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INTRODUCCION, 

Un texto ele poo~ié1, de historia universal o simplemente una novela, pueden ser los ejemplos de 

libros tradicionales, convencionalo,~ y ortodoxos como los que conocomos también como 'de 

cabecem', incluso podria ser tambión nuestro diario Intimo; sin embal\jo 01 libro alternativo, el libro 

objeto ó el libro hibrido son adjetivos que se tornan 'raros' y hasta desconocidos, 

[8 nClcesarlo soñ81al que Gstas formas de los libros han surgido por la misma necesidad que 

experimemta el escritor al darle forma y cuerpo a su texto, por ejemplo el poela él su paemario; así 

mismo es corno 01 altista visual adopta su obra corno emación para fusionarlo con su obra gráfica, 

V lograr con esto rnúliiples posibilidados de expresión, 

'marío Gl'flfíCIJ ¡le 1!Ii(1l11lujo/, I)/Ij A¡\Jtlml)/m; on 1m Ubm Nibrir3o', es corno he denominado a este 

proyecto, por las ci1racterlsticas que asi lo delinen; como una fusión de lodos los ejemplos de libros 

alternativos, y m; así como so encuentran en este libro lilS c:aracieristicas propias de ser ilustrado 

por estar constituido do textos o ilustraciones de diversos autores, así tambión lo he considerado 

Iil1ro objeto por ser ejornplar único; además que se muestra diferente por estar proyectado con un 

carilcter do ins!alación, do m8nora que este trabajo se convierte en un libro transitable, interactivo y 

de ambientación; por lo que el espectador podrá visualizar y reconBr e incluso intervenirla, 

ordEmarla y surnorgírso si gusta en la inlirnidad ele cada maniquí. 

leste diario gráiico surge por 18 IlOcGsidacl de comunicar a través eje un libro hibrido; un proyecto 

que he dosarrollado durante tros años él esta fecha; situación que implicó un mayor compromiso 

personal con el mismo desarrollo creativo de la plilstica, por lo tanto considero que el citado trabiljo 



es el termino de un proceso de retlexión y experimentación dentro de la estampa; pasando por la 

njecuciólI de laH disciplinas y técnicas tradicionales; como la xilografía, el huecograbado, la 

litografia; hasta llegar él la introducción y propuesta de las nuevas altornativas de producción y 

reproducción de la imagen que me proporcionó la técnica de la electrografía, como parte del 

avance tecnológico dontro do procodimientos de ostampación, 

D(~ntro ele los objetivos que definieron la realización de esto proyecto, logré fusionar el concepto 

temático de mi obra, con la estructura adecuada de un líbto híbrido, ya que incorporé la imagen 

real del maniqui a una condición espacio-timnpo, apegándome ClnlOt1ces a una disciplina nueva 

como lo es la instalación, 

Así también encontré la posibilidad de manifestar mi propue:,ta plástica en un libro híbrido a partir 

de la instalación, disciplina alternativa que se conjuga clirectamente con la utilización de un 

repertorio de objotos materiales qli(! participan como códigos fuoites dentro ele un conte)(to social 

que definirÉ) su presencia objetual Ot1 un espacio y un tiempo, 

El objetivo do esta obra fue utilizar las técnicas más aV(Jnzadas de las Artes rlástiC:8s, auxiliándorne 

de las Artes GrfJficas Gn sus diferentes disciplinas, dando corno reslIltado una obra de investigación 

quo propone a los estudiosos de las Artes Visuales una allHl'Ilativa más del ArlG en un concepto 

difoll"n!o, 

['01' lo tanto pongo a su disposición del quellacor artistico una nuova forma dG mirar 01 trabajo 

gráfico y un Goneepto diforento que en 01 futuro puode ayudar a mover las técnicas gráficas a través 

clellibro hibrido, 



Así mísmo la prosentü ínvestigación se dívide on tres capítulos: 01 primero aborda la definición de la 

temática así como sus respectivas generalidades, como lo son definición, antecedentes históricos 

así corno su trascendenci8 en mi obra grafiea; el segundo capítulo trata sobre la historia de los 

libros alternativos así como su clasificación y su desarrollo en el ámbito plástico nacional o 

internacional; el torce,r capítulo contiene a manera de termino una descripción diferente de la 

realización dd libro híbrido así como los logros que se obtuviGron en el mismo. 



G!\/'JíUW '1 

Contemplo la ciudi1Cl corno un HSpélCio dHlimitado el cuál os recorrido y detenido por el ciudadano, Y 

on cadé! paso la visión es intercoptada en los aparadores por personajes muy singulares: los 

maniquíos, 

.luan Eduardo Cirio! ha dflfinido al maniquí como "una imagen del alma on la mentalidad 

prímitivél",1 1,0 rnisrno sucode con los ospantapájaros, los muñecos y cualquior figura ele apariencia 

humana; de ilhi la cr8encifl on su ilctividacJ mágica, 

!c:stos fi¡Jurinos puodon ostm constituídos de diversos materiales por ejernplo: dG cera qUEl son los 

más antiguos y que datan elel siglo XVIII, u otros que esUm elaborados do materiales rnás cornunes 

corno 01 yeso, costal de yuto y alambre quo son los que nos encontramos a nuestro carninar por los 

diversos locales do ropa o pelucas en las calles do la Ciudad elo México,(fig, 1-2), 

liorilJmto Olivams le 11a dado otro Significado más caractorístico al maniqui, para él es como una 

'¡¡¡jura wticulacla elo forma humana, para ser colocada (¡f1 divorsas actitucles y es usada en los 

escaparates para exhibir las modas'?, así también pueden ser una mujer o un hombre que sirven de 

modelos para lucir vestidos de rnoda vanguardista ante los posibles compradores, os así como 

1. Juan F.duardo Cirlot, {2j2QLºtl?rio ele ~Lr!Jllolo~, Barcelona, 1978, p. 296. 

2. ¡-¡enbeno Olivares Va!entmes, El rf]EJJ11fL!!.Ü otra'i2Q§i![i" Universidad Autónoma de Tabasco, 1993, p_ 10. 

1 



P./G. 1·2 REPORTAJE PER/ODISTlCO, ACERCA DE !.OS BELLOS BUSroS EN /J\ 17EN0!1 DE PELUCAS "AMEIIA", 
FI. S/GUII'NT¡: ES UN REmA ro DI: UI GONOICION EN QUE SE ENcueNTRAN EN LA ACTUALIDAD. 



fl¡¡ul !"aire! menciona que 01 nombre do maniquí no es el correcto, puesto que 'el maniquí no es 

aste instrumento de madera ciesprovisto de calleZ8 y de corazón sobre 01 que se colocan los 

vestidos, corno wbre un percherc(3 

Así es como el tl1aniquí adquiere como elemento plástico diversas connotaciones significativas, es 

decir, qUG puede ser desde una rnuíieca divinizada la cual puede ser motivo ele eulto has!" llegar a 

convertirse 011 un objeto ordinario de anonimato y mimetismo, 

l ambién se le considora como un objeto que simula o aparenta un ser vivo, Gomo lo es el humano 

(fi~l, J-b), es así Gamo lNorih quien fuera el iniciador de la alta costura desarrolla un nuevo concepto 

de maniqui viviente, que lél dota do calidad humana a una figura desprovista de vida, solicitando a 

mujeres la poso de los figurinos, Por esto demuestra que 01 maniqui de madera no responde a sus 

necesidéJdos de creación; no obstante, el argumentaba que 'la maniqui viviente ()s una mujer más 

mujer qua las mujores'4 es decir que su imagan deberia trascender mflS allá de la simple apariencia 

y porte do un ver;(ido, 

3 Heribe¡io Ofív8res Vafcntines, op. Cil., p. 10, cfr" Paul Poitet, J!illjenqQ@J;Jlopg, Barcelona, 1989, p 102. 

4. Paul Poíret, Y¡§1/QI](LQ 1ª-.0JQCs1, op. Cit, P 102. 

3 



'" ' 

FlG. 345 MANIQU/ MUJER, BUSTOS DE MANIQU/ES y UN MANIQUlIIOMBRE ENCONTRADOS EN UN 
CIITAWGO DE UNA TIENDA EN PAGINA WEB PARA SU VENTA. 



FI maniquí os utiliz.ado en 01 Distrito Federal en los aflos 30. Los más antiguos que se recuerden 

son de origen francés, se malizaban con Gelél, ojos de vidrio, fl810 natural, y otra do sus 

características os quo solamente oran bustos, ellos carecían del resto del cuerpo porque su función 

era portar peluCéls en algunos casos, en otras ocasiones sí se requeria de todo 01 cuerpo, esto se 

1GB construía de manCHH ímprovisada con madera y armazones do alambre; en su mayoría eran do 

importación y dn alto Gasto es por nsta razón que sólo los utilizaban en las tiendas que vendían 

ropa de lujo. 

Después los rrlélniquíes lograrán expandime como muñecos hierilticos on las naves y corredores 

clominiGélles do la Ciudad ele México, tan tradicionales como el antiguo mercado dr" La Lagunilla. De 

es\e modo es como logran invadir los escaparates do las ¡¡endas de medio pelo como 

representantes de laH aspiraciones de la clase popular mientras tanto se estaba cristalizando el 

procoso de industriali1.11cíón del país y I¡¡fisonomía de la nación dejo de sor la misrna.5 

La evolución del maniquí a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, no tiene comparacíón con li) 

vertiginosa ap8rición ele las marionetas primitivos, esto se localiza on la decadenci¡¡ de la 

civilización egipcia, por no citar mús antiguas manifestaciones como la china; Cab(i recordar quo las 

marionetas ~e incorporarían ,,1 toatro, sino hasta fines del siglo XVII, de acuerdo con el 

tnstimonio del jesuita hancesco Savorio Ouadrio, contenido en su 

{j, Jaime Avifes, fjJ RflQelh21Lde/o§ IJ@I1!guíes, México, 1990, p.294. 
C' 
. j 



Ilistorill Jf m;;:(¡1l !~I) CllfilljJ[J(Jsíll, ele 1733: " ... Algunos figurines llevan en la cabezCJ una vara de 

fierro mediante la cual son desplazados de aquí para allá sobro el escenario por el ariista que, sin 

verlos los manipula". 6 

Las fuenies consultadas coinciden en que el teatro de marionetas surge como un espectáculo pf1ra 

la noblGzéI, y es en estas figuras que se admiran las modas de su tiempo. 

Definiciones dG los diccionarios explican que los bustos que suelen usar los sastres, constituyen el 

antecedente mas inmedi¡¡to al maniquí de exhibición, y la posibilidad os que se encuentran en el 

ieatro ··particularmente el de las maríonetas- que más tarde dió lugar 81 concepto del aparador de 

p,scenas. 1 

H prototipo más lejano del maniquí GS la muñeca primítiva pieza central do uno de los más antiguos 

rituales que l1an Gobrevivido hasta nuestros días: 01 juego infantil. 

De la muñeca primitiva, pasando por la escultura mitológica, se deriva el títere; que él su vez se 

enriqueco con (JI desmmllo moderno de la máscara, y dell oncucmlro del litere con el artefacto ele 

Vosalius8 dio pio al maniquí comercial. 

Es en la corriente sutroalista9 donde se recurre al maniquí como olemento plóstico para recrear 

situacionos oníricas y Ikwarlas él una malidad poco tan9ible. 

6 ¡bid. 1'. 299. 

7. Vid Ib/d. P 300-304. 

8 Andreas VcsaHus (1614-1564) fue el mayor anatomista clasícísm y humanista por educación. Reafíz8 "De Humanis Corporis Fabríca" (1514.~1(j61) 

que fl/e el prfmertesto completo do onatomía ¡Iumana. 

6 



.A partir (Jo osto se roaliza la Expo::lición In\ornacional do Surrealismo en la Galerie Beaux-Arts dG 

Paris Gn 1938, (fig. G 7) con la participación do artistas como Man Hay, Salvador Dalí, Loo Malo! 

entre otros. Es[e evento con la prcsoncia de estas figuras contribuyó a crear una atmósfera de 

misterio para sus visit¡mtes pues desgraciadamente mUGhos no vieron más que 'pueriles fantoches 

Gil los maravillosos maniquies displlGstos él lo largo elel pasillo, como porsonajes que se 

representan al espiritu del comienzo del sueño y GlIya misión parece SGr la de introducir 

¡¡radualmenie al soñmlor en el reino hipnagógico.'10 

les en los uños 60, después que el maniquí se le ha dotado de calidad humana, después del 

movimiento 'llip'll élparece la noción de la ~;oledad entre el pueblo. Y es aquí donde el maniquí 

empiezéI a representar su propio papel, on las vitrinas de los ¡¡rancios almacenes: personajes 

hormosos PE)ro ciesarnparados, perdidos en la multitud, sin ())(peciativi¡s. 

ron el andar y desancla¡ por las callGs de la Ciudad de México, me han hecho reencontrar una fOl'ma 

más reflexiva de todo tipo de estructllras arquitectónicas que existen en el 1). F. Y quo son 

particularmente las que se imponen por su enorme infraestructura, después do oso, lo 

9, El surreafísll10 es 1m movimiento artístico y /itorario que surgo como reacción ante la futilidad do la 1era guerra mundial. Sus precursoros 

inmediatos son Rimbaud, Apoflinaire y J(aflfa y después toma el nombre de surreaf¡smo hasta 1924, con al Manifiesto de André Br€tón quien declara: 

I:I surroailsmo es puro automatisll1o psicológico, por medio del cual se pretende expresar verbalmente por cscríto, o do cualquier otro modo, la 

(unción actual del penslIfmerrto; puro flufr de! pensnmitmto sm que fa razón ejerl8 ningLÍn control y fuera de tocio prejuicio estético o moral. 

10. YVOflno Oup/essis, Id Sllrill.?l!§!]lQ, Barcelona, 1972, p. 39-40. 

7 



VIAmo GFiIlt:[1;Q DE UIiA MUJER f)fjjPARAD9FiJ:jljJlN L/BllO HIBm/JOo __ ~ ___ . 

HG, 6 -7 MIlNIQU/ES EN LA EXPOSICION INTERNACIONAL 
VE SU/?REAUSMO EN LA GALERlE BEAUX-ARTS 

/JE PIlRIS EN 1938, 
8 



inevitable y sin[Jular ver genle ele Eista ciudad con la misma rutina diaria de la casa al trabajo y el 

trabajo il la casa en un ciclo que no termina, pero de todo esto lo que yo rescalo de la estructura 

citadina, son los murlecos hieráticos, herméticos e impasibles sobre los cuales llago una reflexión 

y utilil.O como elementos plásticos dentro de mi obra gráfica. 

Hecurr'iendo él una representación casi vivencial de estos, manifestando a través de un di8rio, 

diversos aconleceres rutinilrios, asi como una sensibilidad expresada mi cada rostro, en 

cacla cumpo y en cada mutilación ele esa estructura de imitación humana, (fig. 8··9) 

0,1 I"l If{iJIWÍl;;ÓIl (/e (~Jff¡il.jif' pe/ucas 011 01 G0f1tm Histórico ¡¡¡ !llId filllj0f citadína deiril§ í/@ 

/111 1l/1llf'l:l[J(W, 

En el constanto andar por las grandes calles y avenidas de la Ciudad de México, he encontrado a 

mi paso espectaculares aparadores en tiendas de ropa, pelucas, etc., que funcionan de escenario a 

los rnaniquies.(ííg. 10·'13) 

Como premisa de la presencia de maniquíes on estos lugares, cabe aclarar que uno de los 

primeros hallazgos de estos figurines fue en una antigua tienda que lleva por nombre Pelucas 

'Amelia', ubicada en 18 calle de República de Cuba número 54-A en el Centro Histórico. [ste 

primer encuontro me llevó él querer sustraerlos de su lugar y su función para recontextualizarlos y 

darles a su ve% otra fllnción. (Iíg. H-16). 

11. El térmmo 'hip" se fe aplica al otro denominado hiphagógico. Una Imagen hipnagógim es una pseudopercepción que se produce en situaciones 

fígadas al adormecimiento en sus fases iniciales. Es un estado de somnolencia qua transcurre entre la vígilía y el suetio propmmente dicho, 

cuando la persona va quedéndose dormida. Alucinaciones hipnagógicas son aquefJas que OCU/ren durante dicho estado. (Bolloeh A y otros, 

Manua! de PSicopJtología, Madnd, Me Graw /-fill, 1995, p. 2'lZ) 

( 



HG.8 MANIQUI EN AVENIDA SAN ANTONIO ABAD, EN LA CIUDAD DE MEXICO, raMADA EL 14 DE 
OC)V8f1E DE 1985 POfl MARCO ANTONIO CRUZ. 



FIG, 9 MANlQU/ EN SAN ANTONIO ABAD 
FOTOGRAFO: MARCO ANTONIO 

11 



HG. 10 IlUsros DE MANIQU/ES DE CElIA EN UN APARADOI'! DI' /jl, TIENDA DE PELlICAS "AMEUII" eN 
R"PUBLlCII DE CUBA i:' 54-11 EN EL crNTRO DE LII CIUDAD. 



{:Ie. 1117.-13 BUSrOS DE MANIQUIES DH APARADOR DE LI\ TIENDA PELUCAS "AMELlA'. 



mi, 14-15·16 HEmATOS DE MANIQUIES DEIERIORADOS POR n.l'/lso DEI. tiEMPO, 
14 



W!Jl?/O Gf!f!flQ.Dl)[" UlI)AMUJlJiDEl1PARADOEL"fNU/ILbi?BQl:ll!3RIDQ~",,~"C""~"~~ o"~_~~" "~~c-~ _"' 

[n estos aparadoreB se advielten diversos bustos de: damas y caballeros, con la máxima variedad 

(1(~ (;aractorísticas físicas, la palticularidad especial de estos es su GarÍlcter de modelos dfl 

pfllucas; siondo bustos que datan del siglo XVIII y son de origen francés, estos en su mayoría son 

de cmCl con incrustaciones de distintos materiales como ojos de vidrio y pelo natural, en lo quo 

respecta a su existencia se pueden considerar únicos, Se pueden encontrar desde ejemplares muy 

com(>rciales e inexprosivos Ilasta los más antiguos y llenos de caracteristicas por el paso elel 

tiempo. 

En 01 Centro Histórico de la Ciudéld de México podernos encontrar maniquíes desde la tienda más 

anti[Jua hasta lél más actual; otro ejemplo de estas tiendas es la que se lOCaliza en la esquina quo 

forman las callos de [)onc("les y l~epl1blica de Brasil y quo !ien8 por nombre 'Alternativas para el 

cabello', Pelucils y ¡'ostizos, 'RI:éVL ON'; en eslil tienda podernos apreciar otro colección de estos 

muñecos tan singulmes, siendo estos de olros matoriales corno fibra de vidrio y recubiertos dEl 

pintura do esmalto, por lo cual S8 diferencian de los antoriores por adoptar otra <lctitud más irreal y 

no tan orirJinal como los élntoriormente citados. (Hg. 1/·18) 

FlG. 17"18 BUSTOS DI: M/\NIQU/ES DE LA TIENDA DE PELUCAS Y POS7IZOS 'REVWN' 15 



Impresionantfl es la cantidad de figuras qUfl existen en las distintas calles de Centro Histórico, (fi(l. 

19-20) se pumle encontrar desde el vendedor ambulante que ofrece prendedores para el cabello, 

teniendo como modelo principiJl a uno de estos bustos, hasta los más prolongado aparadores que 

nos presentan olegantes trajes de vestir, el grande corredor dfl trajes de novias que es la calle de 

Isabel la CatóliCa, vestidos de noche, para niños y niñas, 1I otros que simplemente nos invita al 

Restaurante 'La Cita' que so oncuentra en la esquina de Puente de Alvarado y Santa María 1_i1 

I~íbora. (fiO. 21) 

[stas maníquies pareciera que caminan e intercoptan a nuestro paso, sin embargo llegan a l1uestm 

visi6n sin tocarnos, sin frotarnos ni advertirnos siquiora de su sulíl presencia, siguen andando 

delante de nuostm vista como si nada, con su estatura esl)olta y perfecta, a veces ondulante () 

incitadora, otras con su gallardo porte de medelo garbosa, alta y de juventud eterna. (Iig. 22) 

nG. 22 "MAN/QUI CON MADONNA" FOTOGflAF/A DE mANC/SCO 
MATA ROSAS, OPTlCA 1987 
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HG. 19 MANIOU/ES COLOCADOS EN EL EXTERIOl< DEL LOeN COMERCIAl. DE ROPII EN LA CAUF /JI' 
.IESUS MAmll, CI'NTlW. MEXICO, D.I'. 
F/G.20 DETIIlL[ DEl.iI\UBI 'filiAN/O/HES GAMIJZ" LOCALIZADO EN 1.A CAlLE REPlJBUCII DE PERlJi! 45-1., 
CENTRO. 
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FIG. í'1 MANIQUI E:N LA ENTRADA DEL 
!-?ESTAURANTE·BAR "LA CITA" 

EN LA COI. ST/\. MAR/A LA RIVER/\. 
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Su presencia on esos aparadores, que se iluminan desde HI amaneCélr hasta el caluroso mediodía 

sobro la avenida Insurgentes dHslilando y mod(~lat1do: trajes de enfermera, impermeables, Imjel; 

exóiícos de moda fm;hioll, hasta la vanguardia actual dElI VElstido contemporáneo. 

Is así como su maniiestación física del maniquí nos rosuelvH a una concepción contundente que 

menCuHntra la wesencia del ser humano, es así como se personaliza ahora a la mujer citadina que 

va progresando, una mujer con personalidad, con idontidad propia y con un mundo interno por 

F/C. 23-24 LA TllIiNS/C/ON DE fX/-IIRIR PE/.UCIiS /-IA87A GONVER))r~SE EN LA EMULIiC/ON DE UNA MUJEI? 
ACTUAL 



En ciHrlas ocasiones al realizar mis imágenes con maniquíos los espectadores solían mencionar laB 

características tan obvias de su presencia, tales como su condición estática principalmente, ese 

carácter tan frío de ostos muñecos, que en su momento no les transmitían ninguna sensación 

expresiva, por Gjemplo a p8liir do su figura, su rostro o su postura, simplemente como una figura 

sin nin~lún otro sentido mas que ser pOI'(adora de prendas de vestir y modelarlas detrás de un 

aparador ele modil. 

En efecto son seres impasibles, es decir que son personajes insensibles ante la alegría y el dolor, 

son incapaces de sufrir ante cualquier circunstancia y por lo tanto se demuostral1 imperturbables y 

con una sutil irnpavidElz. Al grado de manifestarso con cierto cinismo de impasibilidad, ante nuestra 

mirada a VOCOG desesperada por nuestra rutina diaria de seres humanos que cada día nos 

avejentamos, sin embargo ellas siguen corno objetos donde no pasa el tiempo y su circunstancia 

es la misma. 

Es así como 8 \r¡lVGS del cristal de un aparador los observamos y los traslOCélrnos con nuestros 

ojos. No podernos sontirlos ni tocarlos, ya que se nos presentan ajenos e impOSibles de alcanzar 

con la vista (fir¡):)). !Jero no podemos pasar desapercibidas ante su presencia y todo lo quo 

onvuelvo, como sus (loslos, sus ¡¡ctitudes, su anonimato entre otros aspectos. 
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HG. 25 PRISIONFRAS DEL 71EMPO. 
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1% 26<11-28 MANlQUlES ENCON7RADOS EN LA CAL/_E DE JESUS MARIA, CI'NTRO i/lSTORlCO, 
MANIFESTANIJOSF EN IJISTlNTAS FUNCIONES y ACTITUDES, EN !JI CALLE PROTANDO I?OPA, EN UN LOCAl. 
IX M()DAS E INCl USO CON UNA CArITA DE COMIDA CORRIDA 
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FlG. 29 UNII MirlADA 111. INnNITO. 



HG. 30-31 ETfRNAMEN1T IlEIJ.AS. 
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Alguno~ son sores anónimos, y sin identidad propia, ya que no tienen un rostro que los diferflllcie 

dCJ los dom<'Js y simplemente sirven de élstructura para parlar un atuendo. Sin embargo, esto no los 

excluye do f()lfnar parto de todos estos esconarios públicos con son los aparadores de tiendas de 

vCJstir, quo nos dejan una mirada imborrable en nuestro repertorio visual cotidiano. 

l.os maniquíes son nuestra contraparte; es la quo se burlél dG nosotros con ese aire en ocasiones 

ele arrogancia y en olras simplemente de ausoncia, son personajGs eruGles, pues nos niegan con su 

sonrisa estútica los slIenos que nos proponen y él pesar dG todo seguimos creyendo en ollas, en su 

dramatismo y en su incapacidad para el amor, en sus fantasías insaUsfecl1as y porque aún asi, se 

prc:lsenlfln complacidos con sus rostros falsos de orgullo y salud; a veces encantados aunque les 

¡¡¡Ite un brazo, una mano, un dodo o la vida misma. 



[n oste apmtado he integrado algunos escritos de autores diversos como: Jaime Sabines, nacido 

011 Tuxtl,l Guliérrel., Chiapas ( 1926··1999), Y al cual so ha considerado Goma un poeta popular que 

reflejó en BU obra, el compromiso con la retroalimentación lmrenal, el amor filial y un gran podorío 

sentimental. 

Estos escritos los he Il1lomé;ldo por una semejanza encontrada en ellos él partir de su contenido, a 

BU VfJ't. los Ile conjU¡lado con mi obra, como un complemento gráfico en las estampas. 

Un ropero, w¡ espejo, una silla, 

ninguna estrella, mi cuan'o, una ventana, 

La noche como siempre, y yo sin fwmbre, 

Con un chicle y un suono, una (¡speranza. 

Hay muchos hombres fuera, en todas paries, 

y más allá la niebla, ID mañana. 

/'Iay árboles Irelodos, tierra seca, 

Peces fijos idénticos al aguél, 

Nidos durmiendo bajo tibias palomas. 

Aquí, no hay una mujer. Me tana. 

Mi corazón desde haeo días quiero Ilincarso 

[laja alguna caricia, una palabra. %6 



J-:s áspera la noche. Contra muros, la sombra 

lonta como los muerías, se arrastra. 

Esa mujer y yo ostuvimos pegados con agua 

Su piel sobro mis huesos 

y mis ojos dentro de su mirada. 

Nos I¡emos muerto muchas veces 

Al pie (Iel alba. 

Necuerdo que recuerdo su nombre, 

Sus labios, su transparente falda. 

TienE) los pechos dulces, y de un lugar 

A otro de su cue/po hay una gran distancia: 

De pezón a pezón cien labios y una hora, 

De pupila a pupila un corazón, dos lágrimas. 

Yo la quiaro hasta el fondo de iodos los abismos, 

Nasta el último vuolo de la ú/lima ala, 

Cuando la carne toda no sea CDrné), ni el alma 

Sea nlma. 

Es preciso queror. Yo ya lo sé. Ul quiero. 

iEs ian dura, tan tibie, ten clara! 



Esta nocho me falta. 

Sube un violín desde la calle hasta mi cama. 

Ayer miré dos niños que ante un escaparate 

De maniquíes desnudos se p¡¡inaban. 

n silbiJIo del tren mo preocupó hfls años, 

lIoy sé que es una máquina. 

NinglÍn adiós mejor que el ele todos los días 

1\ cada cosa, en cada instan/f), alta 

La sangre iluminada. 

D()sí~mparada sangre, nOGIJo b/llndo, 

(abaco del insomnio, triste cama. 

Yo me voy a otra parte. 

y me llevo mi mano que tanto (~scribe y IJDbla. 12 

1?)aimo Sabinos, B@t1QY!QlI11QpQ.em,@, México, 1999, p , 

,Jaime Sabines. 
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{)l1jE!lQ_GBjjffCQJ)/: !1Nfl MUJEk Vl;j1PANAVOR EN UN UBRO IJlIJRIDO_",_,_,~,_~ __ ,~ __ ,, __ .~ ~___. __ • __ 

Así corllo Sabínes dedícó un espacio literario al maniquí, también es escritor f<aúl Renán quíen 

naCf) en Mórída, Yucatán en 1928. Ha colaborado en revistas como: Anuarios del Cuento Mexicano 

y Estacionas entre otras obras, así también colabora con otros escritores on las publicaciones ele 

nuevos autores como son: I . .él Máquina Eléctricél. Dentro de sus diversos textos se encuentra" los 

urbanos" (1988), en la cual se manifiesta una intc1rpretacíón muy particular acerGa de las vivencias 

rutinarias de est8 ciudad. Es en su libro "Los Urbanos" dol cual recopilo el si9uiente escrito re11exivo 

y alusivo al maniquí: 

Mago el amante transformó 

Tu cuerpo en maraviffa, 

Tu rostro en fíneo negra, 

ftl alma descendiente de Afrodita, 

Sólo un ojo no sueña porque brilla 

En tu mano contenido: mi sombra de cristal 

(.{[Je miras tuya en el aporador. 13 (xaúl f~f.)f)Íln. 

Otro autor impOltante dentro de ésta bllsquoda de interpretacienes es el escriter mexicano Carlos 

Valdés, quiéln en su obra "Ausoncias" retoma los diversos detalles visualos que encontramos (J 

nuos(ro paso en cada calle o avenida de esta ciudad; escritor y cuentista, Valdes hace un breve 

escrito titulado La Belle Mode, donde plantea un encuentro con ese peculiar objeto de apariencia 

humana y que 11izo despertar en su personélje una imbricación personal y sentimenial con estos 

figurines. 

n Raúl Ueflán, &PLUrbYILQ§., Méxíco, 1988, p. 43 
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" . ..En esla calle habla una pequena iíenda, sus duen()s Incwrieron en la fulesa de bautizarla con un nombre 

fJxtranjefizonte y eufúnico a la veniclac! femenina: La Belle Moda. FJ establecimiento no desentonaba con el 

resto del bardo; parecía satisfacer las necesidades banales ele su clientelo, mujeres para las que el poirón 

de su época ero inamovible: paquin 1928. Tal voz el mismo encanto de lo pretérito que me embelesaba en 

el álbum fotográfico de mi tia abuelo, me detuvo frente al escapamle destef1ido e/e I.a Belle Mode. Una mujer 

/lOrmosél il pesar de S(I aire démodó, Intempom/, vesticJa con ropas peregrinas, ceniraba al abandono del 

escapamtc. LD sombm de /lIJa cortina mecieJe por el viento le daba a la bella 1" trémula inmovílidad quCJ me 

see/ujo al instiJnte, qUÍl:á por mi antiguo gusto por la paracloja, aunque no estoy seguro de esto; los caminos 

del amor son mistetiosos. Desde aquella manana antes de entrar a mi trabajo le dedicaba cinco minutos 

sílonciosos a Julia. Si 01 amor es conocimiento contemplativo, yo llegué a conocerla mejor que la costurora 

que variaba su vostldo cuatro veces al ano; pero en esencia sus vestidos inusitados erao siempre iguales, lo 

que caml>iaba a Julia era la luz varia de las estacionos. 

I as mujiJres inmortales siempre me hablan seducido por su prestigio inCOlfuptible de frutas de cera. No 

pudO menos que GOrtejar a In que aún después de mi muerte seguiría pregonando en un presente indefinido 

las excelencias ¡fe una moda imperecedera. Julia, como rmljer elegante lenía un gesto de dese/M 

estereotipado en los la[llos, mo despreciaba como a un ser expu0sl'O alas contingencias de lo cotidiano. 

Aunque (Je seguro Julia no habla apmndirlo su elegante actitucf esiatuaria en los museos, intuía qua las 

bellas qUG flspirilll a la inmortalidad no mueven ni el encaje de sus galas, y sus ojos siempre fifos, deben 

mirar al infinito. 

I:n cierto seniido llegó él suporar él MOllalisa, hija de Leonardo; Julia no habla sido set1a/ada por el cledo 

faccioso ¡fol 8ft/sta; pero más allá de su escaparate inr,ifaba al hijo pretélilo y al amor imposible; doble virlud, 

c/oble espiritu, IUf V sombra. 
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I~S¡H durmionte (le los suenas alÍ/J /JO soñados so (7xponia a las miradas supenlcialos con la esperanza de 

que illgún transeúnte (no impO/la la pureza de su sangre) la liberara de este incómodo dE1stino", "14 

Es Gontundon!o la impresión c:on la que nos han marcado estos muñecos de imagen vacia en 

nuestro andar rutinario; qua aún siando objetos desprovistos de vida humana, llegan él nuestra 

percepción de un modo sensitivo y tangible él puntos do reflexión demasiCldo profundos, 

Asior Pia%Zo/a, compositor argentino, ha destacado dentro del género del tango con melodías como 

B¡llml¡¡ ¡mm w¡ Im:fJ en la cual Ilace una narración de los diversos 'adornos' o decoraciones 

citadinas on 1m) GalleH, los mercados y los diversos personajes que cada día desarrollan diferentes 

actividadm; , 

(as tardecJias de Buenos Aires iíene", 

Ese que se yo, viste? Salís de tu casa por Amnales, 

I.os de siempre: on la calle y on vos"' 

Cuando do repente, detrás de un árbol, me aparezco yo, 

Melcla rara de penúltimo linyera 

y del primer polizonte en el viaje a Venus: 

Medio melón en la cabez<l, 

I.as rayas de la camisa pintadas on la piol, 

Dos medias suelas clavaclas en los pios 

y una büf)(Jclrila de taxi libre levanlilda en e€nia mano, 

ro reisL Pero solo vos me I!C)S: 

14 Carlos V8fdéz, f\J1§fillClª~ (üaomento del cuento La f3elle MOdQj, México, Edil. tos Presente.~, 1955, p. 54 
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rorque los maniquíss me guiñan, 

Los semáforos me dan tres luces celestes 

y las naranjas del {rufero (te la esquina 

Me liran alahares, 

Voni!, qU0 así, mecJio biJilando y medio valanclo, 

Mo sacó el melón para saludarle, 

le regalo una banderita y te Oígo .. , 

Ya se que esiay pianiao, pÜJlltao, plantao", 

No ves que va la L.uno rodando por Callao; 

Que un corso d@ astronautas y niños, con un vals, 

M(; baila alrededor", Baila! Veni! Valaf'5 

15, Astor PJázzoJa, fi;¿fmLwm tl/l Joco (fmgmenlo), 196ft 
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Así como astas hombres de lotm que han inmOlializado a los bellos maniquíes, también hay otros 

artistas que hablan de estas liguras por ejemplo en los cincuentaS cuando ya se percf!laba la 

aparici6n de la imagon dol maniquí e>n el cine>, tal e>s el caso do la filmaci6n de 'Ensayo de> un 

crimen' de Luis IJunuel (fig, 33), Otro de los ejemplos os el de la película 'lv1entiras Piadosas' de 

Arturo Hipstoin (1988), en donde la figura del maniquí hace una connotación un tanto contundente 

ele manipulacíón sobro el ilombm dClntro de una cuestión social decadento, Este será el refugio de 

10[; desamparados en donde el hombre depositará sus deseos no consumados, 

HG,33 '-U/S r,uÑIJf:L f)(!I-IIINIE 111 FlLMACION DE 'ENSAYO m: UN CRlM[:N' 
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Lü relación presencia y ausencia dentro de mi obra gráfica es de gran importancia, dentro de la 

producción on la estampa, ya que va de ¡¡cuerdo con la iconogrélfia que he manojado en los 

diversos impresos. Hablo de presencia refiriéndome a "la asistencia tangible ele algo".16 Ese 8190 

serán esl0 personajes que he adoptado: 10B míll1iquies.(fig. 34-35) En cuanto ¡¡ la ausencia he 

utilizado a otro personaje no menos significativo: el ángel, e-lI1 sus distintas jerarquias, como ángel 

guarcMn, querubín, elc_ 

fJ ángel corno símbolo modiador entre lo divino y lo terrenal juega un papel importante dentro de 

esta relación que realizo, a su Vé)Z tiene la función de mensajero divino entre Dios y los personajes 

tGlTenales. Este Befá la presencia ausente, ya que el ángel es como una ener~lía vítal, un¡¡ fuerz.a 

divina que existe ele forma etérea, no tangible. 

I~] maniquí juega un concepto de ausencia-presente; y el ángel de presencia ausente, ambos serán 

\errenales_ Los fl1aniquies personificaran la vida cotidiana del ser humano. E\ tmgel podría ser BU 

guardián_ 

Cuando menciono 'ausencia-presente' me renero a ese ObjElto desprovisto de vida "ausente", do 

cualquier tipo do (unción vital, poro que está prosenle y tangiblG en la vido real. (fig. 36) 

De filado que 'pres0ociFl--ausGnte' si¡lnificará la esoncia vital o fusrza y energía, que sin tener forma 

illguna; está presento a nUCJstro alrededor pero no la podemos VGr. 

16 José Woklenberg, b!:l§JlY€Qf]f~1Jl[92Q[Jj§.§, Madrid, 1996, p. 21 
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IIG. 31} DErA/LE UH ROSmo UE UN MANIQUI OUE FORMO PAF/1T DE LA INSrALACION "PRESENCIAS" UE 

G/SELA CAZARES, J:N LII ESCUEt.1I DE A/~TES DE JJAG/IUGA, HIDALGO, EN EL ANO 1999. 
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HG. 35 "SINOPSIS OE UNA DECADENCIA", rOL/pT/CO CUY/I lECNICA ES AGUAFUER7E y AGUA 
fiN rACON MI'f)/I)/lS 1.20 M X .70 M,/\lITOR: G/SEUI CAZARES. 
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P/G, 36 "/lFOU/f:M 1'011 UNOS MAN/QU/ES", PLACA DE X/I.OGriAF/A, 80 CM X 50 CM, AUTOR: G/SEtA 
CAZARES, 
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Es inovitilblr. el recunir al concepto do lo 'efimero' cuando nos referirnos a la palabra 'moda', 

Según Gilles Lipovetsky, en su libro 'riI imperio !lo lo ©fím@l'()' aborda la definición acerca de que 

lo efímero os ElI "principio organizativEl de la vida colectiva moderna",17 

1'8ra Gabriel D, Tardo, la moda es esencialmente una forma de relación entre los seres, Un vinculo 

social caraeteri7ado por la imi(8ción de los contemporáneos y el amor por las novedades 

oxtraníH!'as,18 

LOs elecir, qlle no subsiste una sociedad sin un vinculo do ideas que convergan entre los seres 

humanos, 1_0 quo ostilIJlece el noxo (jentro de la sociedad es así mismo la sernoíanza entre ellos, 

ya que estamos invadidos por la Apariencia y parece que é:;(a nos manipula de forma extrema y 

radicDI.(fig, 3l-40) En este mundo de la apariencia es donde la moda se ha manifGstado con mayor 

lucidez y es 11 travós de los siglos en los que se ha reprosentado la mas sincera manifestación de lo 

efímero, 

ls la moda más qUG un simple adorno a nuestra apariencia, es sin duda una línea que gObierna al 

mundo entoro, ós!él SG halla éll mando de nuestras sOGiodadGs; os él partir de medio siglo hasta 

rJiJElstros el ias quo 01 vestido es la mfemncia más privilefJiada de la problemática dEl la mocla, 

17. Gílfes Upovefsky, ª.fm!2Q[iQSj~!o etimerº, Madrid, 1998, p, 13. 

18. Gabrtef D. 7 arde, ~Jt~ [QiEAIJ:)'j[nil'atíQ!1, p 95, cítado por Gilfes Upovetsky, El imp..§río c[e)Q !2!1WJ~(o., op. Cit., p. 23. 
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ne;. 37-311 nusro Ole MANIQUI QUE rOSA y OEMUCSTRA eOPA INTERIOe SOBRE UN PEDESTAL, LA 
SIGUlFNlI:' IMAGI:N MUESIHA "!lE rlGURAS y ANIMAS" ENSAYO rorOGRAFICO DE LIlEnI ARAU2 
I'UBI.ICIIDO FA! f'I DIARIO MIUNIO. 
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HG. 39-40 DETALLE DE UN MANIQUI ENVUEL ro EN PI.ASrlCO, FumA DE UN TALLER DI.' FABRICACION DE 
MANlQUIrS "GAMUZ" EN LA CALLE DE REP. DE PERU 1145 .. 1, LII SIGUIENTE IMAGEN ES UN MANIQU/ 
f:NVUn ro EN PLASTlCO SOIJHE 1.11 CIILLE DE PEI<U ANUNCIANDO EL TAUEI? DE MANIQU/ES "GAMUZ". 
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1:1 maniqui es un personaje cotidiano que ha influido de manara trascendental en la vida social del 

ser humano,(fig, 4'1) 'Parece que obedecemos cada lino de sus consejos, respetamos sus 

caprichos, nos bOinas somotido a sus deseos hasta qU(l se apoderaron de nuestra voluntad y nos 

obligaron a ser Gamo ollas, a actuar como ellos," 19 

I)e acuerdo El la cita anterior .Jaime Aviles nos quiere decir al respecto, que este muííeco más que 

ndoptar un atuondo JlW'(;l detorrninaclas ocasiones, COIOO fiesias, trabajo, ostaciones del año, ote, 

Nos infimo que 01 maniqui porta también una actitud social, la cual nos influye sobre nuestra propia 

apariencia y de reponto puede,) abordarnos de tal manera que dejamos de ser nosotros mismos y 

los imitamos, 

Es deGir, se habla do su manipulación él través dl~1 vestido, que seglin Osear VVilrk:l 

conceptualizando dentro de la moda es la que 'proporciona a los 110mbres y mujeres más que 

seguridad que la roligión podria darles'2o A su vez. moncion8 Lipovetsky que la moda no 11il sido 

úniCRrnente una escena donde apreciar el espectáculo dEl los demás, sino que ha supuesto asi 

rnismo una trastocm:ión del propio sor, una auto observación I~siética sin precedontos,21 

19. ,Iaüno AV/fes, /di illPJi1fQn.®"", op, CIt., p. 254 

20. Oseor Wífde, oscritor mglós nacido en Dublín (1854-1900) con gran exqUisitez de estílo y originalidad en sus documentos. Wik/e de gran 

íntefígencie, ironfa, sens¡bífldad y un (le jo de cristalina porversldad. Sus ptincipales abms: "El retrato do Donall Gley~ "El abanico de Lady 

Wíndermere, rr Una mujer sin impottancia': etc .. 

21. Giles Upovotsky, [;Ú)t)JNllf).. 991Q..§fjmero, op, Cft p. 19. 
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FlG. 41 "I?Ef'RODUCCION OE LA POBF/E7N, FOTOGRAFlA DE JOSE CARLO GONZALEZ 
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No solamente so enfoca el placer dü ver, sino también el placer de ser obselvado, de exhibirse a la 

miracla de los c!emáf;. La moda es sin duc!a una "formación esencialmente sociohislóricil, 

circunscrita ¡j un lipa (I~) sociedad".20 

!:s una actitud formal ~nte una vieja real, la cual nos hemos logrado alcanzar sólo a través do 

registros fotográficos. Miles de personas on ül mundo han encontrado la mélnera de sobrevivir dü 

iJlgún rnodo imitándolof;. 

Uno dü estos registros ele imágünüs, es ül dül fotoperiodista Nacho Uipez, quien realiza una do las 

irmigünes rn{)s filrnosas en los afíos 50, dentro del su sürie 'fll l!eflW¡ ¡;jO r/Jo cl(* juorg¡¡ rol' ¡Og 

IJI1rrifJlJ IJtljm¡'. (¡igA¿·~3). 

F:n su trabajo de Nacho Lópel Rü denota una cuestión dül neocelonialismo y sus efectos sobre una 

clasü obrara. " 1:1 maniquí es rubio, de ojos claros y el texto progunta: " ¿Seré el sueño dü un 

hombre clo los barrios [Jajos?".21 La misión del mensajero era Gnlregar al maniquí en una casa (lo 

!lIodas de ulla %Ona osclusiva, pmo él lo lleva de juerga para enseñailH "como se divielten las 

güntes de los barrios bajos dü la capital" hablando espElcíficamentü de los años cincuentas. Por lo 

que se puedü apreciar un alto nivel de machismo, en el momento en que lo adopta como un objeto 

Boxual parn divül ¡irse. 

20./iJidem. 

21, John Mraz, Nagl!QJimfJIJL9JiQtQReriQfljs/(Jo ill?llQgIlQ..§1 fos años CmC¡¡ent~, México, p, 168, 
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FIG. 4243 IJE 1 A SEmI:: "1.11 VENUS SE FUE DE JUERGA 1'01, LOS BAI'IRIOS BAJOS" !JEt FOTOGl-iAFO 
NACUO JOPE?:. 



'Vivimos de la simulación, 
pero esta es un encanto' 

Heribel lo Olivares. 

U mundo os un gran almacén en (londe todos somes maniquíes. Son maniquíes los obreros Gn la 

filbrica, los soldados Gil la guerra, los estudiantes en univorsidadGs. Esos lugares son como 

grandes almacenes en donde los maniquíes parlantes van y vienen, 

¡ omando Gn cuenta la desmitificación del muíieco maniquí, como concepción mágica que recuenta 

la prosencia do! 11umano; ahora lo abordo como L1na concepción real, una <emulación tolal y 

compleja d<el ser humano. Pero podemos invertir las cosas y ahora es la mujer la que trata ele 

adoptar la imagen del maniquí. Una mujer ac\ual con recursos econ6micos que vive en la realidad 

aparente il través de su indumenlfuia, 

r:n la mayoría de los aparadores de ropa encontrarnos corno porsonaje en serio a la mujer, más 

qua al hornbm; lo femenino dispondrá por éljemplo, de la ternura, el recato, la paciencia, la dulzura, 

la intuici6n, la abnegación, la resistencia al dolor y sobretodo la pasividad entregada. Por supuesto 

que estas son earactorísticas quo por ningún motivo idenliíicaría en una figura ele fibra de vidrio. 

Poro de algün modo S(l estigmatizan en la apariencia de este figurín femenino. 

Sin embargo, cubo soííalar 01 porque de la invasi6n femenina en estos elementos de utilería, os 

por naturHlezéI y definición quo la cultura moxicann os uné! devoción sexista, como en casi todos 



los pueblos; los mexicanos cOllsideran a la mujer como un instrumento sexual, ya sea por los 

desGos elel hombro, ya de los linos que le asignan la ley o la moral.22 

Esta ~oclrú ser, en la aparioncia dEl un maniqui: prostituta, díosa, amante, ejeculíva, etc., la mujer 

!ransmit(, o conSllfva, pero no croa los valores y energías que le conflan la naturaleza o la 

socilldad. 

FI maniquí os la mujor ac\ualll\1 una rea!iclad aparento; es un simulacro de la mujer él la que aspira 

sor. 

nllrtco!tl, Fcmández, rOppD. _. lrnaqen v realis1fiJÜÑ fa mujel: México, 1975, p. 158. 
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Rocorriclos que se hicieron hábito por las grandes avenidas de la Ciudad de MóxiGo, fueron dejando 

imágenes de mujeres (maniquios) herméticas El impasibles, bellas y nada gesticulares, 

acartonadamento oxpresivas y muy silenciosas detrás de un vidrio de aparador. 

Lstas han sido las mujems inmortales sebro las que he tratado en este capitule, el cual abordó 

como tema en mi obra gráfica; pElrsonajes inmóviles, a veces muy finos otras on decadencia; 

mism()s que brotan do los pasillos de tiendas poco lujosas para satisfacer las necesidades banilles 

con su aparionci¡-I de vanidad femenina. 

Esta fun una investi()é1ción curiosa, ya que debido al perfil dol torna se pudo pensar quo no se 

oncontraría información important(~, sin embargo fue sorpresivo encontrar ejemplos de artistas 

como Salvador Dali, VVarhol, entre otros, quienoB invitan él estos figurines a salir de su contoxto 

para llevarlos a otro on donde retornan caracteres distintos a los que se les adjudican en un 

aparador. 

/\si tamtJi(m poetas y oscritores las han escogido como las musas inmortalos do varios poemas, 

ensayos y cuentos que expresan fantasias escondidas y un tanto reprimidas hacia la trémula 

inmovilidad de su ElSb8lta silueta. 



Los alcances elo esta investifjélción fueron considerables ya que no sólo se recurrió a bibliografía, 

sino a otms disciplinas corno recurrir a fuontes, documentos, Gntrevistas, recon"idos, asi corno el 

cine, que es fuente importante de información ya sea visual o conceptual, por su carácter de 

efirneriedad, logró un interesante GomplemfJllto conceptual dentro de la producción plástica do la 

obra gráfica, 

Considero qlle la idea de contraponer la figura del maniquí frente al espactador y ponerlo fuera de 

su contexto comercial, pasándolo El otro m¡ís de concepto, es ya una cuestión tratada con 

anterioridad por artistas plásticos del movimiento Surrealista y el Pop como Oalí y Warhol; sin 

embargo, esta repetición o nueva connotación que realizo al extriler de nuevo a esos figurines del 

aparador, es para revalorarlo como un símbolo actual qUll denota carfJctorísticas propias de nuesta 

sociodad como lil seducción, lo ofímero, la manipulación y ¿porqué no? un reflejo mismo de 

nosotros Gamo sociedad en doeadencia respecto u valores y sentimientos, tratando de 

involucrarnos en la ospiritualidad de estos muñecos por su acliiud de impasibilidacj e 

impersonabilidacl y iltemporalidad anto nuestra monótona y a veces tan intensa vida rutinaria, 
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'1.1 ~jl'(Jl'fí historia fÍfíl IiIJm a tmv6§ dol ü®mim. 

" .. .r:::n ElI principio, los libros eran cual armas mágicas, objetos rituales de arcilla, papiro o 

pergamino, que vinculaban el hombrE) a lo sobrenatural."1 

IJ libro, monciona Juan B. Iguiniz- es producto genuino de la inteligencia del hombre y llega a 

ser una obra de rnayor sernejanza al autor. "Fórmastl -dice Cabello I.apiedra·, de espíritu y 

rnateria."? 

Son ¡antas y variadas las características que conforman el libro que lino a uno y todos en su 

conjunto dan a ser un contenedor de ideas y pensamientos posibles de alcanzar' un sin fin en si 

mismos. 

Es así corno el hombre siente la necesidad de ropresentar y perpetuar sus ideas, así también 

surge el arte de fijar el pensamiento por medio de signos gráficos inteligibles él la vista, esto es la 

escritura. 

Al comien70, el hombre representa los objetos por medio de la imagen de ellos mismos; después 

sintetizará los objetos materiales relacionados con la idea que quería expresar, hasta que más 

larde es cuando procura que los signos gráficos fuesen representativos de los sonidos 

articulados. "De la combinación dG G5to5 tres sistGmas, el representativo, el simbólico y el 

fonético, resulto la escritura jeroglíl1ca, que fue usada por' iodos los pueblos civilizados de la 

anligüednd ."3 

>c_ ~~<"",~- .,,, _" __ ~~ _-_-_~_~ ~_~ ~ ,-' r_",,, __ ,_=_~e __ , -_~-=-==_~==-"--,. _-,--_" • ",,~~.-o-o-_-=----,,-_,==~, ,_. ___ ~_ -"-~_._,.~==_=~~, ,_,~ ",,,.-"~ __ ~.='_,,, ==-__ , 
1.Daníef Fendric{diUihfQ _G.QlTLQJJrtQ, slp, cit. Por Anne Rosenthal, llUbros Unícos", Catálogo Libros de Artistas, p. 17 

2.Juan B fguíniz, Q libro, LPl1omf2.s1o Bihfí%gl!t, 1998, p. 9. 
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Así también surgen los principales soportes de la escritura que son: el papiro, el pergamino, el 

palimpsesto, hasta llegar a la fabricación del papel, elemento que se ha ulilizado hasta nuestros 

días y que SG lia logrado desarrollar dentro de su producción en diversas clases, colores, 

dimensiones y especies y que a su vez han contribuido fuertemente <JI desarrollo material y 

ar'lístico del libro. Diversos pueblos, y principalroente los egipcios, fabricaban una especie de 

papol con el tallo delu planta llamada papiro, do la cual (amó su nombm. "".Las hojas de papiro 

SB Blaboraban abrimrdo con un punzón la corteza del tallo, del cual se extraía el Jiber o película 

interna, de doncie se deriva la palabra libro, en tiras sutilísimas dela mayor extensión posible".4 

El papiro fue utilizado por los pueblos del Mediterráneo como Egipto, Grecia, Italia, entre otros. 

Después de la fabricación del pergamino, que segun datos de la leyenda de Eúmenes 11, rey de 

I'érgamo (197-158 (l. ,).) queriende fundar en su corte una biblioteca que rivalizara con otra que 

había en Alejandría, la más famosa de la antigüedad, hizo a Egipto considerables pedidos de 

papiro para proceder a la copia de las obras que deberían formarla; más sin embargo los 

-Iolomeos teniendo en cuenta la repercusión que tendria por todo esto, prohiben la exportación 

dol papiro, situación que obligó a Eúmenes buscar un nuevo material que sustituyera al papiro. 

Pergamino es la palabra con que se designan a las pieles de animales curiidas y dispuestas para 

la escritura, y cuyo nombre se relaciona con el nombre de 18 ciudad de Pérgamo, lugar donde fué 

elaborado. 

4/bidem, 
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A su VElZ, ElI pergamino fue llamado también 'palimpsesto'5, esto es particularmente en los siglos 

VII al IX, cuando por cualquier circunstancia este escaseaba; entonces se recurria al medio de 

lavar o frotar la cara superior de las fojas de los códices, hasta que desaparElcía la escritura y se 

podía routiliLar nuevamente. 

Pero ninguno d,) los matoriales anteriormente mencionados será de gran importancia como lo 

fue la aparición del papel; producto genuino hasta nuestros días que 11a sido el de mayor éxito. 

Su invención se le atribuye a los Chinos quienes unos cien años antes de nuestra era, lo 

fabricaron con fibras de bambú y corteza de rnol'Elra. (fig. 1) 

FIC. 1 FAllRICAC/ÓN DEL PAPEL DE CUBA O DE MANO EN EL SIGLO XII. 
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El papel es unll lámina fibrosll, que se fOlma sobre una fina trama suspendida en el agua. 1\1 

evacuarse el aguo queda una superíicie plana que él continuación se seca. 1\ pali.ir de entonces y 

después de dos mil años transcurridos desde que empezó a fabricarse el papel, esa técnica ha 

evolucionado mucho; las máquinas son hoy bastante más complejas. 

Hasla principios de lél t'dad lV1edia es cuando continua el uso del códex6 para fines literarios, que 

poco a poco fue transformándose hasta convertirse en el libro propiamente diche. Los monjes 

fueron casi exclusivamente quienes se dedic8ron a la confección de libros y de Hilos somos sus 

deudores, de lener en nuestras manos obras de los grandes maestros de la antigüedad. (fig. ?) 

I'IG. 2 l:SCRIBA O ANl1CUARlO. SEGÚN UNA PINTUIIA DI," BAJO IMPERIO. 
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I 'era los citados libms no eran íácilmente accesibles ya que en su momento fueron gmndes 

obras do arte, simplemente cabe deslacar que cada tipo ó carácter tenia un dibujo con acabados 

fi!lOS y por lo tanto Uné] gran laboriosidad. (lig. 3) 

Con el papel y su utilización correcta los libros resultarán mucho más baratos y manejables, esto 

es por su elaboración de carácter múltiple con materiales dG costo bastante accesible y de 

reproducción rápida, ya que antes de la invención de fa imprenta no era posible multiplicarlos y 

difundirlos. 

1'/0'. 3 LETRAS CAPITALES. SIGLO XV. 

5.Palimpsesto (del griego palin, de nuevo y psesIos, borrar y raspar.) es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior. 

Este implica al menos dos escnturas sobre una mísma superficíe. Un palímpsesto es UIl híbrido, esto es, que muestra simultáneamente dos 

tiempos y, amenudo, dos culluras 

61"00 romanos les dieron el nombre de códices, en singular codex, o de libros cuadrados, dada la forma rectangular que af¡~ctaban 
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lJecisivo en la ilistoliéJ del libro es la roproducción de escritos, en gran número de ejemplares 

gracias ¡J la impronta que obviamente es considerada como una de las más wandes invencionoB 

humanas, no tanto por sí misrna, sino por sus profundas e innumerables consecuencias, ( fig, 4) 

I.a invenciólI de la Imprenta se le atribuye a Johann Genslleich llamado Gutemberg, originario de 

Maguncia, quien nace en 1937. Pero es en r:straslJurgo donde la descubre y es ahí donde so 

asocia con el banquero Juan Fust, quien poseia un ialler tipográfico, 

FlG, 4 UNA IMPHENTA EN EL SIGLO XVI, GHAHADO EN MADERA. 
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En este taller, C:Jutenberg desarrolla y cornien7a a irnplimir su "Biblia Latina" de LI2 líneas, y este 

es el primor libro que se reprodujo con las prensas tipográlicas. 

Aún asi no ha faltado quien haya pretendido quitar a Gutenberg esta atribución, pues existen 

11Gchos que atribuyen al 110Iandés Lorenzo Jans%Oon, otros a su vez al italiano Panfílo Castalli, 

más sin embmfjo, investigaciones en el presente siglo se han disipadG las dudas que existían 

sobre la técnica de imprimir y poco a poco este invento so fue propagando por tocio el mundo 7 

b; conocido que las artes gráiícas también formaron patie importanto on la evolución del libro 

dentro ele la ilustración; así los chinos conocieron el arte de grabar en relieve sobre la madera y 

que este procedimiento se utilizó para reproducir texto y vifíetas de libros. 

¡es cierto que la fabricación del papel a través del tiempo ha sufrido al!)unos cambios 

considerAbles, esto os debido a que se fue transformando por completo los procesos de la 

mecanica y la quimica.Todo esto pasando por la evolución de la imprenta, estos han sicl0 

inventos que han representado un gran avance técnico, y con ellos los libros adquirieron la forma 

con que los conocemos ell la actualidad, impresos en ofiset, selección a color y la utilización de 

sistemas ele cómputo y rayo láser. 

[s a paltir de la desvalorización de lo bello en beneficio del contenido y la 8ignificación, el 

análisis y el Gueslionamienl0 de la obra única por el múltiple; cuando aparece el libro de Artista y 

7 Juan R Iguíníz, flllllm J;l21tomQ de Bib/J21Qg@, Móxico, 1998, p. 30. 
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es él su vez el centro de las aspiraciones convergentes de los creadores, que a comienzos do 

siglo reivindicaban una responsabilidad intelectual. Entre ellos están: los futuristas, los 

consliuciivisias, los dadaislas y los surrealistas. 

Tocios coincidían en una idea: 'colocar la palabra oscrita al servicio de la práctica artística 

inventando nuevas formas tipográficas,8 adquiriendo con ello un aspecto lúdico CI de juego en la 

lectura ele un texto, esto es determinanelo la eliminación de un principio y un ¡in en el escrito. 

Ahora, no sorprende él r18die que en los anos 60, en un contexto nuevo donde se da la 

posibilidad de r(lÍnventar la vida y colocar la ima¡¡inación en el poder, reaparezca en los artistas 

01 interés por el libro. 

Fue en el ano 196·1, cuando Oieter Rot a través do su exploración del libro de artista, 

oncuadernar él algunas hojaS sacadas de viñetas, albuml1s para colorear o de algunos periódicos 

como ellJaily Mirror; y GB asl como maliza estas ediciones a partir ele materiales t)analesH 

Entro ·1961 Y 1970 Hol exploró todos los aspectos elel libro, considerando desde el papel e 

improsión hasta la destrucción clo la forrna. iO F:n 1962, Edward Ruscha, publica 'twenty~six 

Gasoline StaUons (secuencia ele 26 fotografías de gasolineras en blanco y negro) y en esta 

ocasión su ediciólI 110 es limitada, ni firmada. Estas primeras manifestaciones de libros de 

wiistas carecerán de concepto, y es así corno, Germano Celant11 lleva a cabo un ensayo sobre 

el tema, después en 19n se realiza una exposición de libros ele artistas que obtendrá una gran 

impetiancia internacional. 

8. f,llibrQ..do ArUsta. f..:'dícíQ!J.((JLde Alte Dos GráJ7co, Catálogo, 1994, p. 51-

9, Damel Manzano, Ü@Qq[lS!jJ1Hlª-JfJffodeartí§Íª, s.p.i. (material fotocopiado). 56 



[J[IjBlQJiBAfl[;() Q!'J!JVJI M¡¿'¡IflJ2U:!fARADOR, IJ'lyN LIBRO l-I[l;JflllLQ"~_- _ _~_,~~~ 

Fueron los años 60 y 70 donde se desarrollan y evolucionan dichos fenómenos dentro del libro y 

es que IluRcaban ser distintos y aportar otras cosas, a pesar de estar sujetos a la presión de una 

ideología estereotipada y de moclelos culturales elitistas, De este modo los prestigios que 

conformaban un arto, so desvanecían ante la acción de ser reproducible. 

Fstos acontocimiontos denotan una actitud más nexible hacia un pÚblico ""ctor más vasto, una 

c1emoCriltización del arie; cuando estas obras no son marcadas por una edición ni 

estigma'tiLildas con una íirma qUl) oncierra la idea 'libro' del libro. Todo esto so encontrará 

apoyado con el movimiento "flUXUS"12 que se desarrolla en Europa y E. U. A, desdo el año 1962, 

enlomo a Maciunas y Ca90, Ellos son quienes reviven las tesis dadaistas que proponen abolir la 

distinción enlro DI arte y la vida cotidiana y a su vez el rechazo de la separación entre creador y 

espectador. 

['n él SG concentra sobre todo la vivencia de un acontecimiento que discurri3 de un macla 

improvisado. Y si el /mppenin9 prosenta una mayor complejidad y duración, por el contrario el 

fluxus ha recurrido a acciones muy simples; como por ejemplo, sentarse a la me:,a y bebGr lIna 

cerveZél. De eslo podemos concluir que el primero es más espectacular y envuelve al 

espectador, 01 segundo es más simple y permite al espectador distanciarse del acontecimiento. 

10 Mattha Wi/son, lA..Pilqina como espacio arlíst{qg, Catálogo 'Libro de Artista: 1982, p 12~13. 

11. Germano Celan! nacido on Genova es un conservador de ane contemporáneo en el Guggenhelm de Ntleva York 

U El 'fluxus' ha sido consíderfldo como una modalídad del "arle de acción", es así como se torna de forma paralela al "h'1ppening" atendiendo 

él otras (J¡scípfín8s como la músícd, el teatro y fas aries plásticas. 5'/ 



Así obSelvamos que las prácticas del libro de arlista y del performance compartan un mismo 

espírítu, indicando que el lenguaje de este arle nuevo corno menciona Ulises Carrión, "es 

diferente del cotidiano de manera radical".13 

So puedo soñalar que en él so confrontan y fusionan todas las disciplinas artísticas, abriéndole 

un abanico ele posibilidades creativas, es por eso que el artista experimenta una fascinación al 

implicarse en su elaboración. 

Después en los 80 comienza la eiapa posvanguardista en las artGS visuales misma que aún no 

concluyo. Si durante las neovanguardias hablan imperado las ideas de progreso, originalidad, 

novedad, racionalismo, emancipación y utopía. \.as posvanguardias han supuesto la adopción 

del escepticismo, el eclecticismo, la mirada al pasado, el desencanto, /<1 desesperanza, la 

pasividad, el cinismo y una vez más la vacuidad. 14 (fig. 5-35 ) 

Hasta ahora a principios del nuevo milenio a casi 50 años de producir libros de artista, se sigue 

en una constante bi'rsqued¡¡ de formas y conceptos inherentes al libro, tratando de ir innovando 

su estrUGtura en si misma y proponiElndo distintas alternativas. 

13 Ulises Cardón, gLuuelLQ!ll!?' M hacítLfil2!J2§., 1988. 

14. Carlos O/as Galindo, [l.rtcs 9Pl1f§Rfuales \fjlQscoflcepluales, Revista Tierra Adentro, 2000, p. 8, 
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QlIjRIQ~;R/IEICO D]i.UN!l.MllJE8J)f APARADOR EN UN LlBBO HIBm[JJL~ .... ~._~_.~._..._ .. ~ .•. ~._ 

:U Un (;Ollirasie".e/libm 'mro' Ó (JI oiro li11m. 

El libro crea una situación de diálogo; es conocimionlo, rociprocidad, posibilidad de libre y 

fundamental intercambio. Es así como el libro alternativo, el 'otro libro', el libre libro, el 

inconform0, el no convencional, el efimero, etc., son algunas de las características quo 

identifican a los divorsos contrastes que tiene el libro alternativo. 

I=n un principio fucclroll los olros libros, los citados son realizados por las primeros culturas y se 

denominmon los prelibros. Después se les da una estructura más formal y convencional, de tal 

manera BUlDe 01 libro. Es en los alias 60 y 70 cuando las tendencias artísticas encuentran una 

secuencia lógic¡l en 01 libro do artista. 

Así en los afias 80 que los libros obielo recobran presencia y alraen él artistas plásticos para su 

G1aboracióll. Ellib'u alternativo será la contra imagen del libro convencional o sea, los libros con 

los que convivimos rutinariamonte en ouestms lecturas quo nos dan testimonio del hombro 

Ilistórico, artístico, ideológico y pensante. 

En efecto, on un enfoque distinto <11 tradicional y convencional; so puede denominar· 'Los Otros 

Libros' corno contrastes del libro: libro de artista, libro objeto, libro ilustrado, libro hibrido, libro 

montaje, libro reciclado, libro transitable. Hay una diversidad de concepciones de los otros libros 

como revistas, pmiócticos, diarios y panfletos, volantes y ediciones de autor. 
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Si uno quiere VOl', siempre hay opciones y a eso se refiere este término alternativo, no recurrir a 

la formalidad. 'j ambién puede haber capacidad intelectual, eslética, teórica y no necesariamente 

tiene que canalizmse en las vías formales. 15 

"Tal es el CilSO del ariista visual Cruzvillegas -menciona el Maestro Melquiades Herrera, quien 

realiza 01 libro titulado 'La I'<uta d(l la Enemistad' y él partir de los cambios que tuvo éste, le 

preguntó a los artistas cuales eran los lugares méÍs feos de la ciudad y a mí me preguntó, yo lo 

respondí: 'I,a c¡¡lle do La Condesa' que se ubíca eletrás de La Catedral pues la (¡ente se orina y 

ensucia este lugar; entonces Cruzvillegas va y toma la foto elel lugar y saca un librito de 100 

ejemplares enumerados y formados con todo y sus al'tislas invitados entre ellos: Gabriel Orozco, 

etc."16 

I.a aparición de los otros libros corresponde al momento en que los artistas de la gráfica se 

popusieml1 impulsar una nueva forma gráfica ele comunicar y como consecuencia de los 

problemas por lo que atravieza, nuestra economía (¡Iobalizada ya que la materia para las Artes 

Gráficas estaban al alcance do cualquier bolsillo, unido él la proliferación de nuevos poetas y 

talleres que provocaron la inquietud ele los profesionales de talleres gráficos y los dogmáticos de 

la poesía. 11 

15. Gtaciela ka/lofe! y Manuel Marín, !i.cjjgjones dI'Lv en artes visuales, México, 1992, P 51, 

16. Entrevista realizada al Mtlo Melquíades Herrera, en /a Academia de San Carlos a (as 16.30 hrs Del día 24 de e/mi de 2001. 

17 Haúl Nenán, Los Otros Libros Distintas opCIones delfraba.JQ!tditoriaf, MéxICO, 1988, p. 16. 
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Este fue un p(;queño 'boom'. Siempre han existido como manifestaciones individuales los de 

poetas cuya rebeldia, en contrapostura con lo convencional, se han expresado mediante libms 

(plaquettes) que rebasan el tamaño o se pierden en el anaquol. 

estos mDnifestaciones también surgen de la imposibilidad económica; de los tropiezos del 

sistema, impotenciil Gontra el podr.r y con una profunda consciencia social (no apto para ocupar 

un lugar privilegiado rm la sociedad burguesa). 

Sin duda el fenómeno que impulsó a esta vanguardia fue el movimiento estudiantil del 68. El! 

donde dicho acontecimiento vanguardista encuentra salida y expresión legitima en impresos do 

todo orrlen, pero sellados por la imprenta rápida y de fÉlcil divulgación. 

Sin duda alguna lo que impulsó de alguna manera él esta vanguardia fue el movimiento 

estudiantil del (J8. lJonde dicho élcontecimienlo vanguardista encuentra salida y expresión 

legitima en impresos do todo indole y atendidos por la imprenta rápida y de fácil divulgación. 

fes asi corno la máquilléJ de escribir y el mimeógrafo desempeñaron un rol irnpOllante corno 

maquinaria de impresión como una protesta airada de reclamos, boletines, circulares, volantes y 

periódicos; en fin, ~Iran parle de la propaganda subversiva impresa del movimiento se hizo en 

mimeógra[os. l.os pr8cursores inmediatos del airo libro en México fueron: Felipe Erhenberg, 

Marcos Kurtycs, Marlha Hellion, Vanni Pecanins, Ulises Carrión, Elena Jordanil, Magali Lara, 

ontre otros más.(rig. 6-9). 
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I'/G. 6 L/BROS OBJETO //EC/IOS A MANO. HG. 7 UBRO OBJETO EN PAPEl. AMA rE. 

F/G. I! l.IBf?O OBJETO VI: MARCOS /<UFiTYCS. 
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Felipe Lrhenberg ha sido uno de los precursores importantes en la producción de los otros libros; 

desde la 13eau (~()ste r'ress que editaba con Martha Hellion hasta sus talleres de neográfica, así 

también la utilización de los medios económicos tales corno el mimeógrilío, la fotocopia y las 

plantillas. 

I':s asi como se forman varios grupos de artistas plásticos que trabajaban en conjunto en medio 

de un clima políticodeese momento. 

Dentro ele laas principales manifestaciones artísticas populares encontramos: Arie Acá, fundado 

cm 1974 po,. artistas plásticos y escritores. Su trabajo pmte de las tradiciones de la comunidad 

urbana Gil la que se encuentra por ejemplo: Tepito, Tacuba, Tacubaya, la Morelos, entre otros. 

Así como la resistencia a la absorción de modoS intelectuales, luchando por una autenticidad. 

Ilsi también, se fund8n el TAl, Proceso Pentágono, Suma, Tetraedro, El Colectivo y el TlP Tall0l' 

de Investigación l'lástica, el 'No' Grupo. 

lodos estos grupo!> convergen en la idea de ensamblar sus ideas de una manera colectiva, se 

intenta afirmar 81 descrédito del artista genial y Elstimular la idea del anonimato del individuo a 

favor del grupo. 

Otro artista impot'¡ante EJS la preslmcia de Vicente Rojo. ti presenta el Libro Maleta, que se 

caracterizó por ser un producio industrial que no deja por esO de tener una clara relación con lo 

que otros artistas jóvenes olaborarían artesanalmente. 
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El libro es una estructura más que una forma, Cuando menciona UlisEis Carrión que 

"Shakespeare no escribió libros sino textos" él (eflexiona sobre una idHntidad clistinta del libro, 

como obieto y obra en sí misma, permitiendo asi la creación de los libros de artista, 

Carrión hace una reflexión propia aCHrca del libro, en 'H mlevo "yíe de ¡Jeter lil1ros', la cuallél 

describo como una secuencia espacio tHmporal autónoma, GOmprendiéndosH como una fórmula 

simultánH3 (J pariir de unél serie de características propias del libro, 

Un libro es una secuencia de espacios y momentos, más no es un estuche de palabras, un saco 

de palabras, ni un soporte de palabras, El lo denomina secuencia pues contendrá una serie de 

textos qUEl estarún distribuidos en el libro según el orden pmpio de su auto!', aunque sean ICls 

leyes secuGnciales del lenguaje que no son las propias del libro nuevo, 

El lenguaje escrito es una secuencia de signos desplegados en el espaCio cuya lectura 

transcurre on 01 tiempo,i8 

Ahora, 01 libro considElrado como una realidad autónoma puede contener cualquier lenguajo 

escrito, De igual modo 01 libro es un contenedol' recipiente de palabras que hiladas denotan 

enunciados, ideas, sensaciones evocadoras, míerencias él pasajes vividos o sonados, 
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nG. 9 L/flFlO OBJFIO DE DANIEL MANZANO AGUlLI\, TlTUI.I\DO 'CIUDAD AÑEJA Y CARCOMIDA', 1995 

Los libros de artista serán una obra de arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un 

artista plástico, y es GI quien le da forma a toda la estructura, se puede considerar el libro de 

apuntes del artista, el cual lo llevará siempre bajo el brazo, sus imágenes, el lenguaje mismo 

será el resultado de la utilización de un sin número de medios. E/libro híbrido SEI denominará [1 

aquel que se sitli3 011 la intersección de alguna de las tres categorías anteriores, es decir, que 

l"e(1I1811 caracteristicas de los libros de artista, el ilustrado y el objeto, ya sea en su totalidad o 

parcialmente. 

Fs decir este ejemplo nos dará la posibilidad de unión entre la pintura, la escultura, la poesía 

experimental, las mtes aplicadas con el libro de edición norrnal y una diversidad de 

procedimientos élliísticos y elementos plásticos tradicionales e innovadores como el video. De 

este modo os corno ollil)1"O híbrido nos otorga mültiples combinaciones proporcionándole a la 
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Un carácter lúdico y participativo ya que el libro de artistfJ se puede ver, tocar, oler, hojear, 

manipular y sontir.19 

Esto nos permite aportar en la producción de libros alternativos, un caráctElr interdisciplinar el 

cual nos deja investigar sobre cualquier corriente dol Arte Contemporáneo y de esta manera 

convertirse on un objoto ecléctiGO, como puerle sel' una poesía visual, un perfOlmance, un cuento 

ínfantil, etc. 

La diferencia pi incipal entre un libro común y un libro de artista radica en que el primero 

sucumbo ante las convencionalismos del medio; mientras que el segundo abarca lo que el 'libro' 

quiere SU!. Mientras que el libro convencional se lee fácilmente, los diseños ele las páginas son 

similares entre si y no llaman la atención por sí mismas; el libro de artista trasciende por ser 

únicos, por proponer ,Jllamativas y para crear arie íuera de todo convencionalismo2o 

19. José Emífio Anfón, El Libro de Págm8 Electrónica: 

20. f?ichard J(osfefnets, ¿.ri!§{s BQ9{!§.J\ critf2ill~am'!J.91Q.9Y and Soírcebook, -¡g85, p. 27. 
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2.2/l I.os dilllillios ¡;llfIrYllllios ¡¡(JI O¡ro libm: libro oiJjoio, mm) (#1) IJItis!·i.l, Iil1ms ilusíraljm¡ () 

f¡íl:Jrir§I)}{. 

Los libros illternativos pueden clasificarse de los siguientes modos: 1m! liiJf(m i/usíradlJs qlle 

son aquellos que exi8ten desde el principio, y eslán constituidos por texto e ilustraciones, estos 

son ni resultado dol Irabajo del (lseritor y el grabador, tondrán un formato imponento y su 

olaboración en general seró do Colida,l, así como la tipografía. Tendrá una edición limitada y 

también un costo elevado por su manufactul'iJ tan ostentosa. 

I.o§ mm) oiJ](lio, estos son ejemplares únicos, cm los cuales su esencia o lenguaje manifestarán 

en el libro mismo, el cUéll pierde lél función de comunicm por su majestuosidad plástica. Es su 

apariencia exterior lo que lo defino m~ls como objeto que antes Gomo libro. 

1.(lB ¡¡¡)m!) do mUsta serán una obra de alle, realizando en su mayor parte ó en su totalidad por 

un artista plástico, y es el <.¡uien le da forma él toda la estructura, se puedo considerar el libro do 

apuntes del artista, el cual le llevará siempre bajo el brazo, sus imágenes, el lenguaje mismo 

serán el resultado de la utilización de un sin número de medios creativos. 

Los IilJnj(§ flílJl'iriíJs so les llama i1 aquellos que se sitúan en la intersección de alguna de las 

tres categorias antefÍores, es decir, que reúnen características de los libros de artista, e ilustrado 

y el objeto, ya soa en su totaliclad o parcialmento. 



Um lí§Jms nml/tllJo son las obras que situadas en un espacio, actúan sobre eso espacio o que 

sus dimonsiones tridimensionales sobrepasan 01 formato tradicional del IilJro, condicionando al 

espoctoclor on su relación con ,11 ,mlorno. 

[es asi como se habla tarnbién del miro iréills!iéiÍ:J/() que en relación con el anterior infiero que 

debido iJ su tridirnensionalidad nos da la posibilidad de circundada e integrarse al rnismo 

loorando una intomcción directa entre el volumen y espacio del libro y el espectador. 

Lón 1993 se íundó el Sominario TaIlEif' de Producción del Libro /lltemativo en la Escuela NacioniJl 

de Artes IJlástici1s do la U. N. 11. M, dirigido por el Dr. I:'n [l. A. José Daniel Manzano Aguila y 

como asesor el Mtro. i)edro Ascencia Mateas. 

L:ste Seminario también cuenta con la asesoria de los Mtros. Victor M. Hernández; Fernando 

lamara Aguila; Gerardo Portillo que se integró en este último seminario; Eduardo Ortíz Vera, 

Hntre otros, es así que él partir dH osta posibilidad de creación plástica que se han desarrollado 

más ele un centennr de libros objotos, libros do mUsia, alternativos, cte. 

En su haber encontramos una gran diversidad de técnicas y materiales, que van de acuerdo a 

las propuestas expresivas y temáticas de cada autor. Es importante precisar el interés actual de 

los ilrlistas visuales por abordar la idea del libro corno factor principal en el desarrollo de su 

propuesta plástica, teniendo en cuenta la gran invasión de información acerca de las 

posibilidaocs virlualcs y cibernéticas, y aún así no se dcscarla csta opción. 
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Estos libros él diferencia de los tradicionales so les leerá de otra manera, menciona Ell ProL 

Fernando Zamora que 'ante todo hay que utilizar el cuerpo. Si, pues ya no so trata de sentarse 

en la cómodamente a leer, para que el cuerpo no nos distraiga con su demanda, para que lo 

olvidemos y podamos utilizar únicamente nuestras capacidildes inlelec[uales'.21 

l:I Seminario ha dado frutos relevantes entre ellos encontramos exposiciones importantes tales 

como: '1\1 I\bismo del Milenio' en 1994, en el Museo Nacional de la Estampa; 'Páginas do 

imaginería' (in 199fí, on la Casa Universitaria dell.ibro; 'Umbral del Objetuario' en 1996, en la [. 

N. J\. P, Y '['ara ti soy Libro Abierto' en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, entre 

olras. 

Además do funcionar corno un Taller donde so desarrollan teoría y práctica dentro de una 

investigación propia, también nos proporciona horizontes infinitos denlro de la creación plástica, 

de igual manera nos abre un abanico de posibilidades en cualquiera de las disciplinas artísticas 

como pintura, gmbado, escultura, folografía, instalación, poríormance, otc. 

n Fernando Zamora, !!n}§201ª-fitJp, Catálogo de ExposiCión 'Al Abismo del Milenio', Museo Nacional de la Estampa, 1997 
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FIG. 9 "l.AS PAREDES Oy/,cN" 2000 LIBRO OBJETO IIG. 10 "SOfmLEGIOS", 1997 LIBRO OBJETO DF 
[)E OI\NIIT MAN//lNO. DANIEl. MANZANO. 

FIG. 11 "COSIDOS", 2000 LIBRO DE MARTA ABAD Rl./l Y. 
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no. 11 "LAS CUAlROS SOMRRAS DEL CAMPO" 
1999-2000. URf?O I iE DAVID ALONSO GAI{CIA. 

nG. 13 "él.. CICLO DE LA VIDA" 1999-2000 l.IBRO DE 
XAIIO RONILLA GOIKOE1XEA. 

HG. 14 ''AUSENCIAS'' 1999-2000 LIBRO OB.JETO DE MA. Cl\IlMEN CAU\BUlG BARCELO. 
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rlG. 15 ''LA P¡¡/M/C//I OH ESPEJO", 1.000 UB/:¡O 
IJE MI\. TAN/A IJE /EON VONG. 

: , 
¡' 

F/G.16 "V/AJE POR LOS SEN1100S", 2000 UBRO 
DE AMPARO GALB/S JUAN. 

HG. 17 "S/N nTUI.O", 1999-2000 LIBRO OC VALERO DOVA!. rEmo. 



FIG. 18 "RINCONES CULINARIOS", 1999-2000 /JBRO DE ANA GOMEZ DE VIUA VEDON PEDROSA 

rlG. 19" UlBRE NEGriE" 1999·2000 LleflO DI, MIQUEL GUII.LFM rlOMEU 
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F/G. 20 "COMO EX tENSIONES IJE MIS SUEÑOS'; 2000 LIBRO /lE ANA f(l\RINA LEMA ASTRA Y. 



FIG.?1 "UN DIA CUNQU/ERA EN TU VID/I" LIBRO 0/3. EVA MI\. 
MOC/fOU 1'1./1 TEliO. 

FlG. 22 "CIMIENTOS 0/3. UNA CUI. TlIR/I" LIBRO DE Mil ANTONIA MIR SAS1RE 



J)IAB1Q!3HAf'l{;O DI: UNA MU1FJIDEj1PARADOR.~f.N UN LIBRO I-I/BRIDO 

HG. 24 "LA LLUVII\"", 1999-2000, LlBf?O OBJETO DE 
fJOLORI"S PASCUAl. BUYE 

FIG.23 "SiLENCi I SORO/L", 1999-2000 LIBRO 
OBJETO DE JOAQU/M MUR/U ORIBES. 
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FlG. ~~ '~JUEGO 01:: MANO", 199·2000 LIBRO OBJETO DE {lLANCA PASTOR CUBIl.LO. 

HG. 16 "PLIEGOS DE HORAS", LIBRO OBJETO DE ANGHA SANOIEl DE VERA roRRES. 
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HG. 2/ "fSCAMACIONES" LIBRO Al. fU/NATIVO DE UI/\S I'EflEZ GARCII\. 
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/IG. 28·29·30 L/BOS DE HELIOS GOMU, FRANZ KAFKA y ANTONIO SAURA. 
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121(11110 WW'ICQj)j UNA MUJfRQff!.PARADi2KEN UN LJ(;JRQf/lBrWO~_ ~~~~~_.._.~~~~._ ~~.~~ 

r~t~nU;V¡§TA !I[:GW\ J~!. MAt:§'!'RO 'VlElC1U1¡\i:)f~§ nERH¡¿RA, EL 2f! I:lFi AI'!Rll. IJI': 2001, A 

1M 'm,au m{s, 1]\\ [l PATiO e~~NTRAL IX: U\ ACAm~I\IIIJ.\ DF. §AI\l GARLOS, ACALJEI1!/IA 

22, GEN·nz(ü. 

ll: ¿Cómo se llama Clste libro alternativo que nos muestra? 

R EstE) libro Sll llama' El arte era una caja negra'. I:=s una teoría del arte personal, y tiene la 

forma ele una loncho¡-a-casa. EBtCl es un IiblD d8 artista y por' lo tanto hay pocos ejemplalBs y 

dentro de sus modestas dimonsiones pretendía ser de lujo. 

P: Usted rli1 mencionado una frase 'El arte es para ahora y no para rnañana' ¿este se podría 

relacionar con DI concepto de lo elímero? 

R Yo CIBO que siempre hay un ¡(-¡mordimiento histórico que proviene de Van C;ogl1, de que 'el 

artista muerto', no es cierto, cuando el arte parece que SEl adelanta no es que se adelante, 61 

est{l en su tiempo los que están atrasados son los otros, entonces es una filosofía general que 

puede élparie asociarse con trabajo como pen'ormance, os independiente o soa 0Jn teoría del arte 

no es n8cosariamen\e para el consumo del periormancero sino que es una teoría del arte, que 

sea lo mismo la pintura abstracta que el arte conceptual, d arto antiguo, etc, Tratar- de, es unil 

cosa que quiso hacer C;oethe, cuando quiso hacer una flor que fuera el modelo de todas las 

ílores, no existe tal cosa porque 1<.15 cosas son distintos ejemplares de una abstracción geneml 

llamada flor. Pero en el arte si intenté hacer la flor de Goelhe, o sea una definición de arte 

abarcará todas las diferentes facetas. Yeso me tardó mucho tiempo porque desde que salí de la 

GsclIHla salí inconforme por la nula enseñanza que S8 (Jaba aquí, no Ilabía semíótica así como 

ahora. 
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y aún al1OI'[1 pUClde lenm' serias críticas la escuelD, pem está mucho mejor que cuando me toco a 

mí, adomás hay más información, entonces yo hice ese trabajo personal para mí autoconsumo 

de lIacor una tooría del arto, Y la condensé en esa cajita y la divulgue (ln ciclos de conferencias 

lIamadilS 'Como mirar una obra do arie', 

P: Lag disciplinas plllB\icas son procesos de reproducción tÉlenicCl, En este caso como el libro de 

artista GS de podaS Gjemplélres, se pueden hacer de fotocopiéiS, maduros, de Il<lográfica, puede 

ser hasta manual, el problema es que la fotocopiadora corno procedimiento básico es una cosa 

barata para pocos ejemplares, ya para más no hay competencia con el 'offset' entonces la idea 

de un libro alternativo, GS que lo llacGs y no esperas a que llegue el editor y que lo haga; tu 

puedes l1ac(,1110 y ahí esta! 

Como el Libro qua realizó Cruzvillo!Jas, dicho libro se llamó 'La rula de la enGmistad' y él paltir de 

los cambios qU() tuvo (lsle le pre9un1ó a los artistas cuales eran los lugares más 1GOS y a mi me 

pre[Juntó, Gn!ol1cos yo le dije: La Calle de La CondGsa qUE) Gslá atrás de La Catedral, pues lél 

gente so orina y (-lIlslIGia, en(oncos el va y loma la foto de Gse IUfjar y sacó el librito do 100 

ojemplares onul1lorados y firmados con todo y sus artistas invitados, Gabriel Orozco, etc, 

Ahora, 01 libro ~lIfl estás realizando por la presencia de los maniquíes SEI invade a la inslalación, 

Ca(la maniqui tiene con\onido, yo creo qUG para hablar íUlldamGntalmente del Libro, tiene que 

sor algo que ((1ngéJ loxto de lectllra, porque en el caso de Marcos Kurtycs, cuando hím su 

oxposición había mucho trabajo do libros, pero eran texlui'il, no habia texto, eran libros plástico 

texturales y SOIl libros alternativos, 

Para mí, mi definición es que para que sean libros alternaiivos deben de tener un contenido de 

IfJctura, aunque sean 'frélsecitas', liene que haber una loctura visual si quieres, paro tiene que 
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haber texto para qUEl sea un libro, sino, es una ambientllción, instalación, escultura, collage, etc. 

Aunque tenga la iorrna tradicional ele un libro. 

Caso particular es el de Marcos f\urtycs que hizo dos libros, uno lo utilizó en un performance, y 

este lo quemaba calculadarnento, do tal manera que empezaba en un punto e iba atravesando 

las páfJinas del libro, lIamémosle libro perque lenia lema, páginas pero no tiene texto en el 

sentido de leer letras, pero bueno se le llama libro por 01 formato, pero en esta definición podria 

Sl'lr libro, oscul\ura, libro gráfico, porque hay libros de puras imágenes, corno libros de loto. Yo 

hablo en 01 sentido de libros de hojas encuadernadas. Y con esto podiamos tomar de ejemplos, 

por ojemplo ellJinrio do fOricla l\a~Jlo. 
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I~NTRnml'O" ! lEC! 1/\ AL ¡VlAE~m~O JOE!. Rr".I\lDON F,l, 13 ¡JI': MJW() DE 20111,1\ LAS 20.30 

IJlU), I~I\I !,!\ Cf\I~JINi\ 'I~I.I\IM~L', I\IIONEI1!\ 1, GE~rnW HISn)I~ICO. 

Inicia 18 onlrevista Jool F{endón sin más yexplic,¡: 

"Las imágenes son cada vez milS claras y formales invadiendo un rollo simbolista, manejar 

códigos, emblemas, corno hacer conjuros de una imagen hacer que todo este en su sitio y que 

tocio esto on anooniél, adomás tiGIlG que ver con la técnica que manejes, en este caso es blanco 

y negro, el yin y el yf\n; el bien y el mal, todas las fuerzas se van por ahi y las puedes canalizar y 

a parte manipular prúcticamente. 

P: Con toda esta iden i no se ha rropuesto él rElalizar un proyecto de libro objeto? 

R: Si, hay aplicaciones a objetos, yo lo que veo en el ol)jeto es el medio no?, yo he hecho arte 

aplicado, que él veces no son los soportes tradicionales de un grabado ortodoxo que nos 

ensüñaron los maestros. Sino quo yo veo en una imagen la posibilidad que puede tener y sus 

aplicaciones; un perro en una caja de cerillos, una guadalupana en una camiseta y todo esto dicto 

cosas y Si el ¡JI lista no se inte¡¡ra El esta sociHdad cumpli(Jndo Con una bU(clna imagHll, una 

imagen quü plnliquo con la gento, que comuniquo un bien, que no confunda sino qua condulca, 

es esta una labor muy s(xia. 

P: ¿ Oué opinión tienes acerca del concepto elH lo efímero? 

1<': Si, hay lugares pare hacer arto efímero, como cuando uno se viste es un ejemplo de arlo 

ofímero, ° cllando cocinamos; yo quiero representarme así hoy, y yo quiero comunicarme como 

soy hoy así con Hsta vestimenta (paliacate blanco con adornos de calaveras, camisa blanca ele 

rayas rojas y pantalón ele mezclilla azul) yes igual corno un grabado, pero este trasciende al 
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VlARjQ0Rf1HQQJ1E UIjA MU)}:;'!3 DI;jjPARADQtLfi'LUN UIj!iºfjlª,11PO,"~~~_ c~~ "_C~"~~ ~~~~~ •• 

Tiempo, el grabado va a (rascender y va él comunicar al futuro, Y como he VElStido hoy no, il 

menos que me lomfln una foto y esa foto trascienda y sea una obra maestra de la fotografía o UIl 

documfmto histórico, 
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COJ\lCWSION. SI:NlJfIIIJ() CliP/HItO. 

Desde el principio d hombre 118 experimentado la necesidad de expresar sus sentimientos, 

ideas, etc. Es enloncos que empieza él crear mótodos distintos para comunicarse por ejemplo, 

por medio de códi~Jos, de si¡¡nos gráficos, ele símbolos, elementos fonéticos, visuales y 

tipográficos hast(l llegar él una búsqueda de elementos más aclecuados a lo que ha querido 

manifestar. 

Ahora, ¿Cabe considerar all10mbre como el único productor de si[lnos?, esta ailrmación puedEl 

lIe9ar a ser errónea, pues aunque sea de enire los seres vivos, el de potencial expresivo más 

alto, no deja elo ser el mismo un signo más en el mundo. 

leS asi que on nuestro enlomo nos encontrarnos con una serie de símbolos y signos y que corno 

¡¡¡tistas visuales tememos la labor do impregnarnos de ellos, ele rosignificarlos y representarlos en 

otro signo. 

No obstante, el libro alternatívo ha sido el elemento central de este proyecto llevándolo a cabo 

con las característicélS mencionadas, empleando un lenguaje visual propia él través de nuevas 

fórmulas de asociación entre los olementos que nos rodean. 

r:~ta investifJación tuvo como principfll1uente de información la exploración de diversos textos 

recopilados do varios archivos bibliográficos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas, museos, asi 

también católogos de oxposicionos colectivas de Valencia, Madrid, etc., reportajes y entrevistas 

directas a diversos artistas visuales e información de la red (internot). 

85 



Interosanto ha sido In latlor de indagar sobre la distinta información sobre este proyecto dEll Libro 

Alternativo, do igual modo llevar a la práctica y al desarrollo nuestra propuesta plástica a través 

da asta forma, ya que nos ha llevado al descubrimiento de lluevas opciones a la par de nuestro 

desarrollo como creadores plásticos, 

f'n aste capítulo !;ü mencíonaron 1,% distintas clasificaciones de los 'oiros libros' como son los 

ilustrados, 10B libros objetos, los libros híbridos, los libros de artista, los de montaje, etc. 

DenominaGÍonos varias de acuerdo a las característícas de cada lino, siendo que en realidad Xli 

objetivo de realizar un libro es la adecuación de una idea o un concepto a una estructura ya no 

formal, qUfl sflría la dollíbro alternativo, 
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'Diario grMico ele una mujer de aparador' es el título elel libro alternativo y lo he considerado 

híbrido [lar las diversas caracteristicas que así lo definan, una de ellas es que tiene el carácter 

de libro ilustrado por sor el msullado del trabajo del escritor y el grabador teniendo en cuenta que 

los textos son do divnrsos autores corno Jaime Sabines, Raúl Renán, entre otros. Respecto al 

formato y la elaboración on general es de calidad, así como una edición limitada por el alto costo 

dG su producción. '1 ambión tendrá el carácter de libro objeto por ser un ejemplar único y por' su 

proyección tridimensional, contemplándose como una totalidad en su forma. 

De igual modo, ,José Emilio Anlón1 menciona en su texto la definición de 'libro montaje' como la 

obra que está si!uacla Gn un espacio, actuando sobre el mismo y sobrepasando el formato 

tradicional del libro, condicionando al espectador en su entorno. fI paliir de lo anlerior pretendo 

elaborar un libro-montajo, abordímdolo a manera ele instalación gráfica transitable, logrando 18 

posibilidad de ambientar mi propue:;ta de libro alternativo dentro de un er.pacio específico. 

1\ su voz, el concepto de libro convencional no se llevará a cabo, al contrario, perder'á este su 

función GOmo tradicional para ganar terreno como una manifestación gráfica. 

W/ 



El libro os un Gonlinenle accidGntal dG texlos.2 Por lo tanlo pueden contener olros lenguajes, 

además dellenguajo Ii!Grario, todo sistema de signos tiene cabida dentro de la estructura de un 

libro considerándolo Dsi mismo de libre creación total. 

[1 montaje qUE) abarca es libro tiene una dimensión de 7..00 m X 4.50 m X 2 m, la cual esiarií 

constituida de cuatro maniquíes de ¡i[xa de vidrio en color blanco (Hg. 1), dichos figurines 

adoptarán distintas ilcliludes así también su ubicación será específica de acuerdo él su [unción; 

tres de los maniquíog llevarán un cajón en su estructura corpórea y de tal modo serán los 

contenedores do pequeños libro-dimios íntimos en cada piel,a. 

Se roali/aron cinco libros de rO/mato rectangular, no excediéndose del tamaño de una hoja 

tamafío cwta 7.1.1:) cm X 28 cm cada uno. 

Estos se conlorman de 20 electrografias cada uno (Hg. 2-5) intervenidas con oro liquido y 

tipografía tmnsforible, linta china y acuarela sobro papel de algodón. 

Cada IiblD tendrá una encuademación distinta de modo que dicho libro-instalación trata de 

rein!erpretar una especie de biblioteca en la cual se incorporen algunos de los distintos tipos de 

libres quo han existido a través de la historia del mismo. 

Dos de los libros tendrán características de tipo medieval, el cual consisto en ubicar el cuerpo del 

libro Hn d()s soporten de madera que harán la función de lapas '1 eslarán sujetas a In 

encuadernación que permita el fácil manejo del mismo. 

2 Antonio Gómez P.&( __ ._--.l!1!J[J~-..!!i§Jlal ___ -.-lif ___ fffJfl- ~_<_pJ2i§J-º> Página 

htiLt/ lwww. vqrti,,;ear g~nti!m, com íJrlcssri1&~(d_el Jt::IliZI,lJÜ~=_ vismtl JlL UbI9:_htt1l1' 

e!f;cfrónica: 
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Los tres libIOs restantes tendrán distintas caractmí:'\ticas, dos ele ellos serán desplegables y otro 

más tendrá una encuadernación sencilla que constará de lomo, pastas y guardas sencillas, Sólo 

se ubicaran tres librcydiarios en lB ins\alación, ellos estarán ;¡decuados a cada maniqui; ElI 

primero GllntnndrA un cajón ubicado en el abdomen ni cual se podrá abrir y cerrar, a su vez el 

libro se desplegará de él como un acordeón, de este modo el espectador podrá manipularlo 

fácilmente abordando una lectura sin un orden establecido.{fig, 6·?} 

['1 siguiente libro estará on un segundo maniqui, éste tendrá trazado otro cajón en el pecho, el 

cllal de igual manera podrá abrirse y desplegarse de la misma forma que el antr.rior; este figurín 

tiene la cilmcteríslica de estar mutilado de sus extremidades superiores G inferiores de tal modo 

que so encuentra situado sobre un banco con base de madera y soportes de melal entrelazado y 

oxidado,(íi[j, l} 

1:1 tercer libro se encuentra en la figura de otro maniqui, es decir, se manifiesta a través do 

tipografia transferible sobre el cuerpo del figurín (Hg, a), dH estH modo el diario se localiza HI1 

toda su Gorporeidad él través ele textos propios, F:ste i1 su vez se halla colocado sobre un banco 

comorcial con tapa do madera y extremidades de fierro (,ntrecruzaclo. 

Por último, un Gllat·(O maniquí sení <il contenedor del cuarto diario, este tendrá su cajón en el 

abdomen a manera ele una puerta pequeña, la cual podn3 arJrirso y cerrmse libremente, teniendo 

en su interior una base en la cual se colocará dicho libm-dialio. (Hg, 9) 

3. Abraham A Mole:;, lB Imaqf!1.-'dQllllimca@ntu!1qjona/, Barcelona, 1991, p. 24. 89 



FlG. 1 DFlA/LE OC LOS MANfOUfr:S QUE FORMAN PARTE DEL flBRO HfBf~fDO 
'IJIARfO Gr,AFlCO Dr: UNA MUJEI? DE APARADOR' 
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HG. 2 I'OLlP7JCO CONFORMADO DE ELECTJWGFiAFIAS QUE CONFIGUllAN 
UNO DE LOS LIBROS AUUINII nvos. 
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FlG. 3 POLlPT/CO CONrORMADO DE ELECTROGRAFlAS OUE CONFIGUI?AN UNO DE LOS 
LIBROS AL ¡rfiNA T1VOS 
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FlG. 4 POUVIICO CONFORMADO DE ELECrFIOGRAf'/AS QUE CONFIGURAN UNO DE LOS 
UBROS AL TERNA TlVOS 
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FlG. 5 pO! IPTICO CONFOHM/lDO DE ELECmOGHAFIAS QUE CONFIGUHAN UNO DE LOS LIBROS 
AL TElmA nvos. 
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FIG. 67 VIS7!1 COMPlEJA y DETALLE DE UN MANIQUf QUE CONl:ORMA LA INSTI1LACION. 
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1'/(;, 8 BU8W Dr' MANIOlJl CON CAJON EN t:L I'I:CIIO. SOIJR[ BANCO DE M/lLlI:RA. 
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E/G. 9 MANlQU/ QUE FOFiMA PA/Wo DE /.A /NStl\LAC/ON 'D/AFilO GFiAFlCO DE UNA MUJER DE 
APAr~Af)OFi'. 
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FIG. 10 liBRO DIARIO 'OBSCUHIDAIJ GUlUIEtMINA'. 
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La apéllinnGia oxterna que denotará esto Iilxo J¡lbri(!o será la de una instalación logrando con 

esto un lenguaje propio a partir de códigos y símbolos que roinlerprelen y resignifiquen una idea 

o una irna¡lOn a travós de un objeto: en este caso: el libro. Según Abraham Moles define el 

concepto do imagen corno "un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento 

del ontorno óptico"3, y entonces nosotros lograrnos esa retención y aprehensión de la imagen iJ 

travós de una percepción visual propia 

En el caso de este libro alternativo se ha tratado de convertir su imagen cotidiana en otra distinta, 

pasando ele Sé)r un objeto propio de la rutina cotidiana a otro desprovisto de una estructura formal 

y un orden en sí mismo, teniendo corno característícas príncípal el carácter de efímero. 

Gilles Lipovetsl\y considera el concepto de lo efímero como "principio organi7ativo de la vida 

GolGctiviJ modema"4, situación actual que nos manipula D través elel vGstir que se convierte en un 

proceso do moda y en ocasiones ele elite, condición de todo momento y de toda época, y se nos 

muestra ahora en lél dictadura de nuestra sociedad. Este es el prinGÍpal ejemplo de lo que 

lIélmamos efímero, la compleja acción de vestirse y que SEI puedo considerar un arte efímero, 

pues es al90 qUG no trascenderá en elliempo por su cart1cler volátil y momentáneo. 

4 Gil/os Lrpovetsky, [.Jjmmrjg de lo .fjjmerQ, Madrid, 1998, p 234 
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/1 lravés dGI tiempo hernor; en'tEmdido a la acción de grabar corno 'la incisión hecha 

conscientemento por GI hombrG sobre un material cualquiera', 5 desde la prGhistoria que es fm 

dondG se localizan los primeros registros del grabadG, tantG inGisionos hechas sobre piedra, 

como en cerilmica o hueso y en las paredes de las cavernas. 

I:s en el Oriente donde se encuenlran los orígenes más antiguos del grabado universal; es hasta 

los siglos XVII y XVIII cuando las técnicas de la estampación ompiezan a formalizarse. 

['articularmonte mencionaré la técnica de la xilografía, esta consiste en incidir sobre una placn 

de madera previiunento dihujada, di¡;ho trazo será en blanco y negro y el procedimiento a seguir 

os sacar o d8vélstar los blancos con las herramientas adecuadas como gubias, formones, velos, 

etc., do esto modo SE1 deja el relievE1 negro, se prosigue con la estampación que consiste en 

ontintilr diclla plancha con tinta tipo9l'áfica por medio de un rodillo y después se coloca el papel 

algodón por sobre la plancha, de modo que esta pase entre el rodillo y la platina del tórculo. 

[Jo estil forma conse~Juiremos que al pasar la placa entre el rodillo y la platina se deposite la 

tinta sobre el papel quedando el dibujo impreso sobro el papel de algodón. Es asi como 

conseguiremos la estampación de la imagen. 

5 --"~~¡¡ari~ R~~bío! tJiir ~~)i2Y.-~@Út;;¡;~Jó~~¡;19, 7ifud; p;~cri~j¡ña-¡xo¡¡;I~;~ gTqfa¡;;d~:71;'stori;; trns'cen~d~~~;=:UA';Mix7éo: T98f¡;-=r5~-' 
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Ha sido en el lr¡;¡nscllrSo de las últimas dos décadas que el avance tecnológico ha incurrido a 

través ele dispositivos mecánicos como las impresoras, filmadoras foto(¡ráficas, fotocopiadoras, 

entre otros procesos roprográilcos de naturaleza xeroxgrúfica o química. 

Lél impresora xeroxgráfica tiene su orígfm en el ingenio de Chester F. Carlson, quien fue 

abogado elel registro de patentes, obsesionado por la seriación o multiplicidad de los 

documentos legales dH una forma más práctica, recurre a indagar al respecto y es asi corno 

'obtiene el primor duplicado de un original a través de procesos indirectos de transferencias de 

cargas electrostáticas sobre papel corriente, utilizando corno superficie intermedia una placa do 

zinc recubierta COII azufre funclido'.6 Es una década después cuando Carlson ve cumplido su 

sueno al ver quo la fabricación industrial de la primera fotocopiadora. 

La fotocopiadoril es asistida por la visión del rayo lásor y se dirige a trnvés del ordenador de In 

paleta elec\rúnica. Es por medio de esta máquina que so 11an podido lograr y gonerar diversas 

actividades plásticas do distinto orden corno "happenings", tendencias conceptualistas, etc. 

Son estas algunas condicion,ls por las cuales es\as máquinas han llegado a ocupar un lugar 

importante 011 el proceso de producción de la nueva obr'8 de arte. 

Algunas arlistas de 18 corriente I Jop se acercaron al recurso de la fotocopiadora en los años 

sesenta y setenta para extraer o reproducir alguntls imágenes cotidianas como comerciales de 

6, Alcalá-Canales, f},12IQlÜ:rJªcíóO histórica al fenómeno "Copv 81t" Nuevas altematívas a lQ§J2[ocedirnientos. tradicíonafe§Aft...Rroduccíón v 

l}§lfllJJJlJ'd02IJJle Í/1]tWQ!]§§.· Revista "Cimal', España, p. 15 
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productos de COfl8umo masivo, otc., y recontextualizarlas en producciones y creaciones 

plásticas. Talos el caso de Warhol, Rauschenbcrg, etc. quienes invadidos por esta inílueneia 

deciden apropi¡'¡rsela y explotarla por sus resultados inmediatos. 

I:s asi como surgió 01 "copy mi" tendencia en la cual los arlislas de ese momenlo lo ven con 

ojos lúdicos en la nueva propue¡;ia ele reproducción, menos costosa y bastanto asequible mi1S 

que las iócnicas tradicionales como lo son la serigrafía, litografía, etc. 

Cabe mencionor que todos los procesos mecánicos tales como los electrográficos, los 

fotográficos, fotograbado, eic., nos han otorgado la posibilic!ad de realí7.ar transferencias. Las 

hay para las diversas necesidades de 'transportar una imagen a otro soporte COIIIO los de tipo 

plásiíco corno los ['Ves, los papeles vitrificables (utíllí:ados para cerámica) y las calcomanias \) 

lípo¡¡rafía transferible que es un procedimiento de transferencia en fria. 

Cuando se tlabl¡) de transferir se recurre a la idea de inversión de la imanen a transportar desde 

la propia imagen hasta la que quedará registrada en el soporte. 

'Transferir significa pilsar de un lugar a otro; c1xtender el sígnificildo'7 y es dicho procedimiento al 

cuallle Tecurriclo para la realización de este proyecto; he de elecir que el trabajo de transferir una 

imagen él otro soporto implico un sentido de control do la imagen asi corno un claro 

conocimiento composiiivo. 
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[eS pf0ciso adv0rtir que la composieión se invertirá al imprimir la ímagen ya que ésta posee una 

dirección ya establecida; sea folografía, dibujo, grabado, etc" este al transportarse al otro 

soporte adquief0 una dirección opuesta, así como una recontextualización al sumergirse en la 

textura, color y formato diverso del papel en el que se imprima. 

I.a transferencia siempre juega con la idea del doble, Dobles de la imagen original generada 

previamonte, poro dobles que reínterpretan y recodifican el hecho reaL8 

Cabe aclilrar lo siguiente, cuando se recurre a la electrografía es común el extraer determinadas 

imágenes ya S08 de fotografías, impresiones gráficas como serigrafías, carieles, etc" imágenes 

ya realizadas; osto m; extraer de impresiones originalos una idea, pero es importante aclarar el 

procoso de apropiación do una imagen una vez recontextualizada, es decir, en el momento en 

que se invierte lil irnél[Jen ya cambia el sentido original; a parto de la Guestión de la reproducción 

rnúl'tiple y seriada; ósta se transforma en otra pieza propia del autor que la ha intervenido, 

8./bldetn 
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'Arle qW'i va hacia fuera' 
Gerardo Mosquera. 

Lél instalación (lS creada principalmente para ell espacio, es la ubicación de la materia en 

cualquier espacio y osta no comprende un grupo reducido de objetos creados para ser vistos 

corno obréls individuales sino en un conjunto ó un ambiente. Esta le otorga al espectador 'la 

experiencia do estar roeleadD elo arte como UII espacio público decorado con murales o la 

r'lqueza artistica de una catedral' B 

La instalación RO ha considerado I3n los últimos treinta años como el medio principal de las 

nuevas inclinacionos del arte en America LaUna. Es en México donde surge esta tendencia a 

(Jaríir de los primeros ensamblajes y las primeras ambier.laciones a cargo de dos artistas: Leonel 

(Jeíngom d(-J origen colombiano, y (-JI ariista mexicano de nacimiento Alberto Giromllla. 

I::s GÓl1gorél, quien ejemplifica con un ensamblaje llamado 'Maja Desnuda' de 1969, el 

representa 18 imagen de una mujer reducida a la categoria de objolo ele consumo al utilizar un 

maniquí no sólo para representar (-)1 cuerpo de una mujer en un prostíbulo, sino también corno 

un estereotipo dol ideal do belleza dentro de la sociedad de consumo. 

Do modo quo también estamos hablando del objoto como elemonto principal de osto concepto, 

es precisamente on los aííos sesenta cuando so rinde culto él lo ol)jetual, así también se les 

hacian llamar los 'vacíos' sesenta. 
<o -_o~,-"_= • __ " _ _ __ =" __ -~ __ ~ ____ ~ _~ __ ~;_=~o 0___ _ _,-=-=-~~--"-"-- __ ~~~~_, __ ==O-~--'~~" ___ ~ ___ _ 

9 Roberf Alkin, f~01lJfs1J!!Q1Sig¡I1a., catálogo de Exposición ell el PalaCIO de Bellas Artes, 2001 
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Después en los ochrmtas, el objeto adquiere una potencia más relevante que la que pudiera 

posee)¡-, desde la ya lejana época del surrealismo. Ahora son otros objetos con nuevos 

significados. lomando en cuenta que aún sigue el vinculo con el mundo dol objeto surrealisla. 

Es decir, que 8n ellos se oncuentran presentes elementos que se conecl¡m con el entendimiento 

mágico, esotérico y simbólico que de esto objeto se 11iciera el movimiento surreal. 

Otro ejemplo no menos singular os Gironella, con sus ensamblados de div€lrsos objetos y 

materiales, como pinluras, fotografías, latas, veladoras, entre otros. Es asi como se destaca la 

diferencia entr€l el objeto artístico y objeto de consumo, del cual se aprovecha cualquier clase do 

malerial ya sea prefilbricado o maleria prima, de modo que el artista ya no reproduco sino 

produce. 

f:1 antecedente inmediato a la instalación es sin duda la ambientación, que fuera la instauración 

temporal y espacial de una realidad urbana, cultural, política y social, dándole una ubicación 

espacial. 

La instalación tkcme élhora un sentido estricto ya que ocupa un sitio entre lo conceptual y lo 

objetual, do esto modo su [unción principal es transmitir situacionos cul!uralos, políticas y 

sociales, a partir de uno crilíca visual y personal elel artista. Eos necesario precisar que €lS válido 

la inclusión de objetos y artefactos de distint8 indole, ya sean prefabricados o hallados, según 

sea la intención del artista, de tal manera el espectador participará con su interpretación de los 

mensajes implícitos 011 cada s imbolo, ya que el contenido es lo esencial. 

lOS 



'Diario gráfico ele una mujer ele aparaelor', surge de la necesidad de crear una idea a partir de un 

proyecto que es el 'I.ibro Alternativo', lo dellomino Gamo libro híbrido por la imbricación de 

diferentes carflc(eris!icas de varios libros alternativos, como lo es el ilustrado, el objeto, de artistu 

y el transitable. 

Es a través de varios libros·dimios, los cuales van desde sencillos cuadernillos hasta la 

posibilidad ele dGS81Tollar escritos sobre el mismo cuerpo del maniqui, utilizándolo corno otro 

litxo (liario; qua se maniiiesla como todo un conjunto qUE! se considorará sobro un espacio 

delimitado. 

'Un diario puedo ser una inagotable herramienta ele autoconocimiento'10 pues liene la función do 

sor un depósito textual de reflexiolws acerca de vivencias, sueños e ideas. No ¡i,lne la intención 

de ser un ensayo ó una novela; será como un confesionario o un autoanálisis psicológico, a partir 

del cual no se pretende gustar ni llamar la atención de nin~l(¡n público, simplemente el transcribir 

por medio de un libro una vida propia; en este caso utilizo corno pretexto la figura del maniqu i, de 

quien se hablará por medio de imágenes lransforiclas integradas en libros de varios formatos. 

Ls decir, cada maniquí develará en cada líbro sus anhelos, cleseos, limitaciones, frustraciones, 

ate., ese grito silencioso que emerge de su ser y que desaforlunadamonto no podemos 

escuchar, sí no (] través do su presencia, de sus gostos, de su postura y dH su impasibilidad. 

10. Jorgo Feloández G/anaclos, 1IOíario v el Eclesm§.t~, Semanal 'La jornada', Suplemento cultura! 212, 28 de marzo de 1999. p 2. 
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El libro híbrido ¡í'mdrá determinadas características las cuales son: lo efímero, que viene dG 

epllemeros que significa de corta duración, pasajero, breve, fugaz y el vínculo que tendrá con 

este lTIorllaje serilla tendencia El desaparecer e transformarse en su materíalídacl. 

En esto proyecto presenlo una imagen constituida ele figuras humanas (maniquíes), situadas Gn 

un espacio, el cual s(;rá transitable debido a la ubic:aGión en un determinado espacie de cadA 

íigUlín, ele moclo quo d Elspectadol' podrá sumelgirse en dicho espacio andlÍndolo y transitándolo 

en toda su estructura, así también es una condición en la cual se podrá presentar en distintos 

lug¡lI'e" cambiando únicamente su conformación y quiztl también transformando lemporalmenlo 

01 espacio quo las aloja. 

:V! (Jmco§() 1:l'fiiJtílfO 

A continuación describo EJI dos arrollo y proceso creativo de este proyecto a partir do la 

realización y ojoGueión de técnicas y materiales, elc, 

:M.1líON¡lfI'ollo (Í(j la o/ml grlllica. T <Ícllic,JIj Jf jljlaiorialo§. 

La producción gráfica se desarrollo por medio de la técnica do la electrografía que como 

mencionaba anteriormente es un medio mecánico electrónico de reproducción, es decir que !lo 

recurrido El la fotocopiadora corno medio principal de producción de imágenes a través dH la 

transferencia, 

La iransfHrencilJ implica la irlJnsporlación dH una imagen fotocopiada a un papel de algodón 

pasando por ciertos pasos: 
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l.os rnateriilles él ocupar son los siDuientos: 

1, Copias íotostáticas, 

?, I'hinner. 

3, Estopa. 

4, Papel revolución, cartoncillo y de algodón, 

5, TÓlculo, 

Se prosiouo él desarrollar la transferencia de la siguiente rnaneru: 

1, Se coloca ni pélpel d,) algodóli sobre la platina del tórculo, 

2, Después se pone la fotocopia con la imagen de frente sobre el papel de alg()dón, (fig, 11 ) 

3. Se aplica lIlinnnr con un tro7.0 de estopa sobre el reverso de la fotocopia y se le colocan 

encima otro soporte de papelns, (fig, j2.,13 ) 

4, Cubriendo los papeles con 01 Heltro se pasa por el tórculo, (fig,14 ) 

!5, Se levantél el íioltro y se dispone a quitar la fotocopia para ver el resultado de la 

lransferencia.(fig, 15 ) 

;¡,!!.Z Nflfílizac{{m ¡/o/liIofO flUIr/l/o. 

Se realizaron 11.0 trilnsíeroncias de las cuales sólo 6(} se utilizaron para integrarlos en 3 libros 

diarios de distintos formatos, no variando más allá liel formato de una hoja calia, dicl18S 

imágenes se les intervino también con otros materiales, tales íueron: oro de hoja líquido ele tono 

barroco, tinta cllina, acuarela y tipografía transferiblccl, 

Cada libro se conforma de 20 electrografías en distintas estructuras y encuadernaciones, 
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HG. 11 f'liOCEDIMIENTO DE TRANSFEr?ENCIA, IMAGEN HECTROGF/AFICA SOBRE 
f'LANCHA DE MADERA. 

109 



FlG. 12·13 PFlOCEDIMIENrO DE lRANSf7EF1ENGIA. 
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FIG. 13-11 PIIOCEDIMIENTOS DE TIlANSFERENCIA EN EL 
roeCULO. 
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rte. 15 IMAGEN TflANSFEIIIDA SOBRE I.A 
MADERA. 
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[:1 primor libro diario so lIamn 'iIlJlPASIBLE SfllJlONC (lig, ir)) y se conforma de 20 impresos, tiono 

una encuadernación con las caractoristicas del tipo medieval, esto es, con dos tapas de maderrJ 

y un lomo ctH piHI, dichas tapas fueron grabadas a partir ele una transferencia en su superficiG, 

([i9, '!"f.1B), I\sl también se le aplicó una capa de cl1apopote diluido a manera de veladura y una 

vez que secó se le aplica una C(~ra de barniz para darle un buen acabado, 

['sin libro os instalado en el cajón que se encuentra on fJl alldomen del primar maniquí, eslo 

pUGd(j ser manipulado libremento, 

IJ soglllldo libro diario se llama 'FATAL PE[~SFFONF (fig, 19) Y se conforma do /.0 irnpre$os, 

este libro tione una ol1cuadernación sencilla en forma de acordeón, unida por una base de papel 

metalizado de 1 (,5 cm X /.,50 m, G8tG libro os dosplegablG, con una dirHcción horizontal, y Gsiá 

adecuado él otro cai(m dol segundo maniqui, oste se ubica en el [x1cho, de modo que se abre 

arbítrariarnenio y SG manipula do igual manG!'a, 

EllercGr libro diario se Gncuentra sobre un tGrcor maniquí, a este lo donomino 'OBSCUN/DAf)

GlJIU1EI.IIJlINA' (Iig, '10) Y so reali;;:aron una Ser'IO dG Gscritos sobre su estructura corp6rea, 

dichos ¡Gxtos 80 imprimieron sobm su GUorpo él partir dG distinlos tipos de tipografia transfGrible, 

H cual!o libro diario S,) llama' SAIlIDURIA SNJlNEj (íi¡), 20) también con ;>0 imprGsos, tendrá 

una encuadol'll8ción senGilla on forma do acordeón, unida por otra [laso elo papel álbum negro 

de 1'1.6 cro X ;>,50 m, GstG libro de igual modo será desplegable pero en dirección veriical y ¡,sle 
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HG, 20 /JBIIO 01111<10 'SABmURlM,JlBlNE' QUE SE ENCUENTRJI CONTE:NIDO EN UNO DE LOS MANIQUII:S 

DE "JI INSTALACION, 

11'1 



se encuentra lIbieado en el cuarto maniqu 1, este tendrá un cajón en su abdomen y se podrá abrir 

y cerrar de manera libre y arbitraria, 

Los manlqules se ubicaron en un espacio delimitado con una distancia de '1m del distancia entre 

cada uno, de modo que esto da la posibilidad al espectador de transitar entre ellos; dos de los 

maniquies están sujotados eje alambrón que tirará desde el techo, los dos restantes se ubican 

sujetados sobro dos bancos comerciales do asientos de madera y herreria tradicional en sus 

SOpOIte8, 

['S así corno so configura el libro ullernatívo 'mat'/o Gráfico 1:10 mm líluJer do api'lfl;ldor' (I/f], :n) 
dando como Illsultado la posibilidad de alternm medios gráficos y alternativos en un solo 

GOnjunto, 
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HG. 21 DlAI~IO GRAneO DE UNA MUJER DE APARADO/?, EN UN U/lRO ¡I!BRIDO. 
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Teniendo corno premisa el desarrollo del proyecto del Libro Alternativo, puedo concluir que el 

rrlsultacio do estél investigación fue satisfactorio en varios aspectos, I::ste proceso me llevó a 

rosolver cuestiones sobre análisis teóricos y prácticos, llegando a una reílexión y a un 

,mtendimiento más a tondo acerca de mi obra gráfica, Es mil como se resuelve la integración de 

imágenefl como los maniquíos, la GÍudad, los ángelos y demás íconografía que se manifiosta on 

mi producción plástica, de una manera formal a partir de un análisis semíótico de formas, 

estructuras, espacios, otc, 

f:¡ sumergirme on 01 mundo do estas figuras impasibles, mo lIovó a una reflexión acorca do su 

presom:ia 011 1,1 Ciudad dB un modo poético, [(lórico o histórico; así es corno considero que los 

objGtivos do osla losis so lograron, dosdo su propuGsta primaria hasta la última modificación, 

tornfmdolo on c:u~mta como parte del mismo procoso, 

La reali/ación do oste libro tuvo GOma propósito 01 llevar' una propuesta gráfica é1 una instalación 

y a su V(;Z flCjeGuarlo al concepto ele un libro alternativo. Dicho concepto se llevó a cabo a partir 

de la plaboracíón ti" una s8rie ele improsos olectrostáticos, pasando por las técnicas 

tradicionales corno la xilowafía y 01 huecograbado, Esta obra se ad8cua al montaje on forma del 

pequeños libros diarios, los cUilles se podrán manipular de una manera libre y espontán08, 

Algunos libros Gstarim adtlerldos al maniquí y otros Gslán solamente instalados en ellos, de 

modo que 01 espectador los podrá tornar y los extraerá de los figurinos, 
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Es así corno presento 'Diario Gráfico de ulla mujer eje aparador' corno una propuesta realiza(!a 

durante la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo de un nuevo proyecto corno lo fue 

el libro éllternativo. 
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