte, 1976, 

na); en estos dos tipo de poesia se ha logrado un gran desarrollo con respecto a lauti- 

lizacién del espacio, yo que la "disposicién de las letras en la poesia hace del espacio més pro- 
fundo y evidente’. 75 

La poesia dice Rendn, "es un elemento mds. Se puede crear a partir de un poema o puede formar parte de 

un libro objeto, de modo que si yo tengo un poema largo que se [lame "El rollo del mar’, vivolo que ese poema ge- 

nera en mi mente, funciona y esun concepto, el concepto mar y el concepto rollo, entonces se va juntando". 76 

Hic pagina de! libro alternative es la bandera de la kbertad de su creador, porque dentro de sus 
caracteristicas intrinsecas existe precisamente la libertad para serutilizade como un espa- 

co real y fisico,un espacio plastico, de esta manera la pagina pasa a ser un elemento 145. PAGINA 

independiente. "Cada pagina es diferente y es creada como elemento indi- 

vidual; la pagina tiene una funcién que cumpli". 77 £n la pagina se 

explotan fodas las posibilidades y proporcionan experiencias 

visuales y tactiles, asi mismo propone también formas y 

dimensiones, ya no es sdlo la forma rectangular 

© cuadrada; se utilizan en ella diferentes 

colores y fexturas, que son también 

un elemento més para decir 

algo, proporcionan 

experiencias 

visuales 75.- Ulisés Carrion, ET Auevo Arte .... op ait, 1988. 
76.- vid, entrevista no, 2 
77.- Ulsés Cartion, B Muevo Arte... op at, 1988.



y 

tactiles. 

En ocasiones fa 

pagina ha sido més 

importante que e! contenido 

mismo del libro alternativo, pues sele 

  

considera como parte del arte “holistic” 78, 

Titulo: Sic-ut, 1999, autor: Mariana Carilo, tinta/papel en porque se presta mds atencién ale visién fotol que 
forma de acorde6n, libro Gnico, 90x20x90 mm., México; titu- . . . “tas 

lo: Ut-sic, 1999, autor: Mariana Carita, tinta/papel en forma aloinformacén contenida. Es un lugar de exhibicién. 
de acordesn, fibro dnico, 90x90x90 mm., México. 

Con respecto ala pagina diferentes hacedores nos dicen: 

Carmen Nozal, "Considero a la pdgina de maneraindividudd, esté relacionada 

con todo, cada una tiene necesidades individuales; la pdgino la hago con intensién, 

con propésito deunificar eso primera farea temdfica, no me refiero nada més al texto, sinoa 

los conceptos visuales*; Raul Renén, ‘lautilizo para que el poerna ocupe un lugar un espacio ade- 

cuado y que no necesariamente fenga que Henarla’; Anahi Caceres, "considero a la pagina como una 

forma mds de expresién arlistica, y la utilizo como tol, sin estructuras cerradas, ni convenciones, ni conceplos ge- 

49 nerales"; Héctor Vazquez, "la pagina para mi es el formato y en el caso de todo es el formato, tt la haces y tienes la 

posibilidad de deshacerla, transformarla de acuerdo a la que quieres haces, para mi es como el lienzo, lo tienes en 

blanco o en negro y a partir de ahi te avientas un davado y empiezas a intervenit, a deshacers, a inventar, 

reinventar. Como que la pagina en ese momento es tu universo." 79 

Helos imégenes no sdélo se suman a la experiencia visud del espectados sino que 

catalizan esa suma, porque e! objeto representado en la imagen se vuelve mira- 

146. IMAGEN da capaz de representar todos los demés objetos. 80 

Con este sistema de representacién por medio de figuras visucles, 

la imagen en el libro alternative es utilizada como la 

geogrofia, pues en ella existen dimensiones, es decir, 

una longitud, une altura y una lofitud: toles 

dimensiones constituyen factores de 

variacién que pueden sugerizo 

bien definir las carac- 

teristicas del men- 

78.- Ministerio de Cultura, Direccin General de Bellas Artes, Archivo y saje ola 
Bibfotecas, Libros de Artistas, 1982, ap gt. p. 41 

79.- yid entrevistas no. 1,2, 3 y 4. 
80.- Revista intermedios 6, 1998, p. 7



expre- 

sién emo- 

cional del creador 

del libro, ya que en una 

forma objetiva o mds o menos 

consciente, laimagen sélo dice al lector 

lo que es visto por si mismo, de esta forma, invi- 

ta a recrear el contenido. 

Las imagenes poseen unaidentidad propia, porque indepen- 

dientemente de sus variaciones signicas y las caracteristicas de los 

dferentes fipos de ellos, organizan los contenidos del libro, asi como los 

espacios y masas. Por ejemplo laimagen poética, que podemos decir es propia del 

libro alternativo, surge de un fendmeno, surge de la consciencia comoun producto direc- 

fo del corazn, del alma, del ser de! hombre captado en su actualidad. La imagen poética es un 

repentino psiquismo, no esta sometida a ningun impulso, no es eco del pasado, mas bien, 

es el resplandor de una imagen, en donde resuenan los ecos de un pasado lejano, sin que se vea hasta donde 

va a repercutir y extinguirse. La imagen poético es considerada como la transmisién de un alma a otra alma, ademas 

de que alude a los causatidades. Para lograr la imagen poética generalmente se recurre a la metéfora visual, la cual 

consist en usar la imagen con un sentido distinto al propioen virtud de una comparacién ficita. 

La metéfora pertenece al lenguaje eterno. 

Moiendose de orfificios que van desde el impacto visual de poca congruencia 14.7. LECTURA 

hasta ia razén légica, el libro alternative invita a la mirada del receptor a 

dejar a un ladoed recorrido horizontal de fa lectura linea! que el libro 

tradicional obliga, a abandonar toda comodidad rutinaria del 

mismo. Asi, la mirada de quien lo ve, se convierle en 

una feliz pasajera que vigja por toda la pagina 

sin una direccién establecida, Al realizar 

un lectura e! cerebro debe inter- 

pretor datos brutos que 

recibe y lo hace 

por medio 

de



de 

mecanis- 

mos natos y 

por mediode otros que 

son el resultado de la experi- 

encia. Selecciona las lineas rele- 

vantes de su depdsito de esque- 

mas, categorias, habitos deinferencio y la analogia 

y eso da a las informaciones oculares, una estructura, y 

por tanto un significado. 81 

De esta manera para Héctor Vazquez comprender el libro alternativo 

‘no corresponde a una lectura, sino a una decodificacion, porque son cédigos, 

ya sean visudles o escritos; hay diferentes decodificaciones,una puede ser de sorpre- 

sa, ofra muy ludica, segin el libro, porque cada libro fiene la personalidad de quien lo hace 

© de quienes los hacen, 0 la personalidad misma del libro; cada libro implica una manera de 

decodificar. La descodificacion fe puede azotar, te puede entristecer, fe puede crear oro tipo de sentimien- 

fos; como que cade libro por si mismo fe creaun cierlo fipo de decodificacién porque no esun libro normal que 

51 autométicamente ya sabes como decodificarlo, desde cémo agarrarlo, como abrirlo. Cada libro tiene su propia forma 

de leerse, de verse, de decodificorse, son totalmente unicos e irrepetibles." Lo mismo sucede con Anahi Caceres, 

para ella [a lectura es "Accién lidica y de descubrimiento’; y para Raul Renan es "una accién curiosa, llena 

de intensidad, porque tiene mucho de sorpresa. No cualquiera se acerca a un libro asi, de una ma- 

nera gratuita. Lo agarra, trata de ver qué es, hasta dénde llega eso y que sensacién le produce 

di contemplador’. 82 Con estas opiniones comprobamos que en el libro alternativo, al 

realizar una lectura, e! lector tiene que identificar su estructura, cada uno de los 

elementos que fo componen y la funcién que desempefian dentro del 

libro, "la accién de leer constituye una prueba para el lector’. 

Asi misrno éste también debe de estar dispuesio a establecer 

una relacién intima con el libro por medio del con- 

facto directo y de su monipulacién; fodos estos 

factores hacen y son caracteristicas 

propias de! libro alternativo. 

Asi este fipo de libro es un 

medio afemporal, 

porque   81.- Michael Baxandali, Pintura y Vida Cotidiana en el Renaomvento, 1978, p 45. 
82.- pid, entrevistas no. 1, 2 y 4.



  
contiene 

* diferentes rit- 

mos en su lectura, 

puede ser répida o precipito- 

da’, 83 pues depende en gran medi- 

da de las capacidades de cada lector o 

espectador para descifrarlo. De este modo te- 

nemos que la lectura es parte importante de la secuencia 

de fiempo, por medio de ella se identifican los elementos y la 

funcién que desempefian, no obedece.a una norma, sdlo a rifmos que 

se_establecen con cada elemento que integra al libro, de esto manara la lec- 

tura es libre y diferente en cada libro, desde su principio o su final. Por ejemplo los libros 

de José Luis Castillejo, tedrico de la escritura, utiliza fo repeticién de la compaginacién y la 

seftalizacién para conseguir una lectura alternativa. Sus libros son: "The book of Fighteen Letters’, 
editado en Madrid en 1972, y el ‘Libro de las particulas’, inédito de 1968, 84. Lo lectura del libro ofter- 
native transforma nuestra percepcién y modos de comunicacién, transforma nuestra consciencia y nuestro 
sentimiento de existir, 

ESomo hemos visto‘en ellbro alternative todo estbinterelacionodo, todo inferactua, asi comoinfervienen 
y se ulilizan los elementos anteriores también se hace con los grafismos, estos no son elementos de 
significacién como ef fexto(silo hay) y laimagen, sino son parle unas veces de "las estruc- 
turas del mensaje’, y otros factores complejos del léxico, como lo son emblemas y 

fexturos; 85 los grofismos abren aspectos concretos de la expresividad. 
Los objetos por sus propiedades tridimensionales y sus secuencias de 
espacio son prescindibles para el realizador de un libro alternati- 14.8 DEMAS ELEMENTOS 
vo. Su principal propiedad es que ocupan un lugar en el 

espacio real. 

f soporte es también un elemento que se 

hace comunicar dentro de los libros, 

ya que de éste existen y se ela- 

boran gran cantidad con 

diferentes carac- 
teristicas, 8. Uist Camién, 1 Nueve Arte... op cit, 1988. 

pct, 1990. p. 120 
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lo 

son fan 

variados que los 

reolizadores de libros 

alfernafivos lo foman también 

como elemento portador de un 

mensaje, de uno significacién. 

Todos los elementos formales como fos recursos 

anteriores son constantes y son utilizados porque provo-~ 

can estados de atencién del lector el poder de fascinacién, de 

atraccién, la posibilidad de conmover del libro, como objefo a des- 

cubrir implica por parte del lector una fuerte concentracién y la reduccién de 

su campo de consciencio con respecto al estimulo. Por ejemplo, la expectacién es un 

elemento utilizable para elaboror libros alternativos, fos realizadores basados en el 

conocimientoo nocién de las leyes secuenciales o de progresién juegan con lo estructura de éstas, 

es decir con el principio, la mitad y el final de mensaje o contenido. 

Alnque ‘reproducir® es producir de nuevo a imagen del origindl, el prefijo 're" de la palabra reproduccién, nos 

condiciona a laidea de repelicion. 

Lo muttiplicacién, como accién y operacién, acorreauna destructuracién yuna reestructuracién; en 

el mundo del original y de la reproduccién se mantiene un paralelismo que conserva su 

autonomia y ala vez disminuye los fronteras para fransformase; esto hace que la fide- 

- lidad se rompo y las distinciones se vuelvon eldsticas, y las formas sufran una 

L439. LO MULTIPLE metamorfosis constante. La reproduccién ya no es sdlo repeticion, esun 

EN EL LIBRO Conjunto de operaciones tan numerosas y complejas como las 

ALTERNATIVO fécnicas que utilizan, pues los fines que persigue y las 

funciones que suscitan todos estos fenémenos se 

convierten en una produccién que, ala vez, 

genera otras modalidades como los 

séenicos de fabricacién, de dis- 

tribucién, y de consumo. 

De esta manera 

lo mitiple,



en 

el libro 

alternativo 

como en olros aspec- 

tos artisticos, tiene como 

caracteristica no sélo la falta 0 refe- 

rencia de un original, sino también la aboli- 

cidén delaidea de que pueda haber original, ya que 

en lomiltiple cada ejemplar en su singularidad da una 

referencia de los demas ejemplares. 

Asila unicidad y la multiplicidad, la creacién y la reproduccién dejan de 

ponerse y crean nuevos campos de operaciones. La reproduccién plastica 

como fendémeno se ha estado manejandode una manera mds ampiia, algunas veces 

como forma de comunicacién que ejerce efectos perturbadores porque implica un modo 

de aprehensién, que le es propio y que constituye su objetivo al mismo fiempo. 

En el libro alternativo, lo grifica tiene mucho que ver con ello, sobre todo en los libros ilusinados y lo libros de 

artista, principalmente de grabadores porque en algunos casos hacen varios ejemplares, esto impide a los libros ser 

Gnicos, pero la intervencién de la gréfica en los libros alternatives los hace situarse como uncobra formal realiza- 

do, en algunos casos, bajo operaciones de mercado para ciertas hélites, para un coleccionismo. Lo mismo 

ocurre con las pequefias editoriales de libro alternativo. 

Independientemente de esto, lo multiple también esté en el libro alternative comoopeién y 

posibilidad de engendrar un conocimiento sobre él, al poder llegar a algunas personas, 

que estén fuera de los terrenos pldsticos pero disfrutan y gustan de esas ediciones; 

digo dlgunos personas porque dentro de lo mibtiple, el libro alternativo 

reproducide es de ediciones limitadas, es parte de 

sus caracteristicas. 

Lo multiple le permite darse a conocer,



Fomo parte de lainvestigacion que se realizé para este proyecto, sostuve una serie 

de entrevistas con diferentes hacedores de libros alternativos (escritores-poelus y 

arfistas visuales), todos ellos con amplia experiencia y gran gusto por redlizarlos. 

Las entrevistas permifieron el enriquecimiento, por una parte, del proceso de inves- 

tigacion al tener contacto directo con los trabajos realizados por los arlistas; y por 

ofra, la ampliacién de mi visién personal sobre el tema al entablar una relacién 

directa con los artistas, es deci, conocer como conciben al libro alternative, qué es 

lo que les motiva a elaborarlos, cémo y con qué los hacen, cémo los ven enun 

futuro, etc. A continuacién presento sdlo algunas de las tanto opiniones. 

Entrevista No. 1. ANAHi CACERES. 

Artista visual argentina, ha parlicipado en numerosas muestras nacionales e inter- 

naciones de libroobjeto desde 1990 ala fecha, entre las ulfimas destacan: 

"Boocks for the endof the world" Gallery Art Nexus Philadelphia- New York, 1998- 

1999, Obra: "Origind Perdido" Imagen digital impresa sobre vidrio y modera, 

30 cmX 18cm. "El arte de los libros de artista” Instituto de artes grdaficas de Oaxaca, 

biblioteca México, el Fondo para la cultura y las Aries, Oaxaca-Meéxico, DF, 

1998-1999. Obra: "Seleccién artificial" Imagen digital impresa sobre plancha de 

circuito y plomo. "XX Aifos", "Desocupacién’, edicion de arlistas 1996-1998, 

expuestos en Lima yArgentina (1996-98) "Coleccién de libros de artista" Curacén 

Alfredo Portillos: Feria Internacional de Libro Buenos Aires ‘91, Museo de Salta, 

Museo de Quilmes, Museo de Santiago de Chile, 1998-1999 Obra: "Original 

Perdido”. 
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wn 6 Libro Alternativo esuna obra de arte de expresividad y de sensibilidad mittiple, 

donde la imagen visual, el texto, la materia, efc., son lenguajes utilizados 

para expresar unaidea. Ufilizdndolos en forma aisladao en conjunto, se 

creaun sistema y secuencia de lectura unico, cuyo cédigo es el secrelo 

més o menos revelado por el autor 

B Libro de arfista: es un objeto con secuencia de "lectura’ realizado por 

E arlistas. Hl cddigo es personal. Libro objeto: esun libro hecho o no por 

E arlistas, con lecturas, con 0. sin secuencia, realizado a partir de,o una 

materia. Los cédigos pueden o no ser personales, por ejernplo cédigos 

5 es religiosos. Libro hibride: No conazco, supongo algo mixto, ambiguo. £1 

Titulo: “Original Perdido’, 1998-1999imagen digtal impresa —_t&rrning hibrido no me suena para este lipo de obras. Lo hibrido esti for- 
sobre vidrio y madera, 30 on X 18 an. 

Autor: Anahi Caceres mado por elementos de distinta naturoleza. Pero las técnicas mixtas en 

   



artes plasticas también. 

Lo que manifiesta un libro alternative en nivel social: hacer accesible una obra que 

en otto formato més grande o complejo estaria lejos del publico en general. J 

Lamentablemenie por razones de cuidados, los libros de arfista por lo general no se 
les puede manipular en exposiciones. Pero eso s eria lo importante. Nivel cultural: 

un lenguaje propio y original del artista a disposicién para ser aprehendido. 

Nivel personal: categorias liidicas y de expresion (intercambio). 

4 libro alernafivo es un medio de comunicacién comparable o unc pieza de 

misica, una esculturo, una pintura,o un graffitti; es un medio de comunicacién de 8 

cardcter ambiguo en comparacén a la de un texto tradicional, 

4 libro alternativo es una actividad muttdisciplinaria. 

Los oficios involucrados son entre ellos, los de fas artes 

plésticas en general, literatura, artesanias, musica, y nuevas 

profesiones de informatica: CD-Room, internet, etc. 

Las nuevas fecnologias, (fal como los viejas en su momen- 

to) aportan nuevos lenguajes que modifican su desarrollo. 

Esto puede favorecer por un lado y perjudicar por elotro, 

pero estas razones diston de ser arlisticas, son més de 

indole comercial. Las expectativas que fienen los libros 

alternativos en un futuro son las mismos que cualquier ofra obra de arte, no es 

masivo (en principio). En cuanto a su formato creo, por ejemplo, que un libro de 

affista puede ser ahora un CD-Room inferactivo. 

Entrevista No.2 RAUIL RENAN 

Escritor (Poeta), autor del libro "Los Otros Libros" 

Los “Otros libros" es toda oquella experimentacién sobre la forma dada del libro, 

por eso se Laman ‘Los Otros Libros’, porque es la ofra vertienie de esa moteria 

llamada propiamente libro, y digo experimento porque todos los hacedores del 

libro objeto 0 libros que no corresponden dl formato original estin rompiendo las 

formas, estan reinventando esa forma de comunicocién, en la cual también se llega 

hasta el fendmeno de desprenderse del texto que es el contenido clasico del fibro, 

porque llega un momento en que ese otro libro, ese libro objeto ya no transporta 

feado, es en si mismo la comunicacién, es el medio. Lo que manifiesta un "otto libro" 

en nivel social, cultural y personal. Para empezar la inquietud de la gente, los seres 

    

Titulo: Seleccién artificial, 1998, 
autor: Anahi! Caceres, 

imagen digital impresa con dcido, 4 folios, 

Argentina,
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humanes somos totalmente inquietos, nunca nosquedamos con lo dado, 

cuando somos nifios y vemos las cosas dadas, nos preguntamos por qué y mds ade- 

lante cuando comenzamos ha usar el razocinio, decimos por qué no se hace de 

ofra manera; enfonces es producto de una inquietud de no conformarse con los 

cosa hechas, dadas, dictadas como las que deben ser entonces hay una fransgre- 

sin, el ser hurnano es un transgresor de! orden dado, por eso cuando se refiere al 

orden social el cambio es mucho més grande. Por que la transgresién de! orden, 

quiere deci crearotro orden, como pasd con el caos; el caos aparece en la natu- 

raleza misma con sus efectos, pero el hombre no se conforma con eso y lo trans- 

forma en ofroorden. El caos es un orden, sus propias leyes internas son un orden 

entonces, hay que transformarlas enotro orden, que seqin nuestro conocimiento 

debe de ser lo que vemos. 

Las relaciones entre libro de ariisto, libro objeto y libro hibrido es que estan intima- 

mente relacionadas porque su fuente esel libro propiamente dicho, no pueden lla- 

marse de otro modo mas que asi, libro objeto, libro de artista, etc. Yo creo que los lin- 

deros entre el libro de artista, el libro objeto y el libro hibrido se diluyen en el limite; los 

limites son invisibles, précticamente pasar de uno a ofro es un paso nada més, si, 

porque el libro de artista est preconcebido como una pieza plastica, ocupa un 

espacio, esta muy cerca de la escuttura. Hi libro objeto est concebido come libro 

desde el principio y realizado al finol como unobjelo, siempre se dice: me gustaria 

hacer un libro que fuese una tira largaimpresa o que fuera nicamente lo que yo 

hice, una tira larga de periédico impresa, enrollada y metida en un tubo, eso es un 

libro objeto, y qué pasé ahi?, no es posible fa lectura porque adentro no dice nda, 

es sélo. una tira cortada, como no fiene leyes el libro objeto no fe exige que tenga 

algo adentro legible, porque tu eres el creador fy eres el artista; pero por ejemplo 

yo, siempre me he procurado que los textos sean legibles, que comuniquen © 

transporten fextos de poesia. 

Cualquier otro libro puede ser medio de comunicacién si se le da el cardcter de 

comunicacién interesada, por ejemplo, los japoneses empezaron a escribir en bi- 

lletes doblades un poema en corio, estos los pasaban a fravés de! biombo a la 

mucha que se encontraba detrds, ahi se esté inventando un medio de acuerdo ala 

necesidad, creo que es el mejor ejemplo como medio de comunicacién, eso s2 

puede traducir.a fo que se quiero, esuna evolucion. £s una forma de disfrazar la 

escritura, en conducto disfrazado. Las innovaciones fecnolégicas no afectan ni 

favorecen el desarrollo de los otros libros.



YO no creo en la computadora. Lo que la computadora nos da, son figuras y texto 

impresos de un modo para meterlo, incorporarlos en las formas que el artista elige. 

La gran mayoria de los otros libros estan manuscritos. 

Los otros libros seguirdn siendo siempre la opcién, e! otro libro es para que los 

autores que no fengan recursos y no fengan el prestigio para que sean editados por 

lo industria puedan publicar su trabajo. 

Lo produccién, consumo y distribucién de los otros libros es muy escasa, porque son 

obras de arte practicamente; vamos hacer més precisos, los otros libros compren- 

den desde folletos alargados, libros chiquitos, libros desplegados, hasta el momento 

en que entran a una cajifa, entran ofros materiales en funcién, empieza entonces a 

abrirse el libro objeto, el librode artista y el libro hibrido. 

Quizas su difusi6n no sea amplia, porque la ediciones de los otras libros, que son los 

libros marginales; lo agradable es que esa produccién llega a mano de fos lectores 

y se agota. Su difusion es de mano, casi siempre de mano, porque parficularmente 

los libreros no le dan muchaimportancia porque ocupan un espacio caro que 

podrian ocupar afro tipo de libro, los mas comerciales. 

La produccién de tos otros libros en América Latina no es muy grande, Carrién en 

Europa hablé de ello, no es muy grande pero si fiene una presencia, es un genero 

que no se desotiende, siempre hay alguien que ests produciendo un libro. 

En cuanto al nivel arlistico, de eso no estoy bien informado. Pero la produccién de 

los otros libros es bien atendida por especialistas, por gente que le gusta y cree en 

ese medio. 

Entrevista No. 3. CARMEN NoZAL 

Escritora-poeta 

Las artes plésticas no son Unicamente la puerto de solide para hacer un libro 

objeto, sobre todo tratindose de librosobjeto, porqueun libro implica una palabra 

escrita; igual que un pintor puede escribir un poeta tiene necesidad de la metéfora 

visual y la percepcién de los sentidos; dsea, un poerna tradicionalmente hecho, en 

la impresion esté restringido, porque no fienes demasiadas opciones, cémo se le 

puede dor vida un objeloo a un poema, para que esa metdfora visual nazca 
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Titulo: Memoria de! Laberinto, 1995, 
textos: Carmen Nozai, 

trabajo plastic: Felipe Posadas, 
coleccién Diego Bonilla, México. 

y florezca, sdlo a través del arte objeto, de ahi surgié esta necesidad mia. 

En el libro objeto se utilizan todos los medios, desde tinta china y todos fos mate- 

ticles utilizables en este siglo, como los nuevos medios de comunicacién y produc- 

cién, como es la computadora y multimedia; la distincién del libro 

objeto es huir de la produccién de grandes firajes y la produccién 

masiva, ya que los grandes firajes representan desde la imprenta 

el mayor denominador comun. Esta masificacién pierde las 

necesidades individuales, nosotros estamos trabajando, suene 

como suene, para un grupo selecto de coleccionistas y gente 

que gusta del arte y del objeto sobre todo; vamos dirigiéndonos a 

lo individualizacién, porque el firaje reducido implicauna cercania 

@ las personas, al individuo, no a la despesonalizacién como lo 

implicaun gran tiraje, asi masivo; ademds por el uso y fa situacioén 

actual de las necesidades de comunicacién, con la intervencién del Internet se 

pierde ya !a carta manuscrita que tiene esta intencién. 

Al libro objeto no lo puedo definir creo. que més bien lo puedo vivir 6sea mi experi- 

encio. El libro objeto es la posibilidad de expresaruna metéfora visual, fundamental- 

mente; que como poeta no puedo porue el papel y la impresion me constrifien, me 

encarcelan, enfonces es la manera donde yo puedo jugar con le percepcién de los 

sentidos.Conun libro objeto va haber una percepcién visual, vas a ver co- 

lores, objetos, relieves, formas; por ofto lado vas aulilizar ef tacto, porque tiene 

evidentemente distintos materiales. Hl libro objeto, es tratar de volver al lector activo, 

es otra de sus finalidades, es algo completamente interaciivo e interdiscipli- 

nario. Un libro objelo-es importante, no sdlo por la expresionindividual, si no tam- 

bién por la colectiva, el poder participar con otros autores grificos, plésticos, otros 

poetos, y crear unificando disciplinas un conceplo, que exprese ademds las nuevas 

tendencias que se esttin reuniendo ahora a fin de siglo, y un fin de siglo que creo 

que es muy importonte para que los libros objeto se puedan desarroliar plena- 

‘mente, porque ulilizas lo que son los mitos, unes el pasado con el presente; creo que 

el libro objeto tiene algo de mitolégico, porque puedes utilizar materides y concep- 

fos de la antiguiedad y la modernidad sin desechar ni ser extremista; creo que hay 

que fener ante el libro objeto como ante este fin de siglo, una posicién de sin- 

cretismo, de humildad, de ruptura; esuna posibilidad de desarrollo que no debe de 

ser excluyente de nada. 

A lenguaje, la metafora, incluso ios significados, desde mi punto de vista estos no



fienen que ser azarosos, sino tienen que ser "infencionales" del autor Mi posicién 

ante esto, es que lo ludico puede desarrollar el arte objeto y sobre todo el libro 

objeto; pero, no puedo perder el rumbo, sino que debo mantener mi desarrollo inte- 

rio, mi propuesta interior, utilizando lo {udico, para expresarlo. 
Primero que nado es el tema que se quiere expresar, luego pueden ser los poemaso 

las imagenes, o pude ser la colocacién de losabjetos,o pueden ser las metéforas 
visuales con los materiales que vamos autilizar, y que después se haga [a recreacién 

a través de las imagenes © los poemas, el orden no importa, lo mds importante es 

saber de qué queremos hablar. 

Yo no creo que haya lectores de libro objefo, no creo que se pueda definir asi a esa 
otra parte, a esa relroalimentacion, creo que habria que inventar un término, pero 

no seria el de lector de ninguna manera, porque lector es el de un libro tradicional. 
Ademads no es lector porque puede comprender no sélo a través de lo que exista 

como texto, sino a través de la metifora de los sentidos, que puede ser auditiva, 

téciil, visual, etc. Entonces no seria el lector del libro objeto, seria més bien el com- 
prensor, el que cornprende ese mensaje o mas ain el que continua dando vida a 
esa forma de expresion. 

Creo que es muyimportante que un libro objeto nodeba tener punto final, no debe 
de fener un Requies cat in pace! (!Descanse en paz!), debe de fener siempre abier- 
ta la posbilidad de ser recreado por ese receptor que se vuelve activo. 

£s muy importante también la constante evolucion y transformacién como alternat~ 
va que ofrece el libro objeto, ef no terminar de leerse, el no ferminar nunca de 
encontrar metdforas nuevas, creo que eso es el arte, ef arle debe de ser verdad no 

debe de ser mentira. 

Entrevista No.4 Héctor VAZQUEZ 

Artista Visual. Integrante de Camaleén Producciones 

El libro alternativo es un medio de comunicacién, es para comunicar a uno, a mil o 

adiez mil; si, esencialmente es expresién, comunicacion. 

No, no creo que les afectenen nada las nuevas tecnologias a fos libros alterna- 
fivas, si no al contrario, tenemos que set contempordnecs y ulilizar las nuevas he- 
rramientas que vamos generando; en mi caso, fengo un libro con Carmen Nazal, y 

en él estamos usando la nueva tecnologia, un fibro de poemas con electrografias, 
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es un libro que tendré una edicién de 100 ejemplares; las electrografias son dibujos 

hechos en computadora, gréfica hecha en computadora, realizada con los ultimo de 

la tecnologia, con las dtfimas impresoras que hay, con los ultimos programas que ha, 

impresa en papel hecho a mano y texlos de Carmen. Creo que al conirario, la tec- 

nologia va a ser uno herramiento, incluso puedes hacer unas ediciones de artista 

impecables, jugar con las miles de tipogrofias que hay, manipular las imagenes como 

las quieras e imprimirlas en el pape! que quieras. Las nuevas herramientas en vez de 

ser un obsticulo o un impedimenio estn dando mas posibilidades de dejar volar la 

imaginacién, de enloquecer, bienvenidos. 

No, no creo que tenga ninguna perspectiva el libro alternativo si no que se tiene que 

hacer y ya, por lo que te decia es algo intimo o de grupito ode dan, no creo que se 

fengan que plantear que perspectivas, no es fan pretencioso; creo que es algo que se 

va ha seguir haciendo, porque a llegado e! arte a tal grado de que tienes que sobre- 

vivir, de que la comercialices, y tu Unico refugio, de repente, son fus libros, mas hacia 

dentro, més para ti, es algo necesorio en tu quehacer y que no tienes que planteor sus 

perspectivas en ningun Gmbito, es algo necesario que se fiene que hacer y se va 

hacer, porque es lo que sientes mds tuyo; aunque el cuadro lo sientas tuyo, ti sabes 

que ol rato se puedeir_ y lo otro es lo que ti haces y atesoras, se lo pasas a tu banda 

y Se lo rola, anda rolando, sabes quien lo tiene y que en cualquier momento se lo 

puedes pedir, sabes que aquél también lo est atesorando, por lo mismo no fiene 

posibilidades de desaparecer, es algo que se va hacer toda la vida; es algo necesario 

de cada creado; de cada artista, de cada poeta. 

No hayun nivel standard entre los realizaciones de libros alfernativos, hay divididos, 

es algo que no tiene nivel, {en qué medida lo evaliias? {cdmo lo puedes evaluar? 

Si lo evalias a nivel plasfico, cémo lo conciben, cémo lo estructuran o la factura 

misma quizas fengaun nivel. 

Creo que hay gente muy creafiva que tiene toda esa herencia artesanal, que le do 

toda una factura, lo ingenioso en hacer la cajto, ef suaje, los hoyos; ofros que son 

muy creativos en cuanto a las tintas, otros en el rollo de la poesia, como fa logran 

enlazar con laimagen. Creo que hay un buen nivel, pero no fengo conocimiento de 

cémo esté dentro del mundo; porque es algo que no se ve mucho, no se cataloga.



Entrevista No.5 FELIPE POSADAS 

Artista Visual egresado de la ENAP UNAM. Miembro de la primera generacién 

de becarios del FONCA en el programa de Jévenes Creadores en Artes 

Visuales, periodo 1989-1990. 

£! libro de artista lo entendemos, a veces, come las ediciones que incluyen texto, ya 

seq en prosa o en texto poético, como el resultado de la colaboracién de un escritor 

con un arfista, con trabajos de grabado, litografia o serigrafia, son ediciones de 

arfista. 41 libro objeto es la manufacture artesanal o semi-artesand, tal vez, de un 

libro unico o de una copia facsimil; en el libro. de artista la copia es un miltiple 

porque es una edicién mayor fal vez de 100 grabados. 

Podemos hablar, ahora, también de las ediciones que se 

redlizan con recursos tecnoldgicos, que fambién son 

multiples, a veces, no necesariamente es una inferven- 

cién escritor y artista visual; por lo general el libro objeto 

esuncintervencion s5lo de un arfista visual, pero a veces, 

MB secolaboracon un poeta, comoen el caso que conoxiste, 

4 donde frabajamos Nozal y yo, con el fin de integrar lo 

; poesia con lo visual, y ala vez que el poet hiciera infer- 

pretaciones visuales y el arfista hiciera interpretaciones, 
digamos, tipogrificas, en mi caso, porque yo no me acerco a una creacién poética, 

ejemplar inico, México, tampoco el poeta seacerca a una creacién pléstica. 

  

8 nivel de los hacedores de libros alternatives en Latinoamérica (México, Argentina, 
Brasil, Chile), es muy similar; seutiliza mds lo artesanal_ para rediizar los libros obje- 
fo, hay mucha similitud, Ahore con la tecnologia, dicen que hasta el libro formal va 
adesaparecer nolo creo, mds bien creo que el libro objelo como foda obra de arte 
existiré, como Io pintura_o la escultura, va a continuar y se va a enriquecer como 
libros Unicos y como objetos de coleccién, como lo siguen siendo. Inclusive yo, si 
vivo, dentro de cuarenta afios vuelva hacer libros alternatives, a lo mejor con las 

mismas caracteristicas pero con el discurso de ese momento.
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CON L 

El hombre como ser pensante ha desarrollado infinidad 
de formas de comunicacion, pues desde {a prehistoria 
hasta la actualidad, se le ha distinguido entre los demas 
seres vivos como el unico ser capaz de crear signos, 
éstos han evolucionado hasta concretarse en diversos 
lenguajes que le sirven para comunicarse. 

Las formas de comunicacion han sido tan variadas como 

lo son también sus necesidades de expresidn. 
La historia nos habla de grandes intentos por crear, des- 
cubrir y experimentar con un medio que fuera propicio 
para transmitir, a través dal tiempo, pensamientos, ideas, 
conocimientos, sentimientos, y demas necesidades; las 
culturas primitivas utilizaron manifestaciones visuales 
como jeroglificos, caracteres cuneiformes, pictografi- 
cos, aztecas, orientales y arabigos que se desen- 

volvieron en cédices, papiros y demas medios; pero, es 
an al libro donde el hombre encuentra la forma de cubrir 
estas necesidades. Asi que, desde que se comenz6 a 
desarrollar este medio de comunicacién su evolucion ha 
sido tan rica como las diferentes culturas que existen y 

existieron en ef mundo; al libro ha tenido mil y una for- 
mas, las cuales han cubierto de manera especifica las 
necesidades de cada cultura y época, de igual manera 

los materiales utilizados para construir libros han sido 
parte del ja cultura y lugar geografico al que han 
pertenecido. 

El descubrimiento del papel y fa invencién de la imprenta 

la dieron a! libro caracteristicas bien determinadas en 
cuanto a su forma, también le permitieron su masifi- 

cacién, desde entonces ha sido e! tugar especifico donde 
se ha vaciado todo el acervo cultura! de la humanidad y 
los niveles de avance togrados por cualquier cultural. 

AI libro siempre se le ha visto como un objeto contenedor 
de conocimientos, experiencias y sentimientos, con ca- 
racteristicas tan determinadas que son identificables en 
todo el mundo, donde el lector puede acrecentar o 
modificar su visién del mundo y de 61 mismo. Ei libro es 
en si un fenémeno de comunicaci6n. 
Pero en este siglo donde todas o casi todas las concep- 
ciones han sido revolucionadas y revaluadas, por 
diferentes necesidades y concepciones con las que el 
hombre moderno enfrenta su mundo; e! concepto y sig- 

nificado del libro también han cambiado, puede decirse 
que se ha recreado como tal. Gracias al desarrollo, 

Trecreacion y reconocimiento dal libro, se ha generado un 
campo estimulante y de gran dinamismo . Ahora tenemos 
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libros objeto, ilustrados, de artista o hibridos, todos ellos 
representan nuevas propuestas para rectear la elabo- 

racién de libros, pues ahora sabemos que, no todos los 

libros son iguales, ni que cumplen las mismas funciones 
ya conocidas y sobre todo que ya no todos son de papel, 
ni de las dimensiones usuales, pueden ser explotados 
como un medio propicio para ser empleados de difer- 

entes maneras. 

Actualmente la forma de hacer libros altemativos esta 
bajo concepciones diferentes a fas del libro comtin, ya 
que desde el momento mismo en que se conciben tienen 
caracteristicas muy diferentes, ya no es el escritor quien 
los hace, los pueden realizar cualquier persona. Ei fin 
principal de los nuevos hacedores de libros es descargar 

de una manera abierta sus expresiones plasticas, 

ideolégicas, psicolégicas, emotivas y posticas, politicas o 
sociales, ademas de actualizar de manera contundente 
este medio de comunicacién y de ir mas alla de lo que un 
mensaje concreto puede llegar a aspirar porque los libros 
contienen en si mismos nuevos cédigos de comunicaci6én 
en lenguajes diferentes, para comprender cada libro se 

tiene que interpretar y comprender individualmente cada 
etemento por medio de la lectura personalizada, es decir, 
que requiere otro tipo de codificacién a la que estamos 
acostumbrados; con lo anterior fo que se busca es con- 
frontar al lector, pero al mismo tiempo es un reto del y 
para e! creador de estos libros, ya que tienen que trans- 
Mmitir y poner a prueba sus capacidades para realizario. 
De igual manera, asi como se integran e interactuan los 
lenguajes, también es posible trabajarios de manera mul- 
tidisciplinaria, lo cual hace posible {a interrelacion de las 
personas, tanto de quienes lo crean como de quienes lo 

reciben, porque en los libros altemativos los sentidos, 
son estimulados, y las emociones del ser humano cobran 
un papel sumamente relevante, creando asi un vinculo 
emocional, una de sus tantas caracteristicas. De esta 
forma en el libro altemativo se refleja el mundo interior 
de los creadores, que aunque trabajen los aspectos for- 
mates, sdlo lo logran trabajandolo de manera intuitiva con 
la creatividad militiple que permite el fin de siglo. 
Esta nueva forma de hacer libros es otra forma de 
imaginar, crear y recrear realidades, pues cuatquier 

tematica puede ser contenida en ellos; es otra forma de 
obra plastica, que resulta inagotable en posibilidades 

porque en ella sa pueden integrar cualquier cantidad de 
técnicas, formas, lenguajes, etc.
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CAPITULO II 

2. PENSAMIENTO 

Y LENGUAJE ... 

O COMO PENSAMOS, DECIMOS 

* Cuando llegues al término de lo que deseas saber 
estards en ef comienzo de fo que deseas sentir’ 

Gibram Jalil Gram 

Las mds redentes técnicas 
de imagen de diagnéstico 
permiten conocer qué areas 
det cerebro se activan en 

determinados momentos de 

nuestra vida. 

1.- Dolor por quemadura 

2.- Reposo 

3.- Actuvidad visual 
4.- Habla 

  

EB esde que Rene Descarles escribid su celebre frase 

"pienso, luego existo"; han sido innumerables las formas 

en las que el hombre ha tratado de explicarse cémo pien- 

sa, Para comprender cémo se desarrolla y cémo funciona 

el pensamiento; por casi doscientos aftos, fildsofos, psicé- 

logos y neurdlogos, han unido sus conocimientos para 

descifrar de qué manera los mecanismos de la mente se 

convierten en una actividad racional con _ intangibles 

experiencias subjetivas, emociones y recuerdos. 

Sobre el funcionamiento del cerebro, hay en dia se sabe 

mucho; los numerosos estudios que existen sobe lo mente 

se dividen en dos principales aproximaciones: por un lado, 

apoyados en investigaciones de psicologia, neurologia, 

biologia, quimica y fisica, los cientificos explican que todo 

lo relacionado con el funcionamiento de la mente se debe 

a la actividad bioquimica y fisica de neuronas. Por otro 

lado, se dice que es algoinmaterial, esta concepcién cubre 

los demas fendmenos como la emocién, la imaginacién, 

la memoria, los suefioso las experiencias misticas. 

De cualquier forma, la mente almacena y procesa 

infinided de informacién, que posteriormente es utilizada 

para dar soluciones a la vida cotidiana, es decir, fabrica 

feorias sobre ef mundo que nos rodea, generalmente este 

proceso se da siempre bajo fensiones, que pueden ser plo- 

centeraso no. £l pensamiento como actividad mental se 

presenta de diferentes formas, desde el razonamiento 

hasta laimaginacién. Hl pensamiento se vale de elementos 

bdsicos, estructuras mentales, que desarrollan acciones y 

comprenden: el esquema y la imagen, éstas son carac- 

teristicas esencidles de un hecho o un objeto; el simbolo 

es la representacién arbitroria de ellos, "esto representa 

aquello’, el lenguaje, més que palabras ordenadas y signi- 

ficativas, es el espejo de los pensamientos y sentimientos de 

unindividuo; el concepto es una amplitud de contenido, 

recoge las caracteristicas deunobjeto o hechos andlogos; 

las reglas son el soporte de estos elementos e intervienen 
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en foda la actividad menial. 1 

Las relaciones de pensamiento y lenguaje en el ser 

humano se desorroflan durante la infancia, cuando se 

materialisa lo capacidad de pensar en el lenguaje y éste se 

dimenta de él; se formauna reticula de contenidos y sig- 

nificaciones. La mente def ser humano es muy répida y 

automética, de tal forma que, desde el momento en que 

reconace los sonidos, forma hipétesis acerca del significa- 

do y la construccién deun discurso e interpreta las frases, 

apreciando asi, una referencia especifica de! mundo. Esta 

referencia se lleva a cabo dentro de relaciones que impli- 

can la organizacién de unindividuo con su sociedad, para 

comunicarse con ella y fransmitir sus pensamientos, sen- 

fimientos, necesidades y deseos. En este sentidoe! lengua- 

je no sélo es la palabra, sino también esuna forma de ver 

nuestro presente y una sefial de cémo presentimos el 

futuro. 2 

Lo interpretacién que tenemos cada individuo de! mundo, 

la sintefizamos en el lenguaje y en 4! la expresamos, pero 

esta interpretacién depende de la capacidad y dorrinio del 

lenguaje de cada uno, como también de su cultura, para 

comprenderun lenguaje. 

  GIORGIO DE CHIRICO. La insertidumbre de! poeta, 1913, lenzo al deo 
104 x 92.7 cms., Londres, colecciin de Roland Penrose 

2.1. LA ESENCIA DE LA 

POESIA. . . 

O EXPRESION DE COMO PIENSAN , 

SIENTEN Y DICEN 

La poesia no es mds que la muestra resuftante dela vida. 
Si tu vida se esté quemando bien, sus cenizas serdn poesia. 

Leonard Coben 

A la poesia no la podemos limitar en un sdlo concep- 

fo, pues es una forma de expresién y comunicacién, fon 

rica y variada como el ser humano. No fiene tiempo ni 

espacio, pues puede estor aqui, alld o en el més alld, 

depende de laimaginacién. Por lo que de alguna manera 

esindefinible, no tiene una definicién concreta; los 

antiguos griegos fueron los primeros en construit, 

desarrollar y ensefiar la poesia, y los primeros también en 

plontear este problema, {,.cémo definir la poesia? 3 

Se le ho definido, desde entonces, de innumerables ma- 

neras. Platén y Arisiteles sdlo se acercaron a una expli- 

cocién més o menos opraximada de lo qué es en realidad 

la poesia, pero no se les consideran vilidas. Platon laiden- 

fificaba "con e| entusiasmo, la consideraba la mas pura 

expresién.” Aristételes decia que, "la poesia era la 

imitacién de la belleza natural" A través de los aitos, los 

fildsofos, cientificos, ensayistas y los propios poetas han 

seguido intentando su definicién, muchos de ellos han fle- 

godo a la conclusién de que la poesia porticipa fanto del 

arte como de fo ciencia, con esta base hoy se le define 

como: "El arte de interpretar las emociones humanas, la 

noturolezao la vida, en un lenguaje bello, armonioso y 

abundante en imagenes’, 4 

La poesia consisle no séloen reproducir o imitar el mundo



  

sensible de lo humanidad, sino también en romper con la 

delimitacion que existe entre el mundo real y el irreal; por 

eso Platén decia que "todo aquel que se atreviera a acer- 

carse dl santuario de la poesia sin estar poseido por ese 

delirio que procede de las musas, convencido de que la 

técnica le basta pare ser poeta, estard muy lejos de serlo 

de verdad; la poesia de los sabios, se verd siempre eclipsa- 

da por lo que respira {a divina locura’. 5 

Los estados de Gnimo, un sentimiento (despertado por 

cualquier objeto del mundo natural), los ideaso proyec- 

Gones mds o menos universales, cuando se vinculan con 

la actividad mental y se expresan adecuadamenie en el 

lenguoje, ya sea oral o escrito, constituyen el nucleo de 

toda verdadera poesia. . 

Como hemos visto antes, e! lenguaje es como lo Hama 

Marlin Heidergger, "un bien del ser humano’; por tanto, 

por medio del lenguaje la poesia crea y publica loirreal, el 

mundo de los ensuefios y Ia realidad palpable, lo coti- 

diano, por medio de imagenes que pertenecen al mundo 

de lo imaginario; pero también utiliza al lenguaje para 

decir quién y qué es el ser humano; de esta forma también 

lo muestra, comoel aprendiz y herederode todas las cosas 

de su alrededor En este sentido dice Heidergger, ‘la esencia 

dela poesia es la instauracién fundamentada del ser en la 

polabra’. 6 De esta forma la poesia implica dos factores, 

por un lado, un original y profundo estado de dnimo, y 

por offo, una expresién verbalo escrita que describa y 

corresponds a ese estado de dnimo. 

Con Ia imaginacién creadore, poder irracional que 

invade al individuo y lo convierle en el instrumento de una 

voluntad extrafia, como la describia Platin, y un estado de 

Gnimo original y profundo, el poeta desciende a fas pro- 

fundidades mas intimas del alma pare revelar sus misterios 

y llegar asi, ainfinidad deideas, hechos y creencias; estolo 

vincula con su expresion verbal y halla las imagenes y las 

palabros justas para traducir los estados emocionales en 

poesia; asi es como surge y se caracteriza por los fuertes 

contenidos sentimentoles y afectivos. Las sentimientos 

poéticos, ya sean claros u oscuros, son lo més importante 

y son los que definen en gran medida a la poesia como tal. 

Es por eso que siempre al poeta se le ha vinculado espiri~ 

tualmente con la sociedad, es el porta voz de la 

humonidad. Asi se onuncia en la séptima estrofa de fa 

elegia Pon y Vino (IV. 123), 'el poeta al pensar en el 

pasado y esperar lo venidero, se entumece, y sélo podria 

dormir en ese aporente vacio. Pero se mantiene en pie, en 

la nada de esta noche. cuando ef poeta queda consigo 

mismo en la suprema soledad de su destino, entonces 

elabora la verdad, como representante verdadero de su 

pueblo". 7 

La poesia ha sido un mito, sdlo asi, se explica el modo de 

expresion simbdélica del mundo y de la vida. 

£I poeta no puede liberarse de los significados y con- 

tenidos de sus emociones, por eso foma la palabra y la 

hace suya. Los particulares sentimientos posticas y su 

adecuada expresion dan lugar a una modatidad particu- 

lar del lenguaje con caracteristicas esenciales bien deter- 

minadas que constituyen la poesia, 
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21.2. LA POESIA DE SUFRIR, 

AMAR Y LO DEMAS... o 

NECESIDAD DE DECIR COMO 

Melancolia 

Hermano, tsi que tienes la fuz, dime fa mia. 

Soy como un ciega, Voy sin nenho y ando a tientas. 
Voy bajo tempestades y tormentas. 
Ciego de suefio y loco de armtonta. 
Este es mi mal, Sofiar. 
La poesia es la camisa férrea de mil postas cruentas 
Que leno sobre ef alma. Las espinas sangrientas 
Dejan caer las gotas de mi melancolia. 

¥ asivoy, ciego yy loca, por este mando amargo, 
A veces me panarece que ef cantino es wary Largo, 

yy aveces que es wary corto 

Yes este tivheo de abentoy agonta, 
cargo fleno de penas lo que apenas soporto, 
‘No oyes caer las gotas de wei melancolia? 

Rubén Darlo 

£. poesia de "Sufrir, amar y lo demds..", esun primer 

intento de Mariana Hernéndez Montero (autora del libro) 

para acercarse c la poesia. Surge, como ella lo dice: "es 

muy comin y muy trllado escuchar o artistas y a 

escritores decir que es una necesidad de expresién, pero 

en mi caso asi lo fue, pues me resulta més facil tomar un 

papel y ponerme a escribir; que contar a la gente cémo 

me siento y qué es lo que me pasa. También es un miedo, 

porque las personas ademds de escuchar también fe 

interpretan o mai interpretan..... Escribi sin el ofan de satis- 

facer a nadie y mucho menos de publicar ... pero ahora 

*Suftir, amar y lo demés.." es unc base para crear mds y 

un rongo para superario..."B 

De modo que, lo que quizas haya detris de! poemario 

"Suftir, amar y fo dernds.." no es el sufrimiento como 

muchas personas lo conocen, ni el amor como gente 

afortunada dice conocerlo, pero si es fa sensacién y la 

supervivencia colidiana lo que este libro intenta describir 

£1 hombre, la muerte y fa violencia son fragedias que en la 

historia de este libro no existen, sin embargo, las distintas 

sensibilidades y sentires que se producen en determinada 

edad, en un momento delerminado pueden crear una 

atmdésfera himeds, solitaria y laberintica. Es por eso que, 

la autora filtra todas sus tristezas, depresiones, pequefios 

detalles y soledades, al espiritu, al cima y por supuesto al 

cuerpo, para someter después a éstos ultimas, aun vacio, 

al suftimiento, 2 un loberintico estado emocional, a la 

desesperacién y a la soledod, influidos por fo demds, es 

decig el medio, las personas, las cosas. 

