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textos recobrados, imágenes  
borradas. raúl gonzález tuñón  

del periódico al libro
Geraldine Rogers 

consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas
Universidad nacional de la Plata

literatura en contexto periodístico:  
el predominio de lo visual 

la obra de uno de los principales poetas de la vanguardia argenti-
na, raúl González tuñón, está compuesta por multitud de tex-

tos esparcidos en diarios y revistas en las que el componente visual 
fue predominante. indagar esas condiciones es indispensable para 
pensar en la transformación de los textos que alguna vez escribió y 
las mudables condiciones de su lectura. 

aunque la historia literaria durante mucho tiempo se ha basado, 
sobre todo, en los libros, la entrada a la modernidad cultural en las 
primeras décadas del siglo xx implicó que la lectura se diera, ante 
todo, en formatos más accesibles y perecederos, como folletos, diarios 
y revistas. a mediados de los años veinte en Europa, Walter Benja-
min percibió la transformación generada por esos materiales efíme-
ros que impactaban visualmente: “antes de que el lector de hoy abra 
un libro, por sus ojos habrá ido pasando tan denso torbellino de le-
tras mudables, beligerantes, coloridas, que las probabilidades de que 
se hunda en el silencio arcaico que era el libro serán mínimas”.1 

En la argentina de esa época, la mayoría de los escritores se de-
sempeñaba en el periodismo, donde los aspectos visuales ocupaban 
una posición cada vez más relevante. Escritores e ilustradores compar-

1 Walter Benjamin, “tenedor jurado de libros”, en Calle de dirección única (madrid: 
abada, 2011), 32.
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tían la sociabilidad de las redacciones y se complementaban, al tiempo 
que disputaban la atención de los lectores en el espacio de la página.

Es popular el comentario de uno de los primeros escritores pro-
fesionales del río de la Plata. Horacio Quiroga recuerda que, a  
comienzos del siglo xx, publicar en el semanario porteño Caras y 
Caretas conllevaba compartir con el dibujante un espacio acotado: 
“el cuento no debía pasar de una página, incluyendo la ilustración 
correspondiente. todo lo que quedaba al cuentista para caracterizar 
a sus personajes, colocarlos en ambiente, arrancar al lector de su 
desgano habitual, interesarlo, impresionarlo y sacudirlo, era una sola 
y estrecha página”.2 a la larga, Quiroga reconoció los efectos positi-
vos de esa restricción, que lo llevó a perfeccionar la poética del cuen-
to breve, concentrando al máximo los recursos destinados a crear un 
efecto narrativo.3

como es sabido, la expansión y crecimiento de impresos ilustra-
dos desde finales del siglo anterior supuso la progresiva entrada en 
una cultura de la imagen que transformó las condiciones de produc-
ción y lectura de los textos literarios ofrecidos por las páginas perió-
dicas. las propuestas gráficas empezaron a diversificarse, haciendo 
interactuar las imágenes de manera novedosa con las palabras, frac-
cionando el texto, con un régimen de puesta en página que llevaba a 
una lectura discontinua.4 los avisos publicitarios, que antes se colo-
caban al comienzo y final del periódico, comenzaron a interrumpir 
los textos, desviando la atención en medio de la lectura. 

2  Horacio Quiroga, “la crisis del cuento nacional”, La Nación (11 de marzo de 1928), 
en Los “trucs” del perfecto cuentista y otros escritos, selec., pról. y notas de Beatriz colombi y 
danilo albero-vergara (Buenos aires: alianza, 1993), 135. 

3 En este sentido, afirmaba: “tal disciplina, impuesta aún a los artículos, inflexible y 
brutal, fue sin embargo utilísima para los escritores noveles, siempre propensos a diluir la 
frase por inexperiencia y por cobardía”. Ibid. dice Quiroga que además atribuye a ese rigor el 
destrozo de muchos de sus cuentos por falta de espacio, pero también, en parte, el mérito 
de los que han sobrevivido. Cfr. Geraldine rogers, Caras y Caretas. Cultura, política y espec-
táculo en los inicios del siglo xx argentino (la Plata: Edulp, 2008).

4 Cfr. michel melot, “le texte et l’image”, en Histoire de l ’édition française. Le temps des 
éditeurs, t. 3, dir. de chartier y martin, 329-355 (París: Fayard, 1990); dominique Kalifa, 
“l’image, puis le son”, en La culture de masse en France 1. 1860-1910 (París: la decouverte, 
2001), 55; sandra szir, Infancia y cultura visual. Los periódicos ilustrados para niños (1880-
1910) (Buenos aires: miño y dávila, 2006).
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escritores ante la imagen 

El imperio de lo visual suscitó la ambivalencia de los escritores: ilus-
traciones y tipografías llamativas podían atraer al lector hacia el tex-
to, pero también podían distraerlo, orientar la interpretación o blo-
quear la imaginación, e intervenir de manera invasiva o demasiado 
concreta en la lectura. 

En el siglo xix en Francia, es conocido el caso de Gustave Flau-
bert, quien resistió la presión de los editores para acompañar sus 
textos con ilustraciones:

Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle description 
littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. du moment qu’un type est 
fixé par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance 
avec mille objets connus qui font dire au lecteur : « J’ai vu cela » ou « cela 
doit être ». Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. l’idée 
est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis 
qu’une femme écrite fait rêver à mille femmes. donc, ceci étant une ques-
tion d’esthétique, je refuse formellement toute espèce d’illustration. Je n’y 
avais pas pris garde lorsque j’ai vendu Madame Bovary. lévy, heureuse-
ment, n’y a point songé non plus. mais j’ai arrogamment refusé cette per-
mission à Préault qui me la demandait pour un de ses amis. [...] En résumé: 
Je suis inflexible quant aux illustrations.5

años después, en las cartas a su editor charpentier, Flaubert 
considera la ilustración como cosa “antiliteraria”, una “invención 

5 En español: “Jamás, mientras yo viva, se me ilustrará, porque la más bella ilustración 
literaria es devorada por el peor dibujo. desde el momento en que un tipo es fijado por el 
lápiz, pierde ese carácter general, esa concordancia con mil objetos conocidos que le hacen 
decir al lector: «he visto eso» o «eso debe ser». Una mujer dibujada se parece a una mujer, y 
eso es todo. a partir de entonces la idea queda cerrada, completa, y todas las frases resultan 
inútiles, mientras que una mujer escrita hace soñar con miles de mujeres. Entonces, siendo 
esta una cuestión estética, rechazo formalmente toda clase de ilustración. no me había dado 
cuenta cuando vendí Madame Bovary. Por suerte a lévy no se le ocurrió. Pero he rechazado 
con arrogancia el permiso a Préault que me lo ha pedido por uno de sus amigos. [...] En 
resumen: soy inflexible en cuanto a las ilustraciones”. a Ernest duplan, 12 junio de 1862. 
Gustave Flaubert. Correspondance. t. iii, (París: Bibliothèque de la Pléiade 1991), 221-222. 
(édition de Jean Bruneau, 1973-1998). traducción propia. acceso el 11 de abril de 2016, 
http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/pleiade.php. 
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moderna hecha para deshonrar toda literatura”, y muestra gran irri-
tación al ver sus textos impresos en la revista La Vida Moderna: 

Bergerat a dû vous communiquer mon peu d’enthousiasme pour la ma-
nière dont ma pauvre Féerie est publiée dans La Vie Moderne. le n’ d’hier 
ne change pas mon opinion ! ces petits bonshommes sont imbéciles. Et 
leurs physionomies absolument contraires à l’esprit du texte ! – deux pa-
ges de texte, en tout ! de sorte : qu’un seul tableau demandera plusieurs 
numéros ! – Et encore si ce n’était pas coupé par d’autres dessins, n’ayant 
aucun rapport avec l’œuvre ! mais il paraît qu’il le faut ! Ça dépasse le rai-
sonnement ! c’est mystique ! Je m’incline. Ô illustration ! invention mo-
derne faite pour déshonorer toute littérature !...6 

al reeditarse los textos en libro –se queja Flaubert–, el error se 
duplica: “Puisque j’ai eu la bêtise de consentir à des illustrations 
(chose anti-littéraire), il faut maintenant les recommencer pour le 
volume, pas une n’ayant de rapport avec le texte”.7 

En 1907 Benedetto croce justifica ese rechazo de los escritores 
hacia un elemento que obliga al lector a ver de manera concreta lo 
que debía quedar indeterminado: erróneamente se cree que las ilus-
traciones gráficas deben completar las palabras, que no tienen, sin 
embargo, ninguna necesidad de ser completadas.8

6 En español: “Bergerat ha debido comunicarle mi poco entusiasmo por la manera en que 
mi pobre Fantasía es publicada en La Vida Moderna. ¡El número de ayer no cambia mi opi-
nión! Esos pequeños hombres son imbéciles. ¡Y sus fisonomías absolutamente contrarias al 
espíritu del texto! – ¡dos páginas de texto, en total! de forma que un único cuadro demanda-
rá varios numeros! –  ¡Y aún si no fuera interrumpido por otros dibujos, que no tienen ningu-
na relación con la obra! ¡Pero parece que es necesario! ¡Esto sobrepasa todo razonamiento! ¡Es 
místico! ¡me rindo! ¡oh ilustración! ¡invención moderna hecha para deshonrar toda litera-
tura!”. “Á Georges charpentier”, 15 de febrero de 1880, ibid., 5: 832. traducción propia.

7 En español: “dado que hice la tontería de consentir las ilustraciones (cosa anti-literaria), 
ahora debo aceptarlas para el libro, aunque ninguna tenga relación con el texto”. “Á Geor-
ges charpentier”, 2 de mayo de 1880, ibid., 5: 895. traducción propia.

8 El absurdo supuesto –afirma croce– es que el arte, para ser completo, debe ser como 
el registro de policía que dispone de signos para reconocer a los delincuentes y acompaña el 
expediente de cada individuo con anotaciones, fotografías y mediciones realizadas con el 
sistema de Bertillon. Benedetto croce, “illustrazioni grafiche ad opere poetiche”, La Criti-
ca. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia Diretta da B. Croce 5 (1907): 253-255. Cfr. ott-
mar Ette “dimensiones de la obra: iconotextualidad, fonotextualidad, intermedialidad”, en 
Culturas del Río de la Plata (1973-1995). Transgresión e intercambio ed. de roland spiller 
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Por su parte, en 1897 stéphane mallarmé había respondido de 
manera algo enigmática, pero muy aguda, a una encuesta del Mercure 
de France, “sobre la novela ilustrada por la fotografía”, de la siguiente 
manera: “je suis pour aucune illustration, tout ce qu’evoque un livre de-
vant se passer dans l’esprit du lecteur: mais, si vous employez la photo-
graphie, que n’allez-vous droit au cinematographe, dont le déroule-
ment remplacera, images et texte, maint volume, avantageusement”.9

su rechazo era ambiguo y visionario; al detectar un peligro, detec-
taba también un espacio visual a conquistar.10 asimismo, en la argen-
tina, los cambios derivados del desarrollo de la prensa masiva empe-
zaron a traspasar fronteras, llevando sus efectos de la cultura masiva a 
zonas culturales más restringidas. En 1930 Jorge luis Borges publicó 
“las inscripciones de carro”, un texto que comenzaba apelando al po-
der imaginativo de los lectores a ojos cerrados: “importa que mi lector 
se imagine un carro. no cuesta imaginárselo grande, las ruedas más 
altas que las delanteras como con reserva de fuerza, el carrero criollo 
fornido”.11 al reeditarse el texto al año siguiente en la revista Sur, las 
inscripciones y los carros aparecían no sólo evocados por estas pala-
bras que llamaban a colaborar a la imaginación del lector, sino que se 
hacían presentes de manera concreta en imágenes fotográficas de 

(Fráncfort: vervuert verlag, 1995), 13-35; Peter Wagner, Icons-Texts-Iconotexts: Essays on 
Ekphrasis and Intermediality (Berlín y new York: de Gruyter, 1996).

9 En español: “Estoy a favor de ninguna ilustración, todo lo que evoca un libro debe 
suceder en la mente del lector: pero, si usted emplea la fotografía, por qué no ir directo al 
cinematógrafo, cuyo desarrollo reemplazará, imágenes y texto, varios volúmenes, mucho 
mejor”. stéphane mallarmé, “sur le roman illustré par la photographie” (1897). Œuvres 
complètes (París: Gallimard, 1945), 878. traducción propia.

10 Ese mismo año, su poema “Un golpe de dados jamás abolirá el azar” iniciará el traba-
jo de la poesía moderna con los caracteres y la distribución tipográficos, los blancos, el es-
paciamiento de líneas, las indicaciones del poeta al impresor para una compaginación espe-
cial. se ha dicho que su visión simultánea de la página, tomada como unidad, debe mucho 
al desarrollo de la prensa francesa a partir del segundo imperio, a la página móvil y múlti-
ple del diario, que trata de metamorfosear oponiéndole la seducción de la palabra como 
música, el espaciamiento de los enunciados, en suma, “la provocación-utópica-del arte”. 
raymond Bellour, Entre imágenes: Foto. Cine. Video (Buenos aires: colihue, 2009), 55-56.

11 Jorge luis Borges, “las inscripciones de carro”, en Evaristo Carriego (Buenos aires: 
manuel Gleizer, 1930). otras dos versiones del texto fueron publicadas con el título “séne-
ca en las orillas”, en Síntesis, año 2, núm. 19 (diciembre de 1928): 29-32, y en Sur, núm. 1 
(verano de 1931): 174-179.
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víctor delhez, dispuestas en dos fotomontajes impresos que prece-
dían el texto de Borges, el cual aparecía veinte páginas después. En 
sus versiones previas, el texto carecía de aquellas imágenes que en Sur 
modificaron transitoriamente el contexto de su lectura. tampoco 
existieron para quienes lo leyeron en las ediciones en libro de Gleizer 
y Emecé; prácticamente se borraron de la historia literaria.

raúl gonzález tuñón  
en hojas periódicas 

Uno de los escritores centrales de la vanguardia argentina, raúl Gon-
zález tuñón, publicó inicialmente varios de sus poemas en diarios y 
revistas, en los que compartieron la página con imágenes ilustradas o 
fotografías. al pasar al formato libro, esas composiciones prescindie-

ron del componente visual. 
En 1935 González tuñón publi-

có Todos bailan. Los poemas de Juanci-
to Caminador. algunas de las com-
posiciones de ese libro habían salido 
antes en publicaciones periódicas: 
“recuerdo de a. o. Barnabooth” en 
1931 en un diario brasileño, “la pe-
queña brigada” en 1932 en un diario 
porteño, “las brigadas de choque”, 
“El poema internacional” y “los 
nueve negros de scottsboro” en 1933 
en una revista dirigida por el propio 
González tuñón. aquí se propone 
entonces “desencuadernar”12 el libro 
para observar cómo aparecieron estas 
composiciones en su primer soporte, 

12 Geraldine rogers, “raúl González tuñón desencuadernado. Políticas de la literatura, 
entre el libro y las publicaciones periódicas”, Aletria. Revista de Estudios de Literatura 25 
(2015): 229-242.

Figura 1. Primera edición de  
Todos bailan... (1935). acervo de 
la academia argentina de letras.
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donde los versos compartieron la 
página impresa con otros mate-
riales que con frecuencia fueron 
imágenes.

El poema “recuerdo de a. 
o. Barnabooth” había salido cua-
tro años antes en el periódico O 
Jornal de río de Janeiro, ciudad 
donde se encontraba tuñón des-
de diciembre del año anterior.13

En el diario había apareci-
do con otro título, “Poema para 
explicar una vida”, acompañado 
con una ilustración del artista 
paraguayo andrés Guevara.

En la parte superior del recuadro figuraban juntas las firmas de 
González tuñón y Guevara. El intercambio entre ambos artistas se 
intensificó a partir del traslado, poco después, del paraguayo a Bue-
nos aires: ambos compartieron las páginas del diario Crítica, en el 
cual el ilustrador también fue diagramador, y tomó decisiones funