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Introducción: 

Los diversos materiales y la gran variedad de técnicas de impresión ofrecen un.sin fin de 
posibilidades y recursos para la experimentación artística. 

La forma de impresión mas sencilla ya era generada por los hombres primitivos de las 
cavernas, se realiwba mojando las manos en tinta natural, aplicándolas después so.bre la 
superficie de piedra (comimmcnte dentro de las cuevas, esto cÓÍlstituye el inicio de la 
búsqueda del lenguaje), con este ejemplo se muestra que en todo proceso interviene la 
superficie donde se plasmara la impresión realizada, rtJatcriales como: piedra, madera, 
arcillas, tejidos y papel son algunas superficies recurrentes para plasmar ideas durante la 
historia de la humanidad. 

Has1a mediados del s.xv la reproducción de grabados, se mantenía en un nivel utililario de 
iluslración de libros; la invención de la litografia es un invento de Alois Senefclder, en el 
aílo de 1796, esle descubrimiento susciló tanlo en Europa como en México el desarrollo del 
periódico y evoluciono la rapidez en la ilustración de libros o álbumes, mas adelante la 
litografia a color adquirió una extraordinaria popularidad en la elaboración del cartel. En 
nuestro país, se cuen1a con una gran variedad documental de la historia de nuestra nación 
bellamente realizado por excelenles litógrafos, que retrataron un México en plena 
evolución. 

Poco a poco los artistas tomarían este proceso planob'Táfico como medio de creación y 
expresión plástica, que hasta nuestros dias cuenta con numerosos seguidores, cstudiosoS y 
creadores de la litografia dentro y fuera de nuestro país, que con la ayuda de los rápidos 
avances tecnológicos, establecen en la actualidad una forma artística de expresión ilimitada. 

Son múltiples los artistas que han tomado a el grabado y a la litogrnfia, como medios 
plásticos para plasmar y expresar sus pcnsamienlos o experiencias, donde se encuenlra 
impllcito su ideal político y social, lal es el caso del Surrealismo, que de manera subversiva 
frente a la destmcción y muerte que deja la guerra y la dictadura, proclama una realidad 
trascendida por lo imaginario 

Desde 1939, gracias a la llegada de los artistas exiliados a México, existe un arte 
surrealista, el cual surge por el desarrollo plástico de estos artistas dentro del país. 

Ahora bien, de manera general y partiendo de la llegada de los artistas surrcalislas a 
México, dentro de mí tesis realizo el planteamiento de las siguientes preguntas para iniciar 
1ni investigación: · 

¿Qué es lo que pasa dentro de la cultura y la gráfica en México anterior de la llegada del 
surrealismo europeo'!. ¿qué rcsis1cncia o aceptación se causo dentro del desarrollo grafico y 
litográfico de México ante la aparición de distintos anistas surrcalis1as extranjeros?. ¿de 
los artistas litógrafos mexicanos, quien realizo su trabajo apartir con 
tintes surrcalislas? y ¿cuál es mi interés por la corriente surrealista y su influencia dentro 
de la lilografia, y sobre todo • por qué lomo como medio a la técnica Lilografica'! . 

. ~--·-----··-·· ------'------------

TESIS cnr~ 
FALLA DE ORIGEN 



El Contenido del Capitulo 1 plasma la investigación que surge a partir de estas 
pregunlas • y con ellas comienzo a desarrollar mi proycclo • principalmente por la 
necesidad personal de encontrar posible información sobre Lilografia surrealista; mi 
desarrollo plástico lo he mantenido dentro del medio de impresión planográlica o litogralia. 
el cual considero un medio de gran calidad plástica. el fema de surrcalisn10 me atrae por su 
naturaleza subversiva. y por las caraclcristicas de algunos juegos. como el cadáver 
exquisito; mi investigación la he delimitado principalmente en México dentro de los ai'os 
1930 a 1960, esto con el fin de concentrar información de este momento histórico del arte 
en México. sobre litogratia y surrealismo. infonnación que durante toda rni carrera 
universitaria me intereso y no la encontré contenida en algún texto en particular. salvo en 
''El Surrealismo y el arte fantástico de México" de Ida Rodríguez Prampolini, donde de 
manera amplia habla del impulso Surrealista en México pero no de concretamente de 
litógrafos, para este capitulo fue indispensable la ayuda de mis sinodales y del apoyo por 
medio de una entrevista con el escritor Hugo Covantcs, el cual me ofreció un panorama de 
la Litografía y la influencia del Surrealismo sobre este medio planográlico y las demás 
artes. 

En esre senrido mi 1•mpues1a. desarrollada rambién denrro de el 1 cr, Ca pirulo, es e>:poner 
que, anterior a 1930, los artistas plásticos en México tenían bien detenninado su temática; 
para los grabadores, pintores y artistas en general, la denuncia social daba fonna a sus ideas 
y opiniones pollticas con el propósito de facilitar un acercamiento a la sociedad en 
general. sin ningún tipo de restricción de manera critica-social por un lado, y por otro de 
forma didáctico-popular, en estos momentos se cuenta dentro de los medios artísticos con 
el suficiente interés para sobresaltar el nacionalismo, tema primordial e ideal para la nueva 
escuela mexicana la cual se mantenía alejada de los medios elitistas. acercándose mucho 
más a los intereses populares; instaurándose de esta manera diversas sociedades de. artistas 
grabadores y litógrafos, donde por medio de las técnicas tradicionales de grabado como la 
Xilografia, el Huecograbado y la producción planográfica, trabajan sus temas nacionalistas 
de manera colectiva. 

Pero la efervescencia poJitíca, social y económica e11 el resto del mundo (por el gobierno 
de Hitler, Franco. Mussolini). engrandece la necesidad de renovación y cambio dentro del 
arte y de la sociedad tanto en Europa como en México. provocando el exilio de diversos 
artistas de diversos países a México, llegando así el Surrealismo a nuestro país. 

Mi hit>ólcsis es que la llegada de los artistas surrealistas exiliados como Andre Brcton. 
Antonio Artaud, Leonora Canington, Remedios Varo, José y Kary Homa enlre otros, que 
trajeron consiso una forma idealizada de experiencia dentro dc1 camino artístico, 
experiencia que por su carácter de irreal e imaginario es llamada Surrealismo; 
no podemos dejar de mencionar que dentro de esta delimitación hisrórica del arte, en 
Europa se gestan diversas conicntes artísticas cntrccn17adas. ademas es importante ser1alar 
que el surrealismo se desarrolla dentro de un medio social y político muy distinto al de 
México de ese momento. De esta manera. entonces su llegada a MCxico causo una 
influencia apenas insinuada tanto dentro del arte litográfico corno en el ;irte general de 
México .. ya que el arte básicamente era reconocido por su carúctcr nacionalista. en donde 
se retrataba la vida mexicana dcspuCs de la revolución, dando u11 lugar primordial a la gente 
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lralmjadora. proletaria y campesina; en este scnlido. son pocos los artistas mexicanos 
seducidos por el misterio y la fascinación surrealista. 

Ahorn bien, en ese momento y frente a los nuevos medios de impresión (como la 
fotocopia) en nuestros días, los medios tradicionales de grabado y de Litografia no han 
perdido su valor como medios de expresión con manteniendo su característica de tener b'l1111 
calidad artística. Jos anis1as plásticos tanto mexicanos como extranjeros dan nuevas 
posibilidades técnicas y diversos estilos temáticos~ entonces gracias a esta valoración. 
grandes artistas plásticos rncx.icanos surgen e innovan a la Litot.'l'aíla como un medio 
plenamente artístico. pero durante Ja Jlegada surrcaJisla y en nucslros dias son solo algunos 
que se expresan por medio <le 1intcs surrealcs. 

La juslificacióll par-J Ja reali7~,ción de este proyecto es importante para mi, en el 
sentido que nace por necesidades personales sobre todo de mantener de forma concentrnda 
información sobre la litografia mexicana y el surrealismo, esto con la finalidad que 
personas que deseen este tipo de información, lo encuentre dentro de mi proyecto de tesis; 
el sentido de que sea solo en la especialidad de la Estampa o Litografia, es porque dentro 
de este medio artístico, es donde puedo manifestar de manera satisfactoria mi modo 
expresión, y encuc11tro a través de las cualidades de la técnica gran calidad artística donde 
por medio del proceso se crea una identificación amplia con mis necesidades plásticas. 
alcanzando la espontaneidad que necesito. lo cual favorece al tema que desarrollo. 

Por otra parte, el interés por desarrollar un libro Grafico Alternativo, surge dentro del 
Seminario-Taller del Libro Alternativo de la ENAP-UNAM, donde la finalidad es el 
desarrollo de una investigación teórica, la cual que desarrollare dentro del Capitulo 2, 
donde presento el origen de la escritura, de el Libro' y Jos medios de impresión, en 
seguida, redacto sobre el Libro Alternativo: historia, caracteristicas y tipos; esta 
investigación que se da b'facias al material bibliográfico proporcionado dentro del 
Seminario-Taller de Libro Alternativo. 

La investigación es realizada. con el objetivo general de crear un Libro, en mi caso 
Litognilico Alternativo. Dentro de dicho taller debe escogerse un tema de elección libre, el 
cual indiscutiblemente escogí In temática Surreal; el surrealismo y el Libro Litográfico 
Alternativo, los tornó de pretexto porque ninguno exige una formalidad establecida, a 
cambio buscan libertad de elección tanto en la fonna, como en el contenido del tema a 
trabajar. por esta rn;.1.ón rnc scdució la idea de trabajar bajo estas dos caracteristicas. 

Mi objcth·o 1mrticular, es desarrollar a Ja par de mi producción litográfica, una 
investigación de recopilación teórica y visual de algunos litó¡,'!"afos mexicanos y de sus 
obras. que demuestren la manera en que repercutió. o no el surrealismo sobre las obras 
artísticas. que haslil esa fecha. eran de carácter propagandístico. social y nacionalista. 
Tomando como dcicnninantc los anlcccdentcs y la influencia de Jos artistas extranjeros 
llegados n México. 

Mi ol>ra personal converge en cierta medida en elementos re-creados en mi imaginación. 
el tema de surrealismo solo es un punto de partida la cual nace por mi admiración por 
obras de carácter surreaJ. pero esto no quiere decir que Ja realización de mi obra 
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. . .. ... . ·.· •··. ' ~ .. ···•• / •··•··· .. ·' < .·.. . 
desemboque abierta y directamente dentro de este tema, ~I ·seluido lúdico que algunos 
autores surrealistas dieron a diversas cosas e incluso a su manern de creación, podría definir 
mi afinidad con el Surrealismo. · , 

En este sentido. espacios, formas y tcxfuras forniaran par1e importanrc de mi Libro, 
donde los transformare de fonna irreal, es decir, por medio de un Libro Litográfico 
rcali7.ado por diversos materiales, re-creo lúdicamcnte, desde mi particular punto de. vista, 
experiencias y sensaciones vividas que forman pa11e de mis recuerdos y de las 
experiencias pasadas y. prescnlcs para el espcclador que manipulara de manera táctil y, 
repito, lúdicamentc mi Libro Grafico Alternativo. 
Me gustaría mucho aclarar que por darle a este proyecto de elaboración de Libro la 
rclbrcncia de Lúdico, no quiero decir que será poco comprometido lanto en su realización 
como en mi forma de expresión. 

Mi experiencia de vida ha estado sujeta a cosas. texturas, estados de animo, personas, 
olores, cte., el sentido de mi Libro Litográfico Alternativo, se enfoca en primer lugar en el 
tipo de texturas que me remiten a algím evento de mi presente o pa•ado (texturas que 
realizare por medio del gofrado, con la intención de invitar al espectador a tocar), estas irán 
dircctmncntc relacionadas con las acciones o movimientos al desnudo que litografiaré, en 
segundo lugar es importante la forma en con10 voy a re- crear y a estructurar la lectura del 
libro el cual será abierto a ta lectura particular que el espectador quiera dar 

El papel de algodón será el soporte y parte fundamental del Libro, ya que en el papel de 
algodón se representara mi pasado y mi presenle, donde ll1dicamentc habrá una relación 
entre el espectador, el Libro (de hojas sueltas texturadas e impresas por ambos lados) y ~o 
misma, donde yo me autorretratare en las Litografias y formare parte del recorrido de 
lectura que el espectador quiera dar. 

La técnica, el procedimiento y la elaboración del Libro lo explicare de manera amplia y 
precisa dentro del capitulo 3. 

La Hiblio~rafía en la cual apoye mi investigación es la siguicnlc: 

Adcs Da\Yll. 

El Dilda y el Surrealismo 

Bastos de Quadros Jtnncl 
El.discñ.Q..S(!ÍficQ.:.__d_~l!!liªvcmas ª-'1t cnuU&ill!l 
http://www ulJ.cs/publicac1oncs/la1irm. 

Cabello Sánchcz Raúl hurbc r\na Mnria. 

E1 largo com 1110 ()e la mcdrn al Arte 

Carnón Uliscs 

El arte nuevo de hacer hbrus 

Covantes Jfugo 

De la sociedad de Grabndorcs a la Gráfica del 68 
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Del Conde Teresa. 

Historia minjmn del Anc Mexjcnno 

Del Conde Teresa. 

Inés Amor. Una mujer en el Arte mexicano. 

Edjtorialcs Alternativas. 
Escolar llipólito. 

De la escritura al libro 
Fcnollosa Emcst. 

l os caracteres de la escritura china 
Fundación Telefónica de Chile 

Acerca del Libro de artista 
Garrido Felipe 

Del tiempo el amor y el cugdrntin 
Gcorgcs Jcan. 

Writing Thc story ofulphabcts and scips 
Girnéncz Frontin José Luís 

El surrcaljsmo En tomo ni movjmiento bretoniano 
Gonzálcz de León 

El 1 ibro es unn provocación 
Gutierrc Acevcs 

La letra de nuestro tiempo 
floflberg Judit A 

Obras en formato de libro: renacimiento entre los a:nistas contemporáneos. 
l lu1zinga Johan. 

l lomo Ludcns 
Lópc1~ Farjcat Luis Xavicr. 

Dos aprox1mncioncs estéticas n la identidad nacional 

Manzano Daniel 

Introducc1ón a los libros de artista 
Manzano Daniel. 

Para t1 soy libro abierto. Catálogo 
Maru .. ano Daniel. 

El Umbral del Oh1etunrio Cgt3logo 
Mm1stcno de Cultura de Madrid 

Libros de artistas 
MONITOR tomo 5 Enciclopedia Salvat. 

f\lornriu Osear 
Fundamentos de la fonna 

Ol 1vo Dcmetrio 
Labro objc10· vnriac1oncs sobre la anrchcnsjóo total 

Papiros. 
hup://www.prahhotcp com/grticJes/Paprrus htm 1 #-ednret:!S 

J>Crcz Escam11la Ricardo. 

Nación de im4gcncs Ln Litogratia mexicana del s XIX 

Pierre José 

1 { 1storia de la pintura 
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Rodríguez J>mrnpolini Ida 

El surrealismo y el nnc fantástjco en México 

Ruiz Víctor Manuel 

Francisco Diuz de León. Creador y maestro. 

Schncidcr Luis Mario 

México y el surrcnhsmo C 1925 .. J 950> 

Situacionista. 
hup·//www macba.csfsjtu96es hun 

Técnicas 
http//www.voniceargcntina.com ar/barnmca-vorticista/accion-duchamp-panflcto htlrn. 

Wcsthcim. Paúl. 

El grabado mexicano del siglo xx. 
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La bibliogralia completa se encuentra al final. 
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' Capitulo 1: Apro1dmadón a la Lilografla y la influencia surrealista en l\f<'.'xico 19J..<;..t960, 

APROXIMACIÓN A LA LITOGRAFÍA Y LA 

INFLUENCIA SURREALISTA 

EN MÉXICO 1935-1960. 

1 rrn-isJ{' -cr:n-r ._,. _J.u i) v.'1 
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Í: Cdpllulo 1: AproximadOn a la Lilograff.t y la influencia surn•alisl~ en M4'xico 193.'>-1960. 

Capítulo 1. 1 
Breve visión del Grabado y la Lilografia en México. 

Nuestro pats cuenta con un excelente panorama y 1es1imonio en cuanlo al desarrollo 
y la evolución histórica, social y arlfstica del grabado y la litografia de México. 

En Europa, durante el año de 1796, con la invención de la LilOb'fafia en Alemania 
por Alois Senefelder (1771-1834), se eliminó casi por complelo la rigidez de los grabados 
en relieve, dando una nueva suavidad a las imágenes y una enorme gama de claroscuros, 
que era lograda al dibujar con un lápiz graso sobre la superficie plana de una piedra caliza, 
enlonces la piedra era preparada con una solución de ácido nilrico y goma arábiga( a esle 
procedimiento se le llama "acidulación"), esta preparación servia para fijar la superficie 
grasa la cual repela el agua, y la linla( que se pasaba después de la acidulación con un 
rodillo) solo se adherta a la imagen dibujada y no al rcs10 de la superficie de la piedra, 
posleriormcnlc se colocaba un papel absorbente de algodón y por ultimo se pasaba bajo la 
presión de una prensa con el fin de transferir la imagen de la piedra al papel( el resultado 
era la imagen invertida). Esle descubrimienlo permilió al artista, a la induslria y a los 
medios escrilos reproducir imágenes de manera múltiple, rápida y a bajo costo.' 

En México la introducción de la Lilografia(l826), conslituyó un medio apio para 
expresar el avance cicntlfico, el desarrollo urbano, la forma de vida, las modas, las 
coslumbres y todas las 1ransfom1acioncs sociales y polílicas, trascendió sobre lodo en las 
artes graticas, la ilustración y el periodismo, promoviendo el acontecer y accrcamienro de 
la realidad social; la reproducción múltiple de imágenes lilográficas pcrmilió una 
distribución masiva convirtiéndose rápidamente en un arte público e industrial, además en 
un arma política pueslo que los liló¡,.'fafos se alrevtan a denunciar los vicios sociales y 
politicos convirtiéndose en un retrato de México. de sus costumbres, sus paisajes. su fauna 
y su arquitectura, transformándose en un medio de expresión, inslmcción y sobre lodo en 
un símbolo de comunicación y difusión , del México des.XIX a nivel mundial. 

En esta época el carác1er de la sociedad tenia una clara in1ención moralista, en el 
periodo colonial, la vida espiritual se halla dominada por la iglesia y se busca crear una 
distinción entre lo que es el bien y el mal, de esla manera al inicio la realización de 
estampas par medio de grabado en relieve y Litografia en México contenían lemas 
religiosos. 

Duranle el tiempo de La Nueva España, la producción artística y cultural fue 
limitada debido a la lucha de Independencia (1810-1821), es hasta el establecimiento de 
una nación independiente cuando surgieron diversos cambios como lo fue el sentimiento 

1 Ricardo Pércz Escamilla Nación de lrruigenes 1994, p.2 
'lbid. p.40. 
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Í~ Capitulo 1: Aproxlmac;on a la lilognfla y la influencia surrealisla "" Mexico 193.'>-1960. 

nacionalista, y el interés por la herencia de nuestro pasado indígena, el orgullo por todo lo 
mexicano y por los avances tecnológicos. 

Después de la caída del i111rcrio de Agust!n de lturbide y el establecimiento de una 
Republica Federal ( 1824), México abrió las puertas y dio asilo a republicanos liberales de 
otras nacionalidades, entre ellos al iraliano Claudio Linati y Gaspar Franchini. Linati pide 
al entonces Encargado de Asuntos de México Manuel Eduardo Goroztiza el permiso y la 
ayuda de "establecer una imprenta Litográfica y una oficina calcográfica para elaborar 
mapas topográficos y enseílar el arte de la litografla gratuitamente".' 

En 1825, Linati llega al puerto de Vcracruz y Gaspar Franchini muere; en 1826 con 
el auxilio de la Secretaria de Relaciones Exteriores "y a manera de intercambio, el gobierno 
mexicano le proporcionaria transporte, alojamiento y dinero para completar sus gastos que 
el establecimiento de sus prensas Y piedras litográficas devengara, inversión que se 
comprometía a reintegrar posterionnente. El interés del gobierno era establecer el Primer 
Taller de Litografia en el pais".4 

Claudia Linati con la ayuda de Fiorenzo Galli y el cubano José Maria Heredia 
fundan el periódico critico literario "El Iris" en 1826, donde aparece la primera litografia 
realizada en Mé><ico por Linati, y la primera litografia realizada por un me><icano José 
Graciada siendo esra la imagen de Miguel Hidalgo, manifestando la importancia de la 
litografla como parte del arte gráfico introduciéndola a la tipografia como medio ilustrativo; 
de este periódico se cuentan cuarenta números de diversos temas, ademas de ilustrar y 
reflejar de manera bella a México independiente realizaban critica social y política, y por 
esta razón Linati es expulsado de nuestro pais en el rulo de J 827, viaja rumbo a Bruselas 
donde produce "Constumes Civils. militaires et religieux Du Mexique".' 

'Raill Cabello Sanchez GLJ~ J 991. p. J 
"lbidem 
, Ricardo Pérez Escamilla. Op.cit. • p.46 

fig.J 
Claudia Linati 

.. Constumcs Cívils, militaircs et religicux Du 
Mexique ... (Oruselas. 1828), lamina numero 11 "Jut."fle 

Femme de Tchuantepcc .. 
La circulación de esta obra.. es de suma importancia para el 
oonocim1ento del Mexico pasado, obra maestra. litografica 

reproducida con gran calidad anistica. 
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' Capllulo 1: Aproximación" la LitografLI y la influenci.t surn•.dist.t Pn Ml'xico 193.'>-1960. 

Empic7.a la revolución de 1830 en Paris, y se otorga a Linati un nuevo pasaporte para 
viajar de nueva cuenta a nuestro pais~ embarcándose rumbo a Tampico en l 831. lugar 
donde muere el 9 de Diciembre de 1832 de liebre amarilla. 

Federico Waldcck ( 1776-1875) francés, fue el segundo litografó más importante de 
Mé.'Cico, continuando la labor de difusión de la Lilo¡,'Talia, apasionado por la arqucologia 
produce con las propias prensas de Linali doce lilogratias que aparecen en la "Colección 
de Antigüedades Mexicanas" del Musco Nacional, colección rcali7.ada por Isidro lcaza e 
Isidro Gondra6 

La Academia de San Carlos fue fundada en el rulo de 1785, por Jerónimo Antonio 
Gil en la Casa de Moneda y la obra realizada es por encargo de la corona espatlola, es en 
1828 que La Academia, bajo la presidencia de Pedro Patiilo lxtolinquc, toma posesión del 
equipo litográfico de Linati pero no es hasta 1830 que se establece la cátedra de Litografia 
por el oficial mayor don Ignacio Serrano, discípulo de Linati, el cual había realizado 
diversos trabajos litográficos como planos militares y topográficos así como ilustraciones 
de Oaxaca, dentro de la Academia tenía como alumnos a Vicente Montiel, Diódoro Serrano 
e Hipólito Salazar. 7 

Pero, gracias al carácter social y de difusión ya obtenido por los litógrafos, la 
producción fue escasa y no duro mucho la cátedra dentro la Academia, refugiándose en 
talleres particulares y casas editoriales convirtiéndose en un anc de carácter critico-social y 
didáctico-popular; siendo pioneros de la Litografia comercial y el periodismo grafico 
(además de Linati, Galli y José Ma. Heredia): Placido Blanco, Hesiquio lriartc, Hipólito 
Salaz.ar y Joaquín Hercdia. 

El auge del periodismo y la necesidad de ilustrar tomo a la Litografia como medio de 
reproducción de caricaturas y dibujos, consolidó la creación de los talleres. Es en 1835 que 
se instala el primer taller litográfico y era el de Xavier Rocha y Carlos Foumier, donde se 
editaron los periódicos "El mosaico mcxicru10" (1837-1842) y "El recreo de las Fatnilias" 
( 1838).De este rulo hasta 191 O, los talleres litográficos prosperan." 

Fig.:? 
JosC Guadalupe Posada 

.. Imprenta y Lilografia··~ liCografia a dos tintas 
Jlcm.x42cm 

La litografia y In imprenta constituyeron lu 
fusión por la cual el periodismo creció 

notablemente. dando auge a diversos talleres 

6 lbid. p.47.7 
7 1bídem 
1 Raul Cabello Sánchcz Op.dL • p. 1. 
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' C.1ptlulo 1: Aprodmación a la l.itografla y I• influencia surn>alista en Mnico 1935-19611. 

En 1838, Federico Mialhe junto con José Antonio Decaen este úllimo también además de 
ser un e><celente lito¡,'Tafó se distingue por ser socio de seis talleres litográficos desde este 
año hasta 1864, fundan un taller con equipo francés donde se especializan en la impresión 
de vii\ctas y facturas comerciales? 

En 1840, Hipólito Salazar realiza diversas ilustraciones para publicaciones 
religiosas y la reproducción de libros europeos. En el mismo año Decaen y Massé publican 
imponantes novelas entre ellas ''Don Quijote de la Mancha"; Ignacio Cumplido se dedica a 
la ilustración y publicación de libros científicos, revistas y novelas. dentro de su taller se 
realizaba el periódico "El Gallo Pitagórico" (1845), donde se desarrollaba la critica social 
asl como la exposición de los abusos políticos del régimen de Santa Anna, que termina en 
1856 con el plan de Ayutla y la Constitución de 1857. Hipólito Salazar (1815-1920), este 
litógrafo se dedico a imprimir trabajos bajo la dirección Decaen y Baudouin; conservador y 
de dibujo académico, ilustro diversos libros religiosos, ilustro y reprodujo diversos libros 
europeos, funda su propio taller en 1840. 'º 

En 184 1, Pietro Gualdi realizó un preciosisimo libro de edición limitada con una gran 
calidad de dibujo litográfico y tipográfico, este se llamaba "Monumentos de México", 
primer álbum lito¡,'11ifico realizado de ciudades mexicanas. 

En 1844, Ignacio Cumplido "imprimió las laminas del Viaje a México de Fossey, igual 
que mullitud de obras, folletos y calendarios"; en 1 849 Cumplido revoluciona la Litografia 
me><icana ocupando un procedimiento patentado anteriormente por Godefroy 
Egelman(i837), la cromolitografias, litografia a color reali7.ado cada color de la imagen por 
separado. 11 

Otros litógrafos importantes fueron: 
Hesiquio lriane y Zúñiga( 1824-1903 ), realizaba su creación litográfica en "El 

Mosaico Mexicano", "El Almacén Universal" ( 1840),"EI gallo Pitagórico", "La 
Orquesta"( 1845); los temas recurrentes en su obra son los personajes urbanos, el 
costumbrismo e ilustra en casi todos los géneros. Funda el taller lriane y Cia. en el año de 
1854, dándose a conocer mundialmente." 

Fig.3 
Hesiquio lrianc 

.. Gran orquesta", periódico e1 gallo pitagónco ( 1845); 
lamina que representa la critica realir.ada por este artista 

satirizando por medio de personajes reales 
transfom1ados en seres z.oomoños y funtásticos. 

9 Ricardo Pércz Escamilla Op.riL, p.48. 
IO lbid. p. 25. 
" lbid. p. 25. 
11 Ric.ardo Pérez &camilla Op.cit .. p.25. 
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' Capitulo 1: Aprol<imación a Ja Lilografla y la influencia surn'alisla en México 1935-19611. 

Placido Blanco, magnifico copista de obras europeas en 1847 realizo el retrato de 
personajes civiles y militares de México y Estados Unidos, en 1848 trabajo sus Apumcs 
para la liistoria de la Guerra cll/re México y l!'.vtados Unidos, ilustro diversas revistas de 
distintos temas, participo en el periódico"EI Gallo Pitagórico"; funda su propio taller en 
1850 en Tatuca en el Instituto Literario de esta Ciudad, en el cual realizo los primeros 
planos topográficos del Edo. de México.'-' 

Joaquín Heredia, excelente dibujante académico, que ilustro diversas revistas, 
libros didácticos y novelas entre ellas Rohm.wn Cru.me( 1846 ), trabajo dentro de los talleres 
de Ignacio Cumplido e Hipólito Salazar." 

Casi miro Castro ( 1826-1889), cronista y paisajista urbano, destacado dibujante y 
litografó mexicano se inicio en el arte al ingresar al taller de Pietro Gualdi y ser discípulo 
de José Ma. Velazco. En 1855, trabajó junto con otros dibujantes en el álbum México y sus 
alrededores, obra en la cual retrató desde distintas perspectivas la ciudad capital y sus 
poblaciones vecinas. 

F1g4 
Casim1ro Castro y Juan Campillo 

"Trajes me)(icanos". 
Un fandango. Álbum'. litografia de 

25cm )( 33cm. México y sus 
alrededores (1855), 

Es1e illbum por medio de 
maravillosas litografias representa 
la realidad mexicana de !'>U Cooca 

Como símbolo de la modemidad y progreso en 1873 fue inaugurada la primera via 
férrea del país, ferrocarril mexicano que unió a la ciudad de México con el puerto de 
Veracntz. al siguiente año Castro diseila láminas de los distintos aspectos de la ruta, sus 
cromolitografias, apuntes y acuarelas, sirvió parta integrar el álbum lii.•toria del 
Ferrocarril A1e.riccmo, en 1880 queda al frente del taller de Decaen .Detallista en vistas 
panorámicas, se am<iliaba con instrumentos ópticos sofisticados de la época, como 
binoculares y fotografia." 

13 lbédeom 
14 1bidem 
"lbídC"m 
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' Capitulo 1: Aproximación a la Litografla y IJ influl'ncia surrealista en Mt'lcico 193.<;-1960. 

Joaquln Jiméncz, ( 1813-1861 ), excelente tipógrafo, caricaturista e ilustrador; 
durante 1850 publica en el periódico "El Tio Nonilla", donde se realizaba critica política 
por medio de caricatura aguda e ingenua contra Santa Anna y su dictadura, crea un 
personaje llamado "Tlacique".1

" 

Constantino Escalantc, fundador del periódico "La orquesta" durante 1861; se 
caracteriza por tener un trabajo muy abierto, alejado de lo académico de casi todos los 
trabajos de la época, anticonservador y liberal denuncia los abusos del clérigo y la milicia, 
y crea conciencia sobre los derechos humanos; realiza sátira política~ ridiculizando a los 
políticos por medio de una fauna insólita. 17 

Santiago llemández ( J 832-1908), realizador de caricatura política, titular de "La 
Orquesta" durante 1868, trabajó en otros periódicos como "El perico", "El palo Ciego", "El 
espectro" y "El Ahuizote". Dibujante de arqueología y cronista de las luchas partidistas 
entre Lerdo de Tajada, Juárez y Porfirio Díaz, con un periodismo critico, posteriormente 
participa en la lucha antiporfirista ( 1890); ilustra obra de Vicente Riva Palacio; se dice que 
fue el primero en publicar las calaveras litografiadas que postcrionnente trabajarían Manuel 
Manilla y José Guadalupe Posada.'" 

Gabriel Vicente Gn/10na "Pichcta", a los diecisiete ailos da clases gratuitas de dibujo y 
pintura a estudiantes pobres en Yucatán, ( 1847) crea en Mérida el periódico sátiro 
"Bullebulle", se burla de los prejuicios sociales y provincianos de su estado, caricaturiza 
por medio de xilo¡,'fafla, denuncia la barbarie de la guerra de castas, el genocidio de 
indígenas y la venta de esclavos a Cuba; es influido por parte de los artistas cubanos para 
realizar su Litografia. 19 

José Ma. Villasana (1845-!904), ilustrador de novelas, periodista y diputado, autodidacta, 
funda en 1874 "El Ahuizote", como tipógrafo fue influencia directa sobre José Guadalupe 
Posada; su trabajo es testimonio de toda una época, influido por el estilo gráfico art 
nouveau representa el paisaje mexicano, la vida política, civil e indígena. 211 

. ,. lbid. p.28. 
17 lbidrm 
11 lbid. p.30 
llJ lbid. p.32 
"'lbid. p.34 

17 

Fig.5 
Jose Ma. Villas.a.na 

"Monogramas pcriodisticos para 
bordados ... Litografia 29cm x 41 cm. 

periódico Mé"ico grafico (1890). 
El uso y las posibilidades. tipognificas 
fueron representativos en el ane de la 

ilustración de libros y de los 
periódicos . 



' Capflulo 1: Aproximación a la Litografla y la influencia surwalisla en Mmco 1935-1960. 

Alejandro Cazarin (1840-1907), después de un viaje que realiza a Europa, regresa a 
México con la técnica más avanzada en Litografia, y con una formación ideológica liberal; 
sus libertad creadora la vincula a los géneros sentimentales o de carácter nacionalisla o 
histórico; en 1875 participa en el periódico "La carabina de Ambrosio" , " La tarántula" y 
"La pluma". 21 

José Guadalupe Posada (1852-1913), se inicia como litografó en el taller de Trinidad 
Pedro7.~, con la iluslración del periódico "El Jicole" (1870), duranle ioda su vida realiza 
pocas litob'11lfias, aulor de más de más de cinco mil b'fabados de cinco¡,'fafia impresos en 
hojas volantes, que realizaba en la imprenla de Venegas Arroyo." Posada se desprende de 
la tradición europea para traducir la visibilidad mexicana, relrala la realidad co1idiana y la 
fanlasla, au1or de "las Calaveras" fue profundamenle admirado por la generación que le 
sucedió~ ya sea en sus estampas religiosas. en sus juegos de mesa. en etiquetas de 
cigarrillos, en calendarios, en cancioneros, en periódicos y revislas de su época, recreaba 
los aconlecimienlos sociales de México logrando lrascender momenlos del desarrollo 
social del pais. 

f'ig.b 
José Guadalupe Posada 

'"La c.alavera del popular Antonio Venegas Anoyo ... 
Las burlonas e irónicas calaveras de Posada, describen 

alegremente l. vida cotidiana representando una 
expresión muy mexican:i 

Fue un gran crilico social de su época, objelivo, claro e irónico, es el primer gran artisla 
del México moderno, que lleva en su obra dos posibilidades, la fant."Íslica y la real, que 
enahece la cultura popular de México manleniendo la fanlasia desbordada; "cuando aparece 
lo absurdo, cuando las calaveras se mueven y el mundo del más allá se enlaza sin fronleras 
al del más acá lo que triunfa en eslá vida. La que gana la vida es la realidad visible que, al 
quedar afirmada de manera rolunda y sin transición se vuelve una unidad con aquella otra: 
la realidad fantástica:~.u 

Daniel Cabrera Rivera (1858-1914), alumno de San1iago Rebull y José Ma. Velasco en la 
Escuela Nacional de Artes y Oficios y La Academia de San Carlos, su obra 
fundamentalmente la realizo dentro del periódico de oposición ilustrado "El Hijo del 
Ahuizole'', desde la Independencia apoyaba las ideas liberales ye incondicionalmente a la 

" lbid. p.35. 
"lbid. p. 36 
ll Ida Rodrigucz Prampolini fuwnalismo y el ane fnntáslico_en_M~ 1983, p.46. 
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' Capitulo 1: Aproxim«ión a la l.ilografla y la influencia surreallsla en Mt'xiro 1935-1960. 

Revolución mexicana, defendió el antirrcleccionismo, y Jos derechos del campesino, el 
indígena y el obrero. Junto con Villasana introdujo a México el Art Nouveau. 24 

Fiy. 7 
Daniel Cabrera 

Portada de .. El hijo de el Ahuizote ... Litografia 
27cm x 18 cm. ( 1899). 

Periódico liberal que defcndia por medio de su 
publicación Jos derechos de la gente humilde. 

Juan Bautista Urrutia (1871-1938), en el ru1o de 1899 ingresa al Taller Litográfico de la 
fábrica de Cigarros "El Buen Tono", la finalidad era impulsar la publicidad comercial de Ja 
fábrica creando grandes carteles en cromolitografía finamente realizados junto a la 
tipografía. 25 

Todos Jos atltcriorcs son algunos de Jos más sobresalicnrcs liiógrafos del s.XIX, entre otros. 

En Jos últimos ailos del s.XIX el trabajo litográfico decae, esto debido al creciente 
desarrollo de diversos medios de creación de imágenes y avances técnicos, como lo es la 
fotografía que tuvo una efervescente expansión desde su inicio, la reproducción de 
imágenes exactas fue rápidamente adop1ada por Jos medios de ilustración para revistas, 
periódico y retratos. Así desaparece poco a poco la delicadeza de Jos trabajos litográficos y 
tipográficos. 

En México el "Modernismo", tuvo un gran número de cultivadores, entre ellos Julio 
Rucias, quien estudia en la Academia de Karlsmhe en Alemania, toma como influencia a 
la corriente romántica de Ja escuela alemana, es de esta, influye dentro de su obra temas de 
un irracionalismo romántico, en el cual hay un resurgimiento de leyendas y figuras míticas, 
como centauros, faunos, dragones. vampiros. medusas. esfinges, etcétera. Otra gran 
influencia para Ja obra de Rucias es sin duda el An Nouveau, corriente clave en el 
modernismo de fin de siglo, la cual no Ja utiJi7..a en su sentido decorativo, Ja utili7.a para 
ºcrear metáforas de vida, para aumentar la angustia de la fascinante muerte''~ en Paris, 
produjo nueve magistrales aguafuertes, cuyas pmcbas de autor se imprimieron en el taller 
de Joseph Marie Cazin, además de algunas cuantas pinturas. Ruelas fue el principal 

:.a Ricardo Pércz l!scam11la Op.cit. , p.36 
u lbid. p. 38. 
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~ CapUulo 1: Aproximación a Id Utografla y Ja influencia sum•alisla en Ma.ico 1935-1960. 

ilustrador de una revista que tuvo gran aceptación en casi todos los paises 
latinoamericanos llamada u1a Revista Modernaº. dondc realizo un sin fin dt! ilusrracioncs 
en relieve para poemas, también se publicaban excelentes traducciones al espai!ol de Edgar 
Allan Poc y Baudelaire; está revista era, incluso en su disci\o, una publicación para 
inteleclUales y artistas, en donde se realza mucho la sensibilidad enfermiza y sofisticada del 
Parls de fin de siglo, muy distinla a la tradición del arte mexicano de la época."' 

Como ya se ha mencionado, durante la Independencia Ja Lito¡,.'íafia artistica y el arte en 
general fue escaso; duranre el periodo de restauración y el principio del Porfiriato se 
reflejaron Jos vicios sociales y políticos así como el esplendor y Ja expansión del progreso, 
pero en arte comenzó un momento de decadencia. Al asumir Ja dirección de Ja Academia de 
San Carlos en el ai!o de 1913 Alfredo Ramos promovió y creo en 1914, escuelas alejadas 
del recio academismo, buscando una tendencia más nacíonalisla y libre las Escuelas de 
Pintura al Aire Libre en Sanla Anita, Chumbusco, Coyoacan y Chimalistac; "Ramos recién 
llegado de Europa ofrecía tanto para la dirección como para los estudianles fas 
posibilidades de actualizarse y de desarrollar propueslas fuera de la tradición mantenida por 
Ja institución, las escuelas son un buen ejemplo donde el creciente interés por temas tanto 
rurales como citadinos. u.

27 

La revolución armada en México, dio a las artes sobre lodo a las artes gráficas, un tema 
para su creación y contenido , dio vitalidad y tradición;·· la pintura mural y el grabado sirve 
a los artistas revolucionarios del nuevo México para dar forma a sus ideales y sobre todo 
para acercarse a las masas, darles a conocer y a comprender Jo conquistado en la lucha"'"; 
estos rasgos caracleristicos de Ja tradición b'íáfica son recuperados por grandes 
personalidades del arte, lomando estas como punto de partida y desplegando su 
idiosincrasia, ejemplos de esto son: José Clemente Orozco y Siqueiros, quienes en sus 
litograflas y aguafuertes están plasmadas sus visiones con gran técnica y maestrfa; en 
muchos casos eran lemas de futuros murales, "el mismo Diego Rivera que solo traslado a la 
Litografia sus disei!os y dibujos para murales, algunas de sus figuras sacadas de sus 
murales también solo las traslado a la litografia. él nunca fue grabador ni litografó, la única 
Litografia que creo sin trasladar obras ya hechas, fue un autorretrato".''' 

Fig. 8 
David Al faro Siquetros 

.. América launa·· 
L1tografia a l:ip1z y tinta. 

La obra anística de Siquciros rc..-presenta el impetu 
revolucionario y audaz del artista. Varios autores 

plásticos litografiaron maravillosamente sus ideales 
artísticos, sociales y políticos 

u Ida Rodríguez Prampolmi Op.<"il., p.4!' 

...... ~~~~~ 

"Teresa del Conde llis!<>riuninunlLiltllln~~ono. 1994, p.99 
"Paul Wcslhcim fil.&rnl1~no_d.~1951, pl63 
:-J María Guadalupe Villalpando Lorcdo..Entreyjsta a llUJt:º~":q;Ziwlllj,~¡¡¡,.¡-~~-:::"::="::;'"--.., 
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' C.pllulo 1: Aproómación a la l.itogr;¡ffa y la influ<'nda surrealista"º Ml>xico 193S-1960. 

Es indudable que las primeras obras de arte muralistico realizadas apartir de 1922 en 
México, no son sino verdaderos ensayos, que han partido de Ja base de una evocación y de 
una incipiente transformación de formas del ane precolombino. así como de los marices 
cotidianos, del arte popular. La guerra es un tema grandioso, plasmarla en audaz visión 
(como Orozco con su obra "Crislo destruye su cruz"), es una tarea para un pintor de 
murales. Y como Paúl Weslheim scJ)aJa: ''. .. Jos fenómenos secundarios de Ja carnicería 
horrible y beslial, es1át1 reservados al arte grafico" '" 

Los artislas se preocupan por relralar o inlcrpre1ar las esencias de un México aun inédi10, 
sofocado por algunos siglos de vasallaje. 

Es una necesidad de reflejar a México, pero lambién es una necesidad de que esle arte 
muralistico sea vislo por el propio pueblo con Ja finalidad de mostrar Jos beneficios 
dejados por Ja revolución y sobre todo mostrar los derechos humanos. El mural también 
1enia un carácter popular-didáctico igual que el b'fabado y Ja Li1ografia de este 1iempo. 

Pocos anistas se dedican a la producción e instrucción de Ja Lilografia, gentes como 
Francisco Montenegro. reali7~~ excelsas obras lilográficas con un carácter fantástico. 

A partir de 1921,José Vasconcelos, sccrelario de educación favorece en soslcnimienlo de 
diversos proycclos y escuelas de arte, como las Escuelas de Pinlura al Aire Libre, así se 
inicia el resurgimiento del grabado y el mural crece convirtiéndose en el arte oficial; al 
siguienle ru1o Jean Charlo! llega a México •rayendo consigo grabados en madera los cuales 
forrnaron un seguro impulso y eslimulo para csle rcsurgimicnlo y para que un gran numero 
de artislas mexicanos se in1ercsaran en rcali7.~r expcrimenlos, de los cuales los primeros 
fueron el mismo Charlo!, Femando Leal, Francisco Diaz de León, Gabriel Fernández. 
Charlo! comenzó a dar clases denlro de Las Escuelas al Aire Libre de Coyoacan y 
Churubusco, clases de b'J'abado, al mismo liempo empezó una valoración de los grabadores 
del S.XIX., publicando en "Revista de Revislas" un articulo 1i1ulado "Posada precursor del 
movimienlo de arte en México" ( 1935):11 

En 1924, Plularco Elias Calles sube a la presidencia, y Vasconcclos renuncia a la 
Secrclaria de Educación, sustiluido por José Manuel Puig Cassamnc quien redujo el 
presupuesto y el apoyo deslinado a las Bellas Artes, la producción se hizo selecla y escasa, 
la libertad critica y social de los grabadores y muralistas comenzó a ser amenazada, sin 
embargo el mural como manifcslación plástica conlinuo siendo considerado arte oficial. 

Francisco Diaz de León. es1aba familiarizado en casi rodas las lécnicas gráficas de la 
eslampa, la impresión y la IÍJ>Ob'falla, y el 1925 denlro de la Escuela al Aire Libre de 
Tlalpan, se inicia en el área de producción edilorial, poniendo b'fan empcJ)o en dar al Libro 
un balance tipográfico de vanguardia. como oficio, "empicando el grabado en madera, 
aguafuertes y Lilografia como medio de ilus1ración igual que los b'fabadores del s.XIX.; 
eslo se volvió una praclica común apartir de que Diaz de León iluslro los libro "Carnpanilas 
de piara" de Mariano Silva y "Oaxaca" y 'Taxco. Guia de emociones" de Manuel 
Toussa111." 

"º Paul Westhe1m. Op.cil.p.16S. 
"lbid. p.164. 
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~ Capitulo 1: Aproximación a Ja 1.irografla y Ja influrnda sum•alisra t'n Ml'xko 193S-1960. 

En el Arlo de 1929, Díaz de León obtiene una plaza de maestro en la Academia de 
San Carlos, donde lransfonna radicalmente la cnscrlanza de las artes gráficas~ instalando el 
Taller de Artes del Libro, teniendo como ayudante a Carlos Alvarado Lang grabador de 
cnonne destreza que posteriormellle seria profesor y director de San Carlos. Se imparte el 
grabado en madera y metal, y en este ailo se comienza a impartir casi todas las técnicas de 
ilustración, y se vuelve a estructurar un taller para la enseilanza de la Lilo¡,'Talia, clase que 
contribuiría esencialmente a la renovación de la Litogralia en México aparte de impartir 
una materia teórico y praclica sobre la historia de los caracteres de la escritura y del Libro. 

Apartir de 1932, empiezan a desaparecer las Escuelas al Aire Libre, igual que todas 
las escuelas independientes no institucionalizadas, por falta de inrerés y comprensión en su 
método y, por falta de apoyo. · 

En J 934 sube a la presidencia el Gral. Lázaro Cárdenas, dando impulso para que se 
diera un nuevo florecimienJo a la pintura de caballete y al muralismo, dando un apoyo y 
prestigio tanto a los nuevos creadores como a la Escuela Mexicana de Pintura. 

En el mismo ailo se funda la Escuela de Arte del Libro, donde por medio de cursos 
nocturnos, se coserla todas las técnicas gráficas; algunos de los grabadores conocidos de 
esta escuela son: José Chávez Morado, Feliciano Peila, Isidoro Ocampo, Jesús Escobedo, 
Abelnrdo Ávila, Manuel Echauri, Mariano Paredes, Otto Butterlin y Koloman." 

Fig.9 
José Chñvcz Morado 

"Danzantes" 
L1tografia 

Este anista plistico se dedico 
a la docencia e invcsugación 
de la lilografia en la Escuela 
de Ane del Libro, siendo uno 
de los principales litógrafos 

del siglo XX 

El fenómeno histórico que se produce en México en estos primeros lustros del siglo 
contiene finalidades contestatarias~ creándose en esta época varios grupos de artistas con 
diversas tendencias politicas, por ejemplo, el organismo de tipo revolucionario socialista 
llamado Sindicato Revolucionario de Pintores, Escultores, grabadores y similares, creado 
en 1923 por Orozco, Siqueiros, Rivera, Guerrero, Revueltas, Alva Guadarrama, Cucto y 
Mérida, los cuales publican el manifiesto "Manifiesto del Sindicara de Obreros Técnicos, 
Pintores y Escultores de México", el sindicato había sido fundado ante la necesidad que 
tenia el grupo de artistas por contar vertebrar y coordinar el ejercicio del arte a una acción 
político-social de un tipo m~is orgánico y actual -se llega hasta Ja adhesión a la tercera 

31 Vid. Vic1or Manuel Ku1z. Ec..~tlc2n.. p.4, 2 y 43 
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' Capitulo 1: Aproximación a la l.itografla y 1 .. innuencia surn>alisla en Mhico 1935-1960. 

Internacional de Moscil-, y para una mejor organización del trabajo en comiln, o por lo 
menos para una mayor sincronización de ideas y hasta de técnicas. 

Los acuerdos eran tomados en reuniones regulares. pero, no obstante, las 
discusiones e incompatibilidades de sus miembros lo hicieron actuar de manera casi 
independienlc. Pronto se integro el sindicato del partido comunista dejando que las teorías y 
los planes que reflejan la temperatura local, los aconrecimienlos de la postguerra se 
condensaron en las paginas de su periódico "El Machete", volviéndose el representante 
literario de la izquierda radical de entonces, en él redactan e ilustran Siqueiros, Rivera, 

Orozco, Guerrero y otros. Su carácter de combate esta enderezado principalmente a 
poner en practica las teorias abr37,adas por todos, respecto a la importancia y utilidad de un 
arte, como vchlculo de lucha y de esclarecimiento, un arte representativo, realista, un arte 
de mayorías. 

No se puede pasar por alto la importancia que tiene, en aquel momento, una hoja 
llena de vehemencias y de arrojo, cuyas páginas están exaltadas por tremendas caricaturas, 
hechas en la tradicional manera popular, que exagera situaciones y rasgos (como Manilla y 
Posada) pero sin alejarse de lo real. Para 1925, luego de que el sindicato sirviera para poner 
algunas de las bases del nacionalismo y, sobre todo de que fuera un órgano más para 
enfrentar al gobierno, fue desapareciendo. " 

En 1928 entre los artistas Ramón Alba de la Canal, Gabriel Femández Ledesma, 
Femando Leal, Fem1in Revueltas, Rafael Vera de Córdovas, se dieron a conocer como 
opositores de la decadencia académica a través del "Manifiesto Treintatreintista contra: 

1.- Los Académicos 
II.- Los Covachuelos 
111.-Los Salteadores de puestos p,ilblicos IV.-En general, contra toda clase de 

Sabandijas y Zánganos lntelectualoides." 4 

Publicaron en total cinco manifiestos, en los que con su lenguaje altisonanre, se 
enfrentaban en contra de los viejos sistemas de enserlanza de la Academia, de la que los 
Treintatreintistas eran maestros o alumnos. Tuvieron una revista, ¡30-30!,revista que daba a 
conocer la trayectoria del grupo, sus diversas técnicas de trabajo, sus exposiciones y 
encuestas entre literatos y pintores; al mismo tiempo que noticias de actualidad, su edición 
fue de tres nirmeros solamente; el nombre del grupo lo tomaron de la famosa carabina 30-
30 revolucionaria y porque en total eran 30 sus miembros. 

La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios se funda en febrero de 1934, tuvo 
proyección internacional, contribuyendo directamente a la defensa de las aspiraciones 
socialistas del pueblo, tomando como medio el arte para llegar a la clase obrera y luchar 
contra el imperialismo, el fascismo y la guerra. 

En 1935 la ola de solidaridad con el Gral. Cárdenas se extendió desde los obreros y 
campesinos a los intelectuales, constituyendo pronto un frente popular amplio y entusiasta: 

H Teresa del Conde Op.cil., p. 1 13 
"Raquel Tibot ~lffil~t:..el.Jlll<:.me¡¡il;;u¡<>._l 974, p.28. 
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la LEAR contaba con una verdadera revista llamada "Frt!nte a Frente", la cual constituía 
gran difusión ideológica hecha con la participación de artistas iberoamericanos exiliados 
en México como Luis Cardo7..a y Aragón. Nicolás Guillen y Juan Marinello y por 
mexicanos como Femando Gamboa, Josc Cháve7. Morado, Mariano R.Paredes, Raúl 
Anguiano, Alfredo Zalee. Xavier Guerrero y otros. En septiembre de 1935 se funda el 
comité de defensa proletaria al cual se une la LEAR. 

Artistas Como Leopoldo Méndez, O'Higgins, y Luis Arenal fundan el Taller de la Gráfica 
Popular en 1938, uno de los órganos más importantes del grabado, a quienes se adhirieron 
la mayor parte de los grabadores jóvenes como Zalee, Ignacio Aguirre, Isidoro Ocampo, 
Everardo Ramirez, Raúl Anguiano, Jesús Escobedo y Ángel Bracho; el introducir en las 
Artes Gráficas un contenido popular de las masas, es la idea que inspira el Taller de la 
Gráfica Popular. Otra de sus finalidades era brindar al artista b'fáfico una oportunidad de 
imprimir él mismo sus trabajos, no en fomia colectiva con el fin de conservar íntegramente 
si idiosincrasia artística; su actitud es de renovación forrnal y libertad de investigación. El 
taller nace también como frente de lucha contra el fascismo. Posterior mente se suman 
Chávez Morado, Francisco Mora, Fernando Castro Pacheco, Mariana Yampolsky, 
Elizabeth Catlett, Alberto Beltrán y Arturo García Bustos; habría después nuevos asociados 
al tiempo que otros desertarían . .l5 

Fig. 10 
José Chá vez Morado 

.. Todos a tronas Judas .. 
Cartel lttognifico a color 40an x 

61 cm, Taller de la Grafica 
Popular. 

Por medio de los caracteres 
t1pognificos y por la li1ografia se 

lograba dar elocuencia, de manera 
critica, a su rebeldía contra las 

injusticias sociales 

La prensa litográfica es traída de Francia, y las primeras sesiones del taller fueron en la 
sede de la LEAR, trabajando al principio en el taller del maestro litógrafo Jesús Arteaga. En 
un principio pretendió funcionar como editorial o galeria, pero finalmente su trabajo se 
inclino mas por Jas impresiones; los temas que trabajaban en sus producciones reflejan 
fielmente una búsqueda de lo popular y una preocupación por los problemas sociales. 
Además de los b'fabados en madera y linóleo, las litografias y aguafuertes, los miembros del 
TGP realizaron carteles que pegaban en esquinas o postes, carpetas y hojas volantes; el 
taller además edito varios libros ilustrados, entre otros la obra de Juan de la Cabada 
publicada en 1942 "incidentes melódicos del mundo irracional", un poema de tema maya 
con cuarenta grabados del gran artista Lcopoldo Méndez; "Lcopoldo Méndez hizo un par 
de Litografías, aunque principalmente el fue grabador en linóleo"."' 

·'' PauJ Wcsthcim Op.cir .. p.175. 
-'

6 Raquel Tibol José Chávez J\tornd--2....1980, p.148 
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Siqueiros en el ailo de 1940 encabeza un grupo de hombres, con la consigna de dar 
muerte a León Trotsky que vivía refugiado en Coyoacán. El atentado fallido, ocurrió en 
mayo; además de Siqueiros, tomaron parte en él atentado, Luis Arenal y Antonio Pujol, 
ambos miembros del TGP. En el segundo atentado el 21 de agosto de este mismo año se 
logró el objerivo propuesto por la lnremacional Comunisra. 

Fig. 11 
José Chávez Morado 

.. Violación". Litografia 25cm x x24 cm 
Serie de la Guerra en España (1938) 
Varios artistas a través de sus obras 

Luchaban en contra del fascismo 
Internacional. el imperialismo, Ja guerra y 

la e.arestín de la vida. 

Una de sus publicaciones más importanres de TGP, en la que además inrerviene 10 
miembros y formulan en 32 dibujos acusaciones conrra llitler, es llamada "El libro negro 
del terror Nazi en Europa".n 

En 1945 la oficina de Acción Social del Departamenro del Distrito Federal convocó a 
artistas para la realización de carteles para alfabetización y de grabado sobre el tema de la 
revolución mexicana, ese mismo rulo la SEP había presenrado una muestra en el Palacio de 
Bellas Artes sobre la historia gráfica de la revolución, con grabados del TGP. 

El TGP culminó sus actividades hasta el año de 1977. ruvo duranre su desarrollo disrintas 
épocas de auge. Rescataron la obra gráfica y lirográfica otorgándoles un lugar muy 
especial dentro de la historia del arte mcxicru10, pues más que los murales, las 
multircproducciones llegaron con sus ideas revolucionarias a un sector más amplio y 
pensante de fa población. 

De manera casi simultanea al nacimienlo del Taller de la Grafica Popular, se crea la 
Escuela de Artes del Libro, centro de enseñanza de las artes plásticas, donde se dan las 
materias de encuadernación, ripografia, Lito¡,'l'afia principahncnre; su finalidad es el 
conocimicnlo y fa practica del grabado y la Lirografia, así como su uso en la indusrria del 
Libro.-'" 

El trabajo de los grabadores en esta época se extiende por diversos caminos de la docencia 
y promoción de los miembros fundadores de la Sociedad, algunos desempeñaban un papel 
clave en la enseñanza. Alvarado Lang había ingresado como profesor de grabado en "La 
Esmeralda", institución de la cual seria más tarde director. Federico Canrú alumno de 
Alvarado Lang, fue un gran artista plástico de esra época", abarco muchas récnicas curre 
ellas el grabado, fue un gran burllisla, y lito1,'l'afó". En 1956 Carlos Alvarado Lang, ofreció 

nlbidem 
11 Vid. Vic1or Manuel Ruiz. ~i:...L..Wn. p.4J. 
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el puesto de maestro de litografia a su compailcro Pedro Castclar. En 1950 Lola Cuelo era 
nombrada profesora de grabado en metal en el México City College. Del taflt:r de Paredes 
empezaron a surgir también talentos practicantes del género. Surgiendo una apertura 
temática y form"l hacia diversas exploraciones en donde los artistas más audaces y 
radicalmente modernistas se agruparon en torno al abstraccionismo. 

El rechazo al arte de contenido social de los pintores vanguardistas se extendió en un lapso 
de tiempo relativamente corto, si bien la expresión modernista tardaría todavía una década 
para llegar a las técnicas del grabado. Aquellos artistas que utilizarían estos nuevos 
lenguajes son: García Estrada, Manrique, Xavier Guerrero, Leo Acosta; o como en el caso 
de Paredes y Capdevilla quienes largamente habían desarrollado su producción plástica 
dentro de la figuración, antes de adoptar los modelos de Ja semi-abstracción. 

En el arte mexicano, la década de Jos cincuenta representó el inicio de un arranque 
de una renovación formal y de contenido de las obras; tras fa tcrn1inación de Ja segunda 
guerra mundial~ se dieron muestras de entrar en una nueva época de cambios filosóficos~ 

políticos, económicos y sociales. El arte no fue indiferente a representar estos cambios, los 
artistas del pais no quedaron exentos de tomar su parte de esta renovación. 
Para entender el clima de fa actividad gráfica de fa época de los cincuenta, resulta de interés 
recordar que en estos ru"\os parece marcar la paulatina sustitución de una voluntad creativa 
comprometida con una ideología, por otra más flexible y abierta, dejando atrás la escuela 
mexicana de pintura. 

La práctica del grabado continuaba su cantino de consolidación en nuestro país. Por 
esos ru1os la provincia acogía numerosas muestras de grabado llegadas de la capital. En este 
aspecto promociona! en el interior del país, tal vez Ja década es tru1 importrulle o más que Ja 
anterior, cuando el TGP cumplió un amplio programa de difusión. 

En el interior del país continuaban surgiendo diversas instituciones y talleres de 
promoción y producción del ¡,'111bado en metal, la xilografia y Ja Litografia. 

La primera Bienal lnteramericana de pintura y grabado, en 1958, vendría a ser el 
1111cm de una continentalización de los grabadores mexicanos, que empezarían pronto a 
participar en las bienales latinoamericanas de la especialidad. Estos acontecimientos de la 
región darían un nuevo estimulo a Ja obra gráfica. Con ello daría principio un intercambio 
enriquecedor entre los grabadores latinoamericanos, al tiempo que otros artistas no 
dedicados específicamente al grabado veían en estas bienales un conducto cómodo y 
posible de participación internacional.'° 

Estas bienales terrninarian en 1962, tal vez como respuesta del gobierno al hecho de 
que 79 artistas se negaron a participar en una tercera bienal, inconformes por el 
encarcelamiento de David Alfara Siqueiros. 

Con Ja fundación en 1948, de Ja Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas, 
definidos un poco más sus propósitos como agrupación en 1953, aprobaron Jos estatutos de 

"'Raquel Tibol Op.ciL ~tión......p.90. 
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la sociedad. El enunciado básico era el de una agrupación de grabadores profesionales sin 
distinción de ideologla cuyos fines enm: 

1. Estimular la obra de los socios por medio de exposiciones individuales y 
colectivas. 

2. Hacer más amplia Ja difusión del grabado en el pals y fuera de él. 
3. Cuidar la dignidad del arte del grabado. 

La sociedad no perseguía finalidad politica ni religiosa y sus miembros gozarían de 
plena libertad para expresar sus ideas y tendencias artísticas. 

Dentro de la Sociedad se trabajaban todas las formas artísticas y diversos temas se 
abarcaban, tres grandes tendencias que se producian son: el figuratismo tradicional, el 
figuratismo modernista y a veces en alianza con la abstracción, y el abstraccionismo 
radical, englobando así el pasado, el presente y el porvenir del grabado en el país. La 
Sociedad llevo a cabo importantes exposiciones, alentando y cooperado al mejoramiento de 
la producción gráfica de México. 

La existencia de Ja Sociedad Mexicana de Grabadores fue significatim al menos por tres 
razones: fue capaz de reunir un ¡,'Tupo numeroso y heterogéneo de grabadores; fue capaz de 
sostener durante casi una generación un cierto esp!ritu gremial. y fue capaz de sostener el 
interés de una promoción oficial. 40 

"° Uugo Covanles Pe la socjedad...Qulllfxtdorcs a la l'nifica deLM.., 1999. p.123 
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Capitulo 1.2 
Surrealismo. Antecedentes y desarrollo. 

Mencionar la palabra surrealisrno es una forma común, que hasta nuestros días 
utilizamos para dar forma a nuestra cxtrañcm ante algunos fenómenos ocurridos dentro de 
las ideas, estruclura o acliludes del arte que no acaban de corresponder 1 iteralmenle a 
nuestra realidad racional y cotidiana que delimita lo posible de lo imposible. construyendo 
una fuente de entendimienlo de nuestro ser. Dentro de la actividad plástica, también, 
designamos surrealista a toda obra que contenga un sin número de elementos dificiles de 
entender o descifrar, en cuales se esconde su verdadero ser o significado detrás de 
metáforas y elementos oníricos. 

Sin embargo el surrealismo fue un movimiento cultural, bien delimitado dentro de su 
tiempo histórico y cultural, cuyas propuestas forman parte de un conjunto dogmático y 
coherellle, pero complejo y muchas veces contradictorio. 

Los surrealislas forrnularon una serie de principios de larglsimo alcance. pensaron a futuro 
creando un modelo a priori en el cual vivieron y desarrollaron sus distintas actividades y 
actitudes anísticas, panieron de la idea de abolir la razón, y vivir contra ella en una postura 
de rebelión, esta base de conducta fue uno de los inicios de la postura surrealista, postura 
que se manifiesta perfectamente hoy viva y postura que explicare de forma general en el 
presente capitulo, no olvidando sus antecedentes e inicios. 

Podríamos decir que el surrealismo como corriente artística en Europa es consecuencia 
directa del movimiento Dáda, pero no debemos olvidar que es sobre todo consecuencia de 
toda una época marcada por la guerra y los cambios tecnológicos, sociales y culturales; en 
esta época el sentimiento artístico se entreteje ante distintas manifestaciones y rupturas de 
movimientos, y para esbozar los inicios del surrealismo, mencionaré los más 
representativos: 

El expresionismo alemán, el futurismo italiano, el cubismo y por supuesto, el dada. 
"Estos tienen cuatro puntos en común: el abandono del naturalismo, la aceptación de la 
conciencia de la modernidad, la disolución del yo desarrollando una conciencia 
neorromántica"41 y la búsqueda de una estética rompiendo con las escuelas formales. 

Los anistas del expresionismo alemán fonnan parte importante del desarrollo histórico del 
arte, al dar un paso delante del impresionismo creando una ruptura con el naturalismo, 
dentro de la pintura, la escultura, la arquitectura, la pocsia, teatro y cine, dentro de esta 
corriente los problemas humanos tienen mucho más importancia. que los propios problemas 

41 José Luis GimCnez Frontin El surrealismo 1983, p 22 
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plásticos; Ja deformación era el elemento. para reforzar Ja fherza del miedo y del terror. es 
uno de los rasgos fundamentales del expresionismo.-'::! 

Una nueva era inicia con el cubismo. las pinturas de Picasso y Braque iniciadas en 1906 
corresponden a la necesidad y deseo de un orden plástico. surgida de su inquietud de 
plasmar imágenes tridimensionales por medio de la linea y el color. es decir en un plano 
bidimensional. el cubismo se desarrollo de manera empírica. guiada por sus instintos 
plásticos que • en contraparte el cubismo no plasma Jo que ve del objeto, sino Jo que sabe de 
el, plasmando él objeto de forma simultánea visto desde distintos ángulos. es decir, 
tomaban aspectos de una escena u objeto que no podan ser vistos al mismo tiempo y Jos 
hicieron visibles simultáneamente. 

Los escritores cubistas realizan una táctica lógica y nueva, Ja cual se realiza por medio de 
libre asociación de palabras, formando un mosaico de muy diversos materiales, por 
ejemplo: Jos conceptos. Ja realización gráfica de las paginas como elementos auténticos, fa 
supresión de Ja puntuación, etcétera. La libre asociación y este mosaico cubista donde se 
ejerce Ja simultaneidad de imágenes y libertad verbal. podrán muy bien ser un antecedente 
directo de la escritura automática surrealista. De esta manera vernos que el surrealismo no 
es descendiente exclusivo del Dadalsmo. 41 

El futurismo fue un movimiento que vivió de la publicidad. La primera vez que fue 
anunciado fue en un manifiesto publicado en francés en el periódico ·· Le Fígaro", en 
1909. y fue concebido por el italiano Filippo Tomasso Marinelli. Dentro de Ja pintura, la 
manifestación futurista se aleja del naturalismo, al igual que Jos cubistas y Jos 
expresionistas, trabajando con elementos fragmentados en áreas Y, lineas entrelazadas, que 
derivan en cierta parte del cubismo. El futurismo, también como el surrealismo, está 
conformado por poeta< y artistas preocupados por un arte que trasgrediera en el futuro. 
teniendo a priori su idea del arte por venir. 

La actitud futurista y su intención dentro del arte era sobre todo destmctiva: destmir todo 
el pasado, toda la historia del arte. con el fin de reflejar todos Jos cambios realizados en el 
nuevo siglo, enh'Tandecer la edad de Ja máquina y su belleza, exaltar el humanismo 
dinámico que Jo da la velocidad del automóvil, y dar rodas las posibilidades a Ja nueva edad 
científica. De tal manera sintieron peligroso el pasado, que estos futuristas abogaron por la 
destrucción de los monumentos históricos, de los muscos, galerias y bibliotecas. 

Pero por otra parte, también fueron fuertemente constructivos, creían que el arte podría 
realizarse a partir y para Ja máquina y su manifestación era en Ja representación del 
movimiento, de Ja velocidad Jo cual reprcsenraba el significado de Ja nueva era. Asociaban 
a Ja máquina como un principio activo como Jo masculino. opuesto a lo pasivo, femenino. 

Toda su actitud era en pro de Ja modernidad, Ja escritura en libertad, era toda una actitud 
de exaltación y de rebelión antiromántica, antiscntimental, antifolklorista, anticlasisista, su 
mensaje se encontraba .repleto de mensajes nacionalistas, misóginos y militarisras.44 

u Ibídem 
"lbid. p. 23. 
""José Pierre Historia de IZLJlintu.m. 1989. p. 717. 
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El futurismo se acerca al surrealismo sobretodo por la sucesión de "palabras en libenad" 
practicada por los futuristas y que es, al igual que la libre asociación de los cubistas, un 
antecedente más del surrealismo. Dentro de la búsqueda en disolver la frontera entre el ane 
y la vida los futuristas toman una militancia fascista. 

Fig. 12 
Gino Scverino 

"Guerra", óleo/tela 9Jcm x 73 cm. (t9t5) 
Los futuristas trasladaron al campo plástico sus 

consideraciones poéticas. reforzando el significado de 
Ja acción moderna dentro del anc. 

Al estallar la segunda guerra mundial se llega, en casi todo el mundo una exaltación 
patriófica, al n1is1110 ricmpo que la revolución soviética y el dadaísmo como respuesta. En 
1916, Lenin trasforma la derrota de la guerra imperialista en una guerra civil, la cual ganará 
junto con Trotski, mientras que nace oficialmente el Dáda en Zurich país neutral, donde el 
alemán Hugo Ball junto con su esposa Emmy Hcnnings funda el cabaret Voltaire. 45 El 
cinco de febrero tiene lugar Ja primera representación: canciorws francesas y danesas. 
poemas rumanos de Tristan Tzara y orquestas, todo esto con una intención provocadora 
dentro de las veladas del cabaret. Poco a poco van interviniendo otro tipo de actividades 
artísticas como música con bombo y música africana. todo son un afán excéntrico. En 
junio, aparece por primera vez la palabra Dáda en un folleto publicado bajo el titulo de 
Café Voltaire con ocasión de la primera exposición dadaista. 4'' 

Esta exposición se caracteriza por la panicipación de distintos futuristas entre ellos 
Marinetti que presentaba palabras en libertad. Esto ayudaría mucho a la realización de un 
lenguaje poético realizado por los propios dadaistas. El móvil de acción dadaista se basaba 
en un estado de ánimo. en una rebeldía. desesperación y repugnancia ante el orden social 
existente, por su avaricia inhumana y su deseo de poder sobre el espíritu, y por el arte, el 
cual invalidaban por el hecho de que la sociedad burguesa lo considerara respetable. 

Ante la masacre totalitaria de la guerra, los dadaista buscarán y atacarán a los culpables y 
responsables de el estado social y cultural de esta época: capitalistas, nacionalistas, 
burgueses, expresionistas, cubistas, futuristas, todos serian objeto de ataque, insultos burla 
y negación, tanto el arte como la ciencia. 

Dentro del cabaret Voltaire, los dadaistas desarrollan sus manifiestos, propagándolos por 
medio de distintas revistas. El catorce de junio de 1916, se inaugura dentro del café una 
serie de manifestaciones mas especificas como el "Manifiesto del señor Antipirina", de 
Tzara, donde pone énfasis en el clima del caos, de desorden y de contradicción por medio 
del cual pretenden los dadaistas negar todo orden establecido, manifestando que todos los 
medios son buenos para llegar a la confusión total de los valores. Por otra parte realizaron 
obras, a las cuales no se les podían llamar obras de ane porque se afanaron precisamente 

0 Josó Luis Giméncz Frontin Op.dl P 27 
""José Pierre Op.cil P 738 
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negar lodo lipo de arte, pero buscaron denlro del azar, de los au1oma1ismos y de objetos 
hechos desplazando su función original, representar la vida sin forma. 47 

A diferencia del futurismo y del surrealismo, dada no buscaba una idea a futuro, 
importaba la acción del presen1e personal, absurdo e incoherente, no era más que un 
verdadero geslo de desilusión con un único valor: lo negativo, el desprecio a la vida. Es 
frenle a csla anarquía que busca la libertad frenle a todo prejuicio, que empie7..a e gestarse la 
postura surrealista, llevada por Breton, quien asimiló que la poesía era un instrumento 
para enconlrar la libertad individual y social, y también para otros artistas que plasmaron 
esta concepción en distintas áreas de la plástica, la literatura, el teatro y la cinematografía. 

En 1919, Breton y Soupaul y descubren y publican su primer texto sobre la escritura 
automática, llamada "Los campos magnéticos", primer experiencia de la poesía surrealista, 
donde deciden utilizar el método de asociacióu libre empicado por Freud como fin 
terapéutico, para provocar una experiencia por medio de la escritura que dejara huellas en 
la propia conciencia. Breton creyó con esto que podía tener acceso al inconsciente, con el 
fin de superar la barrera mantenida para servir los intereses de orden y de la razón que 
existe cnlrc el consciente y el subconsciente. 

"Es esta la famosa técnica descrita por Breton, con la que fue escrita Los Campos 
Magnéticos: Secretos del arte mágico surrealista. Composición surrealista escrita, o primer 
o ultimo tiro: "Haceos traer recado de escribir, tras haberos instalado en un lugar lo mas 
favorable posible para la concenlración de vuestro espíritu en si mismo. Colocaos en el 
estado más pasivo o receptivo que podáis. Haced abs1racción de vueslro genio, de vueslro 
talento y del talento de todos los demás. Repetid para vosolros mismos que la literatura es 
el camino más miserable que lleva a ~odo. Escribid aprisa, sin tema pensado de antemano, 
lo bastante aprisa para no recordar y no veros tentados e releer lo escrito. La primera frase 
vendrá por si sola, tan cierto es que en cada segundo hay una frase, extraila a nueslro 
pensamiento consciente, que esta pidiendo exteriorizarse. Resulta bastante dificil 
pronunciarse respecto de la siguiente; sin duda participa a la vez de nueslra actividad 
consciente, y de la otra, si admitimos que el hecho de haber escrito a primera implica un 
mínimo de percepción. Por lo demás, esto ha de importar bien poco; es ahí donde reside, en 
su mayor parte, el interés del juego surrealista. Seguid cuando queráis. Confiad en el 
carácter inagotable del munnullo, Si amenaza con crearse el silencio por poco que se haya 
cometido una falta, podriamos decir que de atención, cortar sin vacilar con una linea bien 
clara. Tras la palabra cuyo origen os parezca sospechoso poned una letra cualquiera, la 1 por 
ejemplo, siempre la 1, y volver a lo arbilrario al imponer esta letra por inicial de la palabra 
siguientc.~...tR 

Para Brcton, esta era la nueva expresión del espíritu, con la cual se trasforrnaban los 
valores culturales y, además, defendía la existencia de otra realidad, tal real como la 
exlerior, la realidad del suer1o, de la fantasía, del juego espontáneo del consiente alejado de 
todo valor estético. La escritura automática se convierte así en la fbrma de revelar el sentir 
del inconsciente, prelcndiendo ser un ejercicio del lenguaje para alcanzar la plenitud 
emocional, sin tratar de ser literatura. 

0 Jbide-m 
0 Josó Luis GimCnez Frontin Op.cit. p.S 1. 
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Al igual que los anistas y poc1as dadaislas, Jos surrealistas luchan por no hacer ane o 
literatura surrealista, pero terminan haciendo arte y literatura surrealista, esto es de alguna 
forma reforzado por la supresión del ego creador. Es decir, en el ámbito anlstico, no exis1ia 
una creación preconcebida, era la misma forma que en 1a escritura automática: 1nanchas de 
linla, dibujos en estado de trru1ce. Pero el resultado dentro de Ja plástica, no fue el mismo 
como en Ja cscrirura aulomálica, pueslo que esla no acaba de salisfaccr los valores del 
espíritu que 1anto ansiaban los surrealistas. dándose cuenta que aquí será de gran 
irnponancia la intervención del genio creador individual, era de igual importancia el libre 
albedrío para poder encontrar una propia voluntad selectiva. 49 

Freud, concebia que Ja experiencia del automatismo dentro del ane funcionara, ya que 
el fin de Ja creación de Ja escritura tenia fines solo terapéuticos, además de mantener sus 
Icarias dentro del campo artístico, asegurando que el anc es Ja sublimación de las 
frustraciones de los creadores. Lógicamenlc Bre1on creía lodo Jo contrario, puesto que para 
el y sus seguidores surrealistas, Ja escritura automática esla muy lejos de sublirninar, esla 
se convertía en una experiencia que daba la sensación de libcnad y revolución en la menle 
y dentro del espirilu. 

"El hombre propone y dispone. Depende de él pcrrnanecer a si mismo por completo, es 
decir. mantener en estado anárquico a la banda cada día más poderosa de sus dcscos.,,50 en 
esla frase dirigida ni público, Brclon hace referencia a las leorias del Doctor Freud, 
pidiendo ignorar lodo sobre psicoanálisis, la cual solo es una !rampa para encasillar al 
espíritu en Ja realidad y mantenerla sujeta a una cotidianidad abrumadora, ordenada y 
normal. Además acusan a Freud corno un cobarde y reaccionario pequeño burgués, por 
mantener el psicoanálisis a Ja curación de Jos insanos, en lugar de apoyar la revolución 
espiritual de los sanos.51 
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Fig.13 
MaxEmst 

.. Retrato de Bre1on .. 
Dibujo a tinta (1924) 

Andre Dreton, padre del surrealismo, inicio este 
movimicruo dentro de la pocsin. poco a poco artistas 

representantes de diversas artes se unieron a la 
tendencia surrealista. 

El grupo cncabe?.,do por Hrcton. Aragón y Soupault, pronto se verían apoyados por 
colegas de dislinlas ramas del anc, el teatro y la literatura, entre ellos figuraban: Jean Arp, 
Roger Vitrac, Andrc Masson, Joan Miró, Benjarnln Perét, Antonin Artaud, Max Ernest 
clllrc muchos, son los artistas seducidos por Ja actitud y postura surrealista, Ja cual seguirán 

.. .,lbid. p.5:! 
'n Adcs Da"n El Dada\' el Sun_~ 1975. p.33 
\\ JosC Luis GimCnez Frontin Op.cil. p.54. 
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al pie de la letra en su comportamiento y en su vida misma, sin ningún tipo de oficio ni 
beneficio, ya que tra1an alejar al surrealismo de la era comercial, no podían permitirse 
comer o vestir por medio del surrealismo( obviamente esta idea de no comercializar con el 
surrealismo, solo fue en sus inicios };este tipo de vida y de acción lo realizaban asaltando 
distintos escenarios. 

l'ig. 14 
MaxEmst 

"Au·rendcz-vous~es-nmis". Óleo (1922). 
Dentro de esta pintura Emst retrata a los 
principales anistas que mantuvieron el 

surrealismo. como: Jean Arp. o benjamín 
Péret 

Uno de los escenarios favoritos de los surrealistas eran las casa o habitaciones 
compartidas. viviendas a 1nancra de comuna donde daban vuelo a todas sus inquietudes y 
experiencias, corno sus experimentos con el sueño, donde realizaban sesiones de 
durmientes que al despertar tenían que describir paso a paso su vivencia dentro del suei\o; 
el ambiente recreado en estas viviendas estaba orientado, al igual que los dadaistas, a la 
búsqueda y colocación de objetos extrm1os. con el fin de dcscontextualizar su función 
original para darles un nuevo valor. 
También se desarrollaban dentro de la casa, sesiones de psicoanálisis, de hipnosis y en 
meiior medida de magia y espiritismo, pero se dieron cuenta qnc este tipo de sesiones 
llegaban a puntos de peligro y poco a poco dejaron de ser constantes, hasta su nula 
participación de todos en este tipo de cxperimentos.52 

Otro escenario de actividad surrealista es la calle, lugar donde todo es posible y donde el 
espíritu esta lleno de vitalidad y los sentidos se encuentran a flor de piel, lugar donde se 
debe estar alerta y en plena disponibilidad en cualquier momento y lugar. La ciudad, reflejo 
de movimiento constante e impredecible es donde el surrealismo crea su conciencia de 
modernidad, compartida por los fururistas italianos y los cubistas.'·' De esta manera, el 
espíritu surrealista encuentra con admiración y sorpresa dentro de la lradición, costumbres. 
sabores y artesanías de México. un país que para ellos era surrealista por naturaleza, aunque 
para nosotros -los mexicanos- estas características representan nuestra cotidianidad~ no 
Surreal. 

Se publica el primer Mm1ificsto del Surrealismo en 1924, afio también, de la 
consagración, fuerza y popularidad del movimiento, aunque no muy buena, ante la opinión 
publica, ya que por medio de sus manifiestos, panfletos y acciones, insultaban la estética y 
la ideologla de su tiempo, los inrclectualcs, prensa y escritores lógicamente reaccionaron 
frente a la irreverencia de los jóvenes surrealistas. Pero para entonces ya existían lugares de 
concordancia y sobre todo un lenguaje que llama mucho la atención. 

"lbid. p.61. 
n lbid. p.62. 
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Alln asi, continuaban formulando tácticas para la evolución del pensamiento a nivel 
espiritual, y, nuevamente, se dan cuenta que no basta con darse cutmta de Ja aprehensión de 
la realidad ni aceptarla, no basta tampoco encontrar en el antomatismo o en el sueño el 
nacimiento de un universo onírico interior~ debe de confrontarse, fusionarse estas dos 
realidades, la exterior y la interior, para encontrar dentro de estos dos polos una 
subrealidad, una surrealidad. 

Fig.tS 
Ponada de; .. La rcvolution surrealistn'' 

Primer manifiesto surrealista~ 1 de diciembre 
de t924. 

Por modio de la página. la ilustración y la 
tipografia se señalaban las opiniones y 

estética surreal 
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Capitulo 1.3 
La llegada a México del Surrealismo. 

Como se ha mencionado. el surrealismo surge en un momento de crisis de los valores 
de la cultura europea, anterior al surrealismo, ya otros personajes importantes de Ja historia 
del arte habían desenmascarado problemas sociales. estélicos y morales. 
El surrealismo por una parte. mantiene una actitud subversiva y critica al extremo ante la 

modernidad y la guerra, y por otra parte, sostiene la inlención de recuperar la 
individualidad del hombre, Ja cual había sido mu1ilada por la razón y el maquinismo, 
buscando mediante el subconsciente y el dictado del pensamienlo subjelivo, el verdadero 
espirilu creador. Dentro de este marco y al revisar Ja producción plástica surrealisla de 
algunos artistas mas acordes con las bases surrealistas como es: el fluir del pensamiento 
esponJáneo, el ocupar objetos al a7.~r desconlextualizándolos de su función original, la 
posesión de los sueños y alucinaciones, y aun el automatismo, no se halla sostenido una 
posición determinada en la estética, el artista surrealista en su búsqueda de representar lo 
irracional por medio de imágenes. encuentra su fonna de expresión de forma paradójica 
dentro de Jos limites de elementos phisticos. 

Fig 16 
Salvador Dali 

.. Teléfono langosta". 
Objeto surre.alista de 15cm x 

l 7cm x 30cm ( 1936). 
Dalí es uno de los primeros 

artistas en introducir objetos al 
surrealismo a manera de 

escullurn. Ja intención era la 
función simbólica del objeto 

frente a la realidad. 

En 1930, es publicado el Segundo manifiesto surrealisla donde de fonna muy 
represenlativa es explicito en el scnlido de sus verdaderas motivaciones, sus razones, 
explicaciones y preocupaciones estéticas y morales.'4 

Los artistas, sobre todo franceses, saturados de Joda lógica, añoraban todo lo mag1co, 
necesitaban resucitar, como los románticos, Jo mítico y con este fin abrieron su conciencia 
buscando una posible integración del hombre. · 

La almósfera cullural en México era con fines muy distintos al europeo, podríamos decir 
que era la antítesis de la búsqueda surréalisla, todo el arte y el folklore en México era una 

~·José Luis Giméncz Frontin Op.cit. • p.99. 
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contraposición de la teoría surrealisl:I, pero tenia las posibilidades y características que 
buscaban los surrealistas. convirtiéndose en el país utópico que tanto habían sorlado. 

Algunos de los representantes del Surrealismo, como Artaud o Breton, en su empeño de 
encontrar la importancia del sueño y el subconsciente, fijaron su mirada en los indígenas, 
cuyo inicio se basa en Ja magia, en rituales. drogas. infusiones, danzas y en Ja cosmoJogja y 
esta tiene origen en el espíritu. La aproximación a México desde su mitología prehispánica 
es estudiar toda una historia, desde su etnología, su sociología y su cultura, una historia 
real, no la sub-realidad tan arlorada por los surrealistas. 

De alguna forma el espíritu surrealista del nuevo mundo, tenla ya muy ai\ejas raíces, la 
visión cosmografica de la vida, mítico-poética, poesla, religión y ciencia era lo mismo 
dentro del pueblo azteca o maya, y ello puede dirigirse de forma inmediata a las actitudes 
surrealistas. ss 

El surrealismo, denunciaba que dentro de los valores de Europa el modernismo había 
consumado el ser, y su intención al penetrar a los valores latinoamericanos, en este caso a 
México, era el transformar al hombre y al mundo, esto era meramente una utopía (descrita 
anteriormente), en el sentido de que los deseos por un mundo diferente que perseguían en 
el surrealismo, lo ha~an descrito aquí, en un país que por temperamento e historia, se 
desarrollaba distinto.' 

El México conocido por los surrealistas es real y con una normalidad cotidiana, donde se 
manifestaba la belleza convulsiva por naturaleza, un animo social y artístico por la libertad 
y la revolución representada dentro de la Escuela Mexicana de Pintura, una cotidianidad 
colorida por su arte popular donde persiste la sorpresa, un obligado humor negro dentro de 
nuestra concepción de la muerte; sus mercados con sus frutas. olores y colores, un país aún, 
con la fantasía de sus raíces; éstas caractetisticas dieron a Andre Breton y otros viajeros 
surrealistas la impresión de estar en un México surrealista por naturale7.a, donde el 
surrealismo persiste aún más surrealista." En el entusiasmo por extender la visión 
surrealista, intentan incluir dentro de su mundo imaginario la cotidianidad de México como 
otra realidad, como un país surreal. que no acababan de comprender. 

El ai\o de 1936, es decisivo para el surrealismo en México, es el ai\o de la llegada de 
Antonin Artaud a nuestro país. Artaud, intenta traer a la juvenllld de México las razones y 
las preocupaciones surrealistas. pero sobre todo hacer entender <lile Jos valores y moral 
europea causaría un darlo irreparable a los valores primarios de México. subrayaba la 
dcstntcción del hombre que traía consigo el racionalismo. la tecnología y el modernismo. 
los cuales comenzaban a incorporarse a México: ··1a sangre india de México conserva un 
anliguo secreto de ra?~,, y antes de que la raza se pierda, hay que arrancarle la fuerza de este 
antiguo sccrcto ... el México actual copia a Europa y para mí es la civilización europea la que 
debe arrancarle a México su secreto. La cultura racionalista de Europa ha fracasado y he 
venido a la tierra de México para buscar las raiccs de una cultura mágica que alm es posible 

u Luis Xavicr Lópcz Farjcat 122uD.IPx.imitkiQll~IC:ilSJL...-P 86 
,,, lbid. p.87. 
~1 lbid. p.90 
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dcsentrailar del sucio indígena.,,. . Eslc planleamiemo de Artaud sobre México, repilo, 
eslaba muy alejado de nuestra realidad nacional, como en nuescros días, puesto que el 
gobierno centraba su mirada en una producción satisfactoria del campo en el semido 
económico, los derechos y costumbres indígenas no eran del todo respetadas, más sin 
embargo rápidamente se volvió un fenómeno con !,'Tan fuerza para ser una base del 
nacionalismo. como Jos muralistas Jo manifestaban en sus obras; el muralismo es una sran 
aportación de México a Ja historia del arte del siglo xx, su base estética es Ja comunicar e 
interpretar las carencias y derechos de las clases bajas y oprimidas, se manifestaba una 
ideología de lucha, basada en Ja revolución, en este sentido Ja actilud del muralista o 
cualquier manifcslación artística freme a Jos problemas sociales de pobreza fue y es buena, 
pero Ja producción plástica dirigida a estas comunidades es ilógica puesto que dentro de 
estas comunidades las energías y los ánimos están destinadas a sus necesidades primarias 
como son comida o techo. 

En México se vivían los rezagos de Ja revolución formándose una bilsqueda cotidiana 
centrada en el nacionalismo, la cual se encontraba dirigida por Lázaro Cárdenas que veía 
las fuentes marxistas como una posible solución para México, en este sentido Artaud erala 
con sus pláticas de devalorarizar, no al México buscando nuevas posibilidades sociales, 
políticas o económicas, sino al marxismo, macaba la parcialidad con que esla corriente se 
ha enfrentado a Jo humano con una ideología que pierde el scnlido metafisico de las 
cosas.59 

Artuud consideraba que la ciencia erala principal _destructora del hombre y su 
naturaleza.por. ende tendría, segim ,·Artaud;.que reintegrarse Ja ciencia a Ja naturaleza 
buscando en las naturaleZa misma así cómo en la cultura azteca; de esla manera incita a los 

,. rnexicanó's ha descllbrir los signos y simbolismos ocuJÍos de nuestras raíces prehispánicas, 
su dinari1ismo -convulsivo- y su constante ílufr. · 

. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, de lcndencia popular, se ve. en distintas formas 
culturales como medios didáctico-popular y se desarrollaron diversas formas masivas de 
iluslración didáctica, como Jo era el teatro de títeres no ajeno a una tradición nacional, asl 
como Jos medios impresos populares que con singular maestrla graba Posada.60 

Artaud formuló diversos artículos con su concepción original sobre lo que para él deberla 
ser el ieacro, una experiencia que comunique con el más allá, de una forma ceremonial 
primigenia y mágica destinado a crear un lenguaje superior al de las palabras, crear 
mediante el leatro una posibilidad de liberar el inconsciente entre actor-espectador, y 
abslraer toda lógica del pensamiento, lógicamente esta misión un tanto espiritista no 
encajaría jamás a nuestra realidad. 

Pretende rcconslnrir escénicamenle Ja conquista de México, planteándose un hallazgo 
teatral dinámico, ocupando en esta puesta en escena instrumentos vivientes que den la 
fucr.m de Ja fatalidad histórica, Ja sangrienta colonización y Ja unión de fucrms. buscaba 

"Luis Mario Schneider...M."-ico v el sumalJ5.0lQ.. 1978, p.61. 
~9 lbidrm 
60 lbid.69. 
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una representación ó ritual mágico, dicha rcp~cscntación nunca la pudo llevar a cabo, 
aunque la ubra la dejaría rerminada. 

Uno de los principales motivos del viaje de Artaud ha México, es relacionado a la 
celebración del ritual sagrado del peyole con los larahumaras; lo arrajo a esle pueblo la idea 
de conocer una cultura dinámica, eterna y mágica, pero sobre todo encontrar un medio para 
experimentar, comprender la vida y lograr un medio espiritual y sensirivo: experimentar 
con el peyore, denlro del lugar y ritual sagrado, en Norogáchic, denrro de la Sierra 
Tarahumara, donde la gcnlc se encuenlra alejada del meslizaje y conlinimn con toda una 
cultura rradicional rarahumara; Artaud pide permiso a los saccrdores Tuluguri, para poder 
iniciarse en el rilo de recibir el peyole y participar en la danza, en ella exisria la 
participación de las mujeres y se realizaba durante las madmgadas, donde según 
comenrarios del mismo A laúd; ••... lo fanlástico es de calidad noble, su desorden es 
solarnenre aparenle, en realidad obedece a un orden que se elabora denrro de un misrcrio y 
de acuerdo con un plan al que la conciencia nonnal no alcan7..a, pero al cual ciK11ri nos 
permire llegar, y que consriruye el mislerio mismo de la pocsia".61 Para Alaúd es la 
representación ideal surrealista, donde la magnitud del individuo alcanza su idcnridad ante 
la naturaleza, a raíz de esta experiencia realiza una actividad propagandísrica de nuestro 
país, al cual consideraba como el pals del conocimieruo espirirual. 

Dos afios después de la llegada de Antonin Artaud, en 1938 llega a México incirado 
por Luis Cardoza y Aragón, escrilor gualemalreco que vivia en México respondiendo y 
apoyando positivamenre la búsqueda surreal, conocedor de la poslura y las necesidades 
surrealislas, incila a Andre Breron a conocer la genle, las lradiciones y cosrumbres del 
pueblo mexicano. Coincidió su viaje con una serie de acontecimientos internacionales que 
anunciaban la segunda guerra mundial, al estallar esra Wolfgang Paalcn, Al ice Rahon y Eva 
Sulzcr llegan a México. Postcriormenle, Remedios Varo, Benjamin Pcrél, Leonora 
Canington y Esreban Francés, del lado del sur, el pocra César Moro viaja a México desde 
Perú, posreriormenrc llegan Edward James y Luis Buñuel. Paalcn funda en México la 
revisla Dyn, en donde colaboraran Alice Ral1on y Moro; el grupo de Perél, Remedios, 
Leonora, Kari y José Homa, fabricaban objeros de ralla de madera y haciendo un 
sinnúmero de fotogrufias; Breton adntirn a Lola y Manuel Álvarcz Bravo. 62 

En csla época, se consideraba a nuestro pais como la guía de la cxprcs1on plastica 
latinoamericana, gracias a la renovación de la cultura en general que se volcó al 
nacionalisn10, el movimiento artístico en México, se encontraba en una situación contraria 
a Ja búsqueda de Jos surrealisras. Se enconrraba en México Jos remas de la Escuela 
Mexicana de Pintura.63 

Así es que México no es el milo que buscaban los surrealislas, México era una realidad, 
aunque sea un país con. una. vivisima tradición popular y una vieja creencia en nuestras 
lradiciones y cosrumbres. · · · 

61
• lbid. P.98. 

62
• TcrcSa del CondC In§ Amor Una mujer en ·el ane mcxj~ p. 95 

63
• Teresa del Conde Hjstorja mlojma Op.cit. p.98. 
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El mito es una fbrma de explicar nuestro entorno. nuestra existencia como individuos y 
como estructura social, así mismo, es la proyección de la sociedad a través de imágenes. es 
decir el milo refleja Jo que nuestra sociedad es, y Jo que quisiera ser como sociedad; el 
surrealismo, al querer extender su ideología se dio a la tarea de buscar nuevos espacios que 
fuesen el resultado del mito y de Jos sueños. México esta constituido de mitos 
prehispánicos, del mestizaje y del barroco, fomia parte de un nuevo mundo, suer)o de las 
necesidades e ideologías utópicas del viejo mundo. Nuestro México es resultado del 
enfrenlamiento de nuestra cultura prehispánica y Ja conquista del viejo occidente.'"' 

Afirmar que México es surrealista. no significa que sea irracional. más bien es en el 
sentido de la valoración y el uso cotidiano de la fantasia y la imaginación~ un parentesco 
que nos une con Ja postura surrealista, es la relacionada a su actitud litográfica del s.XIX, 
donde se reflejaba de manera satírica los vicios sociales y políticos del país, haciendo 
énfasis en contra los excesos del gobierno, el discurso de libertad y protección del indígena 
representada, Jambién, en b'Tabados y litografias de Ja década de 1930, Ja postura de 
revolucionaria de la estampa y el mural (o como Ja imagen escondida bajo un pasamontañas 
del subcomandantc Marcos, podríamos considerarlo como actos surrealistas por 
excelencia). En relación con el tema de la revolución y sus personajes dentro del 
surrealismo, surBe .. la admiración de Brcton hacia Pancho Villa~ lo cual Heva a Breton a 
incluir a nuestro caudillo como el mago de la Revolución, junto con otros personajes reales 
y ficticios como Freud llamándole el mago del Suer)o o Alicia en el país de las maravillas 
como Ja sirena del Suer1o, en un juego de barajas surrealista""'. donde sus personajes reales 
o irreales. conforman una inlcresanle sugcs1ión su ser como individuo y la intención 
surrealista. La fascinación de los surrealistas por México primordialmente se manifestaba 
en dos realidades: Ja revolución y el mito prehispánico. 

La llegada a México de Breton y todos Jos artistas extranjeros. fue empar1ada por la 
creciente producción de arte nacionalista, simultáneamente otro factor importante a la 
llegada de Breton, es que el presidente Cárdenas nacionaliza el petróleo, medida que 
repercute en todos Jos sectores de Ja vida social y paraliza en partes las actividades 
culturales. De esta manera se justifica la ausencia de difusión y propaganda de la llegada de 
Breton y cJ surrealismo. 

El estreno en México de la película de Luis Bui\uel y Salvador Dali: "Le chien andalou", 
en Bellas Artes y acompar1ado por una conferencia de Breton, no causo la expectación 
esperada. 

Fig.l7y t8 
Eset..~as de .. Le Chien andalou''; 

cinta realizada por Dali y Ouñucl. 
El medio cinemalogr:ific.o con 
influencia surrc.alista se realizo 

ramo en Europa e.orno en México. 
Los artistas exiliados reali7.aron 

casi el 101al de su obra en nuestro 
n:ti~ 

"~Luis Xav1cr Lópc;. Farjcar Op.c."'iC. P.99. 
"~ lbid. p 104 
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Tampoco, Ja exposición de 1940, organizada por Wolfgang Paalen en Ja Galeria de Ane 
Mexicano de Inés Amor, aunque socialmente, desper1ó entusiasmos momentáneos, pareció 
chocar "conlra el muro ... oficial del rnuralisrno revolucionario"'"', y frenle a Ja Escuela 
Mexicana, que por medio de sus distintos temperamentos, estilos y producción ya contaban 
con b'Tan renombre inlernacional(considero existe ciena similitud, no en el fin, sino en las 
posiciones entre Jo que es muralismo y lo que es surrealismo corno Ja critica, Ja sátira, el 
humor negro y su relación con Ja realidad), esto despertó en México una serie de pros y 
contra del surrealismo. 

En México se establecla en esta época un resurgir del arte, pintores, escultores, 
grabadores y litógrafos destinaban sus obras a caracteres politicos y sociales, de demanda o 
propaganda. De manera general en México se rechazaba casi todas las vanguardias 
internacionales que no tuvieran plásticamente un lrnpetu social. 

Paalcn quería realizar en una exposición surrealista internacional aquí en México. como 
Ja que habrla de realizarse con tanto éxito en Londres; junto con Breton se dieron a la tarea 
de traer distintos materiales desde Francia para esta exposición en Ja cual por cortesía 
invitaron a algunos artistas mexicanos, que según su criterio eran surrealistas, corno: Frida. 
Agustín Lazo, Guillermo Meza, Diego Rivera, Antonio Ruiz y Moreno Villa, era mucho 
más grande el interés por el arte popular y precolombino, que por la producción plástica de 
los artistas de esta época. De los extranjeros participaron obras de Magrittc, Tanguy, Max 
Emst, el mismo Paalen entre otros; Paalen junto con Cardoza, además de organizar esta 
Internacional de Surrealismo y de abrir nuevos caminos a pintores jóvenes (sobre todo 
pintores), participó en la exposición con objetos surrealistas. 

La nota surrealista de esta muestra fue sin lugar a dudas la aparición de Isabel Marin, corno 
la esfinge de la noche, la cual vestía una túnica blanca ocultando la cabeza con una enorme 
mariposa iluminada, solo ella por un rcílector, esto para el México de entonces fue un 
verdadero happening; sin embargo los intelectuales y la prensa de la época miraron este 
evento desde distintas posturas e interpretaciones. desde nombrar al surrealismo corno un 
movimiento pasado de moda, y había quien aseguraba ~ue los surrealistas llamaban de esta 
manera su ineptitud para realizar cualquier tipo de arte 7

. Algo que: asegurnbru1 casi toda la 
prensa de ese momento era su preocupación por llamar revolución a una novedad literaria, 
aunque se tratara de una síntesis del espíritu vanguardista europeo no causó ningún tipo de 
asombro ni novedad. Después de todo, esta exposición fue una mecha que produjo un claro 
panorama del ane. sobre lodo de Ja pinlura mc.°'l:icana.6

M 

Sin embargo "aunque el surrealismo no encontró receptividad en el ámbito cultural 
mexicano, durante la llegada, en los rulos de guerra de distintos artistas y poetas ...• 
vinieron. no a cambiar. pero si a enriquecer el campo artis1ico··611 exclusivamente 
nacionalista, tal vez ligados en su idea de perpetuar lo mexicano. 

M Jda Rodríguez PrampoJini 01».ci1. p 45 
61munnl~~P.19 
H Ibídem 
m lbklen• 
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El desencanto politico, social y la falta de apoyo económico en México dentro del campo 
de las artes phísticas, ocasiona que los rnuralistas dejen de realizar la pintura mural, 
acercándose a la pintura de cabaJlclc, al mismo tiempo artistas de asociaciones de 
grabadores y litógrafos trabajan en temas más individualistas plasmando vivencias cada vez 
mas personales, pero sin dejar de expresar en sus obras la realidad y su comprensión de la 
condición me.xicana; es decir, reaJizan obras cada vez más personales, no retratando Ja 
realidad mexicana, pero no toman por tema las ideas surrealistas. 

El arte mexicano transforma su nacionalisnto, ya no ilustra las necesidades, la revolución y 
al pueblo mexicano, Jos artistas con o sin ideas revolucionarias pintan su sentir individual 
como mexicanos, pero eso si todavin aferrados a las raíces y la tradición de México, la 
producción pláslica con la referencia surrealista solo se enriqueció, el arte da un giro, como 
ya lo dije, individualista lirico o trágico, pero alejado del ideal de servicio . 

.. . . . concretamente dentro de fa Litografia no hay muchos, solo algunos ejemplos muy 
particulares y muy excepcionales, por ejemplo Guillermo Meza que manejo la Litografia 
con una expresión de carácter surreal, podemos mencionar también a Roberto Montenegro, 
es uno de los que realizaron obras surreales y justamente en Litografia; podemos mencionar 
el caso de Leonora Carrington que realizo alguna Litogrnfin, pero sobre todo fo que 
trabajaba era el grabado. º 7º 

Fig.t9 
Guillermo Mez.a 

.. La danz.a del renace..-· 
Óleofrela. 

El surrealismo en México, se 
mantuvo, no constante, en la 
creación de diversos anistas 

plásticos. 

Como ya se mencionó el grabado y la Litogralia tiene como principio hacer llegar a más de 
una persona sus ideas y su expresión, antes y durante la llegada de los surrealistas su 
tendencia era a comunicar, a manera de demanda o propaganda, se representaban 
momentos de Ja cotidianidad mexicana y es por este medio donde se realizaron casi todas 
las obras contestatarias contra los excesos del gobiemo, se comunicaba al publico el 
acontecer del país a través de periódicos, carteles o volantes, es por este medio también 
donde se hace énfasis en la imaginación y en el peculiar humor ne¡,'To y sátira del dibujante, 
que por lo general son excelentes; su don de llegar al pueblo convirtió a las técnicas del 
grabado y a la litografia, en registro fidedigno de la historia y del arte en México, y sobre 
todo, de la cotidianidad popular. 

'
0 Maria Guadalupe V1llalpando Loredo Op.cil 
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Fig.20.Roberto Montenegro. 

La obra de Monrenegro realza l:i fantasía y el 
humor tan inherente en la producción pl8stica 

mc"icana 

Francisco Diaz de León, Gabriel Fernández Ledesma y Orozco, son grandes reprcscntanlcs 
de la grafica de este tiempo grabaron con la técnica Litográfica. 

En huecograbado y en Xilogralia; Diego Rivera, dentro de la LitOb'fllfia realizó un 
autorre1rato y traspaso obra mural; Siquciros igual que Rivera solo traspaso diseños de sus 
murales en Litografia; Orozco Romero tiene finlsinms puntas secas y litografias; Agustín 
Lazo, Julio Castellanos, Xavicr Guerrero realizaron Litografia con algunos tintes surreales, 
Alfredo Zalee, O"Higgins .Carlos Mérida, Chávez Morado, Guillermo Silva Santamaria. 
Carlos Alvarado Lang, Francisco Montenegro. Isidoro Ocampo, Javier Esqueda y Jesús 
Escobcdo·son de los principales participes de la Litografia y el grabado de México en esta 
etapa de la historia del arte mexicano, estos artistas son solo algunos de lbs cuales crearon 
algunos aspectos de lo que el surrealismo manifestaba. la obra en su mayoría representaba 
el México fantástico por naturaleza. cotidiano en nuestro ser por nuestra historia, la llegada 
del surrealismo no fue capaz de cambiar en su totalidad la producción plástica del arte 
mexicano donde diferían de la formulación inconsciente que tendía a la liberación del 
espíritu palpable con los surrealistas, pero su llegada si impulso a nuevas posibilidades 
dentro del arte mexicano el cual ya contenía tintes de fantasía, que era producto de un 
pueblo donde lrasccndía la imaginación. 
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Guillenno Silva Santamari3 

"Luna llena .. 
Grabado 

Maestro de La esmeralda y grabador 
colomblano que reahr.a durante largo uempo 

sus obras con rencJOS oníricos dentro de 
nuestro país 
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CONCLUS/ON DE CAPITULO: 

Desde la llegada de Ja Litografia a México traída por Claudio Linati, esta tuvo un impacto 
y desarrollo dentro del ámbito social y cultural, Ja vasta producción artística del s.XIX es 
un retrato fiel del México de ese momento; Ja Litografia creció b'l"acias a que excelentes 
litógrafos retrataban: paisajes, Ja moda, las costumbres, Ja arqueologia, la nueva 
arquitectura y todo lo que respectaba a la naciente y evolutiva nación mexicana. 

El carácter de la Litografia durante este tiempo trataba, sobre todo de critica social y 
política, Ja producción litográfica múltiple favoreció su difusión, de esta manera grandes 
litógrafos de esta época desarrollaron e ilustraron la vida mexicana de 1825-1900, dentro 
de álbumes, periódicos y libros, llegando a un publico mas amplio y diverso. Apartir de 
1900, la Litografia se desarrolla solo en periódicos y en talleres de carácter comercial, pero 
el surgimiento de nuevos medios de impresión y de Ja fotografia, es causante de un lapso 
temporal donde la producción litografica fue escasa. 

Posterior a 1920, la Litografia y otros medios gráficos artísticos vuelven a ser 
revalorados, y perpetúan, tomando Jos temas recurrentes distintivos de esta época, 
representados por Ja Escuela Mexicana de Pintura, donde se tomaba a la gente de campo, 
proletaria y trabajadora como motivo de creación plástica; en sí se retrata el México de este 
tiernpo, que resulta ser consecuencia de la revolución. 

Diversos son los artistas que realizan Litografia, además de producirla con gran 
maestría; nuevamente la Litografia por su mulliplicidad, es abierta como medio de 
creación de carteles, volantes, y producción de carácter propagandístico, mostrando Ja 
realidad social y las injusticias políticas nacionales e internacionales, como es la 
producción desarrollada dentro del Taller de la Grafica Popular. 

De esta manera, se abren diversos talleres, escuelas y asociaciones de artistas plásticos, 
litógrafos y grabadores que impulsan, promueven y producen obra grafica y Litográfica; 
algunas de estas escuelas se abren con Ja finalidad de realizar libros e ilustrarlos a Ja manera 
tradicional, donde el artista litografiaba e imprimía Ja tipografia y las imágenes por el 
mismo, además de ser él quien encuadernara el libro. 

La llegada del surrealismo a México, no deja una huella profunda en la producción 
litográfica, más bien, su llegada rnarca la contraposición con la técnica planográfica 
desarrollada en nuestro país; mientas en México se produce Ja Lilob'l"afia social , el 
surrealismo europeo llevado por Brcton y diversos escritores y artistas plásticos, buscaban 
los medios donde pudieran reflejar las sensaciones del interior hacia el exterior en contra de 
lo que succdfa en la sociedad marcada por la guerra, su finalidad no era social. se basaba 
en Ja búsqueda de una expresión individual reflejando el subconsciente o una irrealidad 
nacida de Jos suenos, reflejaba una surrealidad. 

J 
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Los exiliados surrealistas se sienten atraidos por la colidianidad mexicana: por su arte 
popular, el colorido dc México, sus mercados, el humor negro, el clima, sus cosfumbres y 
por su pasado indígena tan vividamentc revalorado en esa época. Eslas artistas extranjeros 
realizan su obra pláslica surrealista marcadamente influenciada por las costumbres y 
lradiciones de nuestro pals. 

Los artislas, grabadores y lilógrafos de ese momcnlo, poco a poco a lravés del tiempo 
han ido rcprcnsando en sus obras una surrcalidad sugerida. vinculada a la realidad y 
pensar mexicano. 

Los lilÓb'íafos mexicanos, como los artislas surrealistas dieron particular valor a la 
ilustración de diversos medios de difusión como panflelos volanles o poemas, la lelra y la 
página se convirtieron en elementos esenciales de su producción y expresión artlstica. 
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EL LIBRO ALTERNATIVO. 
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Capítulo 2.1 
Bre1•e Historia tle la e.w:rit11ra. 

La historia de la escritura es de gran relevancia para el conocimiento de la humanidad, 
asimismo sirve para testimoniarse evolución; el hombre piensa en ideas, las cuales a través 
del tiempo ha materiali7.ado en nombres y expresa mediante su aparalo de fonación, para la 
fijación de csrc lenguaje el hombre ha realizado a través del tic1npo un sistema de signos 
gráficos los cuales poco a poco darían lugar al alfabeto. 

En la actualidad, el proceso de lectura y escritura implica el análisis de una serie de 
signos gráficos lo que permite la construcción en un aspecto auditivo y verbal sugiriendo 
conceptos e ideas, adc1nás en nucsrros días contamos con el apoyo de medios tecnológicos 
para la reconstrucción gráfica de nuestros pensamientos y sobre todo, para una rápida y 
eficaz comunicación. 
Así mismo, la historia de la comunicación y la escritura han tenido que pasar por un 
extenso camino de cambios, mismos que han acompañado al hombre hasta nuestros días. 

Hace quinientos mil arlos se concibe la aparición del hombre y su contacto directo con la 
naturaleza, la cual lo lleno de medios para su sobre vivencia, alimentación, armas, 
utensíliqs y diversas herramientas. Hace poco tiempo, en LascatLx, Francia se encontraron 
pinturas que datan de los inicios del hombre (40.000 mlos), y que contienen propuestas y 
significados primordialmente mágicos; desde sus inicios, la humanidad ha necesitado 
71 entender su entorno y comunicarse con los demás. Se cree que para ellos la utilidad de 
estas representaciones pictóricas consistía en producir dentro de distintas condiciones, 
representaciones de la naturaleza misma con el 1 fin de lo¡,'Tar algo en particular para su 
bienestar, por ejemplo, una caz.a más abundante. 

La humanidad primitiva utilizo diversos medios de expresión y comunicación inmediata, 
como: los gestos, sonidos de tambores, señales de humo, etc.; otros más permanentes con el 
curso de la evolución fueron perfeccionándose como lo es el lenguaje el cual mediante la 
utilización de diversos materiales para su reproducción logrando una conservación más o 
menos duradera, los cuales servirían como sfmbolos que posteriormente serian 
transformados en dibujos o pictogratias "(de la raiz latina pintar, y de la ¡,'Ticga tra=ar, 
e..-crihir)''", mismas que han sido encontradas en diferentes sociedades y, por ende, 
representan diferentes usos, fonnas y mensajes, aunque cabe repetir que casi todas estas 
escrituras representan, situaciones y cosas de la naturaleza. Había aproximadamente 600 
signos de uso común del pictograma. 7·

1 

71 Uipólito Escolar Pe la cscritum..all..i.b.m... 1976 p.14. 
n Enciclopedia Salvat...M2ni12L 1965 p.2337. 
,_, Jcan Gcorges ~ P.12. 
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Esla escri1ura ¡>ictográfica deja marca de sociedades de cazadores, pescadores y de 
agricultores, en Africa, Asia seplcrurional, América y Oceanía; apareció la escritura con 
signos y sirnbolos en Mesopotámia, enlre el Ti gris y Eufrates, al sur de Bagdad. 
Los Sumcrios y los Acadios representan unas de las primeras civilizaciones que 
contcnzaron a escribir notas que les recordaban cuantos sacos de grano y cabezas de ganado 
se habían vendido. reglas comerciales e itnpucstos, convirtiendo Ja escritura 
primordialmente en un motivo comercial, esto en el 2360 a.C.74

; los signos antiguos se 
basaban en las necesidades y exigencias de la vida diaria de los pueblo, durante este tiempo 
se reali7~, una tablilla de barro en Babilonia llamada "la tercera dinastía", siendo un 
documento económico, donde se estilizaban objelos cotidianos, dando ya un significado 
especifico, a esta escrilura se le llama cuneiforme(del lalin c111w11s, cuña), los objetos ya no 
solo ilustraban algo. sino que empezaron a contener otros significados en relación al 
contexto. 75 

Fig.22. 
La necesidad de comunicación nació y evoluciono al mismo tiempo 
de la humanidad. El hombre ha creado diversos medios gráficos con 

la finalidad de representar y dar forma a nuestros pensamientos 

Un ejemplo muy interesante es la escritura de los Chinos nombrada por ellos como un 
"don divino", su sislcma de escrilura la inventaron 2000 años a.c., primordialmente los 
signos de su escritura tenia una conexión reconocible y simple con la naturaleza. por 
ejemplo, las huellas de pájaros y animales sobre la tierra eran absorbidos de la naturaleza 
para la significación pictórica. siguiendo una sugerencia natural y transformándola en un 
signos visual de imagen-idea, todavia sin conexión alfabetizada pero si mfts concreta. un 
símbolo es un carácter o una imagen que representa una acción de la rcalidad76

, 

significando distin1os asufllos dependiendo del orden en que este esenio, es decir la relación 
con el siguiente signo. da una lectura mucho más completa, con un extraordinario carácter 
poético

77
esta es una de las ralees de la escritura ideografica que lleva consigo una idea 

verbal. 
En el Rió amarillo se encontraron antiguos testimonios de escrilura sobre caparazones de 
tonuga y sobre huesos. 

" lbid p, 15. 
n Jean Gcorges Op.cit. p.45. 
76 Emcst Fenollosa Las cnmcleres de tq escritura china 1980 
71 Jean Gcorges Op.ciL p. 46. 
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Muchos de Jos caracteres chinos, ~nnancccn aun sin ninguna alteración. asi como 'su 
forma de escribir con pincel y pluma. 7" 

Los pictogramas empezaron a querer decir sonidos, surgiendo así la noción de la 
escritura, donde el dibujo contiene un significado y representa una palabra; los escribas 
Sumcrios indicaban como se debía leerse fonéticamente. Los asirios desarrollaron servicio 
de correspondencia postal y producían tabletas de barro donde preservaban desde himnos, 
memorias de batallas, hasta textos de divinidades qne se podrían describir como Literatura, 
por ejemplo Ja Épica de Gilgamesh. 79 

Del mismo modo que se dio el desarrollo de Ja escritura, se dio la evolución del hombre 
y su estrnctura social, formando por medio de la comunicación sociedades y ciudades, junto 
con ellas majestuosos espacios arquitectónicos donde, en algunos casos, aún quedan 
vestigios de estas constmcciones la escritura esta unida, por ejemplo a las ruinas del 
imperio maya, contienen muros, pirámides y escaleras Jos cuales estaban adornados con 
grandes adornos de su escritura, figuras de yeso estilizadas y color complementaban Ja 
lectura de los exteriores e interiores de sus edificios que daban diversas interpretaciones 
miticas y de leyendas que todo el pueblo comprendía, aunque Ja creación de Jos 
códíccs(del latín codex, libro) y el conocimiento de la escritura, estaba reservado a la 
familias de Jos nobles y a los sacerdotes. Los tres códices o manuscritos mayas(y los 
conocidos del resto de mcsoámcrica y los mexicas), conocidos contienen registro de sus 
avances culturales y científicos, datos religiosos, históricos, geográficos, sistemas 
económicos y sociales, cronología y un sin fin de temas derivados de nuestra tradición 
indígena, escrito por medio ideográfico por sustitución y asociación de elementos, el dibujo 
representa tanto la pronunciación como el significado, en los códices están pintados glifos 
de conceptos clave, no son textos largos y no dependen de la comprensión de una 
determinada lengua y ello responde a una de las características de estos señoríos, que 
fueron multiétnicos y muhilingOes, sobre todo están escritos con un gran sentido estético. 
Los encargados de realizar estos códices, debieron ser expertos pintores o dibujantes, 
además de tener un conocimiento profundo de su lengua, se les llamaba ''71ac11i10..-", porque 
escribían pintando, su producción era anónima ya que no escribían sus nombres y el códice 
era transformado en un documento colectivo. MO 

Aprender a leer y escribir sin duda era muy complicado. por esta y otras muy variadas 
razones Ja escritura se restringía solo a Jos escribas de esta rnariera. al ser tan pocos se 
ostentaba el poder de los escribas ante Jos reyes. 

La escritura cuneiforme. llego a Palestina y al norte de A1Í1cnia. Los Cancnitas y algunos 
pueblos del desierto. corno los ititas y persas. escribieron de esta manera. tornando Ja 
escritura como medio on1amcntal.K 1 

71 Jean Gcorgcs Op.dl. p. 17. 
79 Hipófüo Escohu Op.c:il. p.18. 
llO Jean Georg es Op.c:il. p.23. 
11 lbid. p.27. 
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En el antiguo Egipto. existían estados organii'..ados con grandes ciudades. en la cual usaban 
una escritura jeroglífica( del griego lueros, sanlo, y Jl{fiJs, grabar), con dibujos reconocibles 
y convencionales, fue un sistema de escritura que pudo grabar o dibujar todo un lenguaje en 

Fig 23 
Escritura JCroglífica, detalle de el 

Libro de la Tierra, 101agcn que 
representa a la diosa Nul "'Sci"iom 
del ciclo y las estrc11ns, madre del 

sol. 

monun1cntos, estelas, ciunaras sepulcrales e incluso, en 
inscripciones pequeñas, debido a la bella naturalidad y 
habilidad de los escribas egipcios y por lo concreto de su 
dibujo se ha podido transcribir distintos textos, como: 
himnos sagrados, tradicionales, lilcratura, medicina. cuentas, 
leyes, religión, etc.; su escritura estaba dividida en tres 
clases de signos: 

*Pictogramas: signos estilizados~ los cuales representaban 
objetos y seres. 
•Fonogramas: representaban sonidos. 
•signos determinados: indicaban la categoría de los seres u 

objetos representados, además la fonna y dirección de 
lectura (esto representado la más de las veces con los 
mismos dibujos de sifnificación), esta era compleja, según 
su forn1a y contexto.ti ... 

Esta civilización culminó y se refino en su vida diaria como 
sociedad civilizada, hasta la ~ocsla sagrada, representada 
en "El Libro de los Muertos"." 

Escribían sobre papiros, papel, plumas de aves y tintas. 

En el Cercano Oriente creció un sistema de escritura, emparentado con los egipcios, á base 
de dibujos toscos y escritura cuneiforme y fonográfica, la cual era tallada en una tablilla de 
arcilla no cocida; esta forma de escritura se extendió, hasta las islas del mar Egco. 

Para dar una lectura, no tan complicada, 1000 rulos a.C., sucedió algo crucial en la historia 
de la escritura, los Fenicios dieron lugar al alfabeto."4 el cual consistía en los elementos más 
pcquc11os de las palabras, por lo tanto contenía un numero reducido de caracteres 22 
consonantes, este alfabeto influyó a todas las costas del Mediterráneo, Grecia, Italia, África, 
España.etc., este primer alfabeto no tenia vocales; apartir de aquí se desarrolla la conciencia 
de la constitución y el uso de su idioma , facilitando cada vez mas el pro¡,>reso de la 
civili7~ción intelectual. MS 

Otros alfabetos surgieron con la influencia del fenicio, como el arameo (Antiguo 
testamento) y hebreo; la escritura aramea fue llevada al norte de Asia y se sirvieron de ella 
pueblos turcos y mongoles. Así por medio de Asia menor la adopción del alfabeto 
consonántico llego a Grecia, es en este pa!s donde se inicia la creación de un sistema 
alfabético completo con consonantes y vocales y su sonido (alpha. mega, cte.), la lectura 

u Jbid p. 28. 
"lbld p. SI. 
14 J-lipólito Escolar Op.cif p.34. 
•~ Jean Georges Op.cit p.68. 

49 



Capílulo 2: El Uhro Alternativ·o 

era de derecha a i7.quicrda y la forma de escritura en mayiJsculas virtualmente cuadradas, 
muy t=stéticas, posteriormente con el fin de una escritura rápida conciben las Jetrds 
minúsculas. 

La escritura árabe es cursiva con los signos de las vocales arriba o debajo de los 
caracteres, surgió gracias a Ja influencia del antiguo hebreo, el Corán (libro que Ala dicto a 
Mahoma), fue escrito en árabe, siendo muy importante para la expansión del Islam. Por 
centurias la caligraíla árabe produjo creaciones maestras muy variadas. su alfabeto consistía 
en dieciocho letras junto con marcas y acentos 'para marcar las vocales 9 esta caligrafiase 
volvió importante para fines decorativos, dentro de las mezquitas y monumentos de las 
ciudades musulmanas. Alejandro Magno con sus conquistas del mundo antiguo logro el 
enriquecimiento e influencia entre las diversas escrituras antiguas.NI· 

Fig.24. 
Estilo tipográfico Jeli. Diwan de 

llachcm. 1957. 
La cscrilura Árabe se distingue por ser 

realiuda de manera ornamental. 

En Ja escritura India 400 años a.c .• se concibió la primera gramática para describir las 
funciones de las vocales y consonantes del sánscrito; se esparció a la vez, por los dominios 
de las lenguas indo-europeas. hasta Nepal siguiendo al budismo, hasta el Tibe! e Indochina. 
Esta escritura también se ha relacionado con diversas variedades del arte ornamental. 

Cario Magno proclama que el cristianismo es el heredero directo de la. civilizació.n 
romana; a principios de la edad media la escritura tenia solo tintes religiosos y litiJrgicos, 
toda la producción de escritura se encaminaba al culto y los monasterios se convirtieron ·en 
los principales centros de desarrollo de la escritura. Por más de 1000 años la escritura fue 
monopolio de Jos monjes y para ilustrar sus libros santos crearon exquisitos dibujos en sus 
manuscritos decorados con caligrafia copiada de los antiguos.N7 

En el curso de evangelización la escritura griega y el latín se utilizo en África, al norte del 
mar negro y por toda Europa. y más adelante con la colonización y la navegación se 
extendió a nivel mundial, hasta América . 

.. lbld. p.62 . 

., Mipólito Escolar 011.cit 
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Capítulo 2. 1. I 
El nacimiento del Libro. 

A lo largo del progreso his1órico de la escrilura, se une el perfeccionamiento de los 
soportes y los materiales. como son: las gubias o tintas, entre muchas. La humanidad ha 
desarrollado la habilidad manual, casi artesanal para la creación de estos escritos. que 
posteriormente se convertirán en reproducciones de libros destinados a un público masivo. 
verdaderas representaciones del arte gráfico de la cultura de la humanidad. 

Sin duda alguna, la civilización que aporto más para el desarrollo del arte b'l'áfico, es 
China; el papel fue inventado en China, y tuvo su origen al macerar y remover trapos y 
otras materias primas en el río, fibras de: el cáilamo. yute, lino, bambú, caila. trigo y 
algodón, se dejaban secar, desintegradas eran transformadas en finas láminas , las cuales 
prensaban en una plancha de madera con la finalidad de controlar el formato de la hoja y 
finalmente se ponían a secar dichas hojas en paredes calentadas con ese fin. Se usaban 
bordados y decoraciones en la confección de sus libros y documentos, ocupando tintas 
naturales. El papel fue difundido por todo el mundo durante la Edad Media. Aunque el 
papel tuvo mucho auge desde su invención. no sustituyo el uso de las tablillas de madera 
como medio de la escritura hasta el s.111 d.C. Los Árabes monopolizaron por cinco siglos la 
fabricación de papel anlcs de que penetrara a Europa en el s. XII; tras la conquista de la 
Península Ibérica. los árabes introdujeron el arte del papel a Espaila."" 

Las impresiones chinas del s.XI. destacan por la excelente calidad de su papel, por las 
tintas, la caligrafia, sus decorados, ilustraciones y confección. La historia de las técnicas 
chinas de impresión es larga, iniciaron con el empleo de sellos para imprimir en arcilla y 
más tarde en papel. los estampados e inscripciones en piedra se imprimían con tintas , 
posteriormente en la confección de sus caracteres empe?.aron a utilizar superficies de 
madera, primero en una fina hoja de papel de arroz escribían sus manuscritos 
trasladándolos a la superficie de madera una vez seca Ja tinta del manuscrito invertido, 
raspaban y recortaban Jos caracteres con gubias y formones, posteriormente pasaban tinta 
en un pincel, colocaban una hoja y frotaban con un cepillo, este es otro de los b'l'3ndes 
inventos chinos. un tipo de impresión móvil .89 

La palabra papel procede de papiro, el papiro fue utilizado en Egipto, muchísimo antes 
que el papel; la planta de papiro fue llamada c(jet o th~fen egipcio durante el s.Vl-V a.C., 
lile llamada bih/os en griego en s.IV a.C., y papyrus o papyrum por los romanos; el papiro 
es una planta herbácea acuática. que generalmente era usada como materia prima para la 
fabricación de papel. remontándose al menos al ario 3.000 a.c. 1apiro escrito más 
antiguo que se conoce, corresponde a fragmentos de libros de co tabili , descubierto en 

111 lbid p. 50. 
19 lbid 64. 
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un templo en el-Gebelein, el reino de Neferirkám d;;'.1a· Dina.stia(2500 a.C.). El papel de 
mejor calidad, era aquel que era fin.anícrítc ,CSti:it~t~~dO~·.süñVe~ C~ñsist~nte y blanco, a fin 
de mejorar la calidad de la escritura, ·con el paso"del tiempo;.1o·s 'papiros se fueron haciendo 
más gruesos y acartonados. Uno de los papiro·s más famosos es: el Libro de los Muertos de 
40 m de largo y 38 cm. de ancho. · · · · · · · · 

El uso del papiro como material de escritura fue un gran negocio en Egipto, la producción 
y distribución del papiro, era controlada por el eslado y fue exportada a lo largo de todo el 
antiguo Mediterráneo. 

El papiro fue precursor del pergamino, esto debido a que el papiro producido en Egipto 
era demasiado frágil y costoso, obligando al rey Pérgamo(Asia menor), a buscar un 
material allcmo para la escritura, así se desarrollo la industria del pergamino, el cual era 
fübricado de pieles de ganado, antílopes, cabras y ovejas, cordero, especiahnente recién 
nacidos.'XJ 
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Fig.25. 
La planta de Papiro 

(derecha), es conocida 
generalmente por ser una 
cxcelcnlc materia prima 

para la fabricación de 
papel, su uso en Egipto se 
remonta al menos al ai\o 

J.000 AC. 

F1g26 
Detalle del papiro 1 farris 

11165 AC 45cm x 45 cm., 
reinado de Rtimses IV 

(izquierda) 

~ ~~··. r i ·. ..,~ .... 
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El uso del papel no se restringió solamente a la realización de documentos y libros, en el 
s.VIII. se confoccionaba con el papel desde panlaloncs hasta diversas cosas domesticas. 
como pantallas. también se empleo el papel para intercambio económico. 

En este siglo los monjes se habían convertido en las únicas personas que podían leer y 
escribir. transformándose en copistas de libros antiguos. rcniun una excelente organi7 .. ación 
y división de trabajo dedicado a la producción de manuscritos: miniaturistas, copistas, 
caligrafistas. iluministas,. que posteriormente se volvieron verdaderos artistas. estos libros 
manuscritos eran destinados para el alto clero. ya que príncipes y reyes aún en los inicios de 
la Edad Media no sabían leer. 91 

Anterior a la Edad Media. 1:1 necesidad de multiplicar los manuscritos, o mejor dicho. la 
edición en relación a la reproducción de un original, nace en el momento mismo del 
nacimiento del alfabeto. La organización en el sentido de reproducción de libros, ya había 

90 l>apiroshttp·//WW\YPtahho~~~<I~ 
'H Jcan Gcorges Op.cit p SS. 
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sido experimentada en otro contexto histórico .. en : R0ma· "31 montar una editorial eran 
necesarios esclavos, que por lo regular eran de origen ·.gnegO, los cuales capacitaban en 
caligrafia con el fin de reproducir ejemplares. varios copistas tomaban dictado al mismo 
tiempo de un mismo lcctor.n .. > . ,:" 

Fig.27. 
Los copistas, realizaban la trascripción total de manuscntos 
antiguos, manipulando los diversos caracteres tipográficos. 

además de ilustrar con e><traordinarios dibujos en 
mininturu.Algunos de estos Libros representan verdaderas 

obras deane. 

Una editorial de esta clase podia lanzar al mercado varios cientos de ejemplares en unos 
cuar11os dias. este apresuramiento ocasionaba diversos descuidos y errores en los 
vohhncncs. En esos dias como hoy. los manuscritos antiguos eran muy apreciados y no era 
rara su falsificación. los autores lejos de poder esperar alguna recompensa económica por 
sus obras. estaban más bien dispuestos a pagar para que fuesen publicadas, si es que no 
contaban con un mecenas protector; el teatro era una de las pocas o¡,ortunidadcs que tenían 
los autores de lograr alguna !?anancia o rcconocin1icnto por su obra . .l 

En los tiempo de Ci1rlo Magno. la escritura "carolingia", destaco por su gran belleza 
formal y su estilo caligráfico fue importantísimo en la Europa medieval por muchas 
centurias, algunos manuscritos adquirieron tal valor que estaban marcados con la leyenda 
de "e.r A111he11tico Libro" garantizando así una trascripción perfecta del original; en el s. 
Xll la docencia y el oficio de copistas por parte de la iglesia empezó a flaquear y se 
desarrollaron escribas seculares, quienes se organizaron en gremios de escribas que se 
dedicaban a la realización de libros para el nuevo y creciente mercado de lectores de origen 
burgués. 9

.i 

Mien1ras los libros fueron exclusivos del clero y algunos nobles. se destacaron obras 
lujosisimas. tanto en la manufactura de su pasta como en su interior y contenido, verdaderas 
obras de arte. 
Pero los nuevos trabajos eran mucho más accesibles para todo tipo de lector y su 
manufactura era mucho más barata; se transcribieron tratados de la antigüedad, 
ocasionando un nuevo auge de estos escritos. además de la realización de nuevos libros ya 
no solo religiosos, libros de filosofia. matemáticas, astrología, literatura y un sin fin de 
temas se expandieron. así surgieron nuevos escritores como Dante. quienes empezaron a 
escribir en su propia lengua alejándose del latín antiguo . 

., lbid p 83 
"·'Felipe Gamdo Del Ttcmoo el allli2f..Y ... tl&urutmtín. 1991 p.60. 
.. _. Jean Gcorgcs Op.cit. p 87 
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La demanda de estos libros aumento mucho a finales de Ja edad media, Jos escribas y 
artesanos no se daban abasto, surgiendo de csla fonna nuevas técnicas de producción y 
negociación de Jos libros.95 

Para el s.Xlll, cientos de fraternidades de escritores, se incrementaban cerca de las 
universidades europeas. Empezaron a surgir también universidades alejadas deJ clero, 
surgiendo de este tnodo gran lrabajo para los copistas y artesanos, estos se especializan en 
encuadernadores, realizadores de papel, decoradores de texto, caligrafistas, toda la 
realización del libro, como con Jos monjes, estaba firmemente establecido; siete años 
aproximadamente lardaba un aprendiz de escriba y un ultimo año Jo dedicaba a Ja 
realización de una obra maestra, quien era juzgada por los principales artesanos, si pasaba 
el examen, se Je otorgaba un titulo que le daba el derecho de ser un escriba independiente, y 
de esta manera poner su propio taller para Ja realización de libros.'"' 

Fig. 28 
Ordenamiento de rollos escritos en Ja biblioteca romana 

Los cambios que se sucedieron en la producción de libros y manuscritos estuvieron 
acompañados por cambios de los caracteres usados. Los copistas tendieron a usar lctms 
estilo alemán, llamadas también estilo gótico. Las letras góticas eran más pequeñas que las 
carolingias, así ganaban espacios en sus textos. las plumas con que escribían eran cortadas 
de particular manera en forma angular y en arco, caracteristica del estilo gótico, hacia el 
s.XV9 en Italia apareció un estilo de escritura, que rechazaba el gótico. era una cscrirura 
más practica y redonda, a Ja cual llamaron escritura humanistica.'" 

Gutenberg y sus contemporáneos nunca imaginaron la revolución que 
ocasionaría, hasta nuestros días, si invento: en algunos lugares de 
Europa durante Ja edad media, se realizaban Jos textos en su más puro 
estilo artesanal o de fonna rudimentaria. como 1000 años antes 
realizaban sus libros los antiguos chinos. 

----------· - ~--··. 

'IS Jbid."p.89. 
96 !bid. p. 90. 
•n lbid. p.91. 

Fig.29 
Johancs Gu1enbcrg (J 397·1468) 

impresor 
alemán creador de la imprLanla 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



C•pilulo 2: El Lil>ro Alternativo 

Duranlc 1447 en Mainz, Gulenberg fue el primero cu mercantili:r.ar la impresión, 
descubriendo un mélodo de poner letra por lclra parecida a la lelra manuscrila dejando asi 
espacios para decoración o ilustración todavía muy artesanal. El primer libro impreso en 
1450 fue la Biblia, teniendo aún mucho de producción a mano, puesto que existían todavia 
muchos problemas 1écnicos de impresión. Aquí descmpcr1o una a,parición importanle la 
realización de papeles de calidad, mucho más baratos y manejables.'' 

A principios del s.XVI, poco a poco dejando atrás los medios manuscri1os y la ilustración 
finamente artesanal, la imprenta dejo que el mundo de la literatura se expandiera, 
enriqueciéndose en grandes proporciones, representando la unión entre arte y técnica, 
creando una síntesis de ralcnlo de grabadores, lipografistas y escrilores. 

En Venecia, Aldus Manu1ius, hacia el arlo 1500, empleo hermosas lelras de melal 
llamándolas "Leuera Allfica ", que se uso en Europa hasta el s.XVI. Luca Paccioli, en su 
"De Divina Propor1io11e" de 1509, tomo la proporción del cuerpo humano para realizar 
lelras por medio de formas geomélricas, al estilo de Leonardo Da Vinci. 99 

Al finales del s.XVI, la inquisición gano poder y suprimió muchos de cslos nuevos estilos, 
solo en la Holanda protestante habia la oportunidad de publicar lo que en otros estados y 
monarquías estaba prohibido. El latín ca.ro más en desuso y todos los impresores se 
dedicaron a producir en su propia lengua. 10 

• 
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Fig.30y 31. 
La diver.¡idad de los carac1eres tipográficos 

sinteli7.0 la realización del los Libros; la 
división de estos caraclercs se dan según Ja 

disoosición v uso al cual se destinen. 

La Academia Francesa de las Ciencias, fue comisionada a desarrollar un nuevo alfabeto. 
en 1650 aproximadamente, las letras se encasillaron dentro de diagramas de precisión 
malcmática, cada lelra estaba conformada dentro de un cuadrado constituyendo un nuevo 
arquetipo tipográfico perfecto, llamado estilo "Uomain di roi ". La claridad y simplicidad 
desarro11~~1a por Didcrot en 1755, pasa a la historia como una joya de la tipografia 
francesa. 

El énfasis de la velocidad se inicio con las prensa que roran y por la invención del linotipo 
en el s.XIX, con el linotipo se hizo posible trabajar 9000 letras por hora y solamente el 
desarrollo de la fotocomposición en 1930 desplazó al linotipo.'º' 

QI lbid p,9J. 
'N lbid p.97. 
1110 lbid p.101. 
IOI lbid p.102. 
\Ul lbid p.107. 
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C.1pitulo 2: El l.ihru Altt•mativo 

En el s. XVII en llolanda y Alemania se iniciaron las publicaciones periódicas. Después 
de la dcclamción de los derechos del hombre en 1789, surgieron y lomaron auge en Frctncia 
más de 1rescien1os periódicos independienles, así mismo en lnglalerra (se creo el periódico 
Times en esta época), creando de esta manera un dialogo más abierto con el publico, y en 
este scmido, surgiendo una poderosa herramienla de poder paras la iníluencia de las ideas. 

Aparlir de esla elapa, se empezaron a desarrollar maquinas de impresión cada vez más 
elicaz y rápidas rompiendo con la realización de los bellos libros artesanales, dando la 
bienvenida a los libros de creación volumétricos. 

La Lilografia es, de todos los proceso de impresión, el que mas se asemeja al dibujo y a la 
pimura, los caracteres e imágenes son dibujadas directamente sobre una piedra caliza, la 
creación de la litografia estimulo el desarrollo de la reproducción rápida, en relación con las 
necesidades y el auge de libros y diversas publicaciones comerciales surgientes. 

El proceso litográlico es una invención atribuida a Alois Senefelder en 1796, este autor 
dedico su vida al perfeccionamiento de un proceso que le permitiese reproducir de modo 
económico sus escritos, lo cual lo llevo a experimentar con planchas de piedra caliza, 
descubriendo así, la impresión planográlica basada en el principio químico de repulsión 
entre agua y aceite, a diferencia de otros medios de impresión basados en el relieve del 
material. aquí la imagen y las zonas sin dibujar están al misn10 nivel o plano.'°·' 

Fig.32 
\Villiam Dlakc (J 757-1857) 

"Enoch .. 
Li1ografia; csre anis1a repres1..·nmnta claramcn1e los pnmeros trabajos 

realizado con la 1écnica htoll.raOca. 

Las primeras aplicaciones de la litografia fueron casi absolutamente comerciales 
(álbumes, calendarios, cajetillas de cigarros, publicaciones periódicas, etc.); a principios del 
s.XIX Godefroy Engclmann perfeccionó la impresión en litogratia a color llamado 
cromolitografia, este invento fue ideal, para una nueva forma de vida, muy popular. 
Durante este siglo se produjeron importantes desarrollos para el libro y las artes. Alphonse 
Peitevin desarrollo el método del colotipo para imprimir una imagen fotográlica, lijando la 
imagen sobre una superlicie de gelatina, posterior se manejo la fotolilo sobre piedra. Las 
primeras prensas litográlicas aparecieron hacia 1850, ampliando considerablemente las 
posibilidades de impresión de libros a nivel comercial. En •en artistas que 
esiablecen una nueva forma de expresión y comunicación por medio ~S1FfCOl·-

'°\ rhid p. t t3. PArr A ... ~ 
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~ Capflulo 2: El Lihro Alternativo 

eancl o póster, donde los caracteres tipográlicos contenían mucha in;ponancia al mismo 
tiempo que la propia imagen. 104 

· 

En 1900 el estallido de la segunda guerra mundial, la tecnología experimento grandes 
avances. El norteamericano Ira Rubcl, ideo el principio de impresión en offset, utilizando 
laminas de zinc ¡,'Tllnulado, sustituyendo a la piedra litográlica; pronto apareció la prensa 
rotativa y se mecanizó la impresión de offset, dando elicaeia a la producción anlstica, y 
sobre todo, la comercial.'"' 

Como ya lo he mencionado en el transcurso del presente capitulo, el inicio de el libro se 
forjo gracias a la fuerza creadora colectiva: encargados de la tipografia,. encuadeínación, 
edición, ilustración, redacción, etc.; unidos con el fin de lograr un testimonio narra'tivo de 
las diversas expresiones y experiencias de la humanidad: el libro, fenómeno de la· cultura 
universal. · , 

HM Fundación Telefónica de Chile Acerca del Libro de Artista p. 1 
'º~Ministerio de Cuhura ~1982, p.7. 
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Capí111/o 2.2 
Antecedentes del Libro Alternativo. 

l.a historia del Libro, dala por lo menos cinco mil años. es esa forma que después de un 
gran camino de representación pictórica fue creada hasta el s.11. inspirada por pequeños 
cuadernillos realizados con lablillas de madera unidas por hilos, proceso de manufactura 
que ha cslado inallerable hasla nuestros dias. '°6 

El libro por su carácter artesanal cslaba considerado precioso y se destinaba al clero. Es 
hasta el s. XIV que la burguesia de las ciudades alcanzo la posición social, cultural y 
económica que le posibilito comprar libros, esta comercialización del libro creció a pasos 
agigantados desapareciendo el libro precioso, artesanal, la encuadernación y presentación 
de lujo se sucedieron sin embargo solo para coleccionistas y elites. El libro se convirtió en 
un vehiculo definitivo e inmulablc de nuestra cultura y civilización, aun en nuestra 
generación de innovadores medios tecnológicos. 

Pero el libro no es solo un archivo de recopilación y ordenación de hojas sucesivamente 
con la ubicación exacta de un principio y un final, ni solo es un texto. ilustrado narrado de 
forma mecánica, es una exposición de hechos, una proposición de ideas y es por tradición, 
la expresión misma y el testimonio de la humanidad. 

De esla manera se empieza a dar un esfuerzo por parte de diferentes artistas y corrientes 
artísticas por redefinir la eslrnctura convencional del Libro, con materiales alternos a los 
obligados. Se comienza por legitimar la pagina como espacio o soporte visual donde 
exhibir su trabajo y a la lipografia o la letra como un valor plástico. que por si sola es unas 
experiencia visual donde esla tipificada '°7 y se reconoce por la propia forma de la letra; 
otros artistas se centraron en la fonna fisica del libro. su encuadernación, donde buscaron 
nuevos (novedoso y antiguos) medios de formato con un fin visual. A estas propuestas de 
transformación del libro se les llamo de distintas fornrns como: libro IÍnico, libro 
a/ternalivo o /ihro de artista. 

Estas propuestas empiezan resurgir apartir del mov1m1cnto Futurista. quien trae a la 
cabeza al pocla ilnliano Filippo Tommaso Marinetti; los fuluristas terminaron con la 
estructura tradicional del libro y con el esquema simétrico de la pagina impresa. 

En 1909 publican en París el primero y más famoso manifiesto futurista, donde empiezan 
su mensaje glorificando aspectos del mundo moderno tal como la virilidad de la nueva 
maquina, las posibilidades de la nueva era científica, al movimiento dinámico. la velocidad 
de los automóviles y aeroplanos que hacían recorridos midosos sobre las ciudades 

irw. Jlistoria de la Pintura .EY.nWfillli2. l 989. p. 717 
""Ministerio de Cultura Op.cil p. 7. 
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europeas. Declaraciones de guerra y patriotismo, que dentro de un contexto politico hizo 
que se gesraran diversas ideas. cuya culminación se suscitó en una crisis de pensamienro. 
Aunque su intención primaria era desln1ctiva. agresivamente eran constn1ctivos ya que 
creían en todos los cambios utilitarios de la edad de la 1naquina asi mismo exigían que todo 
arte anterior desapareciera y de esta manera solo retratase el nuevo dinamismo. IUH 

Marincui uriHzó por primera vez Ja página como espacio artfstico en el manifiesto 
anteriormente hablado, donde hace un análisis de su tiempo, difundiéndolo con mucho 
éxito por Europa por medio de el periódico "!.e Fígaro" publicado en francés, dando pauta 
a que Marinetti apelara por la visualidad de la tipograíla f la pagina como recurso y 
alternativa que no iba a ser sepultada dentro de los muscos. ior 

Los futuristas y su reacción sobre el arte no era todo en el senlido plástico, sus 
manifestaciones, panfletos, carteles, hojillas, periódicos y revistas eran la concepción de un 
arte de masas, llagando hasta un auditorio no artistico, creando un cambio de percepción 
del arte y la cultura elite. En su revista Lacerha incorporaron elementos de los anuncios en 
su literatura donde crearon una forma de expresión espontánea llamada "Pafahras en 
l.ihertad", utilizando modelos tipográficos dinámicos como forma de experimento, y 
extendieron su movimiento hasta la publicidad apropiándose de los elementos de la 
producción industrial de impresión y tipogralia. De diversas maneras la tecnologla creaba 
arte y el arte se acercaba a la sociedad. 1 '° 

Dentro de su literatura, realizaron diversas reformas como son: la destrucción absoluta de 
la sintaxis, sustitución de los signos de puntuación por signos matemáticos o musicales, 
supresión del yo, primacía de la imaginación sin ataduras de ningún tipo y la alteración del 
juego tipográfico. 

Rusia, tenía una gran tradición visual, en los primeros años de la revolución rusa, los 
carteles se convirtieron en heraldos públicos, con lemas visuales e ilustraciones de 
apologías politicas, desarrollándose, en este país, los recursos fotOb'Táílcos y distintos 
formas de letras, reflejando el supuesto progreso soviético. El uso de la tipografia soviética, 
mantuvo la geometría y los colores primarios del Constructivismo, su forma gráfica lanzaba 
la expresión de una nueva sociedad. Los artistas rusos. creían que 1nediante el arte y la 
literatura. inspirarían la vida de la gente y que mediante de estas artes podría redefinirsc; 
esto coincidiendo con la caligrafta realizada por Apollinaire. 111 

La producción de libros de peq11e11o formato (económico y políticamente libre), y el 
acceso sin restricción de los artistas a las imprentas~ sucedieron en auge y rnovimiento 
editorial, dando la oportunidad a la creación de nuevas formas de libros, permitiendo al 
artista hacer y deshacer la cstn1ctura y manufactura del libro a su antojo. en relación a sus 
necesidades y temperamentos. La experimentación sobre la página y con los medios 
tipográficos pcm1itía una nueva experiencia visual, plástica. 

IWl fbid p.9. 
icN ltancl Bastos de Quadros ~ p.6. 
110 Ministerio de cultura Op.cit p.10 
111 ltanel Bastos de Quadros Op.cil p. 4. 
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En 1923, Lissitzky y Vladimir Maiakovsky, realizaron un i:scritb p~d leerse en voz alta, 
donde el primero utilizo Ja página con el fin de actitud creadora, realizando. el diseilo 
tipográfico que proponía la localización y la entonación .·de c'6mo·''dcbían de. leerse· los 
poemas de Maiakovsky.' 12 · .';-¡.:·· 

En las principales ciudades de Europa, el distinto uso. de grari'des :,~~idd~des ~e: papel y 
Ja tipografia seria pane de Ja moderna sociedad industrial:,·a·:.iravés}de•'los·. caneles, 
membretes, folletos de anc y publicidad, catálogos y révistás/tódas élliúi':'élirigidas por Jos 

a::::g::t:r::~::~:::n Morris y el grupo ArlS and Crá~. s~:;¿{~~~t~:~i~J;l}~;~~;cci~n~e · 
libros, que se imprimian en una variedad de formaios •. cón dei:oraCionés 'xilogÍáfica5 y un 
conjunto de letras, creadas apartir de espeCificaciones prÓpias(sacádas'de"róto's de impresos 
del s.xv. Estos y otros libros de nuevas editoriales independiente·s pertenecen a los libros 
allernativos británicos más admirados en Europa.':'·'. · ·. < · · · .. · .. · . . · ·. · 

Otro grupo importante, que impulso los nuevos libros alternativos, son los cubistas. 
Braque y Picasso se preocuparon F.r hacer ediciones especiales y cuidadas que hacían del 
libro una entidad artlstica propia.' 4 

Los escritores cubistas realizaron una forma lógica y nueva de lectura por medio, de Jo que 
ellos denominaron "libre asociación", como bien lo dice su nombre una asociación de 
palabras formando un mosaico de distintos matcrialcs(tipo collagc): el concepto de 
realización gráfica de las paginas como elementos auténticos, Ja inlCb'Tación de las distintas 
artes, Ja negación en la elaboración formal en pro de Ja espontaneidad, la supresión de Ja 
puntuación y la asociación de palabras ejerce una simultaneidad en Ja lectura visual y 
verba, que los cubistas ejercieron incluso su obra plástica(orden plástico dentro de l_as 
imagen bidimensionales, que necesilan reinterprctar las formas tridimensionales~ que 
hicieron visibles dentro del plano bidimensional por medio de tomas distintas de un objeto 
de forma simultanea). 11 > 

El collage y el Ready-made, han sido dos figuras muy controvertidas dentro del arte; 
ambas plantean una nueva forn1a de lecturas visual por medio de la representación de 
fragmentos de Ja realidad o bien situando objetos comunes o cotidianos en un espacio 
reservado al arte. Para Duchamp, en el Dada, el sentido del uso del objeto, de cualquier 
objeto, dentro de un espacio o contexto artístico desemboca en arte, el sentido es el uso. 
El mismo Duchamp se encargo en este sentido a su obra acompañándola de varios 
documentos a modo de explicación y como parte real de la obra misma, más que aclarar, 
amplia el sentido de Ja obra misma extendiéndose por medio de anexos que pasan a forniar 
palle inteb'Tlll de Ja obra • un ejemplo de esto es Ja C<ya Verde, que Marcel Ducharnp auto 
publicó bajo el sinónimo de Rose Selavy, esta caja no es en si misma la producción de un 

112 Fundación TeJcfónica Op.dr p.2. 
113 José Luis GimCnez Frontin Op.cit p.23. 
11

" Ministerio de Cultura Op.dt p.6. 
'" ltanel Baslos de Quadros Op.cil p.7. 
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~ 
libro. es una caja que cornicnc materiales gráficos en fonna de comP:il~~,Íó:~·.~;(~rO~~~> 
diagramas, sobres etc.), de notas y materiales que encontró y escribió durante la creación de 
su obra •• 1::/ cr1.\"/al ~runcle ". 11 

t. 

Fig.33. 
Marce! Duchamp 

.. El Libro en una maleta u 1941·1969. 
Nueva fonna de lectura plástica dentro de 

una caja que contiene 83 rcpli~ en 
miniatura y reproducciones a color 

realizadas por Duchamp. ampliando el 
sentido con breves ex:plicaciones de la 

caja.mal eta 

Los Dadaistas empicaron particulanncntc el 111ontajc de imágenes, mezcladas con 1nuchas 
clases de tipos de ornamentos impresos en composiciones tipográficas; sus habilidad para la 
difusión, ejercida para una m1topromoción, se dedico después a la difusión de la tipografia 
como parte de la revolución social y estética, en la cual la libertad se lo¡,'l'aria mediante la 
mecanización. Para los Dadaistas la creación de los signos. o las palabras expresivas 
validas por si mismas. por su sonido y no por el contenido era más importante, que su 
relación con la realidad, las ilustraciones hecha a mano fueron reemplazadas por 
frag1ncntos de fotogratias y el mismo artista trabajaba en la mesa de dibujo: de esta manera, 
las decisiones se tomaba lejos de los talleres de impresión y del proceso industrial 117, 
convirtiéndose el propio artisla en el creador completo de sus obra literarias realizadas en 
nuevas formas y nuevos materiales, buscando la abolición de toda lógica, haciendo un 
descubrimiento de lo absurdo como expresión además de la valoración del humor y la 
contradicción. 118 

Este grupo de artistas dadaistas que descubrieron su nombre abriendo al azar el 
diccionario, buscaban una independencia total y absoluta cómo creador plástico y dentro de 
todo el arte, burlándose de esta manera, de todo el mundo del arte anterior y de todo lo 
aceptado socialmente. 

----------------
116 Técnicas htto·//www yorticearn~nc~~ion-duchamp·pa~ p. l. 
111 Giménez Frontin Op.dt p.23 
1111 Técnicas Op.cit p.2 
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Fi¡¡.34 
J lanna 1 IOch 

"'Conado con el cuchillo de cocina Dada. 
hasta la uhima cervez.a Weimar estomago 

cultural de epoca en Alemania .. 
Collage dada realizado de papel pintado y 

fotomontaje. 

C.tpUulo 2: fl Uhro Allt•nwlivo 

Como ya lo había mencionado en el capitulo 1. el desarrollo del Surrealismo. no solo se 
da a consecuencia del Dada9 es consecuencia de toda una época con intereses, vivencias y 
manifestaciones en común. 

Los surrealistas igual a otros grupos artísticos. exploraron en todos. o casi todos los medios 
posibles de la naciente tecnología. con el fin de extender sus ideas dentro de los medios 
plásticos como por los medios impresos; por ejemplo dentro del primer texto surrealista 
llamado "/.os Campos MagmJ1icos", de Breton y Soupaul. deciden utilizar el método de 
asociación lihre para provocar una experiencia a través de la cstn1ctura abriendo un acceso 
al inconsciente. para Breton era una expresión del espíritu con la cual se podría transformar 
los valores culturales preestablecidos, rompía de esta manera con los métodos y técnicas de 
información, y con el arte. defendiendo otra realidad. la realidad del juego, el suerlo. la 
fantasía, el inconsciente y lo espontáneo y, todo esto lo experimentaban mediante las 
diversas fomm de una mancha de tinta, realizando dibujos en estado de trance, por medio 
del collagc y por medio de juegos de palabras y dibujos. 11

'' 

El collagc, puede parecer una técnica primordialmente pictórica y cubista. pero, los 
surrealistas producían con esta técnica sorprendentes obras, partiendo de la unión de 
detalles de grabados antiguos, para producir una sensación de perplejidad, pues eran retazos 

Fig.35. 
Max. l!msL 

.. Une Semainede bontC .. 1934. 
Collage surrealista realizado en dibujo y 

fragmentos de grabado 

119 1:undación Telefónica Op.cil p.4. 
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de historias sin tin. 120 

En relación al aulomalismo, la página vuelve a ser cómplice y soporte de la creac1on 
espon1ánca del surrealismo, tiene similitud con el procedimiento de asociación libre, usado 
por Frcud en el psicoanálisis, su razón consiste en permitir la libre expresión, aprovechando 
la calidad creadora nacienle gracias a la espontaneidad de este método, pero dentro de este 
desborde de espontaneidad, contiene un refinado ritmo, a pesar del aparente caos verbal y 
escrito. 

Los "poetas del humor", dentro, también del surrealismo conservaron en su mayor pureza 
el cs1ilo Dada, estos utilizaban un curioso mecanismo de desplazamiento de las 
significantes para crear una perturbación en el sislema de valoración del lector o 
espectador, criticaban la ciencia y la falsa seguridad del mundo que nos rodea. Los poetas 
que predominan en este sentido son: l'icabia, Duchamp, l'erét y DalL 121 

En relación con el cadáver exquisilo era una técnica utilizada tanto en la pintura como en 
la Literatura, es un juego en donde los participantes aprovechan el azar para hacer surgir 
frase o imágenes que existen latcnles en el propio espfritu, el resultado, es una obra de 
manera colectiva. La publicación Minotauro, realizada en Parls y la revista VVV editada 
por Andre Breton, son excelentes ejemplos de la obra escrita y visual del grupo Surrealista. 

El surrealismo tendió puentes entre poetas y pintores, por ejemplo, Tristan Tzará fue 
ilustrado por Miró ó los poemas de Breton ilustrados por Dali, Arp, Max Ernest, por 
Giacomeni y otros, antecediendo a lo que llamamos libro ilustrado. Miró y otros aportaron 
nuevas técnic¡i,s, y procesos de impresión, formato y ciertas exclusividades artesanales sobre 
los grabados. --

Herederos, ellos si, de las ideas Dadaistas fueron los artistas, críticos y activistas auto 
constituidos como la Internacional Situacionista, en 1957, abandonaron el arte para 
dedicarse directamente al activismo político, alcanzando su triunfo en el año de 1968, 
separándose como b'TUpo en 1972. Sus actividades e ideología se basaba en la 
tergiversación o confusión de las lelras y palabras como fonna de defenderse de lo ya 
establecido, se apropiaron de todo tipo de imágenes para usarlas en forma de 
cucstionan1icnto, con otro sentido más contpromctido, fotografias, cinc, cómics, textos, 
octavillas, collages, pósters. etc., que ya exislian, los aprovechaban para confeccionar libros 
que .a menudo solo eran recortes, documentos y fotografiase que recolectaban, casi siempre 
solo cm reunión de imágenes ya que no aparecía nada de creación propia, su postura más 
bien era polilica, neo-dada; las propuestas en sus publicaciones, iban casi siempre 
acompañadas de actos y proyecciones, esto radicaba en una propuesta espacial, conectar 
arte, politica y arquilectura, era de suma imponancia para transformación de la sociedad de 
consumo material a una cultura de consumo de imágenes y de información. 12

-' 

i:i.i Siruaciomst.-. hUQ' //"'ww.macb;t cs/sicu96cs hlm pi. 
1 ~ 1 Técnicas Op.cif p. I 
I:.! lbidrm. 
1:t' Minislcriodc Cultura 0¡1.cir p.11 
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En la escuela Bauhaus. estuvo justamente dentro del plano de las anes gráficas. en la 
conformación de su especialidad como un área rnodenia de incumbencia. no equiparable a 
las antiguas artes gráficas; allí in1crvinicron. no solo lodos los maestros artistas y 
vanguardias, sino también aportes tccnicos y conceptuales, la publicidad y la propaganda 
generaron nuevos espacios de expresión, donde la proyección se abria no solo a la 
jnuovaciones tipográficas. sino tarnbjén a Ja incluso de las composiciones plásticas. 



Capllulo 2: El Lil>ro AllNn.1tivo 

Capí111/o 2.2. I 
Inicios del Ubro de Alternativo. 

La aparic1on del Libro alternativo o Libro de anista. tuvo diversos· y entrec~zados' 
antecedentes históricos en la historia del ane; pero sin duda sus. verdaderos inicios se 
formaron junto los movimientos de vanguardia de los alias se~entas. · 

En 1961, Dieter Rot. dentro del espiritu dadaista, experimento· de~tro 'de tod,as las · 
distintas configuraciones posibles del libro. encabezando las publicaciones de· anistas; por 
medio de sus libros- objeto, empezó a usar diversos formato de libros,"conside.rando, la 
página como un material infinitamente dúctil, Rot exploto, todos· los aspeetos del libro, 
desde su impresión, el tipo de papel y sobre todo, la destrucción de la forma del libro 
convencional. -

Un ejemplo de su obra es "/'icture Book", libro que consiste. en la integración de páginas 
coloreadas, rransparentes, que conforme el espectador iba dando la vuelta se presentaban 
distintas imágenes por la superposición de transparencias. Encuadernado con anillos con el 
fin de que el lector pudiese rea'grupar las páginas en el orden deseado, este era 
completamente manipulable y con diversas posibilidades de lectura, no contando con una 
estructura ni orden especifico y delimitado. 1

" 

Edward Ruscha, surge con una posición neutral, en sus series de fotografias de 
gasolineras en blanco y negro (la cual no lirn10), y en sus también fotografias de todos los 
edificios de Sunset Street tomadas desde su auto las cuales presento en forma de acordeón 
saliendo de un contenedor plateado, siendo este ultimo muy exitoso. Los libros de Ed 
Ruscha son de carácter severo y sistemático, convirtiéndose en el centro de la vertiente del 
libro conceptualista, representru1do al mismo tiempo, el principio mínima! del libro como 
una serie de imágenes sin ninguna prelcnsión estética. 

Otros artistas experimentales, son los penenecientes al grupo Fluxus, los eventos de este 
grupo se desarrollaron desde principios de los setenta por anistas de todo el mundo, se 
basan en abolir la distancia existente entre el arte y la vida cotidiana, es decir las melas 
sociales esraban por encima de las estéticas y por medio de las formas de e.xperimentación 
buscaban intervenir la rutina de la vida diaria, 

12 
.. Ministerio de Cultura Op.dl p.14. 
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El nombre de Fluxus fue dado por Georgc Macianus, los anistas de este gmpo 
encontraron múltiples actividades interesados por el anti .. artc Dáda • por et funcionalismo 
del constructivista y por las ideas de la escuela Bauhaus, que concebían la acción colectiva 
como cstrarcgia de intervención social y su difusión masiva por medio del diario ºC-.omhat'\ 
donde continuaban su actuación directa sobre un medio de comunicación de masas. 
utilizando los medios de impresión mas baratos, y la intervención de favorecer la idea sobre 
el objeto, bajo la se11al neo-dada y contra la vanguardia institucionalizada ocuparon todos 
los medios posibles de las anes y la comunicación. 12

' 

Desgraciadamente podemos distinguir por medio de una de las inte!,'íantcs del grupo 
Fluxus, el poder que los medios de comunicación ejercen sobre el publico en general, por 
primera vez un libro de anista tenia gran popularidad, ansiosamente leído por los lectores, 
el libro de .. Yoko Ono, Grapcfruit", el cual no fue consumido por ser un libro de anista 
precisamente, sino por la asociación mundial con los Bcatlcs.126 

m Minis1erio de Cultura Op.cit p.12. 
i;:v. Mm1s1erio de Cu hura Op.cit p. 14 
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Capítulo 2.3 
El Libro de Alternativo 

El libro es de los objclos más "cnlrañables y culturnlcs .. 127 universahnen1e, la 
transformación al libro altemalivo o libro de artista, da un cambio a la concepción de lo que 
conocemos como libro tradicional(estructurado por: portada, contraportada, inicio, fin, 
texlo e iluslracioncs con lincs narrativos, paginas perfectamente bien estructuradas 
simultáneamen1e etc.), en esla creación de valoración y vitalidad total, donde intervienen 
todos los sentidos, cslá fonnulada para que se puedan ver, tocar, oler, manipular 
provocando una relación estrecha del espectador-lector surgida por el contacto activo y 
directo entre ellos. Esta experiencia de nueva lectura del Libro, que quiere comunicar y se 
presenla abierto a cualquier tipo de experiencia, amplia las posibilidades de creación y de 
entendimiento convirtiéndose en una obra abierta a distintas intcrprctaciones.' 2

K 

El término alternativo se refiere a opciones, que luchan en contra de la formalidad 
logrando de manera original, autentica y expresiva, una obra artística, tomando como 
pretexto el libro, externado una necesidad de creación. 120 

Aún ·asl estos nuevos libros cuentan con caracterlsticas especificas; por ejemplo: debido a 
los altos precios para la edición e impresión de libros, ante la falta de garanlia, de ganancia, 
los artistas buscan de manera altcnmtiva nuevas opciones, formas, materiales o soluciones 
de impresión, y manufactura; haciéndose cargo de todo el proceso de creación, creándose 
una liga entre significado y expresión. 1.m 

Fuera de la institución, el artisla puede controlar el número de libros que quiera 
reproducir, estos por lo regular son únicos y el artista puede conlrolar a que tipo de gente va 
dirigida. En este sentido el au1or manipula el más mínimo detalle de su producción, asi 
mismo como las muy diversas herramientas y materiales que le servirán para dar solidez y 
presencia eslétiea a la forma y el contenido de su libro y, primordialmente, para dar a su 
necesidad de expresión e imaginación un soporte que requiera, que están muy lejos de ser 
convencionales~ .. po<lrian incluir el libro de apuntes/diario visuar' 131

, estos son libros 
únicos y las ediciones son aulo imprcsas.1.12 

l!7 Dcmctrio Ohvo L1bm objeto .1997 p. I 
i:s Daniel Mwu.ano ea_m ti soy Libro abjcrt2-..l.221. catalogo. 
1 ~ Grncicla Kartofcl Fdjc1on~~.l'.....~nlª=5JJ1CS visuales P.51 
110 Op.cit vid pp .• 25 y 44 
1
-'

1 Carla Stchweg i.n1ru._~deJib.ms...deJ\rl~.L P.41. 
in lbidrm 
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Ulises Carrión, re-definió las posibilidades del libro, reivindicando la libertad dc:I crc:ador 
de incorporar materiales visuales y táctiles, asf corno hacer tantas alteraciones a este como 
su imaginería se lo pcnnita. 1 

JJ 

Muchos artistas han tomado a la página como medio, herramienta y soporte visual; un 
papel adecuado con texturas, formas, colores, accidentes o con sus espacios en blanco, da 
una nueva lectura. por si misma es un elemento comunicante .. así como los diversos tipos de 
formato de papel dan maleabilidad, ductilidad, ritmo visual y nuevas posibilidades que se 
adecuan a los variantes sentidos y necesidades del artista. 

El libro alternativo puede o no, llevar signos tipográficos como parte esencial, la letra 
puede ser usada como valor plástico, como un lenguaje visual que rompe o ayuda al sentido 
artistico, pero estos estarán sujetos a las necesidades de producción del libro. Cada página 
impresa en relación con el tipo de caracteres que se usen, su color y su ubicación dentro del 
espacio, que es la pagina, afirma su calidad plástica. La página como espacio artístico hace 
referencia al uso de la ilustración y de los bellos textos como un todo. 

Fig.36. 
Carole Delaye 

.. Testigo 2" 
Tinta sobre papel, 36 cm. x: 27 cm., 1994. 

Artista Que toma la página y la letra como 
sopone y panc fundamental de la composición 

nrtistic..1. 

A mi parecer, el Libro altcmalivo, debe de crear un vinculo entre el creador y el receptor a 
travcs del modo en que esta construido el libro y como se toma, manipula y maneja (mi 
propuesta de libro alternativo, detennina la factibilidad como elemento primordial, vease 
capitulo 3, el libro parte de una forma lúdica). Sustancialmente en una acción libre, donde' 
el ánimo de la invitación y el juego, es el propio instinto y goce del creador, asi mismo del 
espectador. Más que leerse. "el libro alternativo es par tocarse."134 

El Libro Alternativo, no es un soporte de palabras, es una secuencia de espacios que se 
desarrolla a través de un tiempo; es decir el Libro alternativo reúne el carácter de secuencia 
dentro de un espacio determinado el cual es dispuesto por el artista al crear su libro como 
una unidad de organización rítmica dentro de un tiempo visual de lectura, esto lo crea el 
artista por medio de diversas herramientas. colores, y medios que se manipulan 

1
-'' Gonnilcz de Lt.-ónJa..l.ilm:Lcs una provocacjón.41. 

i.l.l Guticrre Accvcs ~Je.un de nuestro tiempo p. 5. 
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adccuadamcnlc. para crear una dimensión y disposición espacial de los elementos corno la 
página o "a 1ravés de la forma, elcmcnlos donde puede existir un conlcnido"n'. Establecer 
por medios de diversos clemcnlos: la secuencia espacio-temporal dentro de la lectura, 
involucra la percepción del lector-especlador dentro del contenido y formato de su Libro. 
El formal o, la secuencia y la eslniclura de las paginas aportaran elementos de comunicación 
visual para el espectador '"si Jos formaros están organizados de fonna crecienlc o 
decrecicnlc ó alternadamenle ... se puede obtener una información visual rítmica, dado que 
al pasar de una página es una acción que se desarrolla en el tiempo, por lo tanlo participa 
en un ritmo visual temporal". nr. 

El leclor puede o no llevar el orden establecido de lcclura, de la obra artística, el Libro 
esta abierto a diversas lecturas. 

ºUn libro es una secuencia de espacios. 

Fig.37. 
Libro de Beatriz. Zurita. 

Frente al espectador. el creador plistico da al 
Libro la organización espacial apetecida igual 

que el tiempo de lectura 

Cada uno de esos espacios es percibido en un momcnlo diferente: un libro también es una 
secuencia de momentos u. 

1 l7 

"La creación de los libros altemalivos o los potros libros trascienden a las 
convencionalidadcs adjudicadas a los conceptos básicos del libro, reflejando el contenido 
en su diseño y en su forma, ya que como menciona Raitl Renan, este tipo de libros se 
presenta como una fom1a "aulosuticicntc", concibiéndolos como objetos hechos a su propia 
causa y no lmicamcnte por la interacción que contienen.". '-'K 

Con estas características especificas del Libro de Alternativo, podemos decir que este es 
concebido y producido a placer, por medio de la fantasía y las ideas del autor, este libro 
representa la inconformidad de encasillar o sujetar la lectura a leyes reinadas por la 
formalidad o por una estrnclura preestablecida y narrativa. 

El artisla cuestiona y propone, sujeta al libro a sus propias leyes, leyes basadas en la libre 
expresión y acción, convirtiéndose en un retralo y sfntesis del mundo del artista. 

º' Jbid.p.6 
,,. Raúl Renan ~o>Jilll<».1988, p.19. 
IJ

7Uliscs Carrión filJu:te nuevo de hacer hbros p. l. 
\.lK Daniel Manzano Águila eigin~av.in_c:rli.L p, I. 
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Fig.38 y 39 
Eisa Mora. 

Libro de Artista: 
.. Conservar In memoria*·. 

2000. 
De acuerdo a los diversos 111atcriales 
usados en la elaboración del Libro, 
dcs:ifortunadamente no se cuentan 

oon medios de conservación de estos 
Libros de Artista. 
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Capítulo 2.3. I 
Tipos de Libros Altcrnath•os: 

El Libro de Artista. 

El libro de artista como se ha mencionado en el capitulo anterior se caracteriza por la 
auto publicación, autorrealización y auto difusión que el artista ejerce sobre el libro. su 
versatilidad de producción es dependiente de técnicas tradicionales: gráfica, pintura, 
literatura, etc., o tecnológicas como la fotografia, el video, los hapenings, perfonnance 
medios que amplia los medios para la expresión y creatividad de lectura que el artista 
elija. Tiene una posibilidad enorme de lemas misma que están en relación con el 
temperamento, tiempo y geografia del artista; la gran diversidad de técnicas y tema, son 
vehículo y cómplices directos de las nuevas propuesras de libros, donde el artisra se 
proyecta, retrata y sintetiza de forma original su aproximación al mundo, creando así una 
relación de dialogo entre artista-libro-lector-espectador desde el inicio de su p,roceso de 
producción. u• "El carácter secuencial ... rcílcja la continuidad de significados:"' 0 

Además estos libros son realizados con el fin de tocar, oler, mirar para disfrutar por 
medio de nuestros sentidos. 

La página, dentro de los libros convencionales, es una estntctura plana, lineal y univoca de. 
su lectura. pero el artista la lcgitimiza como espacio visual. un soporte. un matcn"al más de 

•• 141 cxprcs1on. 

119 RaUI Rcnan Op.ril p.16. 
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1•(11,.:. .•I '.' .•• ,¡, ,., ..-.~•·•""' 
IM: .,.,. ;.,,, ..... '"' ., .... ,.. ..... . 
..... ,¡-;..;, .. , .... .. 1 .. J-1 ..... :.,,.,. 
.• r:i .. .,. .. , 
,-,.,,,,,.,, .. , ... 1 .. , _, .. , -'"''""' 
., .... ''""""· ,, ,,_., ..... ~. 
, .... ,, .......... .;.~ .lt .... ..,,: -· ; ....... __ :,,: 

;;;;'~:~;, .. '":!:·.,x.~ ............. . 
.. ~ .. ., .. :o..v .... ,. ......... , ... , 
1:: .,J,ir•o•ulO#'t' •;•1""~··• 111o•.-..t•w••"l 
,.. ... ".;.¡,. • ..., .. .,; ... , ......... 
..;.¡,¡,. .... , ... ,..;;,,,,.; ••.• ,.,,.,, 1 

t/t'"t<tJ1&.. .. :. 
// .. ,,..'11\.1 ,.,,..1.n,.. ;.,.,n._,..,. •t•r: 
':·.·~-=..., ,, .... ~ 

1
•

1 Daniel Manzano lntt2fil!g;iQ.n.. 
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Fig. 40. 
Leonora Carrigton 

.. El príncipe azul .. 
farsa poCtica con 
ilustraciones de la 

autora 
El Libro de Artista 

se caracteriza por ser 
realizado en su 
1ot:1lidad por el 
propio art1Sb 
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Dentro del J.ibro de Artista se puede decir que se crea la amalgama perfecta entre artes 
plásticas y arte 1itcrario9 ya que el artista puede tomar las diversas combinaciones de 
caracteres o signos tipográficos como recurso de elemento visual, donde esta implícito el 
sentido estérjco 142

• para Ja creación de su propio Jenguajc9 las palabras pasan a ser parte de 
un todo se convierte en un material visual a elegir de expresión. y estas. van relacionadas 
directamente con las imágenes creadas por el artista. para crear un juego intrínseco y 
balance con estos recursos para Ja realización de Ja fonna y el contenido de su Libro de 
Artista. 

1
"'

1 Matildc Mnrin filJ...W.m.de..D..ll.W.« en Ja vida cotidiamL. 1997, p3 
'" Judil A. 1 loflbcrg QbrnutLÍlUlllill<!..®..liJ!Ili. p.60. 
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Capítulo 2.3.2 
El Libro Ilustrado. 

El contenido de este Libro, puede tener un sin fin de funciones especificas en su forma y 
conlenido, igual que ocurre con cualquier olro tipo de Libro Ahema1ivo, pero este a 
diferencia del libro de artisla, es el trabajo de la unión entre un escritor y un grabador u 
artista. que producen un hilo narrativo entre texto e imagen ; las características esenciales 
del Libro Ilustrado, remontan a los manuscritos antiguos, donde el trabajo de producción 
del libro eslaba perfeclamenle establecido, se basaban en un proceso artesanal, donde las 
iluslraciones eran hechas a mano y realizaban las creación de sus 1e"tos buscando lipos de 
letras adecuadas, para darle a su libro un sentido preciosista de Libro bello, destacando 
como verdaderas obras de arte lujosisimas. Aun contienen carácter artesanal. i-1 3 

En el Libro Ilustrado, el texto literario y la creación plástica se vinculan sin ninguna 
mptura, dentro de un orden lógico de lectura, eslas ediciones están hechas comúnmente en 
papel de aha calidad, con grabados, dibujos o pinturas originales, lipografia muy especifica 
y en tiradas limitadas. numeradas y finnadas por el autor e ilustrador. estos clc1ncntos solo 
son condicionados por la propia necesidad de annonía requerida por los autores para la 
realización del Libro ilus1rado. 144 

Fig.41) . 
.. Cyclc systCmatique de Conícrenccs 

sur les plus recentes positions du 
Su1Tcalismo''. 

Manuscri10 cscrilo por Brcton e 
ilustrado por Jcan Arp. Salvador Dali, 

Man Ray. Max Emst y Giacomcni 
Los surrealistas enlazaban poesin y 
plástica dcn1ro de sus manifiestos y 

obras nnisticns. 

t.tJ Guticrrez Acevcs Op.dl p.5. 
1
"" Daniel Man7..ano lnt~ 
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Los futuristas. dadaistas y surrealistas dieron terminación al .libro como estructura 
tradicional, dejando diversos ejemplos de trabajo en conjunto de poesfa y dibujo, collage o 
grabados, Jos cuales trabajaban poetas y artistas paralelamente, donde consideraban todas 
las posibilidades espaciales y visuales de Ja página donde la disposición de las imágenes y 
Jas letras se vinculan cslrcchamenlc a una significación conuin. 
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Capí111/o 2.3.3 
El Ubro Objeto. 

/.os antecedentes de este tipo de Libro lo encontramos en poemas objetos de los 
surrealistas. igualmente en las encuadernaciones reali7 .. adas por Georg.es Hugnet, a 
mediados de 1930, quién bautizó por primera vez a sus trabajos como Libro Objeto. 14

' 

Como Libro objeto podemos encontrar, libros quemados, atados, peñorados, tachados, 
cosidos • en fonna de caja, objetos descontextualizados, coloreados, texturizados, 
expuestos al intemperie, este tipo de Libro no se sujeta a una lectura narrativa, la lectura la 
da el mismo libro, a manera y beneficio de la pintura o de escultura; es decir la reflexión 
estética, teórica y conceptual del libro contiene más énfasis dentro del mismo cuerpo 
material, poniendo acento a la dimensión del objeto y su actuación en un espacio 
primordiahncntc determinado . a expensas del contenido. 

l'ig.42. 
Erika BOiie. 

Libro Objeto: 
.. Dos nii\as destazadas ... 

Este tipo de libro da énfasis al tama"o y su 
actuación en un espacio dctenninado. 

El len¡:uaje de caracteres tipo¡:ráficos es menos empicado dentro de este Libro, el artista 
propone y desarrolla por si solo medidas y materiales que casi siempre son de carácter 
plústico o reciclado que proporcionan vitalidad al tema y al concepto del contenido, 
invitando al espectador a experimentar una experiencia tanto visual como táctil. e incluso 
olfativa, incit<indolo a una percepción sensorial y espacial dentro de las posibilidades de 
cornunicación escultórica. 

Cotnúnmcntc. los Libros objetos son obras únicas, sin repetición. caros y minoritarios a 
diferencia del Libro ilustrado por ejemplo, además que, no siempre, pero la mayoria de las 
veces. se encuentra liberado de la lectura tipográfica. 

'"'' lbidrm 
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Las técnicas de collage y arte pavera son algunos de los antecesores de esta 
manifestación. el cual pierde Jos valores de Jeclura que tiene cualquier airo libro Pero tiene 
otro tipo de lectura más efectiva y otro tipo de trabajo de comprensión e intcrprctación.' 4

'' 

El Libro objeto se resume en visualidad y raclibilidad. 

'""lbídrm 
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Capím/o 2.3.4 
El Libro híbrido. 

/Iste tipo de libro, representa la más amplia categoría de apertura visual dentro del 
contenido, de fonnas de temas, es mucho más amplia y fértil otorgando diversas 
posibilidades prolongando el goce de la lectura, ya que no responden a un sentido estricto 
de cualquiera de los tres tipos de Libros dctenninados anteriormente, su ubicación se 
encuentra en la interacción de características de cualquiera de las categorías: Libro de 
Artisla, Libro Ilustrado y Libro Objeto. 

La necesidad expresiva del artista puede o no estar sujeto a algunas de las características 
de los libros anteriormente descritos, pero este tipo de libro Híbrido al no tener 
características propias da al creador plástico diversas experiencias y posibilidades 
infinitamente manipulables a la conveniencia de expresión, de temperamento y creación del 
libro deseado. 

El Libro propone, expone y seduce al lector-espectador a poder ver, tocar, oler, sentir, 
manipular tanto la forma como el contenido estructural del Libro en una acción libre donde 
el instinto del espectador es tocado por las características y la función lúdica del Libro, en 
este caso, híbrido donde por medio de las diversas interacciones extiende su contcnido147

• 

'"
7 lhfdem 
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Capítulo 2.4. 
Editoriales y Libros alternativos en México. 

Como ya lo he mencionado, el Libro ha acompañado al hombre dentro de su evolución 
intelectual y social. se ha desarrollado a través de medios y temas diversos, los cuales han 
tenido un carácter de conocimiento, comunicación y desarrollo mercantil. En este sentido 
los Libros de ane han tenido una gran evolución pero, también se convirtieron (como hasta 
nuestros días). en ejemplares costosos tanto en su manufactura como en su adquisición; 
además, las publicaciones especializadas, ya sea de ane u otras ramas. están sujetas a los 
requerimientos de las editoriales, habiendo cienas restricciones de acceso para el creador 
en la edición. 

Por csln y muchas otras razones surge una inconformidad, en relación a la creacmn y 
edición del libro, nace de esta manera. la realización de los libros alternativos los cuales no 
cumplen con las condiciones requeridas por las editoriales de In industria .. 14

" y por ende, 
surgen diversas editoriales con fines alternativos en diversas panes del mundo, incluyendo 
en México. Surgen impulsadas por diversos b'fllpos de a11istns y escritores, que se 
caracterizan por auto editarse. creando sus propias fonnas de creación de libros. 
desarrollado por modos de proceso y producción con un carácter más al1istico, tomando 
como 1ncdio diversos 1natcriaJes conjuntarncntc con Jas formas de impresión tradicionales 
y tecnológicamente más nuevas. buscando de la misma manera su propia difusión. 

El antecedente más vi\'.O, hasta nuestros dias es el registro de In actitud revolucionaria y 
social del movimiento estudiantil de 1968, In divulgación de este movimiento se hizo más 
rápido y eficaz gracias a la reproducción impresa de la maquina de escribir y la serigrafia. 
los materiales. la tipografin y el diseilo de los volantes y periódicos. se desarrollaron de 
manera clandestina, por la efervescencia. la rapidez y la situación del momento. Estos 
impresos tenían por finalidad, la divulgación y In información \'eridica que de forma 
subversiva se manifestaba contra la información dada por los medios de comunicación, en 
relación directa al movimiento estudiantil. La producción de volantes. fue enonne y se 
extendió por distintos puntos de la ciudad de México, provocando diversas reacciones 
políticas. así como el control y represión del gobierno hacia la fabricación del 
mimeógrafo. 1.-

9 

El mimeógrafo, por ser un aparato ligero, fácil de transponar. de reali7d,ción fácil y no 
costosa. cercano a los medios gráficos del ane como el grabado y la litografia((más 
costosos y menos rápidos), se transformó en un instrmnento de expresión y de rebeldía 
ante el cambiante arte de la creación; por medio de esta prensa diversos anistas y b'fupos 

"'"Ibídem 
u•J Rnúl Rcnan Op.cit p.14. 
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de artislas( lilcrarios y plásticos), propusieron nuevas eslructuras del libro al servicio de la 
educación, la cultura y diversas causas sociales. 

Por ejemplo, la primera editorial que de diversas maneras sentó las bases, de la búsqueda 
alternativa de rcali7.ar libros, es el grupo autonombrado "/,a máquina eléctrica ", grupo de 
poelas que entre Jos fundadores se encuentran Carlos Islas, Francisco Hemández, 
Guillermo Fernández, Miguel Flores Ramírez y Rai1l Renan, que se conformaron 
básicamente por Ja necesidad de difundir su obra, y contando con recursos económicos 
bajos deciden crear su propia edilorial, elaborando libros de diversas forma innovadoras y 
originales, alejada de la forma tradieional

5 
creando asl una relación independiente enlre el 

editor(instilución),el artista y el produclo. 1 0 

Estos y otros productores independientes o Ediloriales alternalivas, abrieron un sin fin de 
posibilidades plásticas y poéticas que ofrecen los medios impresos, siendo va<to en 
propósitos y estéticas, dependiendo de las propuestas y de la función narrativa que el 
artista busque, lograron una relación 1 entre imagen y texto, hicieron del libro convencional 
un libro maleable a los intereses particularmente esteticos y experimentales. Tomaron y 
Jegimatizaron a Ja pagina como espacio visual y dieron a Ja letra un valor pláslico(sellos de 
goma o de cartón, corno los realizados por Elena Jordana) 151 , nsi como dando uso libre de 
maleriales y soportes y formas( hojas sueltas, en acordeón, sobre lexlil, recortados o con 
recortes etc.), donde algunas tienen tintes del pasado del libro(arcillas, maderas, papel 
hecho a mano. amales. huesos ele.), siendo eslos duraderos o efirneros, aprovechando 
asimismo Jos medios de impresión más modemos y lradicionales, conleniendo en sí un 
sello propio poco convencional. 

La informalidad. su producción con diversos maleriales y su reacción opuesta a I~ 
instilucional, dio a eslas expresiones artísticas poca extensión comercial y pocos Jugares de 
conservación y exhibición, como es el caso de Jos libros tradicipnalcs que cuentan con 
bibliotecas y anaqueles para su cnidado. conservación y separación. 152 

A nivel inslitucional. los catálogos son los impresos de arte más edilados, su cuidado y su 
conservación se explica en relación a las funciones que ofrece, es un registro y difusión de 
la obra y de la misma manera de la institución. lo ocupan los galeristas. los criticas, los 
periodislas. los coleccionistas. el artista y el algunos casos el publico en general. De esta 
manera surgen publicaciones entre lo formal y lo alternativo, ocasionando una ruptura de lo 
anterior mencionado. 1 SJ 

Felipe Ehrenberg. ha sido uno de los principales impulsores del mimeógrafo y de la aula 
producción de Jos Libros Altcma1ivos a nivel artesanal en México y el extranjero154, su 
producción ha sido conslanle y con maleriales baralos recorriendo a Jos medios más 

1'° Raúl Rcnan Op.t:it p.33. . .. · "·~~·.'·'.· ,· ·<,' .:·· 
"

1 No podemos olvidar que los anh .. -ccdentcs hislóricOs ·en el dL~rrollo del libro allcma1ivo en México 
mantiene circunstancias y evolución disunras al desarrollo en otros paises, aunque las características se.an las 
mismas. 
o: Raül Renan Op.dl p. 1 S 
UJ Raül Rcnnn Op.C'il p. 34. 
"" Gracicla KanolCI 01>.cit p.23. 

79 

D·E 



C.tpflulo 2: El l.il>ro Allemalivo 

económicos de reproducción como el mismo mimeógrafo • las folocopias y las plantillas, 
utilizándolas como hcrramicnras culturales y poliricas, es fornoso por sus actos de 
impresión masiva, asimismo como por diversas publicaciones, realizadas por él o 
acompailado por otros artistas. 155 

Fig.43 
Yant Pccanms 

Y sin embargo ...• 1998 
Objetos encontrados. 

Yani Pt.~ins es una artista que se ha valido para rcah7 .. 'ldo Libro de 
Anista en México 

Diversos anistas de México han reali7A,do Libros alternativos de forma independiente, e 
incluso individual, el proceso ha tenido tintes ancsanalcs llevándolos a ser ilnicos, 
expresando dentro de ellos diversos temas; :mistas como Santiago Rebolledo, artista que 
ocupa desechos urbanos para la construcción de sus libros objetos, considera que cada 
objeto narra una historia panicular y personal; Xavier Esqueda. que dentro de su libro 

utili7A, los medios tipográficos, para homenajear; Carmen Doullosa del taller Tres sirenas; 
Gabriel Macotcla y Yani Pecanins fimdan el 1977 en L, Cocina Taller donde se publicaron 
alrededor de sesenta libros de Artista de edición limitada. impresos con medios alternativos, 
como el mimeógrafo, la fotocopia y la neográfica; Armando Sáenz. Carmen Silva, Agustín 
Estrada, Alicia Garcia entre otros fomtaron Tinta Morada. Editoriales como Peyote y Ja 
compañia, el Taller líidico de Chac y Maria llamado La llor de Otro Dia, asi como nuevos 
anistas independientes sin un taller editorial, ó como el Seminario de Libro Alternativo de 
La Escuela Nacional de Anes Plásticas, taller donde se desarrolla la diversificación e 

"'Silvia Gonz:ilcz de León 011.ci1 p JO 
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interés por crear de fonna innovadora otra lectura dentro del Libro Alternativo y de .las 
mismas artes. 15

'' 

En el ai'o de 1980, se crea el primer lugar de interés e estos libros que contiene colección 
de ellos y se dedica a su exhibición, es Ja galería el Archivero, fundada por Yani Pecanins y 
Armando Sácnz. 

l'6 J:d11onales Ahcrnali\-1\S Vid 1987. 
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CJpflulo 2: El Uhro AllernJtivo 

Capítulo 2..1. l. 
Seminario de Libro Alternativo. Taller de Producción del Libro 
Alternativo. 

lúl la actualidad existen espacios para la producción y expresión por tn.:dio de diversos 
clctncnlos visuales. Una de las Instituciones mexicanas más importantes a nivel mundial es 
la Escuela Nacional de Arles Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Dentro de esta institución se funda la cátedra para la creación de los diversos tipos de 
libros alternativos en 1993. llamado Seminario de Libro Alternativo. el cual es creado con 
el fin de otorgar un nuevo medio de titulación a los egresados de dicha escuela. dando la 
oportunidad de crear una tesis teórico-practica en lo que se refiere a la creación de Libro 
Alternativo. 

Dentro de este Taller-Seminario de Producción de Libro Alternativo. cada tesista debe de 
realizar una investigación, un análisis y producción experimental con material bibliográfico 
y artístico buscado por el mismo y con material ofrecido dentro del Seminario. · 

La producción del Libro es abierta en cuanto a tema y en relación a la especialidad 
artística visual o medio plástico alternativo ó tradicional, tócnicas como el grabado en 
madera (Xilografia). en metal (huecograbado), Litografia, escultura, pintura, instalación, 
fotografia son los medios más desarrollados dentro del Seminario para la creación del 
Libro. 
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Fig.44. 
Estampa de el Libro de 

Pt..~ro Asccncio. ••Relatos 
en tomo a los milos y 

leyendas: una evocación 
poCtica en la imagen 

grafica .. 
1 O Xilografias de 

130Xl80cm. 
Impreso en lona 100% 

algodón. 
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C.tpllulo 2: El Libro Allem.ttivo 

Temas co1110 Ja muerle, el erolismo, la Li1era1ura, Jo urbano, Jos suerlos, el juego, 
bodegones c111rc 01ros muchos 1c111as de elección libre son concebidos y realizados dentro 
de las estructuras de Jos distintos tipos del Libro Alternativo: Libro de artista, libro 
ilustrado, libro objclo, libro híbrido, libro gráfico ó libro transitable, son Jos más 
rccurrcnlcS. 

La difusión de este Seminario-Taller del Libro Alternativo ha sido notable. creando 
vínculos importan1cs con el cspeclador en diversas exposiciones como lo son: ''El Umbral 
del Objcluario" en 1996 y "Para Ti Soy Libro Abierto" en 1997. 157 

: · 

Eslc Taller fue fundado por el Doclor Daniel· Man7.áno ·Águila y hasla el momenlo 
continua dando·su impulso y apoyo documenlal y:practico.·.·¡j nuevos egresados como 
Dircc1or del Seminario de Titulación. · 

.. : . . . - ; ' ·.:'-. 

Exislen div~rsos asesores. maestros artisia~ q~e ~p~y~n ~e igual manera para la creación 
d"1 libro; entre los más sobrc5alientes sé encuentran los ·profesores: 

Raúl ¿aoeilo, Ger~rdo Portillo, Pedro Asce~~io;, .:. Eduardo Ortiz. entre otros muy 
importantes. 

\n Cfr. El Umbral de Objetuarioy Para ti soy libÍo abierto, catitlogos 19 
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CONC/.U,WON DE CAl'ITUl.0: 

La necesidad de comunicación ha existido desde Ja misrna creación dcJ hombre. 
Los Libros han sido un medio afectivo dentro de la humanidad, convertir su forma y 
contenido en relación a la vida y a la propia sociedad; la historia del Libro es un reílejo y 
ha dejado testimonio de las necesidades humanas, de su evolución, de la creación y los 
cambios logrados por la humanidad. 

Estos Libros han ido desarrollándose a través de diversos Ínedios como lo son: de pinturas 
rupestres, pieles, arcillas, piedras, papiros, pergaminos, amates, telas, y papel; el nacimiento 
del libro convencional que conocemos hoy, la creación de la prensa por Gutenberg y la 
Litografia por Alois Senefelder, lograron la expansión de los Libros:· · · ·. . · · · · : 

Formando parte esencial de la enseñanza, la diversión, la difusión y sobre. todo la · 
comunicación. , · · 

Los Libros Alternativos nacen de fonna contestataria,· .. reconstruyendo· In estructura . 
básica del libro, realizada por artistas plásticos retoman los medios antiguos de creación del 
libro, uniéndolos con los medios artisticos y los medios innovadores de la 'iecn()logia para . 
crear una nueva lectura y darles un enfoque plástico al Libro,. adquiriendo ''ási yn valor 
corno· obra plástica, abriendo nuevas experiencias para el creador y el espectador.. · 

Dentro del Libro l'l Ílrtista se proyecta, protesta, se divierte y pr~~on~)~ t!'ll~és ~el uso 
1 ibre· de los elementos visuales y t1ictiles; puede o no usar elementos tipo¡,.fáficos: dél libro
obra, con el fin de crear una lectura en un tiempo definido por e.1·11tis1no artista. dentro del 
espacio plástico, gráfico ó electrónico . · · ·· · · · · · · 

. " .. ,·,,_, 

El libro ya no es solamente un soporte de palabras, el artista lo transforma en 'un~.·~ecuencia. 
de espacios que envuelven In percepción total del espectador-lector. Es una obra realizada 
en su totalidad por el artista. 

El Libro Alternativo es novedoso, por esta razón, se encuentra diferenciado de las 
estructuras fonnales y de presentación común del Libro y de la obra artística , la exposición 
de este tipo de expresión dentro de las instituciones y casas especializadas debería de 
contener un carácter especifico para cumplir su función social y prepositiva, 
desgraciadamente, los medios de difusión y de conservación del Libro Alternativo, en 
México no son del todo promovidos; la función primordial de este Libro de artista es 
invitar al espectador a participar en el interior y la estructura exterior del Libro, por medio 
del contacto sensorial o, dentro de una sucesión trJnsitoria visual en la secuencia que 
desarrolla el Libro. 
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E~ una creación propos1t1va de completa libertad en el empl~o:·.:·de< hcrmmientas, 
elementos plásticos, materiales, formatos y temáticas. 

Es por medio de esta nueva forma de expresión para mi, donde buscaré 'de.·niancra lúdica··. · 
re- crear por medio de movimientos, objetos y/o texturas una:lectura 'cón1partida·(con el 
espectador) de mi presente y pasado, · · ·• · · 

Tomo de pmÍto:dc p~nida~ co1~ó pretexto la libert~d que dd en su realización°EI Libro· 
Alternativo y hí'infornialidad del surrealismo para crear, al mismo' tiempo de jugar en el 
proceso de mi.·. Ubro.Gráfkó L·(,~dico, que n continúación desarrollare. · · 
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LECTURA Lú-DICA DEL PRESENTE Y PASADO 

EN UN LIBRO LITOGRÁFICO AL TERNA TIVO. 
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& C.•pllulo 3: Lt'<.·turn L(1-dic,1 del presente y pds.tdo ~n un Libro Lit~p,ráfic~ Alternativo . ... 
Capíllllo 3. I 
Vista preliminar. 

' . " 
El interés por desarrollar un Libro Litográfico nace directamente por,el,contacto.e· 

inscripción que tuve dentro del Seminario- Taller de Libro Alternativo, dirigido jlor el: 
Dr. Daniel Manzano Águila. · '.· · · , ' , 

La propuesta de este Seminario es el obtener: un trabajo de investigación teórico y 
práctico sobre un tema de elección libre .Y determinar historia, características y tipos del 
Libro Altemativo, cuyos resultados se vieran reflejados precisamente dentro de un 
objeto artístico el cual llame llamado Libro Litográfico Alternativo, el cual fuera de toda 
para mi, se convierte en una opción de grandes posibilidades para In producción 
plástica. 

Ln forma y dimensión del Libro, dentro de mi proyectó es importante, ya que este será 
realizado a manera de contenedor, aunque vnyn directamente relacionado con In obra 
litográfica que estará dentro del libro, el cual lo desarrollaré como una caja, tomando 
como referencia In caja- maleta de Duchnmp In cual fue realizada como una forma que 
contiene solo material grafico y recuerdos que el mismo Duchamp colecciono n manera 
de memoria de su trabajo. Memoria que en mi trabajo recurrirá a una lectura del 
presente y pasado, por medio de In Litografin y gofrado, los cuales estarán apoyados 
plásticamente por una mancha de color roja renJi¡mdn en serigrafin. 

Dentro de las características de los cuatro tipos de Libros, que señale en el capitulo 
anterior, me atrajo principalmente y que retome como motivo de creación, es el sentido 
de prolongar el placer visual a un carácter táctil, sensorial logrado por medio de 
determinadas caracteristicas y posibilidades, que dan los diversos materiales que pueden 
ser usados para su rcali7.nción y soporte. La disposición de las texturas, líneas, formas, 
dimensión, color. papel, tamnr1o y secuencia de imágenes dan al espectador una 
experiencia directa, al lograr una manipulación de la obra y directamente con el 
contenido. 

Otra característica importante que retomaré es la de utilizar la página como medio y 
soporte de mi propuesta plástica, en mi caso litográfica yn que el papel será una 
herramienta o un espacio más para mi producción planográfica. 
Se le llama "plnnográficn", por que se refiere a In estampación obtenida a partir de una 
matriz de piedra, donde n diferencia de otros medios de grabado (la litogrníln no es un 
sistema de grabado), no se realizan incisiones sobre la matriz, ni con una herramienta ni 
con ningún elemento corrosivo, se dibuja directamente sobre In piedra. este 
procedimiento se llama Litograíln. In palabra proviene d ' 1ino griego "lithos" que 
significa piedra y del término ''graphos" de dibujo, 
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& C.1pltulo 3: Lectura Lú-di~¡Hlel presente y pasado en un Libro LitogrAftco Alt~·rnati ... o. -

.-;; 
El proceso litográfico se basa en el principio químico de rechazo entre el agua y Ja 

grasa, consiste, como Jo he mencionado, en dibujar sobre una piedra cali7.a Ja imagen 
deseada con un lápiz graso de cera. 

La Litografia es el medio plástico en el cual desarrollare mi producción, csla técnica 
da, a mi parecer, una gran calidad en el dibujo, pero para lograr esta calidad el proceso 
de impresión Jiene que estar completamenle calculado, pero cada una de las estampas de 
Ja misma imagen impresas son diversas, Jos tonos de grises cambian en relación directa 
a Ja forma de entintado, a Ja calidad del grano de la piedra y sobre todo al cuidado y 
limpieza que se mantengas durante todo el proceso de Ja reali:mción litográfica, desde 
el dibujo hasta la impresión. 

En relación al tema, Ja investigación Ja desarrolle sobre el Surrealismo, manifestación 
artlstica europea qué por inJerés personal e identificación con el sentido lúdico de esta 
expresión, la tomo como base de estudio y como pretexto e int1ucncia dentro de mi 
producción plástica; principalmente, como lo subrayo dentro de mi hipótesis, el motivo 
principal de mi investi¡,'llción es el encontrar la manera en que intluyó o el impacto que 
tuvo Ja llegada del surrealismo europeo dentro de los temas de Ja producción litográfica 
artística de México. 

Esta investigación será punlo de partida para delimilar Ja Jcmática en mi proyecto, en 
el sentido de las caracJeristicas de juego e informalidad que son representativas en las 
obras surrealistas. 
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,& Cc1pflulo 3: U..>Clura Lú-dk·a dl.•I presenle y paSc1do en un Libro Li10j~r.1fico Alternativ~. 
~:-

Capítulo 3.2 
Lectura Lú-dica recreada del presente y pasado. 

El juego, es tan antiguo como el hombre mismo; a través de los tiempos se le ha 
dado un valor primordial dentro de toda cultura, el juego ha tenido un carácter 
importante dentro del sentido social y artístico, es justamente, en el ámbito artístico 
donde han existido un sin fin de vanguardias artísticas que han tomado al juego como 
tema o medio de expresión, por ejemplo: uno de los valores destacados por el 
Surrealismo es la diversión, el carácter lúdico de In creación, que permite al artista 
1 iberarse de las presiones de la vida adulta, y de la evolutiva vida moderna, tratando de 
reencontrar parte su interior o infantil; de este modo, dentro del juego se rebasa lo que 
es el instinto inmediato de conservación y da un sentido vital de significación, dentro y 
fuera de arte. Todo juego significa algo para quien juega, asimismo In inmediatez del 
juego da un carácter espontaneidad, características permanentes de todo juego y del 
surrealismo. 

El juego es una acción, que el hombre puede adaptar o no a sus actividades cuando 
más le plazca; la actividad diaria de un adulto se puede decir que es el trabajo función 
que tiene un fin impuesto por el exterior, el sentido lúdico de las cosas y de las acciones 
t\ene en si mismo su fin y trascendencia, y es el hombre quien marca el momento 
preciso de aparición del juego; en este sentido podemos 111encionar la necesidad del 
juego dentro de la cotidianeidad. su importancia surge del placer que e.>;pcrimentamos al 
desarrollar cualquier tipo de juego, y no como una necesidad lisien o moral. es un 
complemento imprescindible de la vida, a si mismo de la cultura en general; se juega 
dentro de determinado tiempo y espacio; en ocasiones el juego es transmitido por 
tradición y puede ser repetido en cualquier momento como los juegos infantiles, las 
cartas. el domino. la lotería. el fútbol. etc.; como lo he mencionado, la forma lúdica se 
desarrolla dentro de un determinado espacio, convirtiéndose en un mundo temporal de 
perfección provisional creado por nosotros mismos. dentro de un mundo rutinario y 
habitual. 
El juego. lo podemos transformar en una forma que expresa la vida interior, forjada por 
Ja imaginación. 

Dentro de nuestro pasado indígena existen danzas o ritos que son representaciones de 
la nuturale:r.a. convirtiendo al hombre en un ser que representa, su entorno, es el caso 
de un animal como el jaguar o el venado; esta dramatización "se ejecutas dentro de un 
determinado tiempo y un determinado espacio. que se desarrolla en un orden sometido a 
reglas y que da origen n asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a 
disfrazarse para destacarse del mundo habitual". 158 

En estas costumbres, se trata de dar cierto orden a la vida social ordinaria 
conjuntadola con lo sagrado; nuestras costumbres y tradiciones forman una 
representación de creencias, todas estas actividades atrajeron a los surrealistas, 

1
'" Johan 1-fuizinga ~!km. 2000 p27 89 
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I! C•pltulo 3: Lectura Lú-dica del prest;n~ic y;as.jclf e';; u~ 1.'.i•ro Lilo~;Mico Allernalivo .. 

ponic~do eslos artistas en manifiesto la seducción, s~gúri: ellos, de una acción lúdica y 
un misticismo f3nt;:\stico. 

Es por medio de Ja fantasía mística, donde nuestros antepasados encuentran su 
expresión por medio de una representación que consiste, en reflejar por medio de algo 
naturalmente dado, algo inexpresable, que es un reflejo de Ja conciencia del hombre y lo 
y sagrado, para nosotros no es un juego, no es diversión, es una celebración de culto 
con Ja finalidad de conseguir orden, seguridad y bienestar. 

De esta manera, el mito y el culto son el origen de toda cultura y a su vez son formas · 
lúdicas, •• ... en el mito y en el culto es donde tiene su origen las grandes fuerzas 
impulsivas de la vida cultural: derecho, orden, trafico, ganancias artesanfas, ·y arte; 
poesía, erudición y ciencia. Todo esto hunde así sus raíces en el terreno de la actividad 
Júdica". 159 

En relación al arte y el juego, las dos actividades tienen su fin en ·si mismo y· en 
ambos Ja vida creadora se mantiene en la expresión de Ja cultura en genenil. Eljuego 
como las expresiones contemporáneas de arte, como Jo es el desarrollo y fin del· Libró 
Alternativo, puede scr visto como inútil o como uria acti.vidad .. marginal sin : 
intencionalidnd. pero no por esto ilegítimos, son representaciones de la concieni:ia y de 
Ja expresión y creación humana, que contienen abiértamente diversas posibilidades. e 
interpretaciones. 

" .... ~na ve~.fü~e se ha jugado permancce en el recuerdo como creación o como tesoro 
espmtual... . 

La producción litognifica sobr" una lectura que manifieste el presente y pasado, Ja 
relaciono con Ja anterior nota de Johan Huizinga en el sentido del juego, Ja forma del 
recuerdo, y Ja necesidad del juego en la vida y Ja riqueza de posibilidades que da la 
función Lúdica en Ja vida diaria, rcali7.aré un Libm l.itográfico Alternatfro Lú-dico; la 
scparación de Ja palabra lúdico no tendni un interés formal, solo es un juego de palabras 
entre mi nombre: Guadalupe, Lupe, Lu: Lú-dico. 

Por medio de Ja elaboración de este Libro, experimentaré con mi persona, mis 
recuerdos y con mis sensaciones esto por medio de desnudos mios, señalando el 
desnudo como lo más puro de la naturaleza y como soporte primario de Ja t!Xpresión 
humana; Ja experiencia personal con el entorno. las reflejare por medio de texturas 
que me recuerdan táctilmente cierto evento además de ser un material de 
representativo de Ja protccción y seducción. 

El sentido Jú-dico, sera el proceso mismo, por mcdio del material empleado dentro del 
Libro, jugaré, sin dejar de comprometerme con el trabajo artístico, con los materiales 
que he seleccionado: madera, telas, resinas, papel, dibujo y texturas logradas por medio 
del gofrado. 

1'Q lbid p.16. 
Ir.O lbid p.23. 
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t C1pltulo 3: l.<>Clur.i Lu-dic.i del presenJ" y p.1s.1do en un Libro LiJop,rMico Allemativo. 

Capítulo 3.3 
Desarrollo. Libro Litográfico Alternativo. 

La camcleristica que considere para la reali:r.ación de mi Libro Litográfico Alternativo, 
es la posibilidad casi infinita de manipular diversas formas y materiales tantos como 
sean necesarios para la necesidad expresiva, esta caracteristica es importante para dar 
solidez y presencia a la creación de mi Libro; la irreverencia y el carácter lúdico del 
surrealismo forman un movimiento abierto a algunas necesidades de creación, mi 
identificación con dicho movimiento me dio el punto de partida, aunque no surrealista 
por la diferencia de temporalidad y geografia. para la realización del Libro. 

Estos dos puntos son el pretexto para resolver un Libro Litográfico Alternativo, medio 
para representar y expresar mis recuerdos 

Mi libro lo empecé de la siguiente manera: 

Fig.45. 
Bocetos preparatorios para la 

re.alización del Libro. 
Caja de forma orgánica de 

madera ensamblada. entelada y 
con ventanas (ojos) con la 

finalidad de invitar a observar 
el interior. 

De un caja de madera con una base inferior de triplay, las paredes están 
ensambladas para hacer un formato orgánico, de lineas curvas para dar la sensación de 
fluidez, movimiento y perfil del cuerpo femenino resistente y sensual con la finalidad de 
seducir al espectador y alejarlo de toda formalidad ya sea de libro o de caja; la tapa· 
superior esta realizada con yeso cerámico realizado en mi torso, para sacar el negativo 
unte sobre mi piel vaselina, posterionnentc vacié una capa de yeso cerámico de 1 cm. de 
grosor, un fragmento de manta de ciclo y una segunda capa del mismo yeso, al 
desprender queda una base en negativo del torso, cerré el poro del yeso con spray de 
aceite para crear una capa que evitara que se pegara la bast! con el siguiente material 
empicado para lograr el positivo; para el molde positivo ocupe venda enyesada que fui 
poniendo por trozos, al desprender estos logre la tapa final con la forma deseada, para 
no cambiar la idea de sensualidad. Todo el Libro dt! madera armado mide en su cxlerior 
60 x 45cm, el grosor de las paredes es de 3cm, así es que el interior de la caja mide 57 x 
42 cm. 
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Sobre la forma de la tapa y a los lados del las paredes orgánicas de la caja, puse unas 

ventanas de acrílico de 05mm. de grosor pegados con sellador de silicón, estas ventanas 
son a manera de invitación, en el torso en forma de boca llave y a los costados como 
ojos, en este caso el sentido es completamente lúdico, con In finalidad de observar el 
interior, donde se protegerán las Litografias reali7.adas basados en desnudos mios, 
donde reflejare el presente jugando con la imagen, y al mismo tiempo serán parte de mis 
recuerdos, de mi pasado, se encontrara de manera consecuente la lectura Lú-dica del 
presente y pasado. 

A manera de bisagras entre la tapa y el resto del Libro, clave de cada Indo soportes para 
mueble de 32 cm. cada uno, para que la lapa permanezca abierta al interactuar con el 
espectador. 

La fomm de mi torso en yeso, pensando en su permanencia, la protegí con diversos 
materiales: por In parte posterior pegue fibra de vidrio en pedazos medianos remojados 
con 100 vol. resina poliéster cristal y 35 gotas de su cnlnlizador, con esta misma resina, 
di una mano sobre d torso pam que con este material la tapa fuese ligera y consistentc, 
el material viene a darle un acabado transparente, protección y resistencia al molde de Ja 
tapa. Todo este proceso lo realizo a la intemperie, ya que la reacción de los materiales es 
tóxico rovocado un olor dcsa •mdable y fuerte. 

Fig.46 y 47. 
La idea de cfoc1uar un Libro Lúdico, me acerco a jugar con 

diversos materiales, así mismo con mi propio cuerpo En las 
imágenes se muestra el primer paso para lapa. material empicado 

yeso cerámico. 

De esta misma manera. con la resina poliéster y catalizador. estoy pegando en todo el 
exterior del Libro telas poco a poco para lograr una textura no plastificada y atractiva 
pam el espectador-lector, las telas son un elemento importante quiero que táctilmente el 
exterior sea suave. Incluir telas, es porque con ellas quiero formular la idea de 
protección, frente a In sociedad y el ambiente, pero sobre todo quiero reflejar un carácter 
insinuante por medio de tela teñida de color rojo (color cálido que simboliza 
sensualidad, excitación, exaltación, sobre todo vida y sangre), ocupe manta de ciclo por 
su tejido ligero, con esto pretendo provocar una reacción visual y de tacto, de 
rnovirnicnro; la búsqueda de la fonna y el material tiene como finalidad una interncción 
dirccta con el espectador-lector. 
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a: 

La función espacial o fom1a del libro que propongo, quiero que tenga una presencia 
plástica con un nivel de expresividad dada por mi experiencia con los materiales; 
requiere que no sea un objeto de representación o imitación directa de la realidad 
objetiva, pretendo que mi Libro induzca a la sensación o experiencia visual y de tacto, 
la participación directa del espectador no como observadores sino como protagonistas, 
es importante para la continuidad de lectura del Libro; la finalidad de mi libro es que 
surja una reacción en el individuo, el presente es la manipulación del libro, y pronto 
será pasado, un recuerdo; la lectura litografica de recuerdos es detemiinantemente 
abierta a significaciones o sensaciones que surjan en el lector-espectador durante el 
tiempo de contacto con el libro y en un momento posterior que fomie parte de sus 
recuerdos, como experiencia. 
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Capítulo 3.3. l 
LITOGRAFIA. 

llistoria. 

En 1796 el alemán Alois Senefclder, en su búsqueda de un sistema de impresión barato 
para unas partituras musicales y obras de teatro, inventó Ja Litografin1

''
1
• En sus inicios 

Ja litografia no se utilizo como medio de creación artística, se utilizo básicamente en Ja 
producción comercial y publicitaria. 

Los artistas, sin embargo, no tardaron mucho en descubrir las ventajas de este nuevo 
procedimiento, ya que permitía al autor dibujar directamente sobre In piedra enliza, sin 
fa necesidad de grabadores intermediarios; los artistas de Ja Revolución Francesa In 
utilizaron como medio propagandístico, desde principio del s. XIX, artistas como 
Goya, Daumier, Géricnult, Delncroix, Mnllarmé, y ya en el siglo XX Eduard Munich, 
Matisse, Braque y Picasso, hicieron que Ja Litografin llegara al nivel más alto de 
expresión. 

En México excelentes Litógrafos también contribuyeron a dar un sentido de b'Tan 
calida artística a la litografia artistas como Claudio Linati. Constantino Escalante, 
Casimiro Castro, José Guadalupe Posada, Hesiquio Jriarte, Daniel Cabrera y 
posteriormente Chávez Morado, Francisco Dlaz de León, Guillermo meza y Roberto 
Montenegro entre muchos excepcionales artistas marcaron por. medio de Ja Litografia 
la historia del arte universal. 162 

. · · 
,' ,_', . ._ . . .·_ . 

A finales del s. XIX, asociado a In aplicación de' ta cromoÍito&'Tllfia o · Jitografiá·. ~ 
color163

, nace el arte nuevo del cartelismo, en el :cual su· máxint_o representante fue sin 
duda Toulouse-Lautrec, revolucionando'. por níedio,;,de .. sus .·carteles -:·el·: arte: de Ja 
publicidad. · · . ·: · ::::: .. :;'.'::\: /, .. ::!'.::~· ":(:·:-f;:.t .. , ,;;,: >" ,. '".'· . 
Durante este mismo siglo Ja IÍtografia estuvÓ'est¡e¿har;¡é~t~·: Jig°ñd~ ·~ ni desarrollo de Ja 
prensa y fue uno de los sistemas.más utilizados para la .. ilustradón de Libros. · 

'"' Tesis Presente ~pll.llli:LL 2003 p62. 
1••cr1.~ 
lt.I Jhid. p62. 
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Capítulo 3.3.2 
Propuesta y procedimiento. 

Como se hu mencionado en capilulos anteriores la Litografia es un ;,,edio plástico' fiel 
a lo que como artista se desea, la calidad del dibujo es directamente proporcional a la 
constancia y maestría en el trabajo que el litografó desarrolle. 

Tomo la litografia como medio para realizar mi propuesta, en el sentido de otorgar al 
papel el valor irrevocable de soporte y material mismo de la producción artística, el · 
papel por si solo se mantiene como espacio complementario de la imagen. 
Las imágenes que desarrollare, serán desnudos de mi persona, dándole un sentido de la 
única esencia nltida, con la conciencia del desnudo como lo más puro de la creación 
de la naturaleza. Estos desnudos apoyaran la idea de lo lúdico como forrna constante y 
transparente de los sentidos, del pensamiento y acciones de lucha constante del hombre. 
La presentación de mis desnudos con la caja- Libro, tiene que mantener una relación 
persistente como forma y contenido, ambas tendrán que constituir conjuntamente una 
sensación (aunque con elementos reales) al interior del espectador, por medio de 
imágenes lúdicas y en cierto grado, irreales. 

Las imágenes a través de actitudes o movimientos mantendrán una lectura propia. de 
como o de que manera conservo mis recuerdos, eventos presentes y pasados que 
manifiesto por medio de mi actividad plástica, esta lectura se dará, ademas de los 
desnudos, por medio de In impresión por ambas caras de la litografia para simbolizar 
presente- pasado, detrás-adelante. 

El' papel como soporte, tiene que resistir una textura, el tacto es importante para el 
sentido lúdico instantáneo de mi obra, pero no quiero romper con la naturaleza del 
mismo papel, asi que las texturas las realice con gofrado apoyado de una mancha de 
'color. rojo, siendo de esta manera el papel el que da la textura correspondida con la 
imagen ·referida ; el sentido de mi propuesta invita al espectador-lector a jugar, a 
participar en la secuencia abierta de las seis litografias sueltas impresas por ambos Indos 
no sujetas por ninguna parte la composición, secuencia, narración o lectura la dará el 
mismo receptor; la cooperación activa favorecerá el sentido de la construcción 
constante del interior del Libro. Asi mismo son constantes y cambiantes los recuerdos y 
no siempre jugamos el mismo juego. 
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Fig.50 y SI. 
Por medio de una 

selección de 
fotografias al desnudo 
cstablcci las imágenes 

a litografiar 

Para comen7.ar a reali7.ar las litografias, empecé por tomam1e aproximadamente 
sesenta fotos al desnudo y a color en diversos movimientos, siempre relacionados a un 
sentido lúdico ; posterionnente seleccione doce de las cuales más se relacionaban con el 
tema para realizar los bocetos;: los bocetos los realice con lápiz graso, para que se 
aproxime más a la calidad del dibujo litográfico, sobre cartulina y papel celofán para 
después trasladarlo a la piedra litográfica de x aproximadamente. 

Antes que nada es muy importante pre11arar o granear la piedra, esto significa que 
hay que eliminar cualquier dibujo anterior y dar a la superficie una textura adecuada 
para dibujar la nueva imagen. El método mas sencillo para borrar la imagen que ya no 
se desea consiste en humedecer la piedra y extender un material abrasivo, como granos 
finos de esmeril los cuales escogidos adecuadamente, son los que de darán la porosidad 
y textura necesaria para la imagen, después, se frota la piedra con otra piedra de una 
dimensión parecida, frotándolas con movimientos homogéneos y regulares en fonna de 
S, es importante que abarquen dichos movimientos toda la superficie de la plancha, para 
que la superficie quede completamente limpia y plana. Seco bien y a continuación paso 
Ja imagen. 

Fig.5:?. 
Es importanle traspasar el 
dibujo a la piedra (o a la 
lámina de Zinc. como se 

muestra en la gnifica) con 
un materia que no conlenga 

grasa., como con1é o 
carhoncillo 

Una vez traspasado d dibujo a la piedra por medio de un papel calca al carbón o 
sanguina materiales no grasos, y protegiendo el margen o el espacio que quedará en 
blanco con goma arábiga diluida; desde el punto de vista plástico la característica más 
importante del procedimiento litográfico es el hecho de que las imágenes se dibujan 
directamente la piedra o lamina, sin necesidad de grabar, es innegable que esta 
característica da gran libertad al artista litográfico. 
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Fig.53. 
Al dibujar. sobra decir que 
se deben de lomar rTiedidas 

de limpie~ ya que 
cualquier material o Ja 

yema de Jos dedos contiene 
grasa que absorberá Ja 

superficie sensible de la 
piedra o lamina. 

Para dibujar sobre Ja piedra ulilice lápices grasos y In barra liJografica, pero se puede 
ocupar casi cualquier malerinl graso. 

Siempre hay que pensar, que al momento de estampar la imagen ob1enida será a Ja 
inversa del dibujo sobre Ja piedra. 

Cuando el dibujo esta acabado, se comienza a preparar Ja acidulación para comenzar 
In impresión; primeramente se cubre In imagen con brea y talco para evitar que In 
superficie en blanco se manchen con cualquier tipo de grasa y para mantener la calidas 
de claros y grises mnnejndn en el dibujo, en un vnsote precipitados se prepara Ja 
acidulación de veinte mi. de goma arábiga diluida por una gota de ácido nítrico (para 
piedra, fosfórico para lámina), se coloca sobre Ja superficie dibujada dejando que actué 
de dos a tres minutos, rápidamente se seca pasando un trapo de manta de cielo tratando 
de no dejar marcas de Ja goma, este procedimiento es para fijar químicamente Ja 
imagen. 

, 
'._ .. 1o,,,;; ~..,. 

~ -~_:.::·- J~ .. -~ ~ .... _ . 

. 
-,. 

~>,. . -.. -.:....::_ .. ~, ... "'..:: 

Fig.54 y 55. 
La acidulación de la imagen 
es el procedimiento químico 
que establece Ja repelcncia 

entre la grasa y el agu~ 
ademas que estabiliza la 

ronalidad de grises que se 
dcSt.-cn. 

Posteriormente se borrn con aguarrás y estopa, hasta dejar Ja superficie literalmente en 
blanco, en seguida con betún o asfalto se frota ligcramcnte Ja piedra, sin dejar secar se 
limpia con agua quitando de csla manera el exceso de asfalto quedando adherido solo 
en Ja panc donde Ja piedra absorbió grasa (zonas del dibujo). quedando en un tono café. 
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fig.56 y 57. 
El proceso de impresión inicia cuando se 

acidula la imagen, este procedimiento no es 
complicado, pero si debe de ser cuidadoso. 
En las figuras SS y 56 se muestra cuando se 

mantiene la imagen con asfalto. 

A conlinuación ·no se deja de mojar con agua y esponja, entonces es cuando con la 
ayuda de un rodillo de furnia cilindrica se entinta la piedra de manera rápida y uniforme 
de forma en que la linta sea adherida en las zonas previarn<:n1e dibujadas; en ocasiones 

~ ' --

Da~-,,~ 
..._..r..:,..• ' ~, 

-·"¡_,:,_- -· ----

Fig.58 y 59. 
Muestra con el color 
del asfalto, el dibujo 
logrado. Fig.58. por 

medio del entintado la 
piedra absorbe la tinta 

de impresión en Ja 
zona dibujada . 

puede ocurrir que la imagen comience a suhir sus tonos de grises, en este caso se 
prepara treinta mi. de goma por cinco mi. de solución de la fuente, ácido que ocupado 
adecuadamente puede mantener los claroscuros deseados, el uso excesivo de este 
quemara la imagen bajando los tonos, hasta desaparecer los más claros. 

Para im¡>rimir, la piedra se sitúa de manera horizontal en la prensa, donde 
previamente se marco la presión, el papel de impresión debe de tener suficiente gramaje 
de algodón para garanri.-.ar la absorción del dibujo enlintado, se moja y se coloca sobre 
la piedra en un solo movimiento, se prolege el reverso del papel con una hoja de papel 
revolución y tres cartulinas para facilitar una presión unifomte sobre la litografia. 
Después se ejerce la presión, haciendo funcionar la prensa o tórculo 

Fig.60 y 61. 
La imagen ya impresa, queda a la 

inversa de cómo es dibujada 
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Fi¡¡.62. 
1-a impresión se realiza sobre papel que contenga cierto gramaje de 

algodón para Ja óptima absorción de la linfa. -

Cuando tenemos el dibujo original estampado sobre la hoja de papel se ha llegado al 
final del proceso; a partir de de la misma piedm litografica y repitiendo el proceso de 
entinlado y de impresión se puede obtener la cantidad deseada de estampas idénticas. 

Fig.63 
Dentro del procedimienlo de 

impresión es necesaria Ja ayuda de 
un colega. esto con la finalidad de 

lograr una limpieza y exactitud 
deseada en la impresión. 

Fig.64. 
En la litografi~ como en 01ros 

medios gráficos, tiene la 
caractcristica de realizar una 

impresión múltiple en relación aJ 
requerimiento del artista. estas 

deben estar seriadas y firmadas por 
el autor. 

Cuando ya no se desea la imagen, y se necesita ocupar Ja piedra para otro trabajo, se 
vuelve al proceso de graneado. 

Mi proyecto es realiwr doce litogralias firmadas y numeras cada una en cuatro 
ejemplares de 56 x 38 cm., impresas sobre papel guarro súper alpha de 75gr. 
Los gofrados Jos haré, realizando doce cuadernillos de papel copie de cinco laminas 
cada uno que texturiwré o recortare de acuerdo al dibujo que complementará. 
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Fig 65 

Fotografia al desnudo 

Fig. 68 

Fig. 71 

Fi¡¡ 66 

Boceto con litpLr. de 
cera. 

Litogrnfias terminadas. 

Fig. 69. 

Fig. 72. 
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Fig. 67 

Litografia terminada 

Fig. 70 
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Fig 74. 

Fig. 77. 

Fig. 75. 

Fig. 78. 

Libro litográfico alternativo 

Fig. 80. 
Estructura de caja de madera 

con las primeras telas pegadas 
con cola de conejo. torso-tapa 

de yeso y resina lambién 
entelado, junio con domi inicial 
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Fig. 82. 
Estructura de Libro. 

Fig. 84 

Libro litográfico ahcmativo 
con litografias terminadas 

Fig. 81. 
Libro abieno. no concluido. 

Fig. 83. 

Libro lilogrD.fico alternativo 
terminado. 
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Conclusión General: 

Al término de esta investigación, considero que cumple el objetivo que me propuse de 
determinar la manera de cómo influyo el Surrealismo sobre la plástica, y ante todo a la 
Litografía que se producia y produce dentro de nuestro pais. Encontrar infomiación 
delimitada especialmente del Surrealismo y su posible inlluencia dentro de la 
producción mexicana en la Litogral1a fue muy escasa, esta investigación la realice a 
través del apoyo de imagenes y por medio de entrevistas, como en el caso del escritor y 
critico de arte llugo Covantcs, asi como con el valiosisirno impulso y ascsoria de tnis 
sinodales asignados dentro del Seminario-taller de Libro Alternativo. 

El Surrealismo es un movimiento que comienza en Paris, su principal fundador es 
Andre Breton, particularmente nace de manera subversiva, valiéndose del escándalo y la 
trasgresión contra los valores de la sociedad europea, los cuales estaban por destruirse 
por dos motivos: la guerra y la evolución tecnológica de la era n1odcrna. 

Dentro de las características de este movimiento sobresalen la búsqueda de la 
creación del subconsciente como forma pura de expresión, retomando para este fin, las 
teorias del psicoandlisis de Freud; los surrealistas crearon diversos juegos para la 
creación de representaciones irracionales. donde intervenía su necesidad plástica de 
liberar las imágenes del subconsciente sin la intervención de la razón 

Exiliados, los artistas plásticos y poetas surrealistas como: Antonin Artaud, Andre 
Breton, Leonora Carrigton, Remedios Varo. Benjamín Pcret entre otros llegan a Mé.~ico 
en 1939. 

En México, la producción artistica durante estos años era vasta, se manifestaba sobre 
todo el muralismo y por la escuela mexicana de pintura, contaban y cuentan, con la 
aceptación social, ya que por estos el trabajo de las fübricas y el evolutivo cambio de la 
gente humilde logrado por la revolución. Además, en el arte en general se crea una 
valoración al arte y pasado indígena. 

La producción de la Litograliu. a pesar de que la manera en que se asocia a la 
litografia de csrn etapa solo corno un medio de carjctcr comercial (como In in1pn:sión 
de periódicos, revistas o cajetillas de cerillos finamente elCctuados, con una gran calidad 
dibujisticn). cuenta con10 pmm con todas las dcn1ás ramas artisticas, con diversos artistas 
que son reconocidos corno grandes litógrafos que han dejado testimonio de la historia 
de México; Jos remas recurridos son Jos de c:1rác1cr social. se dcsarrolJnn carteles. 
volantes e ilustración que son vC"rdadcras obras artisticn. 

Estos temas. la gente. d colorido. Ja naturaleza. y un cntcmJimicnto fostivo hacia la 
1nucrtc, son las cumctcristicus cotidmnas de México que atrajo tanto a los surrealistas. 
llamándolo. a su pnrcccr. un pais naturalmcnlc surrealista. 

t04 

TESIS CON 
FALLA. DE ORJGEN 



Paru los urtíslas mexicanos, el Surrealismo representaba otra posibilidad de expresión, 
que a su llegada no tuvo tanta prosperidad por motivos claros, la diferencia dentro del 
avance social y político, y las diferentes necesidades de expresión; los medios como es 
el caso de Ju Lítografia, no tuvieron un cambio abierto dentro de su lemátíca, y creo 
que el arribo surrcal. mostró marcadamente su contmposición con esta técnica 
plunográfica, ya que la Lítografia. como lo he mencionado, manífes1aba un carácter 
social, mientras que el surrealismo, declaraba hacia una revolución del subconsciente, es 
decir individual; pero esto no quiere decir que no se produjera arte Surrealista en 
nuestra patriu; en csrc sentido. cJ Surrealismo es aceptado dentro de nuestro país, pero es 
aceptado por los artistas que inmigraron a México o los que de alguna manera realizaron 
o acrecentaron sus carreras artisticus en Pnris o España. donde anterior a su llegada el 
Surrealismo se expandía sicndo aceptado rápidamente por los artistas de aquellos paiscs 
europeos. Por cjc1nplo. rul es el caso de Guillermo Silva Santamaria, coJ01nbiano que 
estudiando en París real izó casi toda su producción plústicu surrealista notoriamcntc 
dentro de México; o algunos medios documentales aseguran que durante los l 940s, 
inlluido por sus continuos cambios a Nueva York, Tamayo realizo obras con 
características surreales, gentes como Guillermo Meza, Roberto Montenegro, Manuel 
Esqueda entre otros realizaron obras con alguna tendencia surreal, pero no con In 
finalidad de los artistas europeos. 

De esta manera en México se han desarrollado distintas formas de pensamiento. de 
lendencias y de expresión artistíca. In historia del arte dentro de nuestro pais es vasta y 
ha multiplicado las plataformas e ínlluencías para el quchacer artístico; de la misma 
fomm se han diversificado los medios, materiales y herramientas para cumplir las 
diversas necesidades de creación del artista visual. · 

Asi, el nacimiento del Libro ·Alternativo, crea opciones y posibilidades enormes de 
trabajo, al menos para mí considero que sc nbrc una perspectiva de creación amplia y 
aceptable para mis propuestas plásticas 

Es dentro de In Lítogratia donde he desarrollado mí producción, en este medio 
tradicional de impresión es donde he enconlrado la identificación y conjunción como mí 
medio de expresión; por medio de la calidad en el dibujo que se puede lograr por medio 
de la Lítografia y todo el proceso de impresión he logrado la soltura y seguridad que no 
encontré dentro de otro medio plásríco; In única limiración que he lenído es la fulla de 
material profosíonal para un nivel que es profesional, la falta de tinta litografica que 
ocupe al iniciar mi proyecto altero el resultado deseado, así que tuve la necesidad de 
repetir los cuatro primeros dibujos. 

Como lo he mcncionado, el conocimiento que se me ha proporcionado en el 
Seminario de Titulación del Libro Alternativo, ha abierto nuevos aspectos y 
perspectivas para mi elaboración plástica, la característica del libro Alternativo quc es 
importante para mí es la de ocupar cuanto material sca necesario y pcrrnítído para 
alcammr la meta propuesra material manipulado bajo mí control total; los materiales o 
herramientas que mí imaginación requiera es importante para mi proyeclo de tesis, con 
la elaboración de un Libro Litográfico Alternativo experimente una experiencia 
particular que me agrado, y es precísamenle que a lravés de un mcdío de estampación 
tradicional n la par de e.xperimenlnr con diverso mareriales como la madera. la lela, los 
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pigmcnlos y las resinas, pueda lograr la rcaliwción de un solo Libro que conlenga una 
ideit y sea entendida nn como un libro soporte dt! palabras, sino enlendida como 
visualmcnle una ohra. t!I senlido de cxperimenlación me parece es un herramienta 
püderosisirna para enconlrur las posibilidades que sean requeridas pura el proceso de 
una obra artística. 

En este sentido me gustaria aclarar, que por lomar denlro de mi Libro el sentido 
lúdico y por expresar mi gus10 por la experimentación de maleriales, caructerislica del 
Libro Allernnlivo, no quiere decir que mi propuesta y proceso es poco comprometida; 
esluvc buscando enlre diverso maleriales hasta encontrar los que más se adecuar a mi 
idea original, aunque en el transcurso n1i idea can1bio. 

Con la lerminueión de mi libro, considero que la put!rta que se me .abrió es In de 
ampliar, con nmteriales tal vez no artisticos, el sentido de mi propuesta, tomando en 
consideración en mi caso. al espectador creando por medio de las texturas de los 
maleriales empicado un contaclo. invitando de manera táclil a involucrarse con mi 
Ubro. 
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