*Sufriz amar y lo demds.." es ef sactificio de un grifo, de 

una légrimo, de una sonrisa por la palabra escrita. 

Los poemas estin escritos en verso libre, pues es la forma 

en que la autora buscar la libertad de si misma y de todo 

lo que la aqueja, ya sea interno o externo. Cada poemo 

expresa de manera contundente un senfimiento, una 

emocién, un estado de énimo que haninfluido en la pluma 

de la auiora. De esta manera ef libro hace un tributo a la 

tristeza y a la soledad con los elementos que la acom- 

pafian, hasta un grado que, inclusive, parece agradecer 0 

la tristeza el hecho de ser un méwil para la creacién. Asi 

mismo aprecia los detalles que conforman la felicidad 

pleno, que puede ser encontrada en un atardeces en un 

café, enunc copa de vino y por supuesto en el constante 

anhelo de un besoy en el beso mismo. 

Nuestro fiempo es poco propicio para fener un trato 

directo con la poesia, con las personas, con nosotros mis- 

mos. Hubo un fiempo en que esto era posible, pero ahora 

lo que nos conforma ya no es la naturaleza porque ya no 

perfenecemos a ella, ahora somos la vicera de la cuidad; 

asi que, toma en cuenta el medio, la cotidianidad, porque



es también lo mas profundo, porque en nuestra época, lo 

que resulta a la vista es yo lo mas dificil de ver lo mas ocul- 

to habla de nuestra interioridad, cada signo es nu-estro 

verdadero espititu, aunque tratemos de ocultarlo 

recubriéndolo, se manifiesta en nosotros mismos y en 

lo s demds. La autora se percata y enfatiza e! crculo 

dindmico, inicio, fin, vuelve o empezar, vuelta y vuelta, efc., 

el fernpo. 

Noes la pureza, ni la técnica literaria lo que representa este 

texto, sino la busqueda del sentido en las emociones, en los 

momentos, en las pérdidas y las aforanzas. Es a busque- 

do de una explicacién de una persona que quiere encon- 

irar respuestas y que intenta describir estados de dnimo y 

emociones, con el afdn de fenerlos un poco mds daros y 

bajo control, para asi, poder si no entenderlos por lo 

menos asimilarlos como tales. La sinceridad con respecto 

@ uno mismo, es lo que puede hacer a un lector identifi- 

carse con el poemario. 

8 poemario se compone de tres partes, la primera “Sufrir", 

estd cargada de emociones ligadas a la autoestima, como 

loson el orgullo, el senfimiento de culpabilidad, la verguien- 

zo, la satisfaccién y |e insatisfaccién; también contiene 

emociones como miedo, ira, alegria, tristeza que se pre- 

sentan durante el desarrollo de cada persona. 

La segunda parle "Amar", esd impregnada de emociones 

ligadas a los dems, es decir experiencias emotivas que 

se dirigen a personas u objetos, como amor odio, 

piedad, celos, etc, y que por fo tanto se exteriorizan; fos 

estados de dnimo también se encuentran en esta porte, y 

estos son la melancolia, fa ansiedad, fa extacién, la 

soledad que, de la misma manera, se expanden hacia un 

ambiente externo. 

La fercer parte *Y lo demés.", contiene humorismo, 

admiracién y asombro que son las sensaciones que, de 

algun modo, evaléan los objetos o los acontecimientos 

inmediatos; asi mismo confiene emociones que son acti- 

vados por estimulos sensoriales, agradables o desagra- 

dables como lo son ef horros la repugnancia, el placer, 

el dolor, etc. 

2.2. LA ANSIEDAD, 

LA NEUROSIS, 

LA MELANCOLIA 

Y LO DEMAS... 

O UN DOLOROSO ESTILO DE VIDA. 

La muerte es wn castigo para algunos, para otros 

wor regalo 9 para maachos un froor 
Seneca 

& nla actualidad, fa vida cofidiana ha fomedo un fimo 

tan acelerado que se ha derivadoun fendmeno flamado 

ansiedad, se ha extendido por todo ef mundo y es fan 

comin que se le denomina como: "la compafiera del 

hombre moderna’. 

Todos en nuestro comportamiento habitual, manifestamos 

un Gerlo grado de ansiedad que en algunos casos puede 

Hlegor a ser muy perturbadora, hasta el punto de, como 

decia Freud, "volver a unindividuo incapaz de amar y tro- 

bajar’; esto es lo que se Hams “neurosis.” 

*.en el campo psicoldgico no es muy frecuente hallar a 

alguien que no tenga momentos de ansiedad, pequefios 

“flociones" recurrentes e instantes de depresién. Un certo 

grado de ansiedad nos impulse a actuar, pero también



“oy 

puede flegar ofectar nuestra eficiencia, tanto en el amor 

como en el trabajo, en el estudio como en la solucién de 

los problemas cotidianos, la ansiedad estdé ligada ala pre- 

sencia de una tensién. Su falta parcial o total, nos haria 

sentir "languidos", en un estado de inerte tranquilidad; por 

el contrario su exceso nos Ilevaria a una continua 

agitacién y nuestro modo de actuar seria cadtico 

e incoherente’. 9 

Lo ansiedad comprende una fensién aprehensiva, o una 

inquietud, que se produce cuando el individuo sienie un 

inminente peligro aunque éste sea impreciso o de origen 

desconacido. Se le considera muy similar al miedo, pero 

éste generalmente es un miedo al peligro real y externo en 

elindividuo y, es claro para la conciencia; en cambio en la 

ansiedad no es sencillo percatorse cudl es la causa de ese 

estado de tensidn, en !a mayoria delos casos la persona se 

Siente fensa, agitada, nerviosao asustada, los motivos se 

dan dentro del individuo, en su inconsciente, debido a 

experiencias pasadas. 

Algunas investigaciones demuestran que lo ansiedad es 

uno de los elementos que forman el caracter y puede lle- 

gor a coninbuir a mejorar ef rendimiento de una persona, 

porque neutraliza lo apatia y reduce la tendencia del 

individuo a conformarse con lo que ya ha logrado. 

Se dice que las mayores conquistas del hombre se deben a 

genios neurdticos, esta es una roméantica opinion, pero 

folsa, si bien es cierto, que en algunos casos, un neurético 

talentoso produce mucho més cuando es impulsado por 

su neurosis, pero este tipo de fenémenos flegan o durar 

muy poco, en cambio su proceso neurético le puede durar 

toda Io vido, afectando inclusive su trabajo. 

Hlindividuo neurdtico trabaja en exceso, complica y enre- 

da los problemas, generalmente se siente culpable cuando 

se divierte, deigual manera, siente una constante necesi- 

dad de tener la aprobacién de los demds y de demostrar 

sus capacidades; éstos rasgos matizan las acciones de su 

personalidad neurdtica y, al aumentar los sintomas su vida 

se limita cada vez mds acrecentando también sus sufni- 

mientos, en algunos casos, son fan exagerados que se con- 

vierten en sintomas de una neurosis patolégica. 

  

El aislamiento, la compartamentalizacin y la racionalizacién, son conceptos 
freudianos interpretados por e! artista Shelbee Matis. 

La neurosis es definida como: "una enfermedad psicolé- 

gica que no hace perder el contacto con la realidad, pero 

que perturba la eficiencia y la satisfaccién en la vida del 

individuo’. 10 

4 neurdtico razona con légica y puede comprender que 

su comportamiento es extrafio y exagerado, sus aciitudes 

le parecen anormales pero no puede comportarse de otra 

manera, aunque trate de hacerlo. 

Segin el psicoanalista estadounidense Isore Portnoy, darse 

cuenta de las propias limitaciones, de la impotencia y la 

vulnerabilided, también provoca un estado de ansiedad. 

Lo sentimos cada vez que pasamos de algo conocido, 

seguro y comprobado a algo que nos es desconocido por 

completo. Bajo este punto de vista, Portnoy, dice: "La 

ansiedad es la compafiera normal e inevitable de la



  

evolucién y de los cambios que se producen a una mayor 
libertad, autonomia y creatividad. Podemos afirmar que 
cada_una de la luchas de! individuo por su autorrea- 
lizaci6n se encuentran en un cierto grado de ansiedad’. 1 | 

Se ha distinguido y diferenciado ala ansiedad, porel grado 
de intensidad y duracién que ésto presenta, por lo que en 
algunos casos se le considera como un irastomo psi- 
colégico crénico y estable, que se caracteriza porque se 
presenta de modo directo y subjetivo, es fo que anterior- 
mente mencionamos como miedo. Ora forma de 

ansiedad es la patoldgica, ésta es de un periodo corto de 
duracién, pero su intensidad es mucho mayor; se explica 
como la falta de experiencia y seguridad de las personas. 
Laansiedad patolégica se distingue por un ataque de péni- 
co, en él, el individuo siente que su integridad fisica esta en 
riesgo o amenazada, se presenta con una fuerte descarga 

verdaderamente desagradable que lo hace paralizarse por 
el miedo, Anteriormente se ha mencionado que a la 
ansiedad se le considera como un fendmeno de la mo- 

demidad, pero ya existia una idea de la ansiedad desde 

hace ya muchos siglos, los jeroslificos egipcios 

lo demuestran. 

2d Med 5 
junn-j . bi a nk 

tre \f oe |$L & 
ayy biw-k fndwk m 

= < WW 2 2S a int =) BO 
= 

tre 
tw nbw Arjje. i drw 

Jymn-j santuario mio, bi-j yo me pasmo, o-k detante de ti, d-j instalo (o 
establezco), brw-k poder tuyo, sndw-k (y} miedo de ti, m en, trw tierras, 

nbw todasm, hrijt-k (y) ansiedad delante de ti en, drw fos limites. 
Estracto jerogtifice egipcio. 

Generalmente fratamos de ocuttar y defendemos de 
estos estados ansiosos, es por eso que, al tratar de 
liberarla y descargorla se recurren a mecanismos 
inconscientes como el irabajo excesivoo el hacer ejercicio 
fisico, estas formas de descarga resuttan fortuosas ycon 

un enorme derroche de energia. 

Desde los griegos hasta la actualidad, la melancolia ha 
sobrevivido; lo que se llamaba "humor negro" remitia a 
una cultura y al espiritu, hoy ha adquiridouna nueva termi- 
nologia, actualmente se le llama depresién; porque esta 
palabra, ahora, encierra ef problema en el organismo del 
individuo y lo reduce auna question de fisica y quimica. 
Actualmente los psicdlogos y los psiquiatras sdlo recono- 
cen la melancolia cuando detectan en ef cerebro del 
paciente la falta de alguna sustancia, como las aminas 
bidgenas. 

La bien fundamentada teorio de Hipdcrates, médico de! 
siglo Va.C, definia que el cuerpo humano se constituia 
de cuatro partes o sustuncias fluides: sangre, flema, bilis 

amarilla y bilis negro, del equilibrio de estas sustancias 
dependia la salud del cuerpo humano. 12 
A partir de esta feria, durante la Edad Media y el 
Renacimienio se considerd ala bilis negra comola melan- 
colia, A antropdlogo Roger Bartra, ha seguido lo huella 

que este mito dejé en el siglo XVI, a través de un médico 
gaditano Andrés Velazquez, autor del ‘Libro de la 

Melancolia’, texto que fue editado en 1558, 
Antiguamente se le consideraba a la melancolia como 
una posesion demoniaca, se le ligaba también con los 
Taptos misticos. Bartra, afirma que "la melancolia es una 

forma de sufrir el vocio, e! sin sentido de lo existencia, se 

trata de yn sindrome cultural. Permite suftir lo muerte anti- 
cipadamente, soportar la angustia es en buena medida 
artificial, un invento sofisticado que fertiliza a los pen- 

sodores, escritores y poetos. 
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Et antropdlogo 
Roger Bartra. 

Aristbteles consideraba que era necesaria una dosis de 

locura melancdlica para estimular al genio creativo, 

haciéndolo sentir un placer en ese vertigo del abismo 

oscuro que se creé es el camino hacia la creacién’, 13 

La melancolia es ef peor dolor es cruel, inmisericordiosa, 

despiadada, humillante porque es el dolor de vivir de tener 

el cuerpo vivo cuando !a realidad sea muerto; es entonces 

cvando el alma duele en el cuerpo. 

La melancolia no es palpable, sino abstracta e inmensa 

como el vacio, la nada que se mete tras la piel ocupando- 

lo todo, de tal manera que no cabe abi, ni las medicinas, ni 

las explicaciones, ni la esperanza, ni las ganas de sofiarse. 

La melancolia no tiene causas porque surge cuando se 

acoban las causas, cuando se rompe una sociedad, una 

relacion entre doso mas personas, donde se ha creadoun 

mundo propio que fiene sus propios simbolos, lenguajes, 

creencias, valores, memorias y costumbres, mitos y cere- 

monias que constituyen esa relacién y que sélo fienen sig- 

nificado dentro de ese mundo; quien pertenece al él es 

diguien significante, pero fuera es insignificante. Estas rela- 

Giones son sociedades que en suma_ son todo lo que se 

piensa y se siente, todo lo que uno es esti consiruido den- 

tro de estas sociedades a las que se pertenece, de modo 

que ese mundo social es vaporoso y se le llama "el sentido 

de la vida"; la pertenencia se le conoce como identidad, 

amor, amistad, civilidad, etc.   

Cuando se rompen esas sociedades, ya sea por desamor, 

perdida de juventud, desahucio o fracaso profesionel, se 

rompe todo y uno mismo porque ya no se fiene a quien 

miray, a quien decirle, de quien oir 

Los melancdlicos contempordneos viven un exilio, se nota 

cuando se aislan y se callan, saben que hablan unidioma 

que ya no existe y que creen en cosas que ya no son cier- 

tas, estdn vivos en una sociedad que ya no existe y por eso 

no les interesa nada. De modo que la melancolia es una 

nostalgia sin objeto, una nostalgia que busca sociedades 

perdidas. 

La melancolia es el sufrimiento cuando se acaba todo, por 

lo que en los ultimas afios de este milenio se ha anunciodo 

la llegada de lo era de la melancolia y ha surgido un 

importanteinterés de parte de losintelectuales por el tera; 

investigaciones internacionales, demuestran que parece 

cundir una epidemia de depresién en todo el mundo, 

misma que se adapto y se desarrolla segun la cultura en la 

que se situe. fstas investigaciones denuncian que cada 

nueva generacién, desde principios de siglo, corre moyor 

riesgo de sufrir un estado depresivo con alto grado de 

intensidad en el cursode su vida. Seguin las ultimas cifras de 

las investigaciones, la estadistica de la cantidad de victimas 

melancdlicas son especialmente mujeres y cobra hasta un 

40 por ciento-en paises desarrollados. 

EDVARD MUNCH, 
El grito, 1893, 
cartén al dleo y 
al temple, 
91x 73 ons. 

Oslo, Munch-Musset.



£1 hombre como unidad psicobiolégica en cada pen- 

samiento y sentimiento produce cambios en el sistema 

nervioso, es por eso que reacciona tanto fisica, como psi- 

calégicamente. 

La depresién es una reaccién o estados de tensién, que 

deriva en un estado de Gnimo que ofecta la disposicion 

emocional, puede ocurtir en cualquier individuo y en 

cualquier momento, delerminando cémo se siente y se 

percibe a si mismo y al mundo que lo rodea. Freud consi- 

deraba a la depresién como el duelo por un objeto 

amadoo deseado que se ha perdido. Generalmente el 

individuo trata de pasar por desapercbidos tos ras~ 

gos de depresién, antes de reconocer que puede ser una 

forma de reaccién saludable, porque sirve como un 

escape de sentimientos, es por eso que, es una forma 

necesaria y muy conveniente de reaccionar ante muchas 

" situaciones de la vida. 14 

fl hombre es un ser socicl, por tal raz6n, sus reacciones 

afectan todo su medio como también su medio lo afecta 

directamente. Estar deprimido es considerando por una 

gran cantidad de personas como una seftal de debilidad, y 

por lo mismo, un estado de desconcierto. Al igual que la 

onsiedad, es muy comin y uno de los problema mds 

actuales de la vida cotidiana. 

Los rasgos de la personalidad deprimida estin definides 

por varios tipos; und de ellos es la melancolia, es un esta~ 

do generalmente abatido, el individuo se encierra en si 

mismo y se carocteriza por la falta de autoestima que 

desarrolla una dependencia, asi como también 

una excesiva seriedad y amor al trabajo, se aburre con 

focilidad y constantemente le falta entusiasmo e iniciativa. 

2.2.1. DIVERSIDAD DE 

EMOCIONES ... 

O YO SIENTO, TU SIENTES, EL... 

*Cualguiera puede ponerse furioso...eso es facil. 
Pero estar furioso com {a persona correcta, en la 
intensidad correcta, en ef momento correcta, 

por el motivo correcta» de fa forma correcta. 

eso no es facil. 
Aristiteles, ftica a Nicimaco. 

& reguntarnos qué es una emocion, qué es tenerla, y 

sobre todo qué es senfila;_ atin hoy en dio, son preguntas 

de muy dificil respuesta, yo que esté casi siempre 

esirechamenfe telacionada con creencios, necesidades, 

deseos y actitudes. Durante més de un siglo fildsofos y 

psicélogos han intentado responder a estas preguntas y 

més aun, darle un significado preciso. Peto el problema 

para definir describir y delimitar la ernocién o tipos de ella, 

comienza con oto problema terminolégico, ya que lo 

palabra "emocién’, en otras épocas no se utilizaba como 

hoy en dia, lo que Hume y Descartes llamaban "pasiones', 

equivale a lo que hoy denominamos emociones. 

Actualmente la palabra emocién se utiliza para denomi- 

nar una emocién en porticular o para subrayar o describir 

un rasgo de personalidad. Los psicdlogos modernos al 

igual que Ken y Freud, hablan de ofectos para referirse a 

las emociones, pero la palabra afecto se aleja atin mas de 

lo que en realidad conocemos como emocién en el 

lenguaje cotidiano; por fanto los palabras "pasién, emo- 

cién y afecto” han servido de forma tradicional para 

designer deuna manera aproximada, el conjunto de 

estados mentoles. 15 
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Algunos dicen que las emociones son un proceso de 

desadaptocién y de readaptacién y que se desorrolla por 

fases; algunos libros especializados la definen como: 

*Cualquier agitacién y trastorno de la mente, el sentimien- 

fo, la pasién o cualquier estado mental exitado". 16 

Obien, "la facultad que tenemos de registrar los hechos 

por las reacciones de lo personas que producen en 

nosolros y estas reacciones pueden ser agradables o 

desagradables; las emnociones son primondiales en nuestra 

vida, pues rigen nuestra personalidad afectiva y nuestras 

telaciones con el mundo exteriog nos conducimos bien o 

mal segin nuestras emociones y deseos". 17 

Las investigaciones han continuado y han logrado 

describir a las emociones como el azul, rojo y amarillo de 

los sentimientos, a partir de los cuales se pueden lograr 

infinidad de combinaciones. 

Lo que denominamos ira, tristeza, temor, placer, 

amor, sorpreso, disgusto, arrepentimiento, ansiedad, 

dlegria, compasién, odio, admiracién, orgullo, culpa, 

agradecimiento y vergiienza son sélo algunas de tontas 

opciones de nuestra vida emocional y que sin darnos 

cuenta nos sirven como guia, ya que “algunas estin mas 

ligadas a sensaciones o cambios fisioldgicos como foc- 

fores de supervivencia; algunas otras estén relacionadas 

con estados cognoscitives, ofras se relacionan con acti- 

tudes evaluativas o con deseos més o menos distinfivas y 

fipicas, enotras la variedad de expresiones conductudes 

es enorme, algunas son més racionoles que otras y mas 

susceptibles de modificacion mediante cambios en las 

creencias y actitudes; algunos parecen estar fuera de nu- 

esiro control, otras porecen més deliberadas; algunas 

estén mas unidas al placer y al dolor, mientras que otras 

lo estan menos; algunas estan mds atadas a cir- 

cunstancias inmediatas, otras parecen posibles en 

creunstancias muy diversas.” 

Se distinguen alas emociones porque siempre estin dirigi- 

das aobjetos, y éstos suelen ser muy variados, algunos 

pueden ser objetos irreales o ambiguos, especificos, de 

plocer y a situaciones © actividades. También se les dis- 

fingue por el tiempo que duran, pues algunas son cortas y 

otras son largos o aparecen en episodios. 1 8 

De tal forrna que nunca podremos decidir cuando y cémo 

aparecerin las emociones y de qué fipo serén, Unico- 

mente nos ocurren, por su sentido involuntario. Siempre 

nuestros sentimientos mds intensos nos regulan cuando 

nos enfrentamos a momentos dificiles; la representacién 

deuna situacién (lo que percibimos) y el sentido que le 

damos o ésta son su punto de partida, hay ocasiones que 

no sélo se le puede dejar este trabajo a la mente racional. 

En este aspecto varios socidlogos se inclinan por una po- 

pular distincién ol determinar el predominio del corazon 

sobre el pensamiento; las emociones en fodo momento 

intervienen, en cualquier decisién y occién que se ome. 

Ademés de la anterior forma de activacién de las emo- 

ciones, existe ofra forma y se da cuando interviene la 

supervivencic primoria de! ser humano, en esta forma el 

pensamiento toma un papel importante al determinar qué 

tipo de emociones serdin provocadas, en estos casos el 

sentimiento existe simulténeamente con el pensamiento. 

Se puede decir entonces que el ser humano fiene dos 

mentes, una que piensa yotra que siente; que inferachian 

de una forma consciente o lo largo de toda su vida y que 

sobre todo siempre estén trabajando bajo un equilibrio 

armonioso pero que son semi-independientes. 

De chi que se simbolice al hombre con el cenfauro, ser que 

es mitad bestia, de naturaleza animal (representado por el 

cuerpo y las patas de caballo), que le hace conformarse 

con lo que se le do (noturdmente) y la ofa mitad, el 

espiritu (representado por el busto humano), esta mitad lo 

hace un eterno inconforme.con loquela vida fe va dando, 

por lo cudl se dice que somos los unicos seres que



deseamos lo que no tenemos. Sobre los deseos 

insatisfechos y los sufrimientos que nos provocan se han 

hecho bastantes teorias y escrifos; en muchos de ellos se 

dice que sélo sufrimos cuando deseamos lo ausente, que 

el suftimiento puede templar el alma y en este sentido tam- 

bién se ha dicho que el sufrimiento contribuye o la 

construccién de la vido creativa y espiritual como imagen 

de lo racional y lo divino. Aesta comporacién del centau- 

ro.con el hombre se le atribuye también el problema de fo 
humano y lo carnal, en él se hace al hombre responsable 

de estas dos naturalezas que supvestamente lleva en la 

sangre y que alimentan tanto al cuerpo como al espiritu. 

4 centauro es pues, la imagen de lo nacional y lo divino 

que constituye al hombre. 

  

Centauro y Eros 

Pero atn asi, generalmente el pensamiento deja de tener 

importancia cuando nos dominan las emociones, porque 

las emociones son grandes impulsos para actuar son 

como planes instanténeos con los que enfrentomos lo 

vida. Lo palabra emocién tiene su raiz en el latin motere 

que significa "mover"; también contiene un prefijo "e", el 

cual implica ‘alejarse’, de esta forma lo palabra sugiere 

que el actuar es una tendencia de la emocién. 19 

Nuestra mente emocional es extremadamente impulsiva 

ya que se activa por medio de estimulos que pueden ser 

innatos 0 aprendidos; en este sentido algunos especialistas 

han definido alas emociones como: "un tipo de excitacién 

0 de activacién producida por cierta variedad de estimu- 

los? 20; pero, son tambiénuna sistema de conocimiento, 

son en si, un modode percepcion que tiene su légicaen un 

sistema de asociacién, yo que foman elementos que sim- 

bolizan una realidad,o bien los relacionan con un recuer- 

dode las mismas; por lo que las similitudes, las meféforas y 

las imagenes hablan directamente con la mente emo- 

ciondl. Con respecto a este sentido Daniel Goleman dice: 

‘las asociaciones libres determinan el fluir de una narrati- 

va, un objeto simboliza offo; un sentimiento desplaza a 

otro y lo representa; el todo se condense en partes. No hay 

tiempo, ni leyes de causa y efecto. 

Cualquier cosa es posible." 2 1 

Generalmente este sistema de asociacién es ilégico 

para el razonamiento, porque socrifica la exactitud por la 

velocidad con la que trabaja lo mente emociona; pero 

aun asi, siempre la mente emocional dependera de las 

primeras impresiones que tengo de cualquier situacién. 

Los investigaciones realizadas por Joseph LeDoux, neurd- 

logo del Centro para Ciencia Neurolégica de la 

Universidad de Nueva York, han demostrado que las emo- 

ciones se encuentran y desarrollan en dos membranas 

flemadas amigdaias -nombradas asi por su forma de 

almendra- son como un depasito de memoria emocional 

y estén constituidas por estructuras que se conectan con el 

tronco del cerebro, se encuentran apoyadas al costado de 

cada lado del cerebro, cerca de! anillo limbico. Seguin 

LeDoux, esta posicién de las amigdalas es privilegiada, 

pues la estructura del cerebro le concede esta pasicién 

para que achien como centinelas de las emociones y asi 

asalten a la mente racional, ya que funcionan de 
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la siguiente manera: "La sefial visual va primero de la reti- 

na dl télamo, donde es traducida al fenguaje del cerebro. 

La mayor parte de los mensajes van entonces ala corteza 

visual, donde es onalizada y evaluada en busca de un sig- 

nificado y de respuesta apropiodg; si esa respuesta es 

emocional, una sefial va a la amigdala para activar los 

centros emocionales. Pero una porcién mas pequeiia de 

la seficl original va directamente desde ef tdlamo a la 

amigdala en una transmisién répida, permitiendo una 

repuesta mds répida (aunque menos precisa). Asi lo 

omigdala puede desencadenar una respuesta emocional 

ontes de que los centros corficides hayan comprendido 

perfectamente lo que esté ocurriendo". 22 

  

‘Condcete a fi mismo” es una frase muy comin, y pese a 

su antiguedad no dejade tener actualidad, en ella Sécrates 

proponia fener conciencia de nuestros propios sentimien- 

fos desde el momento en que se presentan; esto es lo que 

chore Ilaman ‘Inteligencia Emocional’; éste fipo de con- 

Ciencia Freud lo describié como “atencién flotante’ y 

algunos otros psicoanalistas ‘ego observador'; 

pero, como quiera que fuese, el tener conciencia 

significa conocer nuestras emociones y las ideas 

que tengamos sobre ellas. 

Con estas bases, e! psiodlogoJonh Mayes junto con Peter 

Salavey, desarrollé fa Teoria de fa Inteligencia Emocional, 

ha opinado que existen tres formas de este tipo de con- 

ciencia; Ia primera de ellas es el estar consciente de los 

humores de uno mismo y el momento en el que se pro- 

ducen; en la segunda, las personas sienten y se empapan 

de sus emociones pero no pueden liberarse de ellos; y la 

tercera, cuando las personas estdn conscientes de sus 

emociones y las aceptan pero no hacen nada por trator 

de equilibrarlas 0 cambiarlas. 

Para el fin de conocernos a nosotros mismos, los psicélo- 

gos David Krech y Richard S. Crutchfiel, opinan que hay 

que enlistar nuestra diversidad de emociones, y proponen 

estas seis clases: 

1.- Emociones Primarias: como degria, miedo, ira y tris- 

teza; estas emociones son las que aporecen muy pronioen 

el desarrollo del individuo, surgen en situaciones general- 

mente muy simples y estin infimamente ligadas a octivi- 

dades tendientes o un propdésilo; a menudo asociadas a 

un alfo grado de tensién. 

2.- Emociones ligadas a estimulos sensoridles éstos com- 

prenden el dolor la repugnancia, el horror el placer y el 

desagrado; este fipo de emaciones estan ligadas a estimu- 

los sensoriales mds o menos intensos, agradables o 

desagradables. Tienden a dirigirse a un objeto que es su 

fuente de estimulacién. 

3.- Emociones ligadas a fa autoestima son la vergtenza, 

el orgullo, el sentimiento de culpabilidad, {a satisfacci6n o 

insatisfaccién. Los sentimientos que producen son emo- 

cones que nacen al comparar el propio comportamiento 

con cierlos modelos preestablecidos. 

4.- Emociones kigadas a los demds: como ef amor, odio, 

piedad, celos, envidia. Muchas de nuestras experiencias 

emotivas se refieren a nuestras relaciones con personas y 

abjetos del mundo que nos rodea; por tanto, los sen- 

fimientos se dirigen al exterior Del amor al odio hay una



infinita variedad de estadas intermedios que pueden con- 

solidarse con e! tiempo hasta ser auténticas tendencias 

habituales de la persona. 

5.- Emociones de apreciacién: el humorismo, 

admiracién, osombro. Estas emociones siempre se refieren 

ala evdluacion de objetos y sucesos inmediatos, o relati- 

vas @ nuestra propia posicién en el mundo. 

6.- Estados de dnimo: estos son la melancolio, la 

ansiedad, la excitacién, la soledad. En ellos se incluyen 

fodas las cosas y a menudo no se limita a ta persona que 

lo vive sino que se expande hacia el ambiente externo, en 

el cual se perciben las caracteristicas del propio estado de 

Gnimo. Estos estados carecen de unabase concreto 

y suelen partir de un punio desconocido. 23 

1 conocer o infentar conocer nuestras emociones nos 

leva aun autodominio, que depende del estilo de cada 

persona, generalmente se hace con la intencién de ocul- 

far nuesiras emociones, principalmente de nosotros mis- 

mos, este lipo de disciplina ha sido muy elogiado durante 

mucho tiempo; desde la época de Platin se consideraba 

comouna virtud. Hi dominio de las emociones fuertes era 

llamado por los romanos y la iglesia cristiana como 

temperantia, templanza, el objetivo era mantenerun 

equilibrio emocional, dado que cada sentimiento tiene un 

volor y un significado. 

Una de las principales preocupaciones de! ser humano es 

mantener un control y seguridad a tal grado que se con- 

vierfen en la base de muchos de nuestros actos, "siempre 

existe un intento de estublecer, restourar o refener el con- 

trol sobre alguna persona o stuacién, pero sobre todo, en 

nuestras emociones que se agitan en nosotros en 

momentos de de tensiéno conflicto. Conirolamos nues- 

tras lagrimas, aprendemos a controlar nuestros cuerpos y 

a escondes cubrir e ignorar fa sefales fisicas y emo- 

cionales que nosindican una perdida de dominio". 24 

La tarea de intentor dominar nuestras emociones puede 

llegar a ser muy desgastante, porque se hace por mediode 

un comportamiento que no corresponde al de la situacién 

y dela misma manera fambién se realiza durante nuestros 

ratos libres. Recordando que el origen de lo palabra emo- 

cin es "mover", el resistirse al impulso emocional es la raiz 

del autoconirol, porque como ya hemos visto la natu- 

rdleza de las emociones nos flevan de uno.a otro impulso 

que nos hacen entrar en accién; pero de igual forma ‘el 

hecho de controlar las propios manifestaciones emo- 

ciondles externas, conduce a un empobrecimiento de fo 

que inferiormenie se experimenta; ademés, ef control 

demasiado frecuente lleva auna especie de apatia y a la 

perdida de personalidad’. 25 

Lo contrario al control de emociones es exteriorizarlas o 

demostrarlas, esto se hace de diferentes formas y varia 

segén la cultura; puede ser exagerdindolas, reemplazin- 

dolas o minimizdndolos; cuando se expresauna emocién 

su efecto recae en el comportamiento, lo pueden 

frasiornar o inducir a ofro nuevo y més significativo, de 

esta forma el comportamiento deuna persona es "objeti- 

vamente observable (grita, Hora, rie, tiembla, palidece y 

entra en un estado de excitacién, o bien, deimposibilidad), 

y depende de la intensidad, la sorpresividad y el tipo de 

respuesta que estos factores puedan tener para ser 

posifivoso negatives’. 

Estas formas tienen consecuencias inmediatas en las per- 

sonas que los reciben, pues son el medio y e! mensaje ata 

vez y, las que dictan el impacto que tendrén en las formas 

sociales; por eso las emociones son contagiosas, pero su 

forma de contagio es muy sulil, ya que caplamos y nos 

fransmifimos emociones y estados de dnimo unos a ofros 

sin darnos cuenta. Este infercambio emoconal ha sido 

estudiado por el psicofisi6logo John Casioppo, y 

al respecto comenta: *H solo hecho de ver que una per- 

sona expresa una emocién puede provocar un estado de 
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de dnimo... Esto nos ocurre constantemente y se dice que 

hay una sincronia, una transmisién de emociones... 

incluso si_ estos son negativos.” 26 

Mas alld de las emociones se encuentran los estados de 

Gnimo; ellos son mucho mds apagados y duran mds fiem~ 

po que una emocién, Paul Ekman, Jefe de! Laboratorio 

Interaccion Humana de la Universidad de California, ha 

afirmado que, "técnicamente hablando, el calor de la 

emocién es muy breve y dura sélo algunos segundos". 27 

Pero para que dure mds fiempo una emocién, ésta fiene 

que ser evocada constantemente, asi el sentimiento per- 

siste durante horas convirfiéndose en un estado de énimo, 

este estado da un fono afectivo, es decir un sentimiento 

manipulado; el estado de dnimo nunca serd un modelador 

© indicador en nuestra forma de actuar. 

    
UMBERTO BOCCIONI, Estados de dnimo |, Las despedidas, 1911, enzo at 
leo, 68.8 x 95 cms., Nueva York, colectién privada, 

£ temperamento es también parte de las emociones, 

pues por medio de él, evocamos a las emociones, 

al igual que a los estados de énimo; es entonces, el 

temperamento el que determina el quelas personas 

seonalegres o melancdlicas. 

2.2.2. EL SUFRIMIENTO DEL 

AMOR... . 

O COMO SUFRIR ES ENFRENTAR 

AL ALMA Y AL CUERPO EN UNO MISMO 

Quin fe enselté todo esto, Doctor? 
fa respuesta fue inmediata 

El sufrimienta, 

Abert Camus,La peste 

F odos, como hemos visto, sentimnos y pensamos dife- 

rente. Las diferencias existen en nuestro comportamiento y 

en los factores hereditarios; estas diferencias nos hacen ser 

tnicos. Buda y Mahoma son personajes, entreotros fan- 

fos, que se han enfrentado valientemente al suftimiento, 

pora entenderlo, asimilarlo y encontrar su sentido, para 

mitigarlo un poco. 

Gardner Murphy, psicdlogo estadounidense opina que, el 

estar concientes de nuestros sufimientos (conflicts inter- 

nos) es reconocer que los frastornos de nuestro compor- 

tamiento se debe en gran medida a la imperfecto 

conciencia que tenemos de los factores que se agitan 

dentro de nosotros mismos. 

En nuestra vida, todos hemos padecido por momentoso 

por épocas el dolor escondido en nuestra alma (cuando 

somos presa de fas emociones 0 ideas negativas), esto es 

sufrir. 8 suftimiento es de cardcter estriclamente personal 

ya que se debe a experiencias intimas y persondes de 

coda individuo y generalmente suelen ir juntos. 

El sufrimiento esun molestar que nos hace sentirnos infe~ 

lices, intranquilos, fastidiosos, infoleranies, efernamente 

insatisfechos, y estd infimamente ligodo a un didlogo inte- 

rior; éste es la comunicacién que establecemos con aigu- 

na parte de nosotros mismos y que se apoyo en imagenes 

mentales muy significatives que refuerzan lo que estamos 

didéndonos. 28 Asi que el sufrimiento es generado por 

nosotros mismos.



  

  

Picasso, La vida, detalle, Museo de Cleveland 

Con respecto of sufrimiento se han dadoinfinidad de expli- 
caciones, Freud opinaba que el sufrimiento se da en el 
inconscienie y que es originado por traumas y conflictos 
infantiles. Otra opinion, la de Adler es que los conflictos 
humanos fienen sus roices en complejos de inferioridad Yy 
en las conductas de supesioridad con que seintenta ocul- 
tar estos complejos. Jung, en este sentido, explicaba que la 
mayoria de las personas no logran integrar los aspectos 
masculinos y femeninos de su personalidad, ni que tam- 
poco liegan aun pleno equilibrio de sus facultades animi- 
cas. 29 Lo anterior nos lleva a pensar que el sufrimiento se 
desemboca en el alma; pero {qué es el alma? 

Segin Ariskiteles, el intentor conocer e! alma, descubrir su 
esencia, todas las propiedades que la forman y las que se 
derivan de ella, es muy dificil, porque no existeun método 
por el cual se Hegue a ello, Ademds de que seria nece- 

sario contar conun método diferente para cada caso, por 

que el alma fiene un cardcter netamente individual, es 
folalmente personal. Si existiera tol método o métodos 

consistirian necesariamente, en exhibiro demostrar a un 
semejante, es decir se tendria que dividir al sujelo que se 

trate; pero atin asi, no se sabria por dénde empezar 0 que 

referencias tomar para descubrirla, porque los datos en los 
que se podrian besar varian, ya que todos somos dife- 
rentes. Aristoteles en su interés por saber qué es el alma, 
comenzé determinando su forma, para eso se preguntaba 
si era sustancialo sustancia; si erauna cualidad o cantidad, 

051 posefa cualquier ofra categoria; donde se encontraba, 

en los seres oen los actos; si era divisible en partes y de que 
especie era; y la masimportante, qué funcién desempefia- 
bo en un sujeto. Llegé ala condusién de que e! alma es "a 
figura y {a forma’, que necesariamente también tiene que 
ser "sustancio", y que éstas se encuentran en ef "cuerpo 
natural que tiene vida en potencia’. Aesta sustanda, él la 
describe como entelequia (estado de perfeccién hacia 

que todo ser fiende air); el alma es entelequia de un cuer- 
"pode esa naturaleza', "el alma es la forma que determina 
la materia y el quid de un cuerpo, de una materio’.30 

Del mismo modo, también Aristételes describia une 
relacién entre olma y cuerpo dl decir que: "Todas los 
pasiones del alma se muestran vinculadas con un cuerpo, 
pues, cuando se producen, el cuerpo experimenta una 

modificacién", 3] 

Estoindica el por qué, muchos veces, las impresiones vivas 
© sorprendentes que tenemos, no nos producen alguna 
irtitaciéno temor, mientras que otras si, sobre todo si 

nuestro cuerpo se encuentra exitado por un estado emo- 
ciondlo pasion. Los anterior hace evidente una relacién 
de necesidad entre alma y cuerpo; por consiguiente el 
alma es la que da forme al cuerpo desde dentro; entonces 
al cuerpo se le podria llamar el escenario del alma; la 
“materia’, comolollamaba Aristételes, donde se hace 
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visible todo e! suftimiento individual. En este escenario es 

muy comun, cada espectador siempre vea algo distinto. 

1 amor es un sentimiento, una manifestacién de lo que 

hay en lo més profundo de nuestro corazén; es algo de lo 

que estamnos hambrientos y que pedimos a gritos en todo 

momento; el corazén como el simbolo del amor, es lo 

que se quiere brindar 32, pero que a la vez y con mayor 

fuerza, se quiere recibir recibir amor; el amor es pues,un 

proceso de necesidades, de tal manera que no se escatima 

ningun esfuerzo y se siguen toda clase de juegos para 

conseguirlo. 8 armor es un interés emotivo, un valor de 

cambio, pues prestamos atencién a todo lo que se ama. 

Amar es una sensacién de deleite, no: por la persona a 

quien se ama, sino por fodo el mundo, por uno mismo, 

por la vida. La expresién del sentimiento ayudo a 

fortalecer el amor; fortalecemos nuestro amor con 

imégenes mentoles.que representan {a vida, nuesina vida, 

estas imagenes estin regidas e influidas por el amor que 

contenemos en nosotros, por ese estado emoconal que 

generalmente hace que nuestra imaginacidn, elabore esas 

imdgenes, pero que crea sin conscienciao con una 

direccién consciente. 33 

Todo pensamiento, toda emocién explota en ef amor 

causando un suftimiento; porque, como se dice, “el amor 

es fiebre del alma y locura de un solo dia’, por lo que todo 

enamorado le da un valor al amos, porque crea un senti- 

doa su comportamiento, o su razonamiento y a su sentir 

£ enamorado se do cuenta de esto y también le causa 

sufrimiento, pues sus actitudes escopan de su control 

aumentando su angustia, estas reflexiones llevan 

al enamorado a ser un loco apasionado. 

Por desgracia no hay ciencia, ni instrumentos especiales y 

precisos que nos lleven adescubrir todo lo que acontece 

dentro del ser enamorado y doliente, su dima escapa a 

  

  
Asnor. Grabado italiano del siglo XV. 

toda explicacién consciente, a pesar de que el amor es tan 

cotidiano y que de alguna manera todos lo hemos sentido. 

El sufrimiento por amor se crea de diferentes maneras; hay 

quienes desean amar pete no parecen expresor sus sen- 

firientos, queremos expresar nuestros sentimientos, pero 

nO queremos correr el riesgo de perder la identidad y la 

compostura, pero de esta manera no sélo_ estamos pri- 

vando a laotra persona a ser amada, sino que también 

nos estamos privando a nosotros mismos de la capacidad 

de omar; los que no saben amar deunou ofra manera, 

tienen excusas, pretextos paro echarle lo culpa al destino, 

pero no es el destino quien determina la imposibilidad de 

amar, es més bien, nuestra propia actitud hacia el amor, 

hacia los demds y hacia nosotros mismos; algunos otros 

renuncian al amor por algo y se hacen e! propésito de no 

creer en él, ésfa es una forma facil de eniregarnos al no 

sentir, al vacio, porque nos senfimos lastimados, confundi- 

dos, desilusionados. 34 Tenermos miedo de amor, de amar 

@ una persona, a la vida, de amar en general; tenemos 

miedo aser traicionados, de hacerle al tonto, de ser 

 



rechazados, a la transitoriedad, ala disalucién, a perder la 

identidad, a los estados vulnerables. 

8 sufrimiento desde el punto de vista amoroso, fiene que 
ver mucho con la melancolia, esun punto clave, porque 

ellaes quien alimenta al suftimiento, ya que al instalorse en 
el didlogo inferno y mandar un mensaje de un recuerdo 
melancdlico hace heridas en toda el alma. 

8 discurso amoroso en el didlogo interno fiene repercu- 

siones importantes en el suftimiento, yo que se maneja 

dentro de un fiempo indeterminado y con palabras que 
son de dificil comprensién para la mente raciondl. 

£ enamoradoinmediatamente comienza.a hacer pregur- 
fos como: {el por qué de su amor? Zel por qué de su 

sufrimiento? Ze por qué de sus miedos? je! por qué de sus 

heridas? Sus preguntas viajan en la menie racional de un 

lado cotro, sin encontrar respuesta, porque el sufrimiento 
creaun lenguaje de razones einterpretaciones en la mente 

emocional que fienen que ver més con el alma que con ef 

cuerpo. 

El sufrimiento aumenta cuando el enamorado se enfrenta 

@ sus miedos y esperanzas con respecto a ser correspon- 

dido o no. De esta forma se limita y aprisiona su 

personalidad emocional; su obstinacién hace que 

se oferre a sus propias posturas, que son fijas, y a sus 

instintos, la inmutabilidad de sus sensaciones hacen que se 

intensifiquen sus sentimientos de frustracién, 

de indiferencia, de sufrimiento. En este sentido sdlo se le 

presentan dos alternativas al doliente enamorado, 

sacudirse el suftimiento o asumirlo. 

Otto Frankl ol referirse a las enfermedades y sufrimientos 

dijo: ‘las enfermedades del cuerpo se curan con antibiéti- 

cosy sulfas; pero, los sufrimientos quizd se alivien con 

satisfacciones que vayan fenando las necesidades basicas 

¥ fundamnentales, como el que sufre de amores y lleva 

hambre y huecos de amor se cura y se alivia cuando ama 

yes amodo..." 35 

Se dice que el amor es necesatio, sobre todo porque re- 
presenta un deseo de vivir, pero atin asi, el amor es suftir 

sufrir de soledad; soledad real que sdlo se da cuando se 
comienza a producir el didlogo interno, esta soledad es el 

apartarse de todas las personas y de las cosas para buscar 

en el vacio interior los ruidos internos y los recuerdos que 
nos llevan a relacionarnos infimamente con nosotros 

mismos, con nuestros miedos y las experiencias felices; 

cuando se da el desahucio del yo, se pierde la reconfor- 

tante sensacién de la identidad; por medio del desahucio 

se llega a la soledad, porque cuando la lementacién se 

hace una forma de vida se produce un alejamientode si y 

de los demas que conduce a la soledad; cuando el vacio 

sobierna la vida, ésta se convierte en semivivencia, pues 

se feme medit los esfuerzos en un mundo de cambios y 

peligros, cuando la nostalgia hace vivir en el pasado, existe 

una separacién del mundo, del aqui y ahora, para evadirse 

a si mismo; cuando en su propia esclavitud lo limita en 

contra de cualquier intento por ser feliz, se recluye en el 

campo de concentracién que crea su mente para 

someterlo a la soledad; cuando su egoismo fo exduye de 

todos los demés... 

La soledad orilla l borde de lo existencia, es suicidarse, es 

matarse antes de estar muerto; pero, sdlo cuando estamos 

@ solos nos quitamos los mdscaras para rencontramos, el 

vernos desnudos nos hace enfrentarnos a nosotros mis- 

mos, a nuestra alma y cuerpo.
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2.23. 

LA SIMPATIA Y LA EMPATIA, 

LA POYECCION 

SENTIMENTAL... 

© YO SOY TU ESPEJO Y 

TU ERES MI REFLEJO 

€, omo hemos visto, el cuerpo es el medio en el cudl se 

desarrollo e! sufrimiento humano y amoroso, el drama 

individual de cada ser por é| podemos externar nuestras 

emociones; este proceso tembién nos lleva a ferrenos que 

son praximos ala identificacién con otros seres, 

Juan Roura-Parella, autor de Temas y Variaciones de la 

Personalidad, ol tomar la frase popular “El cuerpo es la 

expresion del alma’, extema que, af igual que hemos visto 

con otras feorias,.existe un equilibrio, "una especie de 

armonia preestablecida enire la expresién del alma ajena 

y la organizaci6n interna del observador". 36 

8 proceso de identificacién es un tanto complicado, ya 

que el pensamiento se fiene que abstraer para captor lo 

esencial de las expresiones emocionales. Sélo con la 

identificacién inconsciente, de uno mismo con otras per- 

sonas © cosas, el ego se libera de la ansiedad. Solamente 

asi, podemos ver y leer en cuerpos cuyas almas son afines 

a la nuestm, percibimos los motivos satisfechos, como les 

insatisfechos, y los hacemos nuestros.La ciencia 

fisignémica habla de un proceso de! reconocimiento de 

formas, que se dan a través de! aisamiento y del proceso 

de abstraccién; este esun proceso de simbolizacién de la 

forma y de laimagen que consiste en establecer los rosgos 

esencioles que vinculan fa materia y la forma, del mismo 

modo que el alma y cuerpo; como no existe una oposi- 

én entre estos dos ultimos, actuan como una sola fuerza 

que lleva a una continuidad de relaciones. 37 

De la misma formael destino de un hombre se vincula 

con el de otro, por medios naturales o espirituales, 

permitiendo el surgimiento de la simpatio. / 

Simpatia, en griego como en latin, significa: ‘sentir junto"o 

"sentir con", es deci, experimentar los mismos senfimien- 

fos, tener afinidad moral. 38 

La expresién de un sentimiento tiende hacer brofor en otra 

persona un sentimiento semejante. La similitud de sen- 

timientos es pues, simpatia, un problema de semejanzo 

que se refleja en todo el escenario emocional, de amis- 

tades y en emistades, de fatales atracciones y violentas 

fobies, que son parte de todo ser humano y que se dan 

bojo parecides comportamientos, Bajo este punto de vista, 
estos comportamientos son casi sintomdticos y brotan de 

una armoniainterrelacionada, cuando una ocada cosa 

es signo de ola. La armonia de significados_ interrela- 

cionada con los comportamientos nos da una visién de lo 

espiritual, del olma entre fas personas; en este sentido 

Humbert Superville dice que la sensibilidad comun, 

es fa primera facultad de la materia animado, que se 

eleva en el desarrollo humano a través de organizaciones 

que no tiene un contexto definido, pero que el ser 

humano somete y aplica, en si mismo, de_uno manera 

sentimental. 39 

Cuando mds abierios estamos a nuestros propias emo- 

cones, cuando se fiene una consciencia de uno mismo, 

somos més hébiles parainterpretar los sentimientos de los 

dems. Asi el hombre esinterprete de signos reveladores de 

otros hombres. Al describir y afirmar nuestras experiencias 

estamos comportiendo nuestras emociones, y esto bajo un 

contexto comunitario nos ayuda de alguna manera 

sentir apoyo para mitigor los temnores. 

Lasimpatia ha sido relacionada con el procesode proyec- 

cién sentimental. § precursor de esta proyeccién es el 

fildsofo griego Ploténio, quien la consideraba como el 

camino de la percepcién y de la belleza.



  

La proyeccién sentimental se desarrollé a principios de! 

Romanticismo, cuando e! artista seleccionaba su objeto 

por un impulso de simpatia y lo confundia con intuicién 

estética. 

Ploténio explica esta idea de la siguiente manera, ‘la 

belleza en los cuerpos es un cierto, algo que se hace sen- 

sible al primer golpe; el cima habla sin més de ello como 

de cosa conocida y cuando lo reconoce explicitamente lo 

acoge en si misma y, en cderta manera, con ello se armo- 

niza’. "Decimos, pues, que siendo el alma por naturoleza 

lo quees, y estando muy praxima ala Esencia Superior de 

los seres, por cualquier cosa que vea pertenecer en su 

mismo género o feneruna huella de parentesco, se rego- 

Gja y transporta, la iroe hacia si y vuelve a acordarse de si 

y todo lo suyo’. 40 Despertar la actividad espiritual del 

artista es el fin primario de la proyeccién sentimental. 

2.3. LA PSICOLOGIA 

EN EL ARTE 

©. a psicologia de! arte aun no ha sido consolidada, slo 

es considerada como una rama de la psicologia, que 

cenira sus estudios y andiisis en relacién con la fenome- 

nologia de los conductas y experiencias de los personas 

que se dedican o creat 

Desde que surgié en Alernania, se le ha visto comociencia 

experimental; en esa época y hasta las primeras décadas 

del presente siglo, los problemas estéticos eran de mayor 

importancia para esta disciplina, de fal forma que 

numerosos psicdlogos, americanos y europeos, comen- 

zaron a hacer investigaciones, pero siempre bajo las tér- 

mings de los fendémenos estéticos. Hoy en dia la psicologia 

del arte ha dejedo de tener el mismo inferés que tenia en 

otra época para los psicdlogos y psicoanalistas. Ahora 

quienes se ocupan de ella son antropdlogos, pedogogos y 

demés infelectuales sociales y cutturdles; ellos basan sus 

investigaciones en estudios poco documentados, en datos 

introspectivos de personcs ceaivas, sobre sus expetiencias 

attisficas, en discusiones y conocimientos especulativos. 

Pero ain asi, estos estudios e investigaciones hen descrilo 

un marco de referencia en el compo de la psicologio del 

arte; como que, generalmente fos comportamienios del 

ser humane hacia el arte pueden ser observados desde el 

exteriog pero ofros no; algunos de fos comportamientos 

no observables son subjetivos y producidos dentro del 

individuo creados, por ello son les procesos més impor- 

tontes de lo experiencia artistica y estéfica. La mayoria de 

este tipo de fundamentos en los que se basan tanto 

psicélogos como demés intelectuales son fos aportados 

por fildsofos y tedricos como Aristbteles y Plakon. 41 
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Las investigaciones actuales desde el punto de vista 

psicolégico contienen cuestiones filosdficas como la natu- 

roleza de la mente y las experiencias del individuo creador 

con el mundo que le rodea, explican que, el que hacer 

artistico se desarrolla por las motivaciones interiores de 

fos creadores, sus modos de pensamiento, sentimientos y 

en los niveles de cepacidad creadora y estética. De esta 

forma sintefizan que e! fin de [a psicologia del arte es dis- 

cernir la conducta del creador, pues admiten que ‘el arte 

es en si misma una forma de conducta’. Para llegar a este 

punto, la psicologia de! arte ha adquirido el término de 

“arte” como la suma de todas las habilidades y sus pro- 

ductos que fienen como funcién suscitar alguna experien- 

dia estético satisfactoria a demas de expresar y comunicar 

las propias experiencias emocionates del creador En este 

sentido el campo del arte se ha dividido, para precisar y 

focilitar su estudio, en la acitud y le funcién de la ocu- 

pacién, es decir, cémo se crea y ejecuto, como se piensa, 

siente e imagina; en la funcién del arte y sus medios, cudles 

y cOmo son las diferentes formas de crear en las distintas 

artes; en la funcién de diversos estados de dnimo, de 

condiciones mentoles y fisicas, de actitudes, deintereses, de 

situaciones que interfieren y afectan la produccién. 42 

La psicologia del arte ha retomado la personalidad, por 

que es un elemento netamente personal que surge diaria- 

mente del individuo creador y por ser roiz de sus princi- 

poles rasgos de comportamiento, ademds de contener la 

organizacin de susimpulsos y mostrar su alma. 

También porque la personalidad no se muestra a quien le 

pertenece, sino a losindividuos que lo rodean, con los que 

convive y con los que acho, y que por los mismo son los 

tnicos en coptorla y reconocerla. 

La psicologia del arte haceuna disfincién entre personali- 

dad y personalidad artistica, a esta ultima la considera 

como la unica que contiene una actitud y organizacién 

especial ante la expresion del espiritu, que puede 

comprender cualquier cosa y sobre todo aumentar las 

diferentes manifestaciones de conducta y de artes. 

De la misma forma y para el mismo fin, anteriormente 

Gitado, se ha diferenciado |e personalidad arlistica en gru- 

pos que poseen similitudes a pesar de que se desarrollen 

en diferentes disciplinas. Comencemos por la distincién 

que hace Shiller en "Poetas ingenuos y poetos senfimen- 

tales"; para é, “el poeta ingenuo es aquel cuya 

humanidad esté plenamente identificada con lo nat- 

raleza, y dentro del individuo mismo su sentir estd armo- 

nizado con su pensar. fl poeta sentimental es la armonia 

entre su senfir y su pensar, que en el primer estado sdlo se 

cumplian realmente, ahora sdlo existe idealmente, ya que 

no estd en él, sino fuera de él, como un pensamiento por 

realizarse, ya no. como un hecho positive de la vida". 43 

Esta distincién se inclina primero, por las diferentes 

estructuras del espirity y la relacién que fienen, por un 

lado, con el sentimiento y el intelecto, por otro, con sus 

oposiciones; y la segunda por su inclinacién hacia 

las tensiones, ansiedades y depresiones, estos son los 

aspectos que caraclerizan ‘el espirity romédntico". 44 

Samuel Ramos hace una anatogia con la distincién de 

Shiller y la de Jung y propone que psicokigicamente son 

muy parecidas. Jung denomina las personalidades en 

introvertidas y exdrovertidas, "el poeta ingenuo o realista 

est sometido al imperio del objelo, su percepcién es 

extrovertida, mientras que ef sentimental o ideaiista se 

absirae del objeto para concentrarse en sus reflexiones y 

otender alos productos de suirnaginacién; es por lo tanto, 

unintrovertido”, 45 

Exisien mds disinciones de personolidad, pero en mi 

opinién lo més ocertads (por ser lo més dara para mi y 

porque es la materia de estudio) es la distincién que hace 

Nietzsche en el "Origen de lo Tragedia’, describe dos 

espiritus; el apolineo, encarnadoen el artista plastico y



  

¥ €pico, y el dionisiaco, en el lirico y musico; son distintos 

entre si, pero lo que los asemeja es la forma en que 

ejercen una momenténea ruptura con el mundo real y 

ponen en libertad su imaginacién, ademds de activar y 

vincular los procesos mentales. 

€l espiritu apolinio instalado en el ensuento y Ia 

contemplacion de imagenes lo hacen un visionario que 

desarrolla su trabajo artistico franquilo y sereno; el espiritu 

dionisiaco por la embriaguez de sus emociones es 

poseido por el delirio, exaltado y arrastrade por su impetu, 

se deja llevar por lo voluntad de su espirity hasta olvidarse 

desi mismo, conducela expresion emocional por medio 
dela poesia o de la musica. 

Como hemos visto, estos espititus por si mismos y por su 
naturaleza escogen su medio de expresién. De esta 

manera se deduce que las tensiones internas estan 

animadas por dinamismos, que van mds alld, para 

materializar la expresién emocional y los impulsos en arte. 

La mayoria de los psiquiatras y psicdlogos con base en 

ofirmacién de Freud , "El artista tiene también una 

disposicién introvertida y no le queda mucho para 
volverse neurético’, durante afios han estado diagnosti- 

cando a la mente creative comoun trastorno mental. 

  

ROBERT SCHUMANN es un buen ejemplo de cémo, a veces, la creatividad 
puede ser fruto de un estado mental especial. 
La smayor produccién musical de este compositor coincide con los afios en 
los que padecié més trastomos maniacos. 

Durante 1920 y 1930 el psiquictra Abram Arden Brill, 

equipard a la poesia con erotismo oral, decia que a los 

poetas se les podia encontrar ‘entre los neuréticos, los 

psicdlicos, los nifos y los primitivos', Afirmé que la poesia 

efa_un escape sensual o mistico mediante las palabras, 
similar a mascar y chuper palabras y frases agradables. 

Segin la revista Psychology Today (La Psicologia Hoy) en 
unestudio que rediizé en 1987 menciond que la mayoria 

de los escritores que habian participado en el estudio, 
declararon cambios deestados de animo incluyendo 

estados manidticos; a lo queun escritor respondis: 

“este escritor entiende sin duda la euforia de un 

utopista o incluso una visién brutal, y si la gente 

piensa que aveces habité el decimocuarto planeta 

del sistema solar, {qué mds da? !Métanselo en el 

oido, neuréticos equilibrados!" Ante esta 
declaracién la psicéloga Kay Jamison dijo: "Hay 

claramente muchos artistas, escritores y composi- 

tores que son perfectamente normales desde el 

punto de vista psiquidtrico. La cuestién mds impor- 

tante es que entre los escritores y artistas, la 

creatividad excepcional existe un indice de enfer- 

medad maniaco-depresiva, depresién y suicidio 

mucho més alto de lo que se espera. Este numero 

desproporcionado de artistas determina que los 

femperamentos manidco-depresivo y artisticos se 

superpongan de muchas formas; y que los dos 

femperamentos tengan entre si uno relacién de 

causalidad". 46 En estos términos se le considera al arte 

como una terapia, en donde se pueden liberar las 
onsiedades internas, pero que también puede ser la fuente 

de ellas. H arte esun medio para que el enfermo neurdtico 

fore conciencia de sus conflicios intemos e inconscientes, 

de esta manera lo que menos importa es la calidad del 

producto.  
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23.1. LOS SENTIMIENTOS Y 

EL ARTE 

& | atte siempre a fenidoune fuerte relacién con los sen- 
firnientos y los corgas afectivas, generalmente de manera 

notable, se han descargado pore hacerse presentes en una 

consciencia estética y éstas a su vez se reflejan o seiden- 

fifican con las vivencias artisticas. "Hl artista vive la vida con 

una cierta profundidad y seriedad, y su relacién con ella se 

establece por medio del sentimiento. Su aprehension del 

mundo y de la vide es intuifiva, sin excluir lo posibilidad de 

que el arfista llegue a entender el mundo por medio del 

intelecto.Su pensamiento y su conducta son determinados 

por sus reacciones emocionsles, con frecuencia el arfista 

es copaz de desarrollar una imagen del mundo en con- 

ceptos racionales, hasta llegar a definir una filosofia, pero 

ésta representa en realidad, un mero disfraz intelectual de 

sus pasiones personales". 47 De tal forma que la 

sensibilidad es sine qua non del arfista, esuna condicién. 

Esta relacin del arte con les sentimientos, en el campode 

la estético, se ha tratado de establecer comouna verdad 

irrefutable. En e! siglo XIX, las doctrinas subjetivistas expli- 

caban al arte sdlo como una vivencia psiquica, pero en 

estas doctrinas se entendia que se agotaba el proceso 

creative con la participacién de los estados emocionales 

internos. De una manera objetiva no se puede descono- 

cer la presencia de un sentimiento oun elemento emo- 

dond que sin el cual no se podrio entender el proceso. 

Por fo tanto los estados estélicos se caracterizan por una 

momentinea liberacién de fa realidado de una légica 

para entregarse al juego de la fantasia y las sentimientos; 

la psicologia ha descubierlo que los sentimientos no son 

Giegos, sino mas bien, que hacen referencia a una moti- 

vacién obijetiva, a ese lago que se encuentra fuera de! 

  

GERARD, Amor y Psiquis, Museo de Louvre, Paris 

sujelo creador; pero, aun asi, se dice también que los 

sentirnientos no necesariamente constituyen una finalidad 

ounaintensidn, pero que sin ellos no se le puede 

oforgar una cuclided estética o una obra. 

En realidad fo nico que hasta ahora se puede decir sin 

duda alguna, es que los estados emocionales son una raiz 

muy profunda que posee el arte como vitolidad humana. 

Que la imaginacién y los sentimientos, como elementos 

consfitufivos del arte, son elementos funcionales que ge- 

nerolmente se encuentran reprimidos en la vide colidiana, 

se les ocepta como impulsos, pero deigual manera se les 

considera como elementos perturbadores de una con- 

ducta "practica’; la imaginacién y los sentimientos como 

son considenados impulsas, generalmente se les vincula 

con la voluntod, de fol forma que la imaginacién se le ufi- 

liza pare equilibrar de un modo irreal, las aspiraciones de 

le voluntad que no se dan en condiciones reales de la exis- 

tencia, éstas son las que explican la imperiosa necesidad 

de expresi6n que motiva y fleva a las vivencias artisticos. 

Sélo el arie ofrece al hombre fa oportunidad de exte- 

tiorizar, de dar una libre expresién a los aspectos 

 



espirituales que no tienen salisfaccién en la vida real, es 

por tanfo el arte un escape a la tensién espiritud. 

€1 artista casi siempre ha tenido una disposicién artisfica 
ante el sentimiento del amor Platin descubrié esta dis- 

posicién en la obra del Banquete, en ella sefida el amor 
como "el vehiculo para acender de la belleza sensible 
hasta la idea pura de la belleza’. Para Eduardo Spranger, 
la experiencia amorosa de los artistas se ha desempefio- 
do como una fuente de inspiracién creadora, unas veces 
como impulso externo, y otras, ha sido el tema dela obra 
de arte; también a esta disposicién Freud la relaciond con 
una derivacion del instinto sexual reprimido, que 

se sublima en una fantasia creadora. Pero la relacioén 
entre el sentimiento del amor y el arte se da porque e! 
arte tiene una raiz emotiva, por tanto permite 

desenvolver de manera natural fa expresién del 

sentimiento del amor, tales son los casos del artista 

plastico y de! poeta, ademds de que, ofras actividades 

humanos no proporcionan esta manera de expresion. 48 

ROUAULT, Homo 
homini lupus, 

Museo de Arte 

Modemo, Pais.   

23.2. LA EXPRESION Y 

LA CREACION 

ARTISTICA 

&, atensisninterna se transforma en unimpulso de expre- 

sién, una imperioso necesidad de expresién, de dejar las 

inhibiciones queimponen los habitos y la cultura; esto fre- 

cuentemente es mofivo -desde una posture artistica sin 

infentar generofizar- para desarrollar obras que pueden 

llegar a consumarse como obras de arte. La obra de arte 

al ser observada por un espectador y éste al encontrar en 

ella una expresidn de su vida, sus deseos o susideales, y 

ol no poder expresarla él mismo, se refugia en fa obra de 

arte porque encuentra en ella su propia imagen. Esto es 

afirmar nuestra existencia en un otro. 

£l terminode "expresién’, mds extendido en e! mundo, es el 

utilizado cuando nos referimos a un conjunto de signos 

manifestados que imitan un estado emocional o 

significative con un grado de verosimilitud. 

Toda expresién contiene una duolidad de elementos, uno 

ests més oculto que otro y no puede manifestarse 

abiertamente por si mismo, el otro es mds visible y casi 

siempre estd en funcién del que perteneceoculto por que 

sirve como el medio para revelar al elemento oculto. 

De tal forma que la expresién esun fenomeno que pre- 

tende revelar una o unas significaciones, un mundo ocul- 

to; la expresi6n es el sacar a fuera digo invisible, que en 

algunos casos responde a una verdad de! emisor, es decir, 

los signos se hacen visibles a pesar de él; a este tipo de 

expresién no le interesa fener publico. Este sentido de! tér- 

mino es adquirido durante el romanticismo, en el siglo XIX
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-hasta el siglo XVIII se podia encargar una elegia tras la 

muerte de alguna persona importante; a partir del siglo 

XIX, eso ya era imposible, pues el dolor no puede 

expresarse por encargo; sdlo expresa e! dolor aquel que 

losufre de verdad- y es é! el que ha llegado hasta nuestros 

dias, como e! unico posible. Actualmente para nosotros 

expresar equivole a expresarse. La expresién comin de 

todo ser humano lo que busca, voluntaria o involuntaria- 

mente, ante fodo es su finalidad vital, comunicar de una 

manera social o individual, el desahogo de una fensién 

interna psiquica; la expresién de cada persona es una 

conducta habitual, una funcién casi automdtica que 

gracias a las disposiciones heredadas y la fuerza de la 

costumbre la hacen de facil manejo para cada uno de 

nosotros. Benedetto Croce establecié una identidad entre 

arte y expresion, en ella explica que lo expresién es un 

fendmeno general humano, la diferencia entre la expre- 

sién del artista y la del hombre comin seria solamente el 

grado de ella y no la naturdleza de lo misrna. 49 

De esta forma la expresién del artista no puede ser 

automdtica, el arfista tiene que seleccionar y elaborar su 

propio material expresivo, esta tendencia caracteriza a 

este fipo de expresibn de manera que la hace cualitativa; 

ademas de que, es parte de su sello. La calidad de Ja 

expresion artistica depende de los valores, del contenido 

que revela de ella misma; esta expresién se liga a la 

esencia del sentido del objeto, es decir, el objeto sdlo se 

hace patente por la forma en que es expresado, de igual 

forma Io expresién solamente tiene sentido cuando 

hay una referencia al objeto que fo motive. 

La expresion artistica se integra con todos los elementos 

que la componen; hay ocasiones que e! valor de esta 

expresin se basa mas en el como se expresa, en ofras, se 

baso en el qué es lo que se expresa. 50 

Dentro de la psicologia uno de los problemas mes dificiles 

es trator de analizar las funciones creadoras, porque la 

inconsciencia siempre acompajia o Ia creacién; 

esto hace imposible, hasta para los mismos artistas, darse 

cuenta o establecer qué es lo que sucede en la intimidad 

del espirity del creador para llevarloa crear 

"El artista trabaja con foda su alma’, es una frase que hace 

alusién de que el artista no puede ejercer una actividad 

artistica sin que intervengue la totalidad de su ser y de 

todas sus potencialidades y, para ello pone a su servicio su 

experiencia, su cultura y todo lo que es como ser fisico y 

espiritual. Asi la actividad creadora es el resultado 

de los diferentes procesos que se encuentran como un 

complejoen la mente del ser humano. ff proceso creativo, 

bajo un ambiente psicoldgico, se refiere o varios elemen- 

tos funcionales que constituyen estructuras psiquicas en las 

que trabojan simulténeamente como una organizacién, 

en las que las partes se subordinan a [a finalidad del con- 

junto, crear. Lo creatividad consiste en encontrar el signifi- 

cado de las cosas, encontrar la verdad, un camino espiri- 

tual; el pintor Frederick Franck afirma que es "el camino 

pora concretar nuestras potencialidades humanas especi- 

ficas poniéndolas en contacto directo con la conducta 

misma dela vida, fa batalla por el sentido, el camino de un 

creador, como el de todos, conduce de la ignorancia, la 

ilusion, la insensatez, lo autoglorificacién y la falsedad 

hacia la verdad y la autenticidad... practicarla no es tanto 

descubrir quién es uno, como convertirse en su propia 

verdad, poder desembarazarse de todas las 

falsedades, engafos e imposturas respecto de si mismo y 

de los otros. 

fl verdadero arte no esti para complacer a nuestro 

pequefio yo, sino para manifestor nuestro gran ser" 5] 

Medionte la practice disciplinada de la creacién, se puede 

llegar a un estado en el que el esfuerzo no provocaré 

esfuerzo alguno, porque en ese estado se abandona el 

afén de control, para enirar al més alld de! temor y le 

esperanza, en ese estado nada se pierde y nada se gano.



Los personas creativas encuentran y leen significados 

ocultos en las cosas y fo expresan llamando la atencién 

de los demas; ven las cosas viejas con ojos nuevos para 

captor todos los significados escondidos en las cosas, 

porque la realidad es muttifacética y por tanto capaz de 

set entendida en indistintas formas. La creatividad es un 

encuentro interiog esun narcisismo ante la mente, es una 

forma de sofiar despierto, surge en la soledad, en el 

vacio y el caminar en él es la posibilidad de la libertad, 

thay que Ilenar ese vacié! aunque la libertad 

tambiénproduce una angustia. 

Lasinvestigaciones recientes de un grupo de psicdlogoas de 

la Universidad de Berkeley, California, EU.A, determinaron 

por medio de varios métodos de investigacién, uno de 

ellos enfocado ao aspectos artisticos, que uno de 

los elementos que distingue a este fipo de creatividad, es la 

produccién que expresa estados de dnimno y emociones. 

52 A través de los afios se ha _intentado describir los 

rasgos generales y recurrentes del proceso creativo, 

produccién y ejecucién artisticos, pero sélo se ha podido 

llegar a la ofirmacién de que, los procesos creativos 

varian segin el fipo de personalidad del creador este 

puede ser sistemdtico o impulsivo, introvertido o 

extrovertido, etc. Dentro de los teorias del psicoandilisis, el 

proceso creativo se define como las "ambigtedades del 

inconsciente”; este proceso bajo la mirada de otras 

teorias seleallegadoa considerar, a veces, como un 

‘sintoma patolégico"; Anton Ehrenzweig disocia en fres 

estados cl proceso creativo, en su fase inicial lo llama 

"esquizoide’, en ella dice, "el individuo proyecta partes 

fragmentorias del yo en la obra’. Estos elementos 

disociados e inaceptables parecentn pues facilmente 

accidentoles, fragmentarios, indeseables y persecutorios’; 

ala segunda fase la nombra “obsesiva’, esta fase es, 

"deun andlisis inconsciente que consolida la 

subestructura del arte, perono reduce necesariamente la 

fragmentacién dela estructura superficial’, [a tercer fase es 

la "reintroyeccién”, en ella, "una parte de la superestructura 

oculta en laobra es recuperada por e! yo del artista a un 

nivel mental superior’. 53 

Los procesos creativos y los neuréticos no son enemigos, 

estan implicados de tal forma que son universales, surgen 

en la infancia, de las experiencias humanas simples que 

curren en cudiquier persona. 

El artista y el neundtico se separan de la realidad mediante 

lo fantasia, ésto vo mas alld de laimaginacién, rebasa los 

limites de la realidad y del control consciente, de esta ma~ 

nera permite que el pensamiento deambule con toda 

libertad, nace de los sentimientos reprimidos e insatisfe- 

chos y de los deseos de cambiar las cosas, la fantasia se 

produce por un deseo de vivirla y por lo tanto constituye 

una satisfaccién personal: de este modo la mente, fanto 

del artista como la de! neurdtico, adquiere tal desarrollo 

que de una uy ofra manera, més © menos acertada, se da 

cuenta que la realidad revive cuando se coleca en distintos 

contextos, de esta forma reestructuran la realidad; los sim- 

bolos y losobjetos cambian de significado cuando se les 

cambia de contexto, para ello dejan fluro liquidan todo 

sentimiento y todo significado para transmutarlo en 

experiencia, en un contexdo energetizado, en creacién. 

Segén el concepto de creacién de Bergson ‘Ila vida, la 

conciencic y el espirity no pueden ser considerados, sinoel 

marco de la creacién, pues se caracterizan por la 

invencién continua de formas nuevas de pensamientoo 

sentimientos inéditos, de obras irreductibles a sus 

antecedentes". 54 

Laobservacién de elementos simbdlicos y lo que se con- 

tenga en la memoria como experiencia o conocimiento 

en la menie de un arfisto, son datos preexistentes, que al 

igual que el medio social, los fantasrmas u obsesiones pro- 

pios de cada creador influyen y permiten el surgimiento de 
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una imagen, de tal forma que éste es toda fa informacion 

creadora, es la férmulainicial de una obra de arte; 

las imagenes sonde diversas categorias, pero se 

identifican y clasifican por su contenido y adaptacién 

estéfica, y pueden ser poéticas, musicales, o bien, plésticas. 

£ proceso creativo son los momentos en los que se dejan 

fluir en los que se resiste, en los que se busca ayuda, en los 

que se toman decisiones y en los que se descubre. Es el 

proceso por el cual se buscan formas, significados y espa- 

Gos que permiton crecer y vivir plenamente; los procesos 

creativos son la armonia del cuerpo, emocién y mente. 

Los procesos creativos han sido divididos en cuatro 

etopas, en el libro de Graham Wallas "El arte del 

pensamiento", éstas son la preparacién, la incubacién, la 

iluminacién y la creacién; la primera es cuando se 

formula uncinterrogante y se apelan a todos fos recursos 

conscientes, para después dejarlos librados en la mente 

inconsciente y que ésta los elabore; la segunda es cuando 

lo interrogante se filtra en la intuicién, esto se da cuando se 

fantasea, medita, duerrne o en el tiempo libre; fa tercera 

es cuando la interrogante encuentra su respuesta, como 

un rayode luz, cobrando forma ya sea comoimagen 

literaria, una feoria cientifica, una melodia o uno 

innovacién plastica; la cuarta y ultima es cuando se 

sujeta la intuicién a las normas de la razén y nos 

empefiamos en dar una realidad concreta a la 

visi6n que tuvimos. 55 

2.3.3. LA MELANCOLIA Y LAS 

EMOCIONES COMO EL 

MOTIVO QUE LLEVAN 

AL CAMINO DE LA 

CREACION 

"T oda necesidad, todo deseo, son impulsoso motores de 

nuestro comportamiento, que nos conducen a objetivos 

precisos. Estos impulsos siempre estan acompaitados de 

una emocién que puede ser, entre muchas otros, 

melancdlica o alegre. 

En el caso de la melancolia, ésta puede ser también sind- 

nimo de creatividad porque constituye uno de los motores 

de la cultura, ya que en ella se generan ideas, valores, 

verdades y conocimientos; por ejemplo Miguel Angel 

ademas de ser el mejor escultor del Renacimiento, era un 

melancdlico; Montaigne escribia sus ensayos bajo una 

depresion de regular calibre; de este modo se entiende por 

qué la creatividad es, en buena medida, melancdlica. 

Alguien que se encuentra satisfecho, contento y orgulloso 

con su vida, por fo general, es un excelente mediocre; en 

cambio, alguien que se encuentre indignado, enojado, 

furioso con su vida, se convierte en un corrector de 

anomalias, porque al hacer lo que no fiene caso, saca 

cosas de la nada, inventa creencias, inventa valores, des- 

Cubre ilusiones, pinto fontasias, funda formas de pensar 

sentir y de lenguajes para poder comunicarse y lo logra 

por medio de recursos’ expresivos, ya sea el arte, la 

filosofia, la ciencia, la vida cotidiana. Cuando una persona 

permanece en fa melancolia sin deshacerse, abnegado y 

Tesignado, comienza a poder distinguir las formas y los



matices, puede comprender su melancalia y eso se 

equipara o regresar de ello, revivido y capacitado para 

descubrir los sentimientos, las razones, los motives y las 

novedades que encontrd en ella. De la melancolia se 

regresa mds sabio, mds fuerte, més humilde y mas 

creativo, por lo que se empieza a elaborar y desarrollar 

ideas y proyectos. De este modo, gran parte de la produc- 

cién cultural es el resultado de un trance melancdlico. 56 

  

LEONARDO DA VINCI, La adoracién de los magos, 1482, detalle, 
246 x 243 oms. Florencia, Galerta de los Ufizi. 

En el campo de la psicologia, los impulsos o necesidades 

son definidos como motivaciones, es deci; todo lo que 

nos {leva a_ un comportamiento nuevo o repelifivo. 

Los motivos son internos y por lo tanto abstractos, esto los 

lleva o ser diversos, constantes, recurrentes, més © menos 

infensos, von desde los mas comunes para cualquier ser 

humano hasta los mas personales y Unicos, siempre estan 

presentes en nuestra vida, 

Los motivos son infernos y por lo fanto abstractos, esto los 

lleva a ser diversos, constantes, recurrentes, mdso menos 

infensos, van desde los mas comunes para cualquier ser 

humano hasta los mds personales y unicos, siempre estin 

presentes en nuestra vida. 

lo que antes se consideraba como libre albedrio, con- 

cepto precientifico, es hoy la mofivacién (del latin motum, 

variacién de movere, mover). Kant denominé a la 

mofivacién,"conacién", comola tttima de tres categorias 

principales, las otras dos eran el conocimiento y el 

senfimiento. James Mill, a principios del siglo XIX, introdu- 

jo esta terminologia en el campo de fa psicologia como: 

"se genera un estado peculiar que, por seruna tendencia a 

la accién, recibe la adecuada denominacién de motive’. 

La mofivacién se define come un estado que se deriva de 

una necesidad interna, que impulsa a un organismo a la 

actividad, los mofivos son, en una forma hipotética, 

fuerzasinternas queimpulsan o canalizan la conducta. 57 

Hoy en dia la psicologia distingue los motivos en prima- 

tios y secundarios; los primarios son los que fienen que ver 

con la preservacién del individuo, como el hambre y la 

sed, con la conservaci6n de la especie, el sexo, estas son 

innatos y totalmente fisiolégicos; los secundarios no son 

necesarios, pero si se pueden adquirir este tipo de motives 

pueden ser el miedo, la esperanza; lo que caracteriza a 

los motives es la pulsion, es decir la magnitud y lo direc- 

cién que contengon en si mismos. Las motivaciones 

aprendidas se dan por medio de estimulos externos, son 

los que dan un placero un desagrado cuando se 

relacionan las experiencias pasadas y lo aprendido, en 

este sentido, J. Mill escribié, "cuando se espera una 

sensacion placentera en un futuro, pero que sin que sea 

Gierta, se llama esperanza a ese estado de conciencio; 

cuando se espera una sensacién dolorosa en un futuro, 

pero sin que sea cierta, se llama miedoa ese estado se 

conciencia’. 58 El miedo como motivo secundario, per- 

mite apartarse deuna situacién doloros o pi gran ys d 

porque se adquirié un aprendizaje anterior; 

el miedo es un mecanismo de supervivencia, 

es biolégico. fn cambio la esperanza, también como 

motivo secundario, brinda un placer anticipado, una 

recompensa, se caracteriza porque contiene un 

valor de conservacién, por lo que se buscan
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an 
£1 motivo secundario de la disonancia cognitiva, hace poco aparecido en la 
Psicologia contemporanea, adara la conducta del zorro en fa fabuia 

&I zorro y tas uvas, de Esopo.Este grabado en madera pertenece a un 
incunable de 1477, publicado en Alemania. 

acontecimientos deseables, antes de que ocurran en 

realidad. La esperanza, la decepcidn, ef miedo y el alivio 

soncuatro emociones anticipadoras que forman 

las motivaciones. 

Lo novedad es otra forma de estimulo que lleva implicita 

una motivacion, recientes estudios han comprobado que 

la novedad provoca cierta fensién continua, a pesar de 

que se trate de mantener un equilibrio de las constantes 

del entorno, siempre se rompe con el equilibrio o 

se intenta lointerrupcidén de éste para que puedo fluir 

la posibilidad de experimentox



  CONECEUStTONES 
Considero que fas emociones no placenteras, 
sentimientos y estados de animo tienen 
una impresionante carga cognoscitiva inconsciente 
que se hace evidente en cada momento y por lo 
mismo tenia que analizarlos; nuestra contemporanei- 
dad, la era de la melancolia, la neurosis y las 
soledades nos hacen perdernos, en ocasiones sin 
dejar rastro, en un laberinto de preguntas como qué 
es lo que sucede cuando sentimos ansiedad entre las 

cuatro paredes de una habitacién, quién habita en 
nosotros cuando una mafiana frente al espejo nos 
sentimos sin ganas de salir o cuando sencillamente 
nos da lo mismo seguir viviendo o no, qué pasa 
cuando nos sentimos tan mal con nosotros mismos 
que no podemos dormir, cuando estamos nerviosos y 
sé tiembia absolutamente de todo, de la soledad, de 
las tardes de! domingo, de la llegada de la noche. 
Asi en un mundo decaido, en mi mundo decaido, no 
se puede escapar de la laberintica intimidad 
que obliga a expresarse e ir tras la busqueda de las 
causas que son también la busqueda de las inten- 

siones para liberarse y reflexionar sobre lo que nos 
inquieta para encontrar, definir y reconocer las 
posibilidades y los limites de uno mismo, el ser, ef no 

ser, el decir, el no decir, ef todo, la nada, etc. 

A partir de lainvestigacién del tema, trabaje las 
emociones que estaban y estan contenidas en mi 
consciencia receptiva, mis ideas, deseos, y necesi- 
dades; encontré que someto mis emociones a una 

autorepresion en mi vida diaria por una negacién a 
dejarlas salir, la aceptacién de mis impulsos 
aniquilados por mi consciencia produjo una 

necesidad de explorar lo anterior para obligarme a 
dejarios salir, de este modo y teniendo ya un 
conocimiento de las posibilidades expresivas que se 
dan dentro de fos libros aiternativos encuentro certero 
utilizar este medio como una valvula de escape para 
permitime desahogarme de todas mis tensiones e 
impulsos emocionales reprimidos. 

La poesia desde siempre ha sido e! medio, e! objeto 
y el lugar para mitigar las inquietudes y las tensiones 

espirituales porque proviene de los estados mas 
esenciales de quienes tiene la habilidad de tomar la 
palabra escrita para expresar los sentires del hombre. 
Por esta caracteristica los procesos creativos de la 
poesia estan estrechamente relacionados con la 
plastica, el tener un conocimiento del como es que se 
activan y generan los procesos creativos, dentro de la 
neurosis, estados de animo y las soledades, de 
ambas disciplinas nos permite comprender y situar el 
sentido de los estados emocionales para, en 

este caso, transformarios en el mévil que nos 
conduce a otra posibilidad de expresién grafica, 
haciendolo un reflejo del sentir persond, de igual 
manera, nos permite disponer de toda nuestra 
capacidad creadora, que nos fleva a fa reflxion 

teérica, ala experimentaci6n plastica y funcional para 
conocer, valorar y enriquecer nuestro propio 
quehacer plasticos.
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La creacion es como ef desdoblamiento de 
energias a partir de las fuerzas que gener 
los eclipses def pensamiento y al deseo, 

Lainvestigacién sobre el libro alternative y el estrecho 
ontacto que tuve con ellos, gracias a las entrevistas que realicé, me 

brindaron {a pasibilidad de enriquecer mi trabajo, a ta! grado que 

modifique y deseche las primeras propuestas que tenia contemplades 

len la primera etapa de! proyecto. 

las las propuestas en las que trabojé fienen las mismas caracteris- 

icas temdticas y conceptuales, ya que éstos se desprenden de la 

ma en la que se presentan las emociones, principalmente las 

patoldgicas, y en la forma en los que las presenta Mariano 
Jernandez Montero, autora del libro de poesia "Sufri;, amar y fo 

demés..", poemarioen el que me baso para hacer unainterpretacion 

jpetsonal, Las primeras propuestos fueron evolucionando de 

a siguiente manera: 
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Propuesta No.1 Ceracel Gigante 

HTenia dos propuestos, lo primera era un libro objeto en forma de caracol 

sigante, modelado y posteriormente vaciado en resina a manera de molde 
jperdido, por lo tanto seria una pieza Unico; también existia la opcién de 

confeccionarlo en arcilla para después ser cocido; éste tendria una dimen- 

si6n de 60 a 70 cm. aproximadamente de longitud. Estaria suspendidoen el 
espacio por dos de sus lados con una especie de dngulos apuntaladores 

sobre una base de madera o metal. Ei caracol gigante seria tomado como 
objeto por las connotaciones que tiene desde hace miles de afios y como 
bjelo del libro porque para mi esta forma era la que més enfatizaba la 
ma ciclica de las emociones, a demas de que confiene un cardcter 

infimista al contener algo en su inferior que no estd a simple vista, pero que 

la vez motiva e invita a ser descubierto. 

Para confinuar y reforzar la forma ciclica, ef formato seria horizontal con 

40. cm. de altura por lo que se requiriera de largo. Contemplaba alrededor 
de 10 a 18 imagenes en total por seccién del libro literario, es decir de S 

mas escogidos por dos o tres emociones que contienen los mismos; los 
matos por imagen serian de 40 por 60 cms. cada una, con la opeién 
incluir una palabra o frase del poema seleccionado. 
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Las imagenes serian impresas, casi en forma continua, esto tendria como 

consecuenciaune lectura lineal, ya que el contenido soldria y entraria del 

caracol gigante sin permifir que el lector decidiera la direccién o por dénde 

comenzar o finolizar Comoe lectura me resultaba demasiado monétona, 

pensé en darle un aspecto sorpresivo © espontineo al cambiar de soportes, 

pensé en diferentes fipos de papeles, en telas lisas o estampadas y en plés- 

ticos, fodos los soportes que se utilizarian tendrian como findlidad influir o 

evocar una emocién por las caracieristicas matéricas que contienen que 

cada uno. 

La segunda, ero realizar un caracol gigante por cada seccién del 

libro literario, cada uno con distintas formas de caparazén; éstos 

se comunicarian entre si para que el contenido viajara de uno al 

otro caracol, en esta propuesta nunca se sabria cud! caracol 

perteneceria a cada seccién del libro literario y sobre todo dénde estaria] 

el contenido, para saberlo se tendria que estar jugando con cada uno de 

ellos para encontrar el contenido. 

Para que se realizara lo lectura, ambas opciones tendrion un mecanismo 

manual, se requeriria de una manija giratoria para al ser manipulada 

se activara la salida y entrada del contenido del libro.   
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Propuesta No.2 Peeare 

f£ra una pecera dividida en tres partes aligual que el libro literario, en su 
inferior contendria._un gran caracol sintelizado en su forma, pero sin que 
perdiera sus caracteristicas, con relacion a diferentes planos para que fuera 

construido por el lector a manera de juguete. 

EI contenide del libro objeto estaria dentro de una caja de madera, vidrio © 
|metal, que serviria como base de fa pecera; la caja estaria dividida en seis 
partes, tres por la parte frasera y tres por la frontal, cada una de ellas con 
herranuras para que el lector sacara y metiera el contenido del libro objeto, 
las herranuras de una misma seccién serian ubicadas a diferentes distancias 

para jugar con la dimensién del espacio; el numero de las herranuras e 
imagenes se daria, como en el caso anterior por lasuma o multiplicacién 
de los poemas escogides, por las emociones contenidas en los mismos y en 

el listado de emociones del capitulo ll, y por las secciones del libro literario, 
de fal forma que consideraba alrededor de 18.0 36 imdgenes. 

os formatos del libro objeto en forma hori- 

bontal se contemploban de 30 XSO em. y de 

130 X60 cm. en su forma vertical. 

Este libro objeto tendria un cardcter mas ludioo 

y un aspecto interactivo, a pesar de quela 

lectura también seria lineal, ya que ef lector 

Hecidiria de qué manera leer el libro objeto, se 
podria leer de forma individual o en forma de 

friptico horizontal o vertical o ambos, pues 

esios serian expuesios en forma de mosaicos, 

un rompecabezas. 

En el caso de la lectura vertical, las imdgenes 

Baldrion por la parte posterior de a caja 

kontenedora, pero la lectura seria alterada asi 

  
  

qa ~ IMAGENES omo también lo percepcién del lectos ya que 

SEPARACIONES 
kel contenido seria observado a través de la 

pecera flena de agua, en cada seccién un 

color diferente, para motivar la emocién, 

Klosificarla y especificar la seccion del libro. 
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En la lectura horizontal, el contenido saldria por la parte frontal de la cajal 

confenedora, en ella sélo se mantendria e! juego de espacio. Su manipu- 

lacién del libro seria totalmente manual por el lector 

El contenido seriaimpreso en pape! 100% algodén. 

  

Propuesta No. 3 Libre da Aliste 

  

Un libro de artista, con un formato aproximado de 40 x30 6 40 x 40 cms 

para facilitar su manejo y lecturo; que seria por desdoblamiento, por medio} 

de ingenieria de papel, ello implicaba forzosamente una compaginacién 

que seria estudiada. Esta forma permitiria af lector viajar por los cuatro} 

puntos cardinales del libro de arfista, por cada poema y por cada emocién 

segiin su preferencia y sensibilidad a los mismos, ademds tendria ia 

posibi-lidad de combinar cada uno. 

    
      
    La primer pagina contendria iconos que indicaran cada seccién del libro 

ésta seria impresa cuantos veces fuera necesarid 
  

porque con ella se intentaria crear una ilusi6n de que cette ettittit 

se volvia ol punto de partida, de esta manera se 

reforzaria la forma ciclica de las emociones. 

Contemplaba 15 imagenes dadas por la multipli- 

cacién de las tres secciones del libro por cinco poemas 

escogidos, o bien, ] 8imagenes dadas también por ia 

  

  

    
  

  

    
  

  

multiplicacién de tres secciones del libroo por 4 POI os x 1 

emociones, del listado antes mencionado, contenidag ‘ : 

en cada poema escogido. : 

iJ
 

Cada imagen seria impresa en papel 100% algodén 

en papel Gmate blanco segin el requerimiento de lq ea 

ingenieria de papel. Elcontenidode ibroestariadentrg {| 
de una caja de madera tallada ode lamina repujada.| 

También en esta propuesta consideraba | incluir und ‘ 

polabra o frase del poema seleccionado. 
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LBRO DE ARTISTA 

De esta tres propuestas ninguna alcanzaba las metas que me habia 

propuesto, cada uns tenia algin elemento que no me satisfacia plenamente. 

La primera su lectura me resultaba extremadamente monétona, sobre todo 

por el despliegue interminable y su regresar que para mi gusto seria tedioso 

pora el lector ademds de que no contemple dénde se iba a descansar el 

contenido una vez que estubiera fuera del caracol. 

La segunda a pesar de tener caracteristicas interactivas y fo atractivo que 

resultaba la manipulacién de la imagen a través de la pecera y el agua, no 

me safisfacia porque encontraba la pecera casi vacia y muy intencional. 

La fercer propuests en su fotalidad pensé que no salia de los cdnones del 

libro tradicional y de que ya han existido este tipo de propuestas, asi que la 

descarté por completo. 

Cabe mencionar que estas propuestas fueron planeadas de una manera 

intuitive, es decis en la planeacién de ellas todavia no contaba con un 

conocimiento sdlide sobre lo que es en realidad el libro alternativo; aun asi 

considero que enotro momento podré desarrollarlas de una forma més 

consciente, bajo la experiencia que me a dado la reatizacién de este trabo- 

jo. Fue a través de fa investigaci6n como puede ir iransformando, tanto mi 

concepcién del libro alternative como el de mi propuesta definitiva, creando 

en mi una actitud mds ambiciosa, tenia que encontrar algo que contuviera 

y respondiera a mi necesidad de expresién y a todo lo que consideraba 

propio de la temitica, de los poems, y sobre todo, de los elementos de los 

libros clternativos. 

“tt
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Se requiere de una estrategia de comunicacién grifica o una 

metodologia para iniciar cualquier proceso creative, a pesar de} 

que son innumerables las metodologias propuestas por los espe- 

cialistas, sabemos de ante mano que no existe ninguna guia! 

exacta para seguir este tipo de procesos, ya que cada comuni- 

cador o disefador grifico fiene la opcién de crear su propia 

estrategia para resolver un proyecto grafico. Més ain al tratarse| 

en este caso, de la realizacién de un libro alternativo la estrategial 

de comunicacién, si es que la existiera para este tipo de 

proyectos, implica otra forma de comunicacién, no como lal 

conocemos los comunicadores graficos, pues en el libro 

alternativo es necesario tener y contemplar otros tipos del 

enfoques, procesos técnicos, concepciones, contenidos y diseftos, 

ya que el libro alternative es otra forme de libro. 

De cualquier forma, para realizar y resolver dicho problema 

grdfico se requiere de la reunién de informacién sobre el libro 

alternative, el tema, los métodos de disefio editorial y sobre} 

“todo de los elementos plasticos formales y conceptuaies, para 

realizar este proyecto me bose en cierfo grado en la 

7 

metodologia de proyeccién de Bruno Munari. 
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De esta forma la estrategia de comunicadén grdfica queutilicd 

se desarrollé a partir deun planteamiento del problema, ef 

cual consistia en la realizacién de un libro objeto que contendria mi 

interpretacién de algunos de las poemnas del libro literario “Sufris amar y| 

lo demés...”, con fa tematica de emociones patolégicas - como neuro~ 

sis, depresion, melancolio, angustia, miedo, etc. - creodas y recreadas} 

principalmente a partir de didlogos internos, la soledad y de las vivencias 

y experiencias personales, ya que, el comportamiento humano en 

relacién con las emociones y su reflexidn son generadas por manifesto- 

ciones expresivos muy individuales, que se dan dentro y por medio del 

ambiente cultural e histbrico en el que se desarrolla. Este ambiente tiene} 

fuertes contrastes y puntos de contacto que seria lo natural y lo 

tecnoldgico, la vida y la muerte, lo individual y fo colectivo. Bajo este} 

sentido el libro objeto seria entonces el resultado de una busqueda 

interna, de la necesidad de dejar salir emociones y estados animicos.   La imaginacién es mds importante 

que ef conocimiento. 
Albert Eintein



Estas necesidades de expresién serian mensajes que fendrian que ser 

lexpuestas por medio de significados; por fal mofivo y como se trata de 

luna autoedicién, se deberia de dirigir a un publico restringido, principal- 

mente a personas que puedan llegar a identificarse con ef contenido, 

independientemente de los posibles alcances que fuviera como libro 

lalternativo, por lo cual se buscaria mantener el circuilo “disefiador-edi- 

Hor-lector’, del mismo modo se buscaria le unificacién de los elementos 

sin perder de vista dentro del disefio que se trataria de un libro 

lalternativo. 

Asi que tomando en cuenta las necesidades de! proyecto y los elementos 

del libro. alternative que propone Ulisés Carrién se desarrollariade 

lacuerdo a los siguientes pardmetros: 

A partir dela relacién de un objeto y un sujeto que son afines con la 

infension de expresar deseos, necesidades, fobias, como esencia del 

mismo, para que e! objeto remitiera a las libros, Por el contenido 

ide la propuesta se utilizorion rollos a manera de papiro, ya que como se 

Imenciona en el capitulo |, los antiguos egipcios lo utilizaban para plas- 

mar su idea sobre la vida y la muerte en sus ‘Libros de los Muertos”. 

Los rollos serian sujetados en varillas como también los manejaban los 

lanfiguos romanos, para facilitar su manejo y lectura, este sistema de 

libros serian utilizados en fa propuesta para creor curiosidad e incer- 

Hidumbre, para provocar el interés por parte de los lectores. 

{Hl formato del contenido del libro tendria que ser en forma de rectingulo 

prolongado, en posicién horizontal, para ser captado por el lector de una 

ma_ global y que de esto manera produjera un flujo de pensamien- 

sen grandes unidades, sugiriendo a la vez una moderacién 

lemocional que enfatizaria el autoconirol. 

Come la infensién es tratar femas sensibles, la propuesta visud tendria 

que ser de impacto, que por sf misma obligara af lector a detenerse para 

descubrir al libro y al mismo fiempo que se preguntara que es lo que 

siente en el aqui y ahora. Por lo cual requeriria manejar un alto 

contraste, para provocar el interés, y de tensiones con variaciones com- 

posifivas en las que se tendrian que disponer y combinar cada elemento. 

Se fendrian que resaltar, de igual modo, cierlos elementos para evitar la 

Imonotonia y ef desorden; enfatizor lo intensidad de la temética por   
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medio del dinamismo, la fuerza de la formas y la valoracién de las mis- 

mas, pero manteniendo un equilibrio, modulando la imagen y el texto. 

Se incluiria el juego de espacio-fiempo en un espacio real, el espacio 

grafico, pléstico, por lo cual seria necesario propiciar conflictos de espo- 

co ene lector con la variacién de distancias y dimensiones, personajes 

y Sitios, para llevar a preguntarse qué fon real es la dimensién de é 

mismo; fodo lo anterior se fendria que realizar con relacién al famafio 

espacial , es decir, “ e! tamaiio espacial crea necesidades y satisfac- 

cones... Mientras que el objeto es algo, el hombre desea ser alguien en 

un espacio y en un fiempo”. (Kraws “El Antiespacio” pég.9 ). Esto se 

hace para saberse mds, ya que es en los anfiespacios donde se refleja 

el grado de conocimiento adquirido o su preocupacién por odquirirlo”. 

£s por eso que se deberia crear un espacio de un vacio para contener 

un todo, para ubicar un elemento dentro del espacio real, para sentirlo, 

modificarlo, denunciar, atestiguar. Lo creacién de nuevos espacios 

conta cooperacién de antiespacios, permifiria percibiese y ubicarse en 

el espacio real, para ser inventor de una historia, y a lo vez, reflejorse 

entre sus semejanies. (12 Negative Real Space). Estos espacios tendrian 

una doble funcién, serian de algén modo transitables dpticamente, pues 

gracias a los espacios el lector podria viajar a través del contenido del 

libro objeto y al mismo tiempo con los espacios enfatizarian y se pondria 

en contra punfo.a lo que vernos y lo que no vemos, lo tangible y lointan- 

gible, para convertirlo en é| mismo a través de una cosa en un tiempo. 

Estas vertientes de la realidad deberian ser interpretadas en la grafica 

de forma libre, por to cual las irndgenes tendrian que ser creadas de 

forma paralela d textoy el dialogo interno con laintensién de que estos 

dos lenquajes se complementaran en forme mutua. Ya que la finalidad 

es conseguir la fusi6n homogénea del texto y de las imagenes en un! 

todo significante y estético. Las dimensiones del libro deberian de 

responder a un impacto visual, pora ser més evidente dentro de un 

espacio relativamente cerrado, asi que la altura de colocacién se’ 

estableceria para buscar la confrontacién del lector con el libro, de! 

igual modo no se perderian de vista las caracteristicas de los libros alter- 

nativos en este sentido, asi que el famafo iria de acuerdo a una facil 

manipulacién y transportacién, por fo cual los materiales deberian ser 

resistentes, e!_ensamblado del libro de igual manera tendria que ser 

fécil y en un tiempo relofivamente corto.  



  

El tito esha fomado dela ultima frase del primer poema del poemario de 

‘Sufris amar y lo demds...\(Fuga, pag. 9) 

La poesia contiene en si misma valores simbdlicos muy propios que los 

mismos autores de ésto no pueden liberarse de ellos porque en sus con- 

tenidos llevan metéfores que resuenan confinuamente en nosotros sus 
lectores, en este sentido tomé la frase ";cudnfo fardaré en vaciarme?" 

porque bajo un contexlo muy personal esta frase es representative de un 
cansancio del mismo sentir emocional, es deci la preguna siempre es 

Fecurrente cuando se encuentra uno sumergido en estados depresivos. 

Esta frase tom mayor relevancia con los entrevistas que le redlicé a la 

jautora del libro fiterario, ya que como menciono en el capaitlo fi, af 

conocernos y las pléticas que sostuvimos sobre su libro y el fema de la 

neurosis y la soledad, tuvimos varios puntos en comin, esto se presto 

para que ambos hicieromos analogias con las palabras mas recurrentes 

del poemorio, fue impactante el grado de coincidencia en cuanto a la similitud y 

significado de estas analogias, de tal modo que me resulté muy significative sobre 

todo porque era una manera de no saberme sola con este fipo de emociones, 
también se fue reforzando porque denito de lainvestigacién que reo-lice del tema 

(neurosis, depresion, angustia, etc.), las palabras que habiamos tomado de su 
libro eran muy propias de lo patologia neundtica por sus significados connote 
vos. Algunas de fas palabras que fueron tomadas son: liquido, fuga, humedad, 
gotas, ldgrimas, fiempo, vaciarse, sangre, alma, vacio, ausencia, muerte, 
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recuerdo, éstos fuero traducidas a abandono, miedo, agonia, fragili- 

dad, tragedia, tristeza, limitaciones, placer, infinito, necesidad, dolor 

fragmentacién, entre otras. 

La frase también se me hizo representativa porque dl estar conjugada en futuro en 

primera persona, se incluye involuntariamente a quien fa lee, de modo que se 

hace ef profagonista de fa pregunta. Lo frase "{.cudnto tardaré en vaciarme?* 

como es parle de un poema responde al juego podtico del lenguaje oral y 

escrifo, ya que al invertirse el sentido de las palabras {en vaciarme cudnio 

rardaré? contiene el mismo significado pero con diferente asociacion. 

Para enfotizar y evidenciar e! juego poético decid! fracturar la frase en dos partes 

con puntos suspensivos, tanto para crear insertidumbre, como para focilitar ef 

juego dentro del libro objeto, asi que coloqué en cada tapa parte dela frase, 
de esta manera al ser girado el libro podria leerse de las dos formas anteriores.   
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Su forma remitea un reloj de arena, pues ests pensado y| Si puedes softarlo, 

diseftado de esta manera, la diferencia estd sefalada en su forma yj puedes hacerlo, 
Walt Disney 

en ef contenidodel objeto, ya que éste en suinterior estd compuesto 

por dos liquidos de diferente densidad, en vez de arena, su funcién es 

lo de un reloj, pot tal motivo de aqui en adelante lo llamoré reloj 

liquid, para "darle cuerda” y que comience a caminar fiene que ser 

7 girado a 180 grados, asi como fombién se fienen que ejercery 

movimientos giratorios en una de sus llaves para que se abra yf 

comience a ser vaciado, es decir se desplieguen las paginas. 

£1 reloj liquido se construyé a partir de un pisa papel, por lo cudl se] 

calculé la pieza a una escala de 1:4.5 obteniendo el tamaho que se 

deseaba 40 x 29 x 16 cms. 

Se compone de una estructura constituida en acrilico iransparente 7 

de 6 mm.de espesor, su forma es de un prisma poliédro recto 

regular porque sus bases son poligonos en forma de rombos regu- 

lores, ya que fienen sus lados y sus dngulos iguales, dosa dos, ya 
103 . 

la vez son paralelos, sus caras son también paralelogramos 

porque estén constituidas por rectingulos regulares. 
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Para la elaboracién del reloj liquido se comnenzd escuadrando todo 

a 90 grades para dlinear el formato, posteriormente se frazoron los 

rombos, que servirian como base y tapas, 

con una longitud de 17 cm. por lado, con 30 

grados de dngulo en los vertices frontales y 60 

grados en los déngulos laterales de cada vértice. 

  
La pieza intermedia, a que separa la estructura 

en dos partes, se trazd de la misma forma que 

los dos rombos, las dos tapas, para facilitar la 

vertiente de los liquidos se tuvo que hacer uno 

declive, lo cual se logné calentando la pieza de 

ccrlico en una resistencia para manipuer el fi 

acrilico y asi poder doblarlo, el doblez se hizode F  



  

    

  

  

forma invertida, una parte hacia arriba y lo otra hacia abajo, 

posteriormente se corto esta pieza porque el calor afecta al 

acrilico y fiende a reducir o aumentar su famafio segiin su 

manipulacion. 

j La piezo intermedia confiene dos valvulas de fuga, una la de 

Gire y ora de liquido, se elaboraron en forma de conos para 

eso se utilizd una vorilla también de aerilico con un espesor 

de 1.5 cms, ésta fue esmerilada para darle la forma convexa, 

después con un taladro industrial se les hizo un orificocon dos 

brocas de distinta medida, para que la fluidez de los liquidos fuera 

satisfactoria. ; 

La estructura que constituyen los poneles ocaras del reloj liquide son de una 

sola piezo de 40 x 69 cms; los 69 cms. estin divididos en cuatro partes 

iguales de 17 cms. cada una como coresponden los lados de los rombos 

de las tapas. Los dobleces se realizaron también de acuerdo al dngulo que 

correspondia a cada aristo, de esta manera, sélo se unié por un solo lado 

en uno de los vérfices de 30 grados de angulo, tanto para facilitar su 

construccién como para evifor una posible fuga de los liquides. Se utilize 

pegamento especial para ocrilico llamado Permabond (pegamentoa base 

de clanoacrilato). Posteriormente se calculé la pieza enfera ala mitad 

exocta. para introducir en su interior fa parte intermedia que yo se habia 

consiruido y dividir en dos partes iguales la estructura. 

Se sellé totalmente y se le hizo un orificio muy pequefio para introducir los 

liquidos, el cual posteriormente también fue sellado. 
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Durante la realizacién del proyecto se tuvo que investigar el fipo de liquidos| 

mas apropiados para el cumplimiento de su funcién eimpacto visual. 

Se experimentd con varios liquidos, por su densidad, su ransparencia y su] 

constitucion, ya que éstos ademds de que se tenian que separar, uno de ellos 

fenia que ser pigmentado, se probé con agua corriente, destilada, minera- 

lizada, etc. y con aceites, minerales, comestibles, industrials, efc., también! 

con alcohol y gasolina, como se hacian, deuna monera rudimentaria, las 

fradicionales botellas artesanales que se vendian como recuerdos en los 

puertos vacacionales. Con esta opcién crei que resuttaria, pero ocurrid| 

todo lo contrario ya que esta mezcla y la temperatura ambiental 

activaron gases que impedia el facil llenado del reloj, posteriormente se 

octivaron quimicamente con el pegamento y sello utilizados en la piezo, of 

tol grado que atacé la estructura de dejandola inservible porque derrifié las} 

piezos; segui experimentando hasta llegar a la solucién de utilizar 

Uinicamente agua destilada, que por su mayor densidad seria el liquido que} 

quedaria a bajo, por lo que se pigmentaria, y vaselina liquida por la 

transparencia y por su densidad menor ala de! agua destilada que le per- 

rrifiria estar en la superficie de ésta. 

La cantidad de los liquidos que se utilizaron, fueron calculados atbicamente 

se sacé el drea base del reloj liquido para ser multiplicada por el tamoiio de} 

un lado del rombo por si mismo, y luego nuevamente se mutiplicé por si 

mismo.Se multiplic6 17x17=119x17=289x.010=2.89 ltrs.    



  

  

  

Y de otra forma, tornando en cuenta que la altura de lo estructura es de 

40 cms. se dividié en 4 partes iguales de 10 cms. cada una, asi que 
se fomaron, una parte de 10 em. (2.89 ltrs.) de agua destilada y dos partes 

ide 10 cm. (2.89x2=5,78 ltrs.) de vaselina liquida y 10 cms. de aire, 

[La pigmentacion del agua destilada se reclizé con anilina roje y azul para 
jobtener un color violacio, diluidas en un poco de alcohol industrial para 

después ser mezclado el color con la cantidad total del agua destilada. 

prac tapas o bases del reloj liquide se encuentra el fitulo del libro, en 

“¢ Cudnlo tardaré’ yen la otra *... en vaciarme?"   
la parte exterior de la estructura se colocaron seis varillas de acrilico, 

de ellas son el soporte y el contenedor de las paginas o rolles, 

s estn colocados en dos de las cuatro varillas laterales, fos rollos se 
encuentran opuestos uno de ofro, las varillas estén colocadas en los 
Jextremos de la estructura y son de 15 cms. de espesoy cada varilla en 

sus extremnos fiene una pieza también de acrilico, en forma de octagono, 
son la llaves que sirven para manipulor el libro. Al giror una lave el 

ko comienza a pasar por detrés del reloj liquide para depositarse en la 

varilla opuesta ala que estaba colocado. 

as dos varillas restantes son mds delgadas de 6 mm. de espesor y sirven 
como el eje guia de los rollos, para ese efecto se colocaron en las partes 

les dela estructura. Los rollos del contenido de imagenes (grabados) 

ry texto eshin sobre tela de pellén para mantener la rigidez y el facil recorri- 

idode una varilla a otra, el rollo tiene una dimensién de 40 cm. por 126.cm. 
ide largo. Los grabados esttin inatados a la manera tradicional en blanco y 

,Y fos textos estinimpresos algunos en la técnica de la serigrafia, otros 

anuscritos y unos mds. Lo base del reloj liquido es de metal, 
lamina de fierro, su forma es rectangular. Tene dos soportes en su 

perficie que sujetan a la estructura acrilica, la suspenden en el espacio, 
ién permiten lo funcién de columpio, ya que construida de esta forma 

permite girar al reloj liquidoa 180 grados para que se activen los 
iquides y se permita también la ofra lectura. La misma base en su interior 

esta dividda porque es también el contenedor de Ia fesis y el material 
ico del desarrollo de! misrno libro pero sobre todo de los roflos del con- 

nido del libro objeto. 

dimensiones totales son de 675 x 51.3 x 38.5 cms. 
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AAATERIALES 

Los materiales son utilizados con el ofan de establecer una relacién con 

ellos mismos y restablecer también una relacién con el espectador por 

mediodel contacto directo, ya que sus cualidades matéricas fueron 

utilizados segin su grado de expresividad para transmitir_un significado, en 

este sentido los materiales fueron considerados més que como materia 

muerta como seres vivos, ademdés de que también se establecié una 

relacién personal con ellos y con el tema. 

~ Acriico (pléstico) de 6 mm. de espesor 

- Liquidos, Agua Destlada 2.89 tts. y Vaselina Liquida 5.78 Irs. 

- Tela Pellén 

~Lémina de ocero trateda por el fierpo. 

~ Madera en triplay de pino, caobillo y ceiba de 6 mm. de espesor. 

Los elementos visuales y formoles son los que dan cuerpo y dma a 

todo trabajo plastico, pero en este caso por fratarse de la elaboracién| 

de un libro alternative no fueron tomados con tanto rigor, sino 

que Unicamente fueron fomados en cuenta para darle forma al libro! 

objeto  Cudnto fardaré.... en vaciarme?,, también se incluyen los 

elementos propuestos por Ulisés Carrién en su texto 

"El Nuevo Arte de Hacer Libros’, por fal motivo los elementos visuales 

y formoles son manipulados y recreados de acuerdo a significados, 

que se emplearon dela siguiente manera 

1  



tel FORMATO 

DE. OBETO 

La forma bésica de! objeto {reloj liquido) es un prisma con base en forma 

ide rombo, esta figura geométrica se escogié por sus diagonales, ya que 

éstas en si mismas contienen fuerzos direccioncles inestables que den un 

lefecto y un significado especifico, el desequilibrio, muy pfimo para este caso 

pora enfatizor la inestobilidad emocional y animica. Las caros del prisma 

son sindnimo de una monotonia por su regularided, pero su verticalidad 

motiva a desarrollar una accion.   
108 

    Nombrar un objeto, es suprimirlas tres cuartas 

partes def placer del poema, que estd hecho de 
la felicidad de admirar poco a poco, sugerirlo, 
ese es ef suefio, El uso perfecto de este misterio 
es fo que constituye ef simbolo, evoca poco a 
poco un objeto para mostrar un estado de 
dnimo, o a la inversa, elegir un objeto y extraer 

de éf un estado de dnimo a través de wna serie 
de desciframientos. 

  
Stéphane Mallarmé, 

“Réponse af” en qué”te de Jules Huret”, 

1891
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DE LA PAGINA 

Es de forma rectangular, prolongado horizontalmente, con una dimension! 

de 40 x 136m. Su forma nos habla de un equilibrio,una estabilidad y 

quietud, pero a la vez de una indeterminacién, estos adjetivos o cualidades 

son traducides a algunas actitudes humanas. 

Tomando en cuenta la bidimensionalidad yortogonalidad del formato esté 

disefiado de acuerdo auna valoracién, funcién y accién programada para 

que el mensaje sea codificado de una manera global, ya que en este tipo de 

formatos ayudan a la creacién, de ritmos y movimientos mds secuenciales, 

de alternancias de elementos para jugar con las capacidades descifradoras 

de la mente; este formatoes el receptor y programador del mensaje porque 

en él se encuentra el contenido total de imagenes y texto del libro objeto, 

también esta fratado de forma objetual porque éste es manipulado y 

manejado por el lector.   
k 136 CMS. 
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Por el formato de los rollos contenedores de las paginas y por las propues- 

tas de lectura, que posteriormente se analizardn, los margenes estén resuel- 

fos de manera de algunos libros tradicionales porque se establecié la misma 

distancia entre los blancos de cabeza y los de pie porque éstos jugarian los 

dos papeles, no podia ser de ofra forma, los mdrgenes interiores fueron 

omitides por el formato del mismo libro, en los margenes exteriores (los 

bordes laterales de los rollos) se establecié una doble distancia a la de los 

mérgenes superiores einferiores. Esta variacién gréfica de da al libro objeto 

una sensacién de tension y formalidad.  



  
Latensiém flevada af limite se presipita sobre su 
opuesta, asi ef hombre estalla continuamente, of 
oonflicto entre la naturaleza y la vobottad y en 
wn exctremo se transforma en su comtrario. 

Len Battista Alberti 

    

  

COMPOSICION 

La composicién del contenido del libro es asimétrica para lograr mayor 
atencién y dinamnisno. 

Cada elemento esté desarrollado y ubicado de forma libre e informal pero 
de acuerdo a valores significativos y a diferentes distancias. La composicién 
se caracteriza por los contrastes _utilizados en la expresividad, estilo, la 
fuerza 0 debilidad y el vigor de las lineas de cada elernento, de las formas, 

de las framas y de los formatos. Pero ain asi mantienen una unidad porque 
cada elemento fiene una relacién enire si y con el disefio global, ya que al 
observarlo en su fotalidad conserva un equilibrio,una coherencia del todo. 

Cada elemento estiubicado y disefiado para que se modifiquen unos con 
oftes y asi mismos, y de igual modo seunan por medio deuno relacién de 

tamatios y distancias. 

  

LA WAAGEN © LENGUAJE VISUAL 

4 Realicé las imagenes de acuerdo a una inter~ 

pretaci6n por inferencia, unas imagenes y sus 

"| significados fueron mofivadas subjetivamente 

por mis emociones, estados de Gnimo y por la 
interpretacion de los poemas y olras fueron 

3 | motivadas por la consciencia por lo que 

4 fueron redlizadas de una forma arbitraria; as 

"| lasimégenes estin creadas de forma inocente 

y con relacion a valores e ideas muy perso- 

nales, dentro de un juego muy propio, con la 

infenci6n siempre de acercarme a mi redidad, 

que percibo como unica y personal, o ale- 

jorme de ella, para convencerme de que las 

Cosas RO son Como imagino o quisiera.   
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Siguiendo estos parametros se pueden justificar las variantes delasimagenes| _ Ningfot cego de nasieniento puede ser poeta pldstia de 
. imagenes objetzoas, porque to tiene idea de fas propar- 

y de la talla misma, ya que corresponden ala formade querer hacerlo y nO} cigues de lanaturdeza. H ciego estd mejor ex dl campo de 

en la forma del poder hacerlo, con lo anterior no quiero decir que lof lalnz mitica,excento de ls cbjetivos reales y traspasando 
de langas brisas de sabidvarta. Todas las imdgenes se abren, 

pwes,en ef campo visual. 

el trazo de las imagenes estan dentro de una intensiGn, vision y las limito- Federico Garda Loves 

ciones emocionales y el autocontrol que son parte de mil tratar el tema y 

de mi proyecto. Lo anterior les da_rasgos que las hacen interpretables de 

una y ofa manera, esto facilike la reinterpretacién de mi propio irabajo, 

pues tuve dos opciones la realidad y {o idealizado, lo expuesio y lo que! 

quedé oculto. Con base en lo anterior las formas estan presentadas en dos 

variantes como denotacién y como connotacién de valores y de las formas, 

primero sea mi ideal o mi meta a alcanzar como nivel expresivo, si no que| 

principalmente las que llarman mayormente la atencién. 

Asi queutilicé la imagen figurativa expresionista porque considero, desde mi 

particular punto de vista, que es la més propio al referirse a algo representa- 

doa partir de una evocacidn, esta forma me resulté para hacer lasimagenes} 

meramente presentes sin una veras similitud del momento, que aunque! 

puede sonar contradictorio sélo me interesaban tnicamente las imagenes 

como referencia de un hecho. En este mismo 

tipo de imagenes utilice un trazo libre para evi- 

denciar a espontaneidad de las emociones. 

Las fexturas de las imagenes son ufilizadas de | 

forma irregular para dar valores, tanto de |j 

tonalidad como de importancia. Busqué lol} 

policemia de las imagenes por medio de la] 

ambigtiedad de las formas enunos casos y en 

  
   

                                        

otros las connotaciones de las mismas pero sin 

uftlizar la retético, de esta manera pude mover 

distintos significados que eran igualmente 

validos. También la representacién de actitudes, —_ 

de diferenles mundos y deobjetos siguenun modelo aceptodo y ‘ec e 

identificables, ya que son una forma de evidenciar y festimonias, pero sobre 

todo, de ayudar di lector para su répida y facil interpretacion. Esto fuel 

posible principalmente a través de la representacion de los gestos de los 

personajes porque ellos evocan de manera convencional las 

emociones tratadas dentro del proyecto, de esta manera puedo deci 

que las imagenes coen en la forma simbélica, claro ayudadas por el



lcontexto y las ambigtedades del total de! contenido. 

IEn otras partesutilicé imagenes con cierto simbolismo grafico,o como son 

llamados grafismos, para representar abiertamente algunos abjetos o 

Isituaciones y ala vez porque también me interesaba un tanto el parecido, las 

lcualidades del trazo de la grabadura hicieron que ya no fueron tan 

lesquematicos porque resultaron vigorosas, delicadas y con un grado 

lestético. Asi que fueron otra forma de utilizar variantes de expre- 

isividad. Estas formas también incluyenun grado o indice de iconocidad de 

los grofismos por su simplicidad en su estructura: y en la lectura porque son 

formas facilmente reconocibles porque la mayoria de nosotros, las conoce- 

mos como tules, es decir pueden describiese como objetos de su clase, pero 

1a pesor de ello creo que no pierden su singularidad, porque son pertinentes en 

si mismos yo que estan sujefos al modo de representacién anteriormente 

fexplicado, y a otras inferprefaciones que bien pueden entremezclarse con 

los demas imagenes por sus cuctidades, 

La imagen y la trama establecen una dialéctica, ya que la imagen misma 

Icomo figura le daun punto medio donde el cuerpo es efecto de Ia trama y la 

tirama oculta ala vez el cuerpo. 

(A pesar de lo anterior la mayoria de las imagenes estan construidas en base 

jl contraste con e} fondo y la nitidez de los contornos. 

Con ef mismo afin las imagenes son de diferentes dimensiones varian de 

grandes a pequefias para acentuar la gran conmocién de las experiencias, 

otras para recrear los niveles emocionales o de estado de Gnimo. 

lUnas imagenes son discretas por su famafio pero con un fuerte contenido, 

laigunas son sélo las sombras de una imagen real, ofras ingenuas, unas mds 

Iclaras yotras mésobscuras,unas mantienen una actitud sumamente activa y 

otras totalmente pasivas, sensibles o escalofriadamente frias, unas débiles 

otras fuertes, unos estén otrapadas en el espacio, ofras en si mismas, y otras 

ise encuentran totalmente fibres. 

AAANIPULACION DE LAS IMAGENES 

Las imagenes como el! texto de! contenido del libro objeto estin disefiadas 

dentro de unaintensién de ser manipuladas y desarticuladas en sus dimen- 

siones y espacios reales, para enfatizar lo intensided e inmensidad de los 

lestados depresivos, asi como fombién para atisbar la etapa de mayor   
42
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estados depresivos, asi como también para atisbor lo etapa de mayor 

ensimismamiento, distraccién u olvido de si mismo, esto se logré gracias al 

material y los componentes del _reloj liquido, asi como también por los 

dngulos de la misma estructura, ya que estos elementos hacen que las imé-} 

genes y los textos se muttipliquen y aumenten su tamaio. fsta manipulacion 

crea un sin sentido que bafia foda la secvencia del contenido y lo convierte} 

enun contrasenfido ante todas las imagenes concluyentes, pero sobre todo 

ante ef espectador porque su percepcién es castigada en su verdaderal 

respuesta como ser humano. 

La manipulacién del contenido por los reflejos no slo milfiplican un vacioy 

© una decodencia, sino las preguntas interminables y e! ensimismamiento 

no como una dispersion hacia el exterior sino hacia el interior eso no} 

implica lamentarse 0 aftorar sino aludir los secretos y sus transformaciones 

porque considero que en la mayor parte de nosotros nuestro secrefo es lo} 

ausencia de nadie, ninguno sabemos donde est nadie hasta que lo soledad 

individudl se transforma en el enigma de cada uno, de este modola muttipli- 

cacién y suma de los elementos que sin ser irrepetibles se inlegran a este 

viaje. Dentro de la misma estructura existe un espacio sin liquidos que per- 

mite ver fos imagenes en sus dimensiones y espacios reales, esto parte es 

para que lasimagenes exclamen los abismos de su interioridad, abismos que! 

también puede hacerlos propios un espectador 

Estos dos factores sonimportantes porque constituyen la ventana que se obre 

para que nos asémenos y llenar las soledades, y en olro sentido, seria lo 

ventona que me dejo ver, preguntarme y responderme desde la palobral 

Visudl y laimagen metaférica, si ésta serfa una de mis formas de alteraciorl   
animico por emociones. 

      

   

                    

   

      

     



Ef corazéim, los ojos de fos hombres se llenaron 
de letras, de mensajes, de palabras y el viento 
pasajero o permanente levanté bros locos 0 

Pablo Neruda 
Oda a la tipografia (fragmentol. 

ABCDEFGHIJIKLMNOPQRSTU 
VWXYZabcdefjhijkimnoparstu 
VwxyZ 

ABCDEF PHN KLMNOPRR 
STUVOXY, Zabe defi hitkimnopgrst 
apy 

ABCDEFGHITREMNOPQ 

RSTUVWRYZabedefyhijic 

lnnopaqrstuvwxyz 

  

LA TROGRAHA 

La fipografic esté seleccionada para servir a los intereses del libro, todas las 

formas son intencionales para que correspondan como imagenes aukino- 

mas, por lo cudlutilizé las variantes segin sus rasgos cada famario, grosor, 

indlinacién nos hablan de los contrastes precisos que se buscaron constan- 

femente, de esta forme el lector interpreta segun el gusto por la tipografia, los 

ruidos, los silencios, el orden y el desorden, sus formas y los sentidos de cada 

una de elles para obtener una propia inferpretacién, de esta forma cada 

una fambién conquista su libertad dentro de! libro. 

Utilizé diversas familias fpogréficas. 

Geometric 706, san serif, para encuadrar las circunstancias, lo real- 

idad monétona, ademds porque tiene connotaciones de funcionali-~ 

dad y simplicidad. 

Pepper, porque se caracteriza por su secuencailidad de su irazo, favore- 

Gendo mi intensié de la dificil lectura, yo que este fipo de letra complica fa 

legibilidad, es fuertemente agobiante y agresiva. 

Emboss por sus caracterisficas géticas en su forma y trazo que la hace pla- 

centera, alegre y simple, ademds de ser clésica y discreta. 

La escritura libre para darle refieve al gesio del momento de ser escrito, esto 

odquiere mayor expresividad porque tienen fuerza y poder de impacto, es 

come el grito esponkineo conun valor estiético y creativo, también porque 

corresponde a una lectura lenta por suilegitimidad por el coos que presen- 

ta, es la representacién del trazo espontaneo. 

TEXTO 

£1 texto fiene caracteristicas de disefio libre fotalmente manual. 

Esté compuesto de una forma lidica, no responde a ningun parémeiro de 

jushificacién, para darle fa funcién real que desermpefia dentro del libro alfer- 

nalivo, ademés para no recoer en la estructura del libro tradicional. De esta 

forma sdlo se utiliza de acuerdo a la voluntad estética de legibilidad. 
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£l texto se encuentra impreso en la técnica de serigrafia porque tiene 

caracteristicas intrinsecas de lo privado y lo publico, y se encuentra bajo Ia 

perceptiva de comunicacién grafica y por suenorme diversificacion de pro- 

duccién. Esté realizada con finta blancao negra segtin su ubicacién y paral 

enfatizar el contraste que se manejé en la grdfica de las imagenes, se lel 

colocé de tal modo que en unas partes cobra mayor importancia que lay 

imagen y enotras se somede a esta ultima, enciras partes, se fusiona con lal 

imagen creando una trama aulénoma. 

La iroma tipogrdfica deja de ser en la misma medida discreta para 

alcanzar un papel protogénico con un juego dptico, para pasar aj 

primer plano para dejar a la imagen en segundo. Esta forma del 

jugor con el texto fue para crearuna ambigiiedad de jerorquias en cuanto q 

otencién eimportancia enire uno y olro elemento. 

€ texto y la imagen estan trabajados de forma parolela en el bocetaje para} 

que su ubicacién fuera de acuerdo con Ia direccién y movimiento de los 

imégenes pora buscar la penetracién simultanea de los elementos en la 

conciencia del lector 

Fue establecerun juego de correspondencias entre los elementos. 

 



  

DE IZQUIERDA A DERECHA 
i eee discurso 0 el camino de exploracién del 

conjunio, el tiempo de recorrido depende del ee nivel del lector Es asi como estas lecturas se 

LA RECTURA 

El proceso de vision del ojo nunca es estético porque requiere en cada 

momento de un movimiento continuo para percibir toda lainformacién visu- 

lel, por fal motivo se fomé ol movimiento como un componente visual 

dindmico, asi que fue manejado de forma semejante a la del cine debido a 

que en él existe un movimiento en lasimagenes de cada escena y porque en 

cadauna de ellas cuando se encuentran solas parecen estar estdticas, fam- 

bién porque este tipo de movimiento emplea un fiempo. 

Tomando en cuentalo anterior se proponen cuatro posibles lecturas, dos por 

cada rollo,una superior yotrainferior, ya seainiciando deizquierda a derecha 

lo viceversa, esta lecturas se logran por los giros del reloj y las dos divisiones 

que se presentan como resultado de éstos;o bien, unicamente dos lec- 

turas, una por rollo, en ellas se tiene un seguimiento en forma de zig zag, 

porque en la medida que se va descubriendo el contenido se encuentran 

lopuestas, es deci, cabeza con cabeza. Estasopciones dan libertad al lector 

pora decidir por si mismo su propia lecture. 

La percepcién de fa lectura del espectador es 

modificada por la manipulacién de la visién 

del contenido a través del acrilico y las liquidos, 

esto resulta venturoso y espectacular para el 

lector pero afecta su forma de ver. Por tanto 

esta propuesta requiere de un mayor grado de 

atencién y fiempo que debe de prestor el lector 

porque implica otto tipo de codificacién por la 

modificacién y manipulacién del contenido, de 

sus significados y sus alternancias. 

La duracién real de ia lectura es el eje del 

    
DIRECCION DE LECTURAS 

DE DERECHA A IZQUIERDA imponen como un trabajo mental individual, ya 

que de otra forma no alcanzaria sus resonan- 
a ONO OT” cigs subjetivas por encontrarse en una colec- 

EN ZIG ZAG EN AMBAS DIRECCIONES fivided y tampoco se podria formolizar la 

relacién intima entre el espectador y el libro.   
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Debide a las cuatro propuesta de lectura el libro objeto estd disefado paral 

ocuporun espacio central y ala altura de una medida standard de los ojos 

de los espectadores, 110 x 130 cms. aproximadamente, para que 

pueda ser transitado épticamente y manipulado por sus cuatro. puntos 

cardinales. 

LA PAGINA 

Si la lectuna se recdiza de acuerdo a Ia perceptiva de que cada espacio es 

una pagina, enfonces éstas serdn diferentes en cada momento, ya que unas! 

son recténgulares yotras cuadradas, una verticales y otras horizontales, en 

este sentido se puede decir que son independientes cada una, fantola lectura 

comola pagina, porque cada una habla de algo diferente ya sede una| 

emocién o un poema.   
  

  

  
    

A pesar de su autonomia las pdginas se entrelazan por los espacios que! 

invaden una yotra,o por fas mismas formas que juegan entre si, entran y| 

salen de su espacio. Esto se enfatiza més por estar contenidas en un mismo 

soporte, se puede decir que es ofra manerade compaginar sdlo que en ella 

se visvaliza de una manera més omplia y global. La posicién de cada pagi- 

na del libro objeto es como ver la compaginacién de un libro tradicional en 

los pliegos de papel aun sin suajar y formar, porque en los pliegos se 

observa como las paginas estin en direcciones encontradas. 

  TY
  



  

Esta forma de compaginacién esun juego de asaciaciones mentales 

gratuitas y con poco grado de obligatoriedad que descarta definifivamente 

la retéorica, porque al estar contenidas de esta forma poseen poco, como 

deciaAristételes, "entimemo’, es decir, un antecedente y un consiguiente. 

RTMO 

4 ritmo esté dado por la sucesién ordenada, en unos casos de linea, y en 

otros por forma y espacio, para que se regulara el movimiento y direccion 

de los elementos visuales. 

COLOR 

i color morado de unode los liquidos del interior del reloj iquido, fue toma~ 

do de la mezcla de dos de los colores primarios, el rojo y e! azul, cada uno 

porque representan cualidades fundamentales, es decir el primero por ser el 

color més emocional y atractivo y porque tiende a expanderse, y el segun- 

do por ser un color pasivo y suave y fiende a contraerse. Seutilizé el color 

morado, por estar formado por los dos colores anteriores y porque contiene 

ambos significados, porque en las estadisticas tiene el mayor grado de moti- 

vacién a propiciar estados depresivos melancdlicos. La saturacién de este 

color se dio porque le daba mayor expresividad al objeto. 

£i color blanco del soporte, la tela de los rollos, seutilizd por su brillantes y 

porque junto con el negro nos daun allo contraste, que aunque bien se 

puede encontror en otros colores, el allo contraste del blanco y el negro es 

el mds dramédtico y el mds propio de la xilografia. 
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FEXTURA 

Todo el libro por sus materidles muestra diferentes fexturas yo sean tictiles u 

6pticas; los texturas se emplearon con el fin deincitar al lector a tocar y| 

sentir al libro, para lograrlo se jug con las texturas de forma extremosa, es 

decir en unas partes es muy lisa como en el reloj liquido, en fa base de metal 

y en algunas formas y masa del contenido, y en ofras muy rugosa en el 

soporte del contenido y en algunas imagenes y framas. 

Lo textura en los grabados, por estar realizados en xilografia, es mas evi- 

dente porque la madera permite jugar con ellas, éstas son solamente 

Optics, simuladas para dar significados. 

SECUENCIA ESPACIO TEMPORAL 

Cada secuenciaobedece a sus propias leyes de continuidad y propdsito, lal 

primera intensién al utilizarla es con el fin de de optimizar lo eficacia del 

impacto visual. Todo ef discurso esté construido por los alternancias secuen- 

ciales deimagen, texto, lectura y espacio que marcanuna continuidad en lo 

que cada elemento es importante, todo es secuencial. 

La secuencia espacio temporal se rabajé paralelamente y siguiendo con los 

pardmetros propuestos por Ulisés Carrién, de modo que el espacio de cada 

formato y rollo (paginas) se determinarén fuera de foda subjetividad. 

4 espocio del formato total se fracturé pra recrearlo por medio del reloj 

liquido, ya que por su material, sus angulos y los liquidos contenidos en él, 

se forman espacios ilusorios de diferentes dimensiones, de modo que estos 

espacios impusieron su propia forma de comunicacién, asi que sélo fueron 

estudiados y utilizados directomente para dorle forma tanto al contendo 

como ala lectura del fibro. La temporalidad se encuentra en la lectura, en el 

girar del reloj liquido, en el tiempo que tarda en invertir los liquidos. Todos 

estos elementos pueden tener un tiempo standard determinado, pero para 

no perden el cardcter ludico es el lector quien determina esta caracterisfica 

temporal. 
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Lagrimas 

Mo esperes wna respuesta, no 
esperes soluciéu, espera silo af tieapo 
que sentado a tu lado te espera para 
corver cox éf. 
fragmento} 

fste poema pertenece a emociones 

Kigadas con la autoestima. 

El Libro Objeto { Cudnto tardaré en vaciarme? contiene dos 

lenguojes (el visual y el escrito), ambos estin frabajados de forma 

paralela pero individualmente, sin jerarquias porque son fomados 

los dos lenguajes como un elemento mds de la primera intensin, 

interpretar poemas, emociones y estados de Gnimo y esteriorizarlos. 

De este modo los lementos estdn a la libre interpretacién del lector 

Como ya se ha mencionado, el contenido del libro esté formado 

por dos rollos de grabados trabajados en la técnica dela 

xilografia y el texto estd impreso en serigrafia. 

Aconfinuacién presento las imagenes de los grabados y el texto. 
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   fa fuerza ni ef control para salvarlo, 

  

(fragmento) 
Miedo a volver a leer esto... 

. ‘ . A mi impulso. 
Emociones relacionadas con la autoestima. . 

. A fo mismo. 
{fragmento} 

Emociones ligadas a sensaciones primarias 

y estados de énimo. 

ROSTROS 

Emociones ligadas a estados de énimo.  



  
Caracol 

Emociones de apreciasion y ligadas a los dems. 

Visitantes 

Emociones ligodas a reacciones primarias, a los 

dems y a estados de dnimo. 
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Nada 

Son [os pequetios infiernos en donde ni 
siquiera nos sabemos miserables, slo 

callamos {os ojos y nos dejamos de 
abrazar. 

(fragmento. 

Emociones ligadas cla apreciasién, 

autoestima y a estados de cnimo. 
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   Me acerco tanto a ti que tengo miedo de que 

sientas ef latido de mi corazon, mi respiracion 
agitada o que fuelas alguna de fas flores que 
mi primavera estd generando por tenerte 
aqui. 

(fragmento) 

Ast me fibero y bago fo que quiero, asi me curo 
99 logro salir, creando, credndome a mi. 
(fragmento) 

Emociones ligadas a los demas y 

estados de dnimo. 

Primeros y segundos 

Primavera
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Corriendo 

No puedo ocultar, mis ojos ya estdn 
cansados de evitay que mis lagrimas 
escapen un dia y no puedan dejar de 
fluir basta que alcancen a mi corazon 

que sigue all, que sigue corriendo. 

Cuando se encuentren, 
juntos florardn y se entenderdn 
en ese mismo vacio, 

en ese recuerdo y en esa ilusién. 

Tal vez asi vuelvan a mi. 

(fragmento). 

Emociones ligadas a los demas, 

a la autoestima y a los estados 

de dnimo.



Mar 

‘Yo quisiera ser como tui para poder venir, pero n> 
no, mar. 

‘Yo no quisiera regresar. 

Emociones ligadas a estimulos sensoriales y 

aestados de dnimo. 

  

Me niego ano creer en ef pasado y en ef futuro que en of presente 
conformoy deformo.. _volviéndolo sélo mia. 

Emociones ligadas alo apreciasién y ala aulvestima. 
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ROLLO No.2



   

Utilice la técnica de la xilografia por su fuerte contenido expresivo, 

lademds por lo dramdtico que me resultan las incisiones de Ia tollo, 

lya que desde mi punto de vista expresan por si mismas de su fuerte 

contenido emocional. El tema en si, requeria esta forma de graba- 

do porque el mismo nos habla dele fuerza y control que se debe de 

tener para hacer las incisiones, para no excederse, es decir, en este 

caso requeri de una ensibilidad para no caer en formas grotescas, 

que aunque son vilidas, no consideré prudentes. Aunque se pudo 

haber consequidootras tecnicos, para mi, ésto es la que masofrece 

Vvitalidad y fuerza, e! blanco, a demdas de que y el negro es lo que 

nos permite ver y no ver. Los ritmos y direcciones que permiten o 

no los hilos y fibras de la madera, los traduzco como la vida misma, 

enocasiones hay que ir con ellao dejarse llevar y, enotras, luchar 

contra los hilos para lograr lo que se quiere. 
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Por tal raz6n es para mi una manifestacién de alto contenido 

lemocional. Ademads la utilizo por un sentido sentimental de gratitud, pues 

la tecnico de la xilografia seinventd y aplicd para la elaboracién de libros 

ly estampas. La estampa en relieve es muy antigua se remonta di afio 751 

d.deC.,, suinicio tuvo lugar en el Medio Oriente, donde también se 

inventé el papel, Pasaron mds de siete siglos para que la técnica llegara a 

Europa, debido a que el proceso de su desarrollo fue lento; primero se 

elaboraron xilografias individuales que dieron lugar o 

f| la aparicién de los primeros libros llamadas libros- 
j i 

areas, Dloque, posteriormente fueron sustituidos por la 

  
i composicién de textos tallados en madera, por un 

deseo deindependizar laimagen y el texto se 

comenzaron a trabajar de manera individual, una 

; plancha para cada lenguaje, laimpresién mas antigua 

de este tipo de trabajo data de 1454. 

Artisticamente la técnica como cualquier otra 

también a sufrido cambios, su evolucién ha sido 

dictado por les perspectivas que cada época le ha 

impuesto dentro del estilo (dibujo negro sobre 

fondo blanco, el trazo blanco y los claros 

obscuros), las formas de composicién de los 

elementos, la temdtica (que ha ido desde fos temas 
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mas estrictamente religiosos hasta los totalmente profanos) y su 

funcionalidad. 

Uiilice la caobilla, fo ceiba y el pino en triplay de 6 mm. de espesor 

Las cuales fueron seleccionados por las caracteristicas propias de su veta, 

por su nigidezo suavidad, se utilizaron segun la imagen y el trazo 

a desarrollar. La caobilla y laceiba son maderas extremadamente 

asfillosas y por tonto demasiado suaves que permiten ser rasgadas con la 

punta de acero y al ser cepilladas adquieren cuclidades muy expresivas. 

A pesar de que la dimension de la pagina o las paginas impresas del libro 

objeto “; Cudnto tardaré..en vaciarme?” son de 126 ems. de fongitud en 

su conjunto, los placas de madera fueron fragmentadas en diferentes 

famafios, pare su {écil manipulacién, tanto de la grabura como de la 

impresion, para los requerimientos de espacio, cerrarlos o abrirlos, para la 

insercién de texto, para un posterior juego con las mismas planchas, ya 

sea para incluir mdo bien y asi recrearatro contenido del mismo libro. 

PREPARATION DE LAS PLANCHAS 

Apartir dela eleccion del tipo de madera, las planchas 

fueron cortadas y biseladas en dangulo de 45 ° co 

lima de metal, posteriormente fueron quemadas co 

    

soplete para que la resina de las mismas se esparciera ff 

y_ brindara texturas mds expresivas, después fueron 

laqueadas con goma laca para que la plancha 

se endureciera y las fibras tuvieran mayor resistencia, 

a este procedimiento se le llama curar la madera. 

  
   



  

  

COMPOSICION Y ORDEN DE LOS ELEMENTOS 

Como menciono en el punto 3.4,, la composicién es asimétrica 

de manera que trabaje la técnica utilizando cortes radicales en diagonal 

en grandes espacios para eliminar los excedentes y obtener grandes 

planos en blanco, el color dado por supuesto por el soporte, como 

sindnimo de la nada del vacfo real y dela soledad fantasmal, pues estos 

biancos me permitieron contener en ellos un texto, caracteres fipograficos 

impresos en serigrafia, los planos negros también son utilizados de esta 

forma, pero por la saturacién de finta nos remifen a otro contexto. 

Las imagenes estan trabajadas en su mayoria enun alto contraste;utilizo la 

imagen figurativa expresionista por los requerimientos de la tematica. 

LA TALLA 

Utilicé la técnica en sus dos formas a hilo y a contra hilo. La madera dl hilo 

esté cortada en el fronco en el sentidode las fibras, modalidad que 

facilité el dibujor y redibujar las formas con la punta de acero para 

enfatizar y darle calidades a la imagen de una 

manera un tanto gestual, masorganicas. 

Le gubia en “V” para dibujar, en algunos casos, 

directamente sobre la plancha de madera y obtener 

colidades de linea segun la fuerza de la incisién; 

la colidad de lines la he trabajado desde hace ya 

tiempo porque considero que son sugestivas y 

sensuales, van de lo sutil a fo concreto, ademds de que 

enfafizan una variacién, en cualquier sentido que se 

hable. 

Hice incisiones con gubios concavas yo que permite 

hacer formasorgdnicas, estas las utilice a manera de 

tramos laberinticas que entraban perfectamente 

dentro del contexto del tema. 

Utilice también el cepillado pora abrir més fa veta dela 
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madera , es decir rastrear las texturas y asi dejar ver 

més la incision de la punta de acero y el dibujo de la veta misma, porque 

es expresiva y la considero comouna reminiscencia de vida mutilada. 

La madera al hilo, en esta modalidad la talla se hace de forma transversal 

ol sentido de las fribras de la madera de modo que se fiene que trabajar de 

una forma mas precisa para mantener el control de lasincisiones, por lo 

cual lo utilicé en las imagenes que fenian mayor intension, las que era 

mds pensadas porque representan el autocontrol o represién de 

las emociones. {, Cémo expresar las tensiones emocionales en las 

imagenes y en esta técnica tan azarosa? Sdlo con altos controstes que 

muestranuna fensién, el negro comoun todo y parte de la nada, la tension 

de los negros puros y los blancos, nada de grises por que el utilizarlos era 

endulzar la técnica, eso era acaricior, eso no era lo que se sentia, se tenia 

que azofar con un blanco, elevar conun negro y dejar coer con 

los blancos ala nada. Cada poema fue visto bajo tensiones emocionales, 

pare fabricar un discurso en blanco y negro, que por si solos son 

impactantes.



Hi libro “{Cudnto tardaré ,,, en vaciarme?” es un libro objelo 

bonque responde a las caracteristicas de este tipo de libros, ya que 

bu forma fomaun papel profagdnico al hablar de si mismo y de 

fo que logra comunicar y evocar a simple visto. 

Este libro, como objeto en si, estimula los sentidos y lo imagi- 

nacién del lector a demds de que puede funcionar como un 

objeto desestresante de nuestra época. 

De acuerdo al desarrollo de la propuesto, elabjeto, reloj liquido, 

fue lo primero que se elaboro, se disefio y construyo para 

Kontener un discurso, un tema, una imagen y un texto, 

pero sobre todo para que desempeftara una funcién, manipular 

la percepcion del lector, Asi que elobjelo no es sdlo el empaque 

contenedor de un discurso, sino es la propuesta misma, 

  

  

    

  

   
    

     
    

   
     

   

t libro esta realizado bajo la aportacién de dos disciplinas que se 

n fusionado e interactuado en sus particulares formas de 

resin y comunicacion, une es [a literaria y la offa es la gréfi- 

a. 

a combinatoria de los dos lenguajes permitié y logro transmitir 

espiritu de la temdtica, dela obra y del texio. 

libro “i, Cudnto tardaré,,, en vaciarme?” contiene la mayoria 

le las principales caracteristicas de los libros alternativos, ya que 

portatil (de mediona escala), es totalmente tact, contiene 

na seriacion, unidades mittiples porque en él se encuentran 

deun elemento que se relacionan de manera significative 

on el fodo, fiene una direccién, una estructura, posee impacto 

isual y se construyé de manera casi arfesanal, 

pesar de que el discurso del libro esté realizado en la técnica de 

la xilografia, es un ejemplar unico e irrepetible. 

3.
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Amedida que se produce un desgaste por determinado 

medio, objeto, elemento visual, se produce un desgaste 
también en su lenguajes que hace que se vuelva monétono y 
pradecible, por fo cual el hombre esta en constante busqueda, 
crea y recrea formas de comunicacion para renovarlas, 

fransformarlas 0 reemplazarlas, este es el caso del libro, que 
aunque a demostrado su eficacia, actualmente otros medics no 
han logrado superarlo pero si le han dado una nueva vida, lo han 
transformado, de esta forma es como ahora contamos con los 
libros altemativos que ahora son ef medio, ef objeto y ef lugar por 
el cual se fusionan e interactuan diversas formas de 

En estos libros se reeditan las ideas, los significados, la 
produccién visual, e! texto literario porque es un madio para 
comprender ampliar y aportar una nueva comunicacién. 
De este modo el libro attemativo es un medio que nos lleva 

como comunicadores graficos a desempefiarnes de forma 
especiaiizada porque nos obliga a proporcionar una informacion 
con diversos lenguajes fusionandolos, retroalimentandolos e 
interactuandolos; esto se logra gracias a que cada elemento de! 

libro por su autonomia, el sin numero de aplicaciones y 

Su funcién de dan una posibilidad mas al sistema grafico y una 
vertiente sin precedentes para la comunicacién visual que no 
dudo en poco tiempo sera tomada por ella, pero eso sélo 
ocurrira cuando las posibilidades establecidas rigurosamente 
para ja elaboracién de fibros tradicionales se hayan agotado, y 
entonces se comprenda , se organice, se amplié, se aporte y 

se disefie con esta nueva forma de elementos y medios 
visuales; en ese momento responderaén a fas necesidades 
que desde hoy tenemos como seres humanos, porque e! 
libro aiternativo es un juego inagotable de variaciones 
perceptivas pueden ser ricaments explotadas por la por la 

Las combinatorias de! libro alternativo, como 

comunicadores graficos, nos permiten profundizar en la 
practica y la importancia de {as posibilidades plasticas de 

cada elemento que por su vital autonomia se desprenden de 
si mismas y del conjunto sin un rigor preciso y especifico, 
que gracias al fibro he podide comprobar. 

Para lograr este tipo de proyectos a parte de la investigacion se 
fiene que disponer de una capacidad creadora con fuertes con- 
notaciones lidicas para atreverse a transgredir lo establecido 
por los paramentos da funcionalidad, se tiene que contar 
ademas con un personal estilo de axpresién, ya que es lo que 
mas impacta dentro de su visualizacién. 
La imaginacion como dominio de las estrategias de 

  

comunicacién y su potencial combinatorio de los 
elementos graficos a disposicién del comunicador grafico 
son en sintesis los instrumentos de un lenguaje visual que 
ayuda a la real eficacia de funcionalidad ya que el 
libro altemativo es en si mismo una multimedia que llega a 
todos nuestro sentides. 
EI libro disefiado y elaborado de esta manera altemativa 
corresponde a una expresién que nos compete como 
comunicadores graficos y a una expresién colectiva, ya que 
se adapta a la expresién, al libro y a un mensaje, que de 
acuerdo a una visién personal como comunicadora hay 
miles que pueden ser explorados de acuerdo a 
la funcionafidad de! mismo. 

Aunque nos encontramos en la era de ja melancolia en ef 

Proyecto nunca pretendi generalizar a los lectores, pero 

puede ser que alguno se identifique con el tema, si 
ocurriera esto, entonces e! proyecto cumpliria también 

con una de las finalidades de tos libros altemativos, a demas 
de satisfacer mis propias finalidades. & realizar ef libro 
objeto 4Cuanto tardaré ... en vaciarme? constituyo ta forma 
de abrir la puerta de la contemplacién para observar mas 

alla de lo individual, y acercarme a mi totalidad, mostrar las 
emociones que han infiuido, de alguna manera, en 
mi quehacer creativo. De esta manera el libro cormesponde, 
entonces ala afanosa tarea de responderse grandes 

preguntas {Los por qué? ¢Por qué la se demencial de 
comprender? {Por qué la creacién de las imagenes o por 
qué visualizar de tai manera?, este tipo de preguntas es una 
serie que no va “desde” ni al “hasta sino que trata de 
conectar dos mundos en una misma linea infinita donde las 
preguntas siguen indagando. Para profundizar el conflicto 
de la abismal soledad que estalla al irse su Unico y 

vedadero contacto con lo humano, el sin sentido que nos 
lleva a encontramos con nosotros mismos lo que podria 
ser el centro de la secuencia infinita del ir y venir al mismo 
punto de partida.
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