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INT.ROOUCCION 

El grabado en relieve, tanto auropem como mexicano, han s~ 

frido modificaciones, decadencia& y resurgimientos.a lo largo 

de su historia. 

La técnica tradicional del grabada en relieve mexicano ha si

da modificada por el maestro Díaz Corté5. Su t~cnica no ha sido 

muy difundida, por lo cual prmtendo darla a conocer m¡s amplia

mente y con ello cooperar al av.nce de las artes gráficas mexi-

canas. 

Le ens~~anza de la t'cnica xilo~r&fica desarrollada por el 

maestro Díaz Cortés, se besü en los'principios de la técnica 

tradicional, modificándolos y d5ndoles un nuevo enfoque. 

El enfoque de •sta tesis es meramente did,ctico. Mm he permiti

do intercalar los dos procesas técnicos de grabada en relieve; 

el trndicianal y al que rc~liza el m•~stro Díaz CoH",s. Can ello 

pretendo lograr una mejor camprensi6n de les dos técnicas, de

jando al lector la dacisi6n de tomar de ambas técnicas lo que 

considere más ad~cuado a sus intereses plásticos. 
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I.- DATOS HISTOAICOS SOBRE EL GAABAOO 

A).- GAABAIXl EN MADERA 

El grabndo •n madera es una de las t&cnicas m&s antiguas. Se 
' 

crea que ya se practicaba en la estampación de tejidos desde 

el siglo V, en oriente• La xilografía empezó • g~neralizarsa: en 

Europa en los siglos XlV y XV, con la aparición del papel. El 

auge de la xilografía se d~bc también e los artesanos que cu

brían la demanda de escritas y dibujos. Pintaban a mana: bara

jas, estampes religiosas y profanas, hojas de calendaria ••• etc.; 

conforme aumentó la demanda, buscaran medias para la reproduc-. 

ción de la imagen. 

En un principio las tallas eran anchas, toscas y can angulo

sidades, lo cual era el resultado de uno insuficiencia t&cni-

ca ( f'ig. I ). 

Fig. I ''Naipes'' ( alrededor da 1400) 
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Los _g-rlibados eran iluminados, .pero debido a la gran demanda y 

en especial a la impresión de libros, que exigi6 mayor rapidez 

en la ejecución, los grabados quedaban -más f'racuenteme'lte. sin 

iluminar. Par ello los grabadores ya no se limitaron a la línea 

de contorno, que servia también para delimitar las áreas de 

lor, como s_ucede cEiln la .,stamoa d" s"'n cristobal Fig, 2), 

Fig, 2 ''San Gristobal"(grabado de mediados del siglo XIV) 
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Los artesanos procuraron dedicarse más al detalle y • buscar 

un~ gradación més rica en blanco y n•gro mmpleando la linea an 

Fig. 3 ''Cristo como bu;;n p;i.st~r" {alrededor de 1450) 

rorma dE rayado, para lograr una corporeidad plástica e interc~ 

lande rayas anchas y rayas rinas lo que en un principio se hizo 

en una rorma timi.da (Fig. 3 ) • 
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A Finas dnl siglo XV, los artesanos trataron de imitar al 

grabado en metal, lo cual result6 muy diricil, pués este es de 

caractcr!sticas muy direrentes. Ello 

rotundo. Cabe añedir qua el grabado en madera no aguantaba lar-

gos tirajes. 

La xilograria adopta el rayaoo como un recurso para lograr 

Fig. 4 De Die sch6ne Mcla.siae ["U bclb Mclusiua"]. Ambcrcs, Ccwicrt 
Lcu, H91 . 

corporeidad plástica ( Fig. 4) 

En Alemania le xilograria surgi6 como una tendencia didáctica; .en 
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cambio, en Italia fu~ puramente d"'carativa, aparecil':ndo relati

vamente tarde. Inclusive na llegó..:. l!!:jerco:r una f'uerta atracci6n 

en este país. Durante el siglo XV y • principios del siglo XVI, 

destacan los impresores Jahannes de Frencfordia, Jacobus d• E~ 

trasburga, Jecobus Walch y Ulrico Hahn. 

Al xilágrafo del siglo XVI no le importa el significado de la 

obra, sino mostr•r l~ manuFecture, así como su destreza y reri~ 

nemiento. Esta actitud esteticista daba a las abras un trata de 

mayor originalidad. 

Las artistesd" esta siglo elaboraban sus dibujas y los r.ntr~ 

gaban a l'-'s grabadores. Vodan en le xilograria solamente un me

dio dn reproducci6n de sus obras • 

Entre los artistas dedicados al dibujo de modelos para grab~ 

do' nn madera, los más importantes fueran: en Nurenbnrg, Durera, 

los SpringinklPe y Schnn; en Augsburga, el taller Burgkmair, 

Jo:::-¡;¡ 9r"u, Hans W"'idi tz, Hans Scheifnlin y Luces Cranach • 

El grabado en madera pued• alcanzar en su estilo genuina y 

legitimo una "policromía" pictórica, y cr .. ct1Js evenescentes de 

claroscuro, Pero como los artistas habían perdido la capacidad 

óe basar su cancepci6n en el oficio, nm d~scubrinron astas pos~ 

bilidedes. Hicieron el intento, condenado el rracaso, de·:!:raspla~ 

ter a la plancha di!!: madera los erectos pict6ricos propios del 

grabada en metal." J:./ 

I • .:. PAUL, WESTHEIM, El grabado .. n madera, 2e, ed. Méxica, Fondo 

da Cultura Económica, 1967, 299 páginas, p6g. 13? 
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Fig. 5 "Los jinetl'!s del Aoocalipsis", de Alberto Ourero. 

il 
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El grabado se hab~a trabajado en el sentido de la fibra, c()h 

lo que se le llamaba grabado a le fibra. _La herramienta usada 

era la navaja-o cortaplumas ( Fig. 6). 

Fig. 6 

Pero a partir del sigla XVII el grabado en madere sufre una 

transformación, al crearse la madera de pi~, técnica inventada 

por el inglés Thamas Bewick, ~n 1775. 

Lo madera de hilo es sustituida par la madera de pie. La di-

ferencia radica en que su corte es en sentida ~ransvarsal. Ade

más la navaja fue sustituida ?ar el buril. 
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Esta técnica también es llamada grabado ~n facsímile o a ca~ 

trafibre ( figs. 7 y 8 ). 

Tbom:u BC\".icl;: La :zorra de Sekcr fables, 1784 

Fig. B 

Este tipo ne grnbado alcanza gran auge, puesta que permite 

una reproducci6n más fiml dal dibujo o la pintura, superando ls 

rigidez del grabado anterior (fig. 9). 

Los artistas que más destacaron fueron: en Francia, Gigaux, 

Meissonnier, los hermanos Johannot, Vornet, Grantville, Raffet, 

Dor-6, Daubigny, Oaumior; en Alemania, Cornelius Schoorvon Caral~ 

feld, Schwind, Richter, Menzel, etc. 
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Fig. 9 nL os discíoulo~ de· Emaus", de Gustave Doré 
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El grabado en facsímile sigui6 siendo solamente un madio dE 

reproducci6n de las obras. Dej6 de existir cuando apareció la 

fotoquímica {1880) con sus nuevas tfcnicas d• reproducción. 

En esta época apareció Augusto Lepére, quien tenía un grupo 

de personas trabajanoo an talleres de grabado y hacienda uso del 

velo. Lepére se consagr6 al grabado japonés. Volvió a usar la 

navaja. Es importanta la influencia de L~péra para el rasurgi~ 

miento del grabado moderna. Fu~ el primer artista qua realiz6 

su obra de principio a fin, ES decir, grabandala e imprimiéndo

le {fig. 10). 

En 1912 y 1922 organiz6 en el palacio de Louvre dos exposici2 

nes que a1cenzaron gran ~xito, y on las que participaron mas 

de cien artistas. Este nuevo movimiento repsrcuti6 en Bélgica, 

Italia, Alemania y Francia. 

Este movimiento llegó a México en 1922 1 por modio de Jean 

Charlot (temes. que tratarH mGb éUtlPli&mantc ~n pó.gines posteriores), 

Otro de los motivos dal resurgimiento dsl grabado europeo es 

el interés de los artistas europeos por Rl grabado japonés. 

El grabado nip6n se vuelv~ popular como ilustraci6n de libros 

profanos y nace de le pintura can tinte ce Chine. 

Los artistas europeos encontraron nueves posibilidddes de ex 

prcsi6n ~n el grabado en ~agare en color, pues el grabado japonés 

• 
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Fig. ID "Se- ve el Rhin" 1 ole- Augusto Lep6rm 
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no dependía exclusivamente de 1.a 1.ínea, sino también de 1.a comP.!:!_ 

._sici6n y del. col,or. 

Los artistas jap!;]nesas m¡l;s destacado_s fueron Hokus.e.y, Utamaro, 

Hiroshige y Kijonaga. 

Fig·. II. 'Moronobu: De Cantares de las 36 pocbu, 1696 
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Artist .. s como Nnlf1e, Munch, Kirchne::t", Heckel, ·Gauguin, Pechs

tein y Schmidt-RottlufF, .volvieron a retomar la xilografía da!! 

dale un nuevo estilo, una ,.xpresión de algo bién especifico que 
1 

no pod!a lograrse ni con dibujo ni con grabado en metal, puesto 

que la madera tiene fibras, las cuales aparecen en la impresión. 

Esta característica le comprendieron muy bien estos nuevos arti~ 

tas, ya que esto es única y exclusivamente del grabado en madera 

y de. la impresión con la plancha. Fu~ precisamente el ~egreso 
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a la artesanía. ES decir el artista crvador era un artesano de 

la realización de su propia obra, puesto que reelizabá to-

do.el proceso, desde el dibujo hasta la estampación. 

"La satisf"acción que da el libre trabajo de artesano, el senti-

miento de vigor que crea le ampliación de los horizontes que 

trae consigo devolvieron al grabado en madera algo que había 

perdido desde hacía centurias en el curso de una evolución que 

sólo puede considerarse como decadencia, la e~onteneidad y m~ 

numentalidad del lenguaje expresivo." ~/ 

2 0 - PAUL WESTHEIM, .QE_ • .'d.t., pág. 205. 
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B) .- GRABA[:() EN LINOLEO 

E1 lin61eo es un cemento formado con aceite de linaza, resina, 

corcho y aserrín. Su aperici6n en el grabado 

1a madera ru~ a principias de esta siglo. 

coma 

' 
sustituto de 

El grado dr. dureza para sopnrtar la presi6n dsl tiraje y a . 

la vez la aran docilidad a las gubias y cuchillas, permite con

seguir un grarismo más espontánao que el de la madera (Fig. 13). 

Fig. 13 " El toro ", de Henr;l Matisse 
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Para cl·grabador es más cGmodo utilizar este mater~al, puesto 

que no _ofrece resistencia alguna. Renunciando en cierto modo a 

los encantos estructurales da la madera, puesta qua la superfi-

sia resulta on comparación con ls madera, enteramente lisa, lo 

que haca aparGcer con dureza los altos contrastes de mnsas bla~ 

cas con masas uniFormcmante negras ( Fig. 14). 

Los primeros B><poncntes del lin6leo fueron Henry Matissa (1869 

1954), Pablo Picasso (1891 - 1973) y Michael Rothanstein (1869). 

Este última ha utilizado ml lin6lco en color. 

Fig. 14 Jc;;n Arp: De D1C21ns a.cd prn/ccts 
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El grabedo Kn lin6leo rue prererido oor los artistas mexica-

nos por ser un procedimiento borato que permite tirajes eleva-

dos, adem~s de ser un recurso excelente para transmitir mensa-

jas a las masas. 

Lcopoldo Mández fue uno de los prim~ros en hacer uso del li-

n6leo. en lugar de la madera o de los láminas en metal (rig. 15). 

Fig. 15 "A la víbora de la mar", cie Luis García Robledo. 
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Fig. 16 "Entrada de? Feo. I. Madoro e.n la cd. de México .. , dP. 

Leopo1-do 1,•,éndez. 
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C) .- GRA3AOO EN MEXIGO. 

En América precolombina ya existían técnicas de impr~si6n de 

imágenes muy distintas de les europeas. 

Los 1ndígenas reoroducían sus dibujos con sellos y mediante 

la impresi6r.. De los sellos que se consErvan la mayoría son qe 

barro cocido y muy pocos ce piedra o de hueso. Eran d"' dos ti-

pos: tablitas cuedradas, rectangulares, c6ncaves y conv~xas, p~ 

oueños cüindro s que permitían imprimir en sucesión rítmica ( f'ig s. 

18 y l9). Muchos de los cil:1.ndros están perf'orados transversal-

mentG por madera o un hu~sa, de ma~era que Funcionan coma rol1as 

Fig. l 7 
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~-·~\ mi:: .... ~ 
Fig. 19 "Sello de Azcapotzalco" 

La medida dr. 10s sellos es muy variBde. Los más pequGños son 

planos y miden aproximar' amente lcm. por, 1.adc. El sello m6s gra~ 

de qu~ s~ ha cncontraoo es de bar.f'o cocido, mic'~ 23cms.. y es c.i_ 

lindrico (s~~ún Jorge Enciso en su libro dacum~ntal Scll~s del 

antiguo 1h~xico) . 

Estos sell~s tambi6n han sidc encontrodos en Estados Unidos, 

Antill~s, Colombio, ecuador y Sr~sil. 

Un V!!:rdec"ro centro de estampado en el ff.éxico antiguo f"u" 

on la meseta central. Olrn5cas, t~otihuac~nos, nahuatls y totone 

ces fu~ron quiRn~s hiciorun mayor uso de el1os. 

Su proceéimiento técnico es el siguiente: antes de cocer el 

barro grebeban 1~ suparFicie con algún instrumento punzante, de 
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jando partes en reliev~. El Fondo resultaba de les partas alimi 

nadas. Entint~nda el sello se imprimía a mano, Los sellos tenían 

diversos fines; en la cerámica sevían para la decoración de Va~ 

si ja s. 

Eran usados tambi~n en la estampaci6n de tejidos y papel. C..! 

be señalar que el Panel s~ usnbe con fines religiosas an el CO!J. 

juro mágico, como la decoración de ofrendRS, en donde sa calce~ 

ban bandaras con dibujos cintadas o impresos • 

. Otro uso que se daba a los sellos ere la cosm~tica. Los ind! 

genes se estampaban dibujos sobre la piel a menara de adornas, 

insignias o para identiFicaci6n, Los s~llos s~ usaban tambi~n 

con Fines oFiciales, 

Fig. 20 "Eh~catl. Sella precortesiano 
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Se tienen muy pocas rererencias del grabado novohispano. Pe

ro sabemos que gracias a la introducci6n de la imprenta a la 

N~sva ;spaña, se incr2mnnt6 el gra~aCa en m"dcra, cuya runci6n 

era la misma que en Europa, dacorar libros. 

Los libros hechos en la Nueva Sspañe en el siglo XVI, no 

tienen grabadas firmeoas, por lo que s~ cree que 1as p1acas Fue 

ron traídas de Europa, 

Con la independencia se inicia la secularizaci6n de la obra 

grárica. Los artistas que destacaron ruaron: los lit6graFos Con~ 

tantino Escalente y Santiago Hl!rnánd!!Z ( óichata), Manual Mani

lla y José Guadalupe Posada. 

Se dan dos corrientes an el grabada: la didáctico- popular.y 

la crítico social, 

Manuel Manilla y José G. Pasada siguieron el camina da rapa!: 

tir volantes, qu~ Fue una mansra ideal de llenar a las masas. 

Pasada rue ~1 ilustrador y retratista da su época. La toc6 

un país en constante transFormación, Había terminado la guarra 

en contra de la intervenci6n Francesa, los Estadas Unidas se ex 

pendían para obtener materias primes, rerrocarril, alumbrado p~ 

blica.,.stc, 

Posada enriquecía los textos con sus grabadas que relataban 

sucesos como terremotos, descarrilamientos, inundaciones, vidas 

de santos, pleitos, choques ••• ate. (rig, 21), 

Pasada trabaj6 para la revista llamada Gaceta callajera, que; 

pertanecia a don Antonio Vanegas Arroyo, 
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Aparte de 1a gaceta, también se producían novenarios, oraci2 

nes, enuncias, recatas de cocina, cartas ••• etc. Pero una de las 

Fig. 21 "Pl.oito en la vecinUud"', da .Jos~ G. Posede. 

mejores herencias que nos dejó Posada son sus calaveras, saca-

das dP. la tradici6n popular de f"estejar el oía de muertos. 

La calavera es unu hoja volante donde se hace burla de pars~ 

nalirlad~s, dirigentes de la vida pública, disgustos, calamidades 

del pueblo ••• .,te. ( f"ig. 22). 
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Fig • 22 .. La calavera de Mackro" ilustración de un 
Corrido. Arlo de 1910. 
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Otras contemporáneos de Pos.:s.da fueran ~os§ Ma. Villasana, 

Constantino Escalante, Santiago R. de le Vega, Salvador Prun~da, 

Jes~s W.ártinez C~rre6n. Todos ellos combatieron muy duramente 
1 

la intervenci6n francesa y más tarde el porfirismo. 

Fig. 23 "La cetrina", de Jos~ Guadalupe Posada. 
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El grabado quP. surge en México despu~s de la revoluci6n es 

muy direrante al grabada europeo y al norteamericano, pués. es 

c'e tipo popular. 

El grabado mexicana renueva contenidas, ya qu~ la situaci6n 

política y social del oaís era crítica (Revaluci6n Mexicana de 

1910), e impuso cama necesidad dicha renovaci6n de los conteni~ 

dos. La forma más adecuaoe para ello eran las artes grál-icas. 

Seg~n Paui Westheim, l.. originalidad del grabado mexicena se 

debe: 

11 1.- A la revaluci6n 1 li:!: más poderosa trans'formeci6n por la 

que ha pasado el país y gracias a la cual el pueblo mexicano CE!,.. 

br6 conciencia nacional por primera vez desde al derrumbe del 

imperio azteca. 

2.- A una tradición jam~s interrumpida desde el siglo XVI, en 

que la estampa so hizo instrum~nto de la educación del pueblo. 

3.- P.1 fcn:Smen::: Jos~ Gu=.dc.lup~ Pcsed~. esp:!ritu creedor que su::-io 

desarrollar en hoja~ gr,ricua de tamaño modesto un estilo pers2.. 

nal, a le vez que sobre-personal que pudo volverse en el México 

post-revolucionario base cie toda la producci6n artística, no só 

J.o De las artes gr::íf'ica& 1 s~no también de loS: murales" :¿/ 

Este nuevo grabado inrluye en las masas al rerlejar la estru~ 

tura socio-político- espiritual del país, en una rorma didacti-

ca-popular. 

3.- IDEM. pág. 233 
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En le década de loa 20, David ~lfaro Sique~ros, Xaviar Guarr~ 

ro y Diego Rivera, fundaran al sindicato da obreros, t~cnicos, 

pintares y escultores ( 15/ VI/ 24 ). Trabajaron intensamante 

en la revista El machat•. Se desarrollaron el nacionalismo,· •l 

arte popular, se reivindic6 la auténtico, el indigenismo Y la' 

revoluci6n artística. Este nuevo arta m~xicano se caracteriza 

por sar popular y .n~~ton~list~. 

Según Francisc6 Díaz ds Le6n, sl grabado surge antre 1~16 y 

1922. Este resurgimiento se debl!, entre otrBs ce usas, a. l¡¡s es-

cu~las el nirr. libre y a le llegaos ~a J~an Charlot (1921), 

quien treja consigo un álbum de ~stempas grebades en madera de 

hilo (figs. 24 y 25). El grabado "Viacrucis" sirvi6 da estímulo 

a un buen núm~ro d~ estudi~ntes que se interesaron por e1 grab~ 

da. Los primRros r.n iniciarse en esta vieja técnica Tueron Fer-

nando Leal, Diez de Le6n, Fernández Ledezma y Carlas Orazco Ro-

maro. 

"Los grabadores de esa época ,.n las escu.,las no tienen la im-

portancia estética que adquiriría más tard• en la década siguie~ 

te, pero marca un punto de partida, interrumpido prácticamente 

desde la muer~e de Pos5da." ~/ 

4.- HUGO COVA~TES, El grabada mexicano en el siqlo XX 1922-1981 

I'ere, ed., ~éxica, INBA, 1982, 206 págs., pág. 23 
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Fig. 25 ·•Cabeza:• Mad~ra de hifo__ejecut_ada por Jean Charfoi 
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Esta nuevo arte se vm encauzando en dos vartientes populnras 

los muros y les planchas de grabado. En el grabado ancontrnmas 

qua hay quienes siguieran a Posada, dirigiéndoss al pueblo con 

un lEnguaje claro y pl5stico. En el otro grupo no hay una pre~ 

cupoci6n social (fig. 26). 

En al primer grupo tenemos a Leopoldo Méndez. Es considerada 

uno da los primeros en ftmplear el lin6leo. Particip~ en les re~ 

vi.atas El horizonte y Norte • 

Leopoldo ~'éndez vivi6 un mundo "n constante cambio: el dr.rrum 

brr del porfirismo, la Prim"r" Guerre i.•undial y luP.go la Segunda. 

Le toca vivir la revoluci6n. Como hijo de su 6poca, con un tem-

peramento politice cuyss actividades fundamentales son la inca_!! 

formidad y la lucha, se rabela ante toda clas~ de injusticias y 

las denuncia. ( fig. 2?). 

Participan con él Grozco, Siqueiros, Rivera, Ta.mayo, ·.Sale!!, 

O'higgins, Ferncndo Lea1, Gestro Pach~co, Isidoro Oc~mpo ~ pré~ 

tics.mente todos los pintores. 

Debido a qua las t~cnicas de reproducci6n tomaron un buen 

curso en la d~cada de los 30, se fund6 el taller de la grAfica 

popular (193?) ," ¡;recias a Leopol.do Mánd.,z, Pablo O' higgins y 

Luis Arenal, agregando se después Raúl .l\nguianc, Alberto Beltrán, 

Isidoro Ocampo, ~lfredo Selca, etc. 

E1 tallar de la gráfica popular fue un centro de trabajo co

lectivo p~rs 1s producci6n funcional y el estudio de las dive:r-
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~- -:.~~- . 
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Fig. 26 " Paisaje" Lin6l~o 1955 1 rlc Carlns ~lvnrado Lang. 
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sas ramas del grabado. 

Las técnicas que usaron primordialmente para la divulgaci6n 

ma$iVa fueron el grqbado en madera y el grabado en lin6leo. Es

tos materiales tenían la ventaja de s~r de bajo costo y gran c~ 

pacidad reproductiva. También se realizaron grabados en metal y 

piedra (litografías). 

El taller de la gráfica popular ten!~ la idea ·de introducir 

en las artes gráf"icas un contenido popular y hacerlas <'"-' nuattc 

asequibles s las amplias mesas. Ad~más , brindaban la oportuni-

dad de imprimir sus propias obras. 

El taller de la gráficR popular fue un inpulsor d~. las artes 

gráficas mexicanas, con una tendencia didáctico- popular. 
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ENC:UENTAO CON EL TALLER DEL MAESTRO 

ANTOfJIO DIAZ CORTES 
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II.- ENCUENTRO CON EL T/>.LLEH DEL ~.'AESTAO DI ... Z CC'·RTES 

A1 inicio de 1e carrera de artes visue1cs mi objetivo·princ! 

pal era adquirir los conacimient6s nec~sarios para podBr expr~ 

sarme a trav~s r1" l!I pintur"; pero el darm" cuEnta -de 1a cxi_;:: 

t.,.ncie d<> otros tal10!res, rl,,cid:l: ampliar mis ex;:it'ri,.ncic.s. En 

mi bósqucda me cncontr~ con el tal1cr ~c xilograF:l:a, a ccrgo riel 

maestro AdolFo Mexiec (1<·79). Este ta1l"r conteo~. entro otros 

instrumentos: trns a cuatro ro1es de pru~be pAqueños y uno gra!! 

d~¡ los rodillos aran escesos, a lo sumo seis, y con una longi-

tud aproximada de VDinte centímetros. En la enseñanza de ~sta 

t{!cnica no encontré suFiciente motiveci6n. Y no Fur hasta 1982 

que 1lagu~ al tallO!r del maestro Antonio D!~z Cortés. Este te-

1ler contaba con un t6rcu1o ( herremit:'nta usada principa1mcntc 

en grabado en meta1), une celedora, taladra y cerdas,· rodi11os 

de di'foretntes consistencias y tamañas, -ciesd~ unos cuantos ce.!! 

tí.metros, hasta un metra c'o langittirl-, tintas de color, tinas 

de dimensiones grandes, etc. 

Lo que motivó mi interés por este tftller, fue orecisamentc 

la gran variecimo de posibilidades de expresión a través de 1a 

xilograf:l:e, Con la t6cnica lograda por e1 maestro o:r~z Cortés, 

seo abren nu,.,vos caminos a la xi1ogr ... F:l:a. Pera 111 enseñanza de 

de esta técnica, s~ inicia con la t~cnica tradicional para co~ 

tinuar posteriormcn~e con la t~cnica emplC!ada por c1 maestro 

O:l:az Cortés. 
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ELABORACION DE UNA PLANCHA MATRIZ 

XILOGRAFICA 
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IlI.- ELAOORAGlON DE UNA PLANCHA MATRIZ X!LOGRAFICA 

La xilogrefím es el procesm dr> impresi6n an relieve. s .. r-1111-

1iza con láminas dR madara o tablas, las cue1es se dencminan 

planchas (I) y/a tacas(
2). Las impresiones hechas en esta t&cni 

ca s• denominan xilografías. 

¡..) • -: DISEi:J 

Con la idea específ1.c• d• lo que se va ha realizar, hay que 

determinar si el motiva a grabar se herá en forma lineal sobre 

~onda pleno, en alto contraste, tn grises o bien combinando los 

ejercicios m~ncionados. Es importante tener en cuenta los s~ 

guientes pasos para un bu~n diseño y asegurar un mejor Axita en 

el resultado final. 

a).- Composición de forma y espacio. 

b).- Composición lumínica. 

c) .- Composici6n cromática. 

B).- TRANSFERENCIA 

El dibujo puede realizarse directamente sobra la medera o en 

papel. Se utiliza lápiz a tinta china. Si se haca directamente 

sobra la madera, es recomendable el acrílico. No deba olvidars• 

(!) PLANCH!'I. .- Oenominaci6n gen6rica de toda tabla, pedazo d• 
madere D metel, elaborada para producir una idea gráfica. 

(2) TACO.- Pedazo de mad~ra corto y grueso, con el grano paral~ 
lo o en sentido vertical da la fibra, empleado para xi1ogr~ 
f:ía. 
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que por efecto de la estampación lDs dibujos ~eben invertirse. 

G).- GR.-.8AOO 

Grabar quiere decir incidir, hacer surcos sobre la madera. 

Al resaltado da la impresión sa l• da el nombre genirico d• 

xilografía. 

I.- 1,1,ateri .. l 

1.1.- !.ladera 

En el grabado tradicional se han emplc~da dos tioos de madera 

a).- A contrafibra. Esta madera presenta un mínima de porosidad 

y gran dureza. Esta tGcnica se trabaja can buril (rig, 28). 

b).- A la fibra. Es la t~cnica más antigua. Loz 1n&trumentcs 

usados son las cuchillas y guoias (Fig. 29). 

~-----.-- ---··-··- -·-...;:;----- ·-.-.. 

Fig. 28 Fig. 29 
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Para esta técnica se emplean toda clase da maderas (que pue-

den s•r compactas y tener diferentas gradns da dureza y porosi

dad). Entra las maderas duras están: nogal, caoba, cerezo y pi

no y entre las maderas blandas: Abato, chopo, plátano y cedro. 

Ambas presentan un veteado muy bello y propio de la madera, que 

en xilogref~a sa puede aprovechar como taxtura, de acuerdo a1 

interés del grabador. 

Actualmente se utiliza la plañcha de triplay o contracnch:o.p~ 

do, Es recomendable por la gran variedad de chapas qua existen, 

el calibrado, las dimensiones, etc. 

2.- ·Hsrramie:nto 

2.1.- Cuchillas 

Las cuchillas fueron las primeras herramientas que usaron los 

grabadores antiguos, Hay varios tipos {fig. 30). 

y~ 

: ~ ·····• ~ \ 

Fig, 30 

Para producir un surco en 1e. madera, se he.can dos incisiones 

con 1as cuchillas, llamadas~ y contrata11a, El rasu1tarlo 

son surcos en forma de~, lo que evita que la madera se .asti

lle y facilita la precisión de los cortes. 
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2.2.- ~ubias 

Las gubias son herramientas que complementaban el trabajo de 

las cuchillas. Actualmente se usan también pera ejecutar el gr~ 

bado ( f"ig, 31), 

F:iti. ~1 Tipos de gubia. y sus .sccc:iones 

,, "La gubia es una pieza de 11.c"'ro con distintos psrf'iles y f'ormas 

montadas sobra un mango que permiten el trabajo sobre madera a 

los artistas, escultores, tallist.,s y xilágraf'os, también s• 

usan para grabar en linóceo, T~bl"'x y planches de plásti~o.~ !,./ 

I.- M. RUBIO MARTINEZ, Ayer y hoy del grabado, 3sra, ed., Esp~ 

ña, Ediciones Tarraco, 1979, 298 págs,, pág. 28.§1 
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La gubia deja en su corte surcos de diFerentes Forma• 

acuerdo con la Forma de su punta (Fig. 32). 

I.- Incisiones realiZNdas 

con gubias r~donrlas. 

2.- Cort!:'s poco pro'fundns, 

hBchos con gubias plenas. 

3.- Cnrtas proFundos, hechos 

con gubi11s en Terma d~ ''V 11
• 

Fig. 32 

2.2.1.- AF:ilado 

Para el e.filado adecuado de estas instrumentos, se nec~si tan 

dos piedras de afilar. Una áspera, para desvast6r 1 y una de gr~ 

no F:ino, para term:inar y pulimentar el aFilado. 

Las gubias se aFilan de acuerdo a su Forma (Fig. 33). Las g~ 

bias curvas se aF:ilan en una Forma de oscilac:i6n,_de un 1&.do a 
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otro. Lasi gubias en forma de "V'', se af'i1an por ambas lados. Les 

cuchillas se pasan hacia atrás sobre la pi1tdra. 

Fig. 33 

D).- ENTINTAOO 

I.- Material 

I.I.- Tintas 

"La t;inta en su Forma má.s simpll!, •S un pigment!J o tinte mezcl_!! 

da con un Fluido, Formándose una mezcla homogánea que se pued~ 

aplicar a un soporte dejanc!a la impresi6n co1.oreac!a" ."?:_/ 

2.- .JOHN DA'NSON.,. Guis complata de orabada e impresión de tácni-

cas y materiales, Iera, Et"!., España., H. Blume Ediciones, 1992, 

192 págs., pág. 34. 
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La tinta ussda pera xilograF!m es la de tipogreF!a, que es 

usada comercia1ment• Para la impr~nta. 

Las tintas vienen enlatadas. Tienen diFerentes gredas de du 

reza y secamiento. Es recomandab1e saber modificar y corragir 

las tintas. Si agr~gomos aceita de linaza, modiFicemos su grado 

de secamiento y ablandamos la tinta. Para evitar que estf muy 

brillante, se ~gr~ga un poco de cerb~neto de ca1cia. Una vez 

prepnrade la tinta se toma una pequeña porción con una espát~ 

la y se extiende sobre 21 <nármol o un vicrio grunso ( en 

último caso, se pJne un papel blanco bajo el vidrio para ver la 

calidad de la tinta). 

Fig. 34 
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l.- He-rramiC"!:nta 

I.I.- Rodillos 

El rodillo es el instrumento usado en el proceso del mntint~ 

do. Tiene un alma cilíndrica de madera o metal y diferentes gr_! 

dos de dureza. Los hay suav~s (gelatina), medios {ceucho) y du 

ros (cuero). Su langitud es Ossde unos cuantos cent~metros, hms 

ta un metra. Pueden tenor un maneral o mu~6n (Tig. 35) o dos 

(fig. 36). 

Rn<ti11o de entintar 

Fig. 35 

Los rodillos usa~os en la t&cnica tradicional son de caucho 

y con un maneral. Su longitud es d~ unos veinte centímetros. 

Puesta la tinta sobre el mármol, se extiende con el rodillo 

a manera de logrRr una película uniforme (fig. 37). Debe que-

dttr la misma contidad de ·tinte en toda la extensi6n que cubra 



Fig. 36 

.,1 rodilla. El siguiente paso es hec,,rlo roc!"r varias veces sobre 

la. sup"rficie ce la ;:>lanch;¡¡ (figo 38) }' de D.b?!.jO hacia arriblllo 

FJ.g. 37 
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Fig. 36 

e:l rodillo. El siguiente paso ~s hacerla rodcr verias veces sobre 

la sup~rricie ce la ~lanch• (Fig • .::ia) y óe nb~ja hacia arriba. 

Fig. 37 
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La cantidad de tinta debe ser suficiante para entintar el gr~ 

Fig. 38 

bada por entero pero sin excesos. El exceso de tinta inundaría 

la linea grabada y se perdería la imagen. Si es escasa, la pru~ 

ba quedará gris. Si el entintado no es parejo la prueba quedará 

con direrencias de tonos. Es convenienta usar un rodilla qua ~

barque toda la plancha, par~ evitar qu~ al entintar deje huellas 

de sus bordes, las cuales aparecerán en la estampa, afectando y 

desmereciendo l~ ca1irlmd o~ la xilograFía. 
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E).- MATERIALES PARA ESTA~PACION Y FORMAS DE REGISTRO 

Para la ~stampaci6n s• puede usar cualquiar clase da papel. 

No se recomiendan los oapeles escasas de col• o con exceso dB 

la misma; y mucho menos los muy brillantes o lustrosos, porque 

la tinta raluca d~mesiarlo en ellos y dan una apariencia ahula-

da, la cual no es agradable. Si vemos a usar paoeles rugosas, de 

gruno grucs= o de e19orlón, se mojen, lo cual da magn!Ficcs resu! 

tedas, pués la tinte 6e adhiere mejor. Siempre ns convenienta 

hac~r pruebas, pu~s so~ la mejor guía. 

I.- Megistro 

I.I.- Registro usada ~n la técnica trudicional. 

Uno de las registros US8dos en la técnica tradicinnal es el 

registro por similitud de hojas. Consiste en centrar la plancha 

en una hoja ds Pa?~l más grcnde y c~spu~s hacer coincidír con 

ella, otra hoja de igusl tamaño que cubra la plancha (rig. 39). 

Fig. 39 
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I.2.- Registro con marco 

Este tipo de registro lo ideó el maestro Díaz Gort~s. Gonsi~ 

te en hacerle un marco de registro a la plancha matriz {rig. 40). 

Fig. 40 A.- ~arca de registra. 

El marco de registra ti~ne como rin centrar sl grabado, para 

evitar que este se mueva. Además, si se va ha hacer otra im~re

sián sobre l~ misma, y se desea que coincidan ambas impr~sion~s 

perfectamente, es de gran ayuda el marco, ya que este na se mu..! 

va, de modo qu~ se oueden hacer las cambios de planchas n~cesa

rias {ver rigs. p'gs. 57, 5& y 59). 

2.- Yi~os de estamoaci6n 

2.l.- Estampación a mano 

En la t~cnica tradicional es muy usual ~ste tipo de estampa

ción, ou" consiste en colc•car !!!l paael sabre la plancha entint~ 

da y pasar las manos de1 centro hacia aruera, Para sacar el aire 
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que pueda quedar entra •1 papel y la plancha y evita~ de esta 

manara que se arrugue el papal. Estg es sumamentm n~cesaria, ª.!! 

bre todo cuando el grabado es grande. Para qus la reproducción 

qued~ int~nsa y uniTonne se pu~dm usar el dorsa da una cuchara, 

un bsren o bien de un tamp5n (Fig~. 41 y 42). 

Fig. 4I 

Con el baren ~ con el tampón, se Frota por toda5 lados de la 

impresi6n en una Terma circular. Cuando se supon~ qus está 1is-

ta 1a. impresión, n;:: J.t:v:nte un!! d .. J.-.c; axtramos para verif'icar 

Fig. 42 

. ~ -

&n1iMf.j¡Jj¿~~~;~f~:;IS:;'~;: : . _ 
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le unirormidad de la estampaci~n. Una vez logrsdo esto, se ret,!_ 

rs el pepel. D• na ser as~, sa repite el proc~dimiento. Lm impr!: 

si6n se logra p~r ls presi&n y rricci6n del baren a el tamp6n 

sabre el grabado. Esta= rarma de ast~mpsr es usada princiaalme_!! 

te por l~s japoneses. 

2.2.- Estempación con rell de pruebas 

Este es otró t~oo de ~s~nm~Bcián usado en la t5cnic~ tradici~ 

nal, El roll de pru~bBS (rig. 43), ~jerce una presi6n sobre 1~ 

plunch~ entintada y r~acrta l~ imegen al papel de unn m~nera más 

unif'orme. 

__________________ 4 
Fig. 43 
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2.3.- 'Estempaci6n con t0rcula 

En a1 taller del mmestro Díaz Cortés es usada este tipB da 

estampacián. E1 t6rculB es una pransa que ejerce le presión por 

medio de das cilindros. SR emplea principalmnnte para estam~ar 

las planchas de metal. Da muy buenos resultedos en grabedo 

en madera (fig. aa). 

Fig. 44 

en 

Se nivela le pr<?si6n, hasta obtener. la ad.,,cuada y se proc"d"' 

a ~stam?ar. Se recami~n~an lns siguientes pasas: 

a).- Col~car el papel sobre el marca 

b) .- Colacar 1'!1 rodillo del tórculo sobrl! el papel y !!l marco. 

c).- Col~car la planche l!ntinteda 

d).- Estamparlo 

(ver al proceso ~n las figs. 45 - 48 ). 
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Fig. 45 

Fig·. 46 
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Fig. 47 

Fi~ • 48 
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Es conveniente tener en cuenta ciertas detalle& CtJm~: 

Si queda le estampa gris a pesar óe estar bi~n entintada le pla~ 

cha, haca Ta1t~ presión. Si por un ledo el paoel queda gris y 
{3) 

por al opuest9 gafredo , lm presión est& mal y hay que nivelaE 

la. La presión debe ser ligera si se imprime el relieve salame~ 

te, el excesa produce ~1 gDTrado. 

3.- T~rminsde le estampación 

Al llegar a este último pasa es impartante que el tiraje se 

pQnge e secar sobre unas rejillas (rig. 49), sobre toda si el 

pe?~l ha si~o rn~jHrlo. Si la im~rrsi~n &e hizo sobr2 ~a?~l s~co, 

~ste puede col~arse (Tig. 5:J). La tinta tarda en sr.car ¿i~z h~ 

ras aproximadamente. 

Fig. 49 

(3) Gorredo,- Hundimiento en el papel de las partes salientes 
del grabado y reales de las partes rebajadas da la madera. 
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Fig. 50 

4.- Terminada la impresi6n 

Se limpia la plancha perFsctament~ con petróleo. Se quita t~ 

da residuo de tinta o polvo, par: ~vit~r qu~ ge acumulen a aF~~ 

ten a la estampa. El petróleo es recomancable, por no dañar la 

madera, y dejarla lisa y pulida, pero en su daFecto la plancha 

puede limpiarse can aguarraz o can gasolina. 
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IV.- PROCEDIIHENTO PARA ELABORAR UNA XILOGRAFIA EN COLOR, A PARTIR 

DE UNA PLANCHA MATRIZ 

Transportada le id•a gráFica a la plancha y grabadas las diF~ 

rentes zonas grises y blancas, se obtien~ la llamada plancha m~ 

' triz a plancha de traza. Con ella se imprime el dibuja conFarme 

al usual procedimiento de impresi6n en blanco y negra. Gamo i~ 

navmción, se usa la p1anch~ de fonda, que da e la estampa un tm 

na o tonos de color. Sirve para enriquecer al Tanda. Gen la idea 

clara nel calor o colar~s requeridos para el Fondo, se proced~ 

a hacer una transf ~rencia de la imagen de la plancha matriz a 

otra plancha plana y de igual tamsña (na es necesaria la trans-

ferencia 1 cuandB el Tanda es plan~, sino cuando queremos 1e co 

lecec:i.ón exacta de los colDres conforma a la planche matriz). 

La transFerencia c~nsiste en sacar une impresión de la plancha 

matriz (Fig. 51). Sin retirar le impresión del marco da r6gis-

Fig. 51 
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tro, se quita la plancha matriz y s!! pane en su }ugar la Plan

cha plana. Se rnimorim~ la estampe (Figs. 52 y 53). Logredo ~~ 

to, s~ procmdn a calar la olancha dond!! ha sida transFarida 1a 

imagen. 

Fig. 52 

A.- Plancha matriz 
Fig. 53 

B.- Plancha con imngen transFerida 
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A).- CALAOO 

I. - Herra.mient11. 

I. I .- Caladora 

Esta máquina se usa con Fines industriales. Sirve para cor

~ar madera a metal (Fig, 54). La introdujo el maestro Dfsz Cor

tés a la xilogr11_Fía en el año d,. 1969. Utiliz6 esta herramienta 

con Fines artísticos y cun ella dio un gran impulsa a la xilo

graFía, al ahorrarnos tiempo y esFuerza. 

Fig. 54 

2.- Calado 

Se recomienda r~cartar e1 marco de resistra junto CDn la 

plancha o planchas. 51 son dos o m&s planchas a calar, se pegan 

par las esquinas con masking-tape, para que no s~ muevan. SQ ha 
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ce un pequeño agujero en una esquina del marco y la plancha. Se 

pasa por ahí la segueta y se procede a calar. Obtenida el marco 

de registra, se cc1a la plancha con la imagen transFerida, como 

si Tuera un rompecabP.zas. Si se cortan al misma tiempo dos Q 

más p1ancha9 (rig. 55 y 56 ), no hay margen de mrror, y si lo 

hay es mínimo en la impr~si6n, puesta que todas las placas emb~ 

nan perfect~mente. 

Fig. 55 

Fig. 56 
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S) .- ENTINTAOO 

Es conveniente tener un luoar específico p&ra cado color y 
(4) 

así evitar que se mnnchen 1 .. s pl .. nchns y/o plecas • De lo e~~ 

traria,la impresión pierde calidad. Tambi~n se deba tom1<r fin 

cu~nta que para ceda color es un radillo, y que este debe 5er 

más grande que la planche o placa qu~ se va .e. entintar. Te:nie.!l 

do de re~erencia las puntos snteriores, pracedemos ti ~nt1ntar 

cada una d~ les piezas, can los colores elegiCns. 

C) .- ESTP..•,l?ACION 

Entintada ce.da una de las ~iezas, se procec'e- a irn;:>rirnir la 

pl.anch .. y/o plac .. s oe fonric (fig. 57). º"' preferencia los colo

res de fondo deben ser más cleros que los ds le plancha matriz. 

Fig. 57 
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Obtenida la estampaci6n "el fonda, s~ retiran les placas, Sin 

maver 1a estampa, se coloca le plancha matriz, entintBda CDn un 

color de preFer~ncia más obscura. Esto es para que amarra todQ 

el grabada {fig, 58). 

Fíg, 58 

Tradicionalmente, la elaboración de un grabada en color, se 

hacía en varias formas: camaFeo, CammFea con varias planchas y 

plancha perdioa. 

El camafeo consiste en insart~r entre el blanco y el negro 

{4) PLACA.- Aesu1.tado de los cortes hechos a una planche., 
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alg6n valor intermedio. El procedimiento es el siguiente: se i_!!! 

primÍ• un tonQ ds ~onda can una plancha. Se heci~ una segunda 

impresión, qu• are la de la plancha matriz. Las áreas blancas 

de le im~gen de la alancha matriz aparecían can el calor del 

fondo. Posteriormente se v~ciaba un área de la planchm de ·co-

1or que coincidí.a can un área de luz que el grabador• quer:!'.a 

d.aat:..~o.r; de ahí surgió el sislt:ma multicola"l". Se agr~gó otra 

plancha de otra tono. Se vaciaron ár~as para que ahi raparecie-

ran los tonos de las planchas &nteriores. Por ejemplo a una 

ploncha de un cielo, se lP- r.~jari• el relieve del cielo ~ara en 

tintarse. Se vaciaría el de las montañas y el del agua. En la 

segunda plancha se veci•ria el cielo y el agua de j•mdo en reli_! 

ve las montañas, para que estas fueran ~ntintadas. La tercera 

pl&ncha tendría vaciada el área del cielo y las montañas, Para 

imprimir el color del agua. 5e usaba una ~lancha para cada co

lor. 

El procedimi~nto de la plancha perdida es el siguiente: t .. -

ner un diseña acabado incluyendo el colar. Ss transporta a la 

Plancha. Se vacía el área blanca. Se imprime el calor más claro• 

Por escala se v~ciarán e imprimirán del colar m~s claro ~1 m6s 

obscura, hasta terminar· con una plancha ~erdida. 
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XILOGAAFIA MULTICOLOR, SIN LA PLANCHA 

MATRIZ ---



u 

u 
IT 

-61-

V.- XILOGnAFIA MULTICOLOR SIN LA PLANCHA.MATRIZ 

Con el conocimiento básico de les técnicas tradicionales y de 

el sistema del maestro Díaz Cort&s se puadcn mezclar los pri>ce

dimientos antes mencionados a gusto y voluntad del artista. 

Con esta técnica se puede prescindir de la impresi6n en ble~ 

ca y negro ds la plancha m~triz. Dicha plancha tambi'n podr' 

ser calada y repuesta o combinada can atr~s mdOcras e piezas da 

otras materiales, según sea el caso y la necesidad de la obra 

gráfica. De esta forma, el artista pen5~rá en color y textura, 

sin tener que. limitarse a le colo ración (ipl. blanca y nea ro im

pr~so da una plancha matriz. 

Como ejemplo, describiré la ra~lización técnica de una abra 

del maestro AntoniG D!az Cortés, cuy11 título es " Tema del 76 ". 

l.- Se calar~n custre Planchas {con un grosor de tres milíme

tros cada una, Tres eran de f'ibr .. cel y una ele pino)., eLl mi_!! 

mo tiempo, para obtener el marco de registro y que todas sm 

bonaran perf'actamente (f'ig. S9). 
2.- Se caló 1ii plancha 11 A 11 ~n cinco partes, se ·bise1ó e1 centra. 

3.- Se hizo una transferencia d!! la plancha "A" a les planchas 

"8 11 y "C". 

4.- Se calaron las pl,.nchas "B" y "C" del centro. A la plancha 

"C", de pino, se le incrementá la veta ( f'igs. 60 - 62). 

5.- Se caló la plancha "D" en cinco partes. 
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PROCESC 1 ECtHCO DE LA OBRA "TE!.l,O, DEL 78" 

Fi¡::¡. SE' 

~}erca de 

registrm 

Plancha 

plana "Aº 

Plancha 

Plancha de 

pino "C 11 

Plancha 

p1ens. ºD" 
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Para imprimir la veta de la madera, no es suf"icianta tomar 

una plancha a imprirairl:. Es conveniente incremantarla. En la 

t~cnica tradicional, la incrementaban, lijando la ma~era a Favor 

de la veta, con una lija da grano gruesm, .o con un capillo da 

acaro (Fig. 60). 

Fig. 60 

En e1. taller de'l. maestro Uiaz Cortés, l• veta se incrnm!:!ntE\ 

con cardas puestas en un taladro y/o chicote (Figs. 61 y 62). 

Esta método es muy rápida, con él la veta es más n~tida. 

Fig. 51 Fig. 62 
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Cuanda est&n listas todas les placas, se pracdde a entintarlas 

e imprimirlas conForm~ al orden de dnscripci6n: 

I.- La plancha "A" s~ entinte da la siguiente manara: 

1 

Papel de 

elgocJ6n 

Marco de 

registra 

Placas pla-

nas,entint_!. 

das en tona 

obscura 

centra. en-

tintadas de 

obscuro a cla 

ro. 
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2.- Se> entintan les plsnchas "a" y "C" d• :i. .. siguiente f"arma: 

Esta plancha sa entinta 

de obscuro en los 

extremos y clan> 

en e1 centra. 

B 
Plancha entintada 

oe obscuro en los 

extremos y claro 

en el centra. 

Fig. 64 

3. - La plancha "O" se .. ntinte de la siguiente forma: can un ro

dillo se entintan los bordes qua queremos imprimir, en este 

caso las bardes de las placas 1,2 y 3 y las plecas de los -

extremos, SB1amente nos van a servir de registro. 

D 

Fig. 65 
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" TEl.IA DEL 78 " 
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E1 mPestro Diaz Cort~s dice que: "En e1 resu1tada c111 una o-

bra grárica se pueden dar scnbados pict6ricos y acabados grári

cos (reririándose a ca1idades de grabada). Los pict6ricos co

rrespondieron más a1 grabado trRdiciana1, par haber sida ~ste 

impresa en papel h~Co y raras veces en pape1 de a1gad6n para 

huecograbado, el cuol se im~rime en húmeda. 

A1 hacerse i~ impresión de colares sobr~pu~stos en papel s~ 

ca, el aglutinamiento de 1as tintos daba un acabado ,oict.Srico 

(brillante) a1 grabado: es decir. la apariencic superior era 

ctrl vo1urm'!n de les tintas carnn !."'n una obra rie pinture. Por c~scs 

razones había poco inter~s por 1os ?ap~les sobre los cueles se 

imprimía. 

La obra gráFica que considero genuina es aquella en la que 

la tinta y el pape1 se aúnan, como suc~de en 1a pintura al rre!! 

co; estaremos de acuerdo en que al agregar pintura s un fresce 

ya saco, ne s~ aunerá a la pared. 

Para que una abra grárica tenga las características óptimas, 

~specia1mente si se VDn a superponer varias tintas, primera hay 

que probar e1 grado de absorcián que tiene el oape1 que se usa-

ra, imprimi~nclala d~sde tintas muy delpadas hasta gruesas supeE 

puestas y 1o~rando 1a máxima saturación ~el papel. Esto quiere 

d~cir que en una obra grárica en 1e que s~ requiere im~r~mir 

cuatro tintas sobrepuestas, buscaremos que la densidad totl!ll. 

que soporte ~1 papel sea ~ividida en un 25 i. De esa manera,1as 

cuatro tintas se apreciarán Runada~ a las caracter~stices del 
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papel en que han sido impresas. Tapar al pope1 can tintas grue

sas, ocu1tará 1as carscterísticas d~l mism~ y se estará ~I"Gce

diendo como cuando se pinta une tela. Donde lo imoortante es el 

61eo o la pintura utilizada. El entínteoo de les P1Anches, debe 

considerarse un arte ~n sí. ~n su~~ , ~1 crab~dor rlPbe expresaE 

se en tres Fas~s: dis~~o d~ la irle•, manuFacture rl~ las planchas 

Y entintado e ~mnre~i6n de l~ obr~. Tcl~nto y ousto por e1 ~a

pel y 1as tintas en su color, trans~arencia y d~nsidad, son ne

cesarios para lnorar la impr~si~n d~ un grabado ori~inel. 

Cada t~cnice ti~n~ sus v~l~r~s, y ~1 artistc ti~ne la obli~~ 

cián r:le conocerles y le priorice~ c!e cieciciir cómo userlos". 
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CONCLUSIGNES 

En Europa el grabado en relieve recupera su tar~a de creación 

originel h~sta Finales del siglo XIX. Cu•ndo logra 1ib2rars• 

de su Finali~ed inc:!ustriel. Se empleaba principalmente para d~ 

corar libros. Fue sustituida por la Fotomecánica y sus t~cnicas 

de reproducción. AdemFis 1 1::1s artistas retoman al grsbado convi.!: 

tiéndose en artesanas de su propia obre. Es decir, el artista 

r!!e.lizabe "'1 diseño, la manufactura de la pl,,ncha y el entinta-

do e ~m~rcsi6n e'~ 1~ misma, eDrnv1·chandu la fu~rza cr~a~ore in

herente al mat~rial y a la t~cnica. 

La xilograr-ía era utiliz~de pere ilustrar libros o para re

producir obras. Por ello res.ul taban meros c'ibujos trasladados a 

la plancha, carentes d.,. expresivicad. La adopción e:!" t"in<!lid~ 

Ces erróneas (como el tratar de imitar al grabuda en metal) nm 

logró darle un valor artístico al grab2ó~ en reliev"• 

El grabado mexicano realizada par PosadO! (1852 - 1913), pre-

cursar de 1a revolución mPxicana, es de tipo popular. Cre~ un 

lenguaje propio. Este artista Fue el ilustrador de su época. A 

su muart~ sobrevino un olvido de la xilograFí~. 

El resurgimiento del grabedo se sit~a en 1922, con la apert~ 

ra de las escuelas al aire libre y la llegada d~l pin~or Frances 

Jean Charlot. ~unque los grebedos de esta época no tienen 1a i_!!! 

portancia estética qua adquirirían más tarde otros con el taller 

de la gráfica popular, el cual s~ Fundó en 1937. 
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El grabado realizado por al T.G.P., es diferente al 

y norteamericano. Es de tipo popular. Su finalidad era 

eurapBa 

enviar 

mensejes a las masas. Se •ncontr6 en el grabado en r~lieve un 

medio de reproducción y propagación de las ideas. Resultaba más 

barato, sencillo y rápido. Por ella siento qua este grabado ca

recía de una intención artístico - est~tico. Pues no se preocu

paban por los papeles ni por la calidsd de impresión. Se dába 

más importancia al mensaje que e la obra artística. Se utiliza

ba exclusivamente la tinta negre, porque ~1 grabado en color e~ 

oi no se practicó. 

Otro de los factores que influyó en la crisis de este teller, 

fue la falta de investigeci6n t~cnicn. Lo cual agotó las posib~ 

1idades de experimentar en nuevos ceminos. 

El desarrollo ne los medios masivos da comunicación volviá 

obsoleta la xilografía como medio de información. 

E1 í~ar;c:!:::-c o:!e:z-C:ortós retoma e1 grabe.Ca en relieve hace unas 

diez años. Marca un nuevo camino. Esto lo logra con 1a intradu.!:, 

ción y renovación de códigos plfisticas. T~cnicamente, utiliza 

herramientas electromecánicas y modifica algunas de las ye exi.:!_ 

tente s. 

Con su procedimiento de registra e im~resión ha llegada • 

eliminar al empleo sucesivo de varias planchas. Quedó re51Jel.to 

el problema del registro, parque se pueden imprimir tantos col~ 

res como piezas tenga un rompecabezas. 
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La desventaja qua encontr& en la t~cnica dal maestra Díaz c. 
es precisamente que para poder llevarla a cabo, hay qua hacerla 

en un taller espAcializaoa que contenga todo el equipo (an este 

casa el taller xilográfico de la E.N.A.P., a carga de dicho mee~ 

tro). Es por a11o necesaria la difusión da estas innovaciones en 

los talleres de grabado en relieve, pKra incursionar en nuevas 

caminos. 

En al desarrollo de e~ta tesis he intercalado la ~~cnica tra-

oicionsl y le t~cnica eplicede por el mc~stro Díaz Cortés, porque 

la adaptación de técnicas pléstic~s tradicionales y L;ont:::.mpor! 

neas, as~ como la invenci6n de otras, facilitan la realización 

de ejercicios visuales y abre grandes posibilidades de experime~ 

taci6n. ~dem&s, permite une producci6n pl@stica més rica, con 

nuevas Formas de expresi6n y comuniceci6n encaminadas a impulsar 

las artes gráTicas mexicanas. 

Al finalizar ~sts investigRci6n llegué a la conclusiún d& qu~ 

el grabado en relieve perdió su car~cter de arte popul•r 

convertirse en un arte de élites. 

para 



IJ 

L1 

o 
IJ; . 

l
.,. 
¡¡ 

-72-

BIBLIGGRAFIA 

BUSSET, Mauricio. 

La t~cnica macarnB .~el arab~do en madera. 

Argentina, 1951, Librer~e Hschette S.A. 

CARRILLO, y Gariel Abelardo. 

Grabadas de lR colección de la academia de 

San Carlos.~éxic~ 1992, Ed., U.N.A.M. 

GAnRILLO' A. RaF.1el. 

COV!\NTES, Hugo. 

DA',VSON,John. 

DUPLESSIS, J. 

Posad e: y el rirttbarto mexicano. Máxico, 1980, 

Ed., Penoram~ E~itorial. 

El prabaoo mexicano P.n el sialo XX. México, 

1982, Ed., Diracci6n de Ar~es Pl&sticas del 

I.N.B.A. 

G~ab~r.o e impresi6n. Españ~ 1991, Ed., H. 

Blume Ediciones. 

La histar1a del grabado. España, 1980, 

Ed., C.E.C.A. 



1 
c..i 

o 

iJ 

lj 

-73-

GARCIA, Canclini Nestor. 

LARRAYA, G. Tomés. 

Arte populcr y saciedad ~n América Qatina. 

M~xico, 197?, Ed. Grijalba. 

XilaqraFfa historia y t~cnicas del grabado 

en madera. España,1979, Ed., Sucesor ée E. 

~eseguer, editor. 

AOVI5:RA, Sum"Y" ?.l bert. 

Gr.,bacio en lin6leo. E¡,;;;aña, 1981, Eci., SellBs 

Artes. 

MARTINEZ, Rubio l.liilnuel. 

Ayer y hay del qrabado. España, 1979, Ed., 

Tarraca. 

WESTHEIM, Paul. 

El qrabado en madera. MExicc, 196?, 

Fondo de Cultura Econ6mica. 



t 
1 
] 

l 
] 

; -

CI 

ta_ ______ . 

!) 

Antonio Díaz Cortés 
PINTOR Y GRABADOR. 

1935 Nace en San Luis Potosi, S.L;P., Méx.ico. 

1956 Forma parte del primer grupo de estudiantes de Arte que inicia el 
Instituto Potosino de Bellas Artes. 

1957 Se traslada a la ciudad de México a estudiar en la Esmeralda. 

1959 Inicia estudios de francés en el Instituto Francés de América Latina 
e inglés en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Cu!~ 
turales. 

1959 Gana beca de la Secretaria de Educación Pública y la conserva ha<;
· ta 1961. 

1961 Se gradúa en la EsmeraÍda con diploma de pintor. 
1961 Pinta en equipo con dos compañeros de la Esmeralda un retrato de 

4m. x 7m. del entonces presidente Adolfo López Mateos. Con el di
nero obtenido hace un viaje de estudios de historia del arte al Museo 
Metropolitano de Nueva York y a la Galería Nacional de Arte de 
la ciudad de Washington. 

1962 Regresa a :México, participa en un concurso de méritos y obtiene su 
primera Beca para hacer estudios de post-grado en los Estados Uni
dos, donde también inicia estudios de grabado. 

1963 Obtiene segunda Beca para terminar maestría en la Universidad de 
. Wisconsin. (Beca de la Organización de Estadmi.Americanos, O.E.A.). 

1964 Obtiene Ja maestría en Bellas Artés de la Universidad de Wisconsin. 

1965 Es adscrito como profesor de artes plásticas de educación media y 
primaria del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

1966 Se inicia como profesor de dibujo y modelado de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM. 

1968 Inicia estudios de la lengua Japonesa en El Colegio de México. 

1968 Recibe titularidad en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. 
1970 (Enero) Se traslada becado al Japón para· hacer especialización en 

grabado en madera a tintas múltiples en la Universidad de Artes de 
Tokio. 
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Antonio Díaz Cortés 
BECAS 

1970 Fundación Ford. Para estudios en Japón. 

Yw ... z····c ti· -·-e sí~ 

1970 Universidad Nacional Autónoma de México. Para estudios en Japón. 

1970 Insliluto Nacional· de Bellas Artes y Literatura. Para estudios en 
Japón. 

1963 Organización de Estadqs Americanos (OEA), EE.UU. 

1963 Universidad de Wisconsin (colegiaturas), EE.UU. 

1962 Club Rotario Internacional de México. Para estudios post-grado en 
la Universidad de Wiscons~n. 

1962 Universidad de Wisconsin (colegiaturas), EE.UU. 

1959 - 61 Secretaria de Educación Pública, México. 

1971 (Diciembre) Regresa a México e inicia su taller personal de grabado 
donde se dedica a Ja investigación del grabado en relieve, princi
palmente el de medera en tintas múltiples. 

1972 Es invitado a enseñar la cátedra de grabado en relieve en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, UNAM, en donde continúa hasta el pre
sente, 1981. 

1977 Se Inicia como maestro de pintura y dibujo en la Escuela Nacional 
de Pintura y Escultura "La Esmeralda". · 

1977 Pasa exb.1r1enes de oposición y obtiene !a t!tularirhiñ de la cátedra 
de grabado en relieve en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
"San Carlos", UNAM:. 

1979 Es nombrado jefe del Colegio de Grabado de la ENAP, "San Carlos". 
UNAM y jurado de Premiación por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes para la Sección Bienal de Gráfica. 

1980 Participa en la iniciación de la Carrera de Grabador en la Escuela 
Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda", donde continúa 
como maestro hasta la fecha, 1981. 
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1:0·80 Dicta confFr<•ncio sobre ectu ... lización de le xil• grnf:!e 
para osturiiRntes evanzarlos en el instituto Pratt de N.Y. 

1983 Es nombrado mir.mbro rlr. lfl comisi6n c:'ictomine>rlora da lu 
Escuela Nocional ria Art~s Pl~stices. 

1983 Coordinador, traductor y asistwnte d"l curso r!<':l profE, 
ser Krishne. Retlc-iy 1 snbr0: impresión mul tico1cr simul ta
nea, basada en la viscosidad Ce las tintas. 

1983 Es nombrado consejtro univ,,.rsitaria y comisionado a la 
comisión de difusión cultural de la Universided Aut6n2 
mB dP h:~x~co y a la comis~6n ~~ trnbejos oced~micos. 

1984 Imperen curso dr xiloornfía multicolor octunl en el 
Centro de EnseAonze GrEficQ en El Gans~jo Nacional de 
la Culturo de Cnrncms VEnezueln. 

1984 Dicta conferencia con muestra rl" tr<ller en ol Musco oe 
la Rinconada en Caracas VenRzuele. 

1985 Imparte cu1·s¡:¡ de. :.<ilc:grarf"' mul ticnlnr actu"l en Casa 
de ln Cultura Pn •~orelia t"el Instituto W.ichoacano e!"' 
la cultura. 



Representado en las Siguientes Colecciones Públicas 

l. -The Art lnslitutc of Chicago, U.S.A. 

2. - The L!brary of Congress, Washington, U.S.A. 

3 .. Instituto Nacional de Bellas Artes, México. 

4. - Bibliotheque Nationale de France, París, France. 

5. -New York Public Library~ N.Y., U.S.A. 

6. - Museo del Grabado Latinoamericano, San Juan, Puerto Rico. 

7. - The National Gallcry of Contemporary Art, ·New pelhi, India. 

8. - Musco de Arte Moderno de Colombia, Bogota, Colombia. 

9. - Musco de San Juan, Argentina. 

10. - Museo de Grabado Mexicano, Bulgaria. 

11. -Texas Quarterly Collection, Austin, Texas, U.S.A. 

12. - Bradly Collection, Milwaukee, Wis., U .S.A. 

13. - Comisión de Ja UNESCO en Tokio, Japón. 

14. - Universidad de Artes de Tokio, Japón. 

15. - University of \Visconsin, ]\¡fadison, Wisconsin, U.S.A. 

16. -Patronato Universitario, UNAM, México. 

17. - Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, México. 

18. - Centro de Difusión Cultural, San Luis Potosí, México. 

19. - Casa de Ja Cultura, San Luís Potosi, México. 
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Antonio Díaz Cortés 
PINTOH Y GHABADOR 

Exhibicione.'l Colectivas 

1960 Concurso ele Paisaje de Coyoac:in, México (Segundo lugar). 

1963 25th Annual Wisconsin Artists' Exhibition, Madison, U.S.A. 

1969 X concurso Anual de Maestros de Artes Plásticas, ler. Lugar Pint. 

1969 ler. Concurso de Maestros de Artes Plásticas, UNAM Med. Plata. 

1970 Il Exhibición de Artistas Extranjeros de la Univ. de Artes de Tokio . 

. 1971 Exhibición de Grabadores de la Asociación de Tokio, Japón. 

1974 Concurso de Pintura y Es.,ultui·a, ENP, UNAM. ler. lugar de pintura. 

1975 Artistas l\íexicanos Contemporáneos, Museo de la Ciudad, México. 

1969 Concurso Nacional de Pintura, Premio A. Obregón y Segundo Lu
gar del D.F., CANACO. Auditorio Nacional. México. 

1975 Il Miami Bicnnial of Graphic Arts. Florida, U.S.A. 

1976 Biennale Internationale della Gráfica D'arte. Firenze, Italia. 

1977 Arte Actual de Iberoamérica, Madrid, España. 

1977-79 7th and 8th. Xylon lnternational Triennial, Fribaurg Switzerlan. 

1977 - 79 IIl y IV Bienal de la Gráfica Latinoamericana, San Juan, Puerto 
Rico. 

1977 lra. Bienal de Grabado, Palacio Nacional de Bellas Artes, México. 

1978 Galería Bazar del Chato Parada, México. 

1978 Muestra Gráfica Expresión Actual, Univ. Iberoamericana, México. 

1978 Plástica de San Luis Potosi, E..xpo. Pint. Itinerante en México. 

1978 Colectiva de l\faestros de Bellas Artes, México. 



L 

1980 Segunda Bienal de Arte Iberoamericano de Dibujo Gráfica Y Téc-
nicas Nuevas de Estampación. México. · 

1980 Plástica Actual Mexicana, Galería Proteus, Beverly Hills. USA. 

1980 Artistas de la Galería Espacio 52, Coyoacán, México. 

1980 Obra Gráfica Original de 6 Artistas. Galería Aksa, México.-

1980 Seis Artistas Gráficos en Holanda. (Expo. Itinerada). 

1980 Selección de Obra Gr-.ifica de la Colección AGPA. (Actualidad Grá" 
fica Panamericana) Club de Industriales, México. 

1981 Sección Bienal de Gráfica. (Mención honorifica), México. 

1981 Salón Nacional de Pintura. Palacio de Bellas Artes, México. 

1981 Plástica Actual Mexicana. Galería Proteus. México. 

1981 Muestra Banamex de Pintura 1981, Palacio de Iturbíde, Méxíco. 

-, 
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. Antonio Díaz Cortés 
PINTOR. Y GRABADOR. 

E."<ltibicloncs Individuales 

1964 University of ~isconsin Art Gallery, Madison Wisc. U.S.A, 

1964 Arts Unlimitcd, Milwaukee Wisc. U.S.A, 

1966 Instituto Mexicano de Relaciones Culturales, México. 

1966 Irving Galleries, Milwaukee Wisc. U.S.A, 

1967 The B. Lewin Gallery, Beverly Hills, Calif. U.S.A. · 

1969 Miami Museum of Modern Art Gallery, Florida, U.S.A, 

1970 Roppongi Gallery, Tokio, Japón. 

1971 Mitsubishi Shidoshya Gallery, Tokio, Japón. 

1971 Departamento de Turismo del Gobierno Mexicano, Chicago, U.S.A. 

1971 Distelheim Galleries (Tres veces 1966°69-71) Chicago, U.S.A. 

1971 - 1974 Montaje de taller después de viaje de estudios en Japón y 
desarrollo de la técnica personal de gráfica grabado. 

1974 Galería Palomita Blanca, Cuernavaca, Morelos, l'viéxico. 

1975 Instituto Mexicano del Café, Galería Reforma 300, México. 

1975 Instituto Nacional de Bellas Artes, México. 

1975 Galeria Akarl, Cucrnavaca, Morelos, lViéxico. 

1976 Instituto Mexicano del Café, Galeria de arte Monterrey, México. 

1976 Instituto Mexicano de Comercio Exterior,' San Antonio, U.S.A. 

1976 Instituto Mexicano de Comercio E.xterior, Dallas Tx., U.S.A. 

'1976 Organización de Estados Americanos, OEA: Washington D.C., U.S.A. 

1977 :Museo del Grabado Latinoamericano, San Juan, Puerto Rico. 

·, 
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1977 Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, México. 

1977 Muestra de Grabado de A.D.C. Club Universitario, México. 

1978 "Relieves y G.ráfica" Galería Kin, México. 

1978 - 79 Exhibición Itinerante de Grúfica en el interior del pais. Promo
ción !Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

1979 Galería de Arte Misrachi, Zona Rosa, México. 

1979 Liga Estudiantes de Arte de San Juan, Puerto Rico. 

1979 Anderzs Galerie, Malmü Sweden. 

1979 "Tapices y Grabado" Gaicria I(in, I"Iéxico. 

1980 Obra Gráfica de A.D.C .. ,Museo de Arte Contemporáneo de Morelia. 

1081 "Reencuentros, Pintura Gráfica y Tapiz" Galería Kin, México. 

1984 r .. iusr.o º" le Vl""nr"Zuf'."ln. 

19R5 Ga1~ri~s Liv~?rpoo1. Montnrr~y, N.L. 

1~385 Go.lr<:rius Livernool Peri sur. México. 

1985 Galeries Livr-rnaol Insurg.: ntes. ~•~xica. 
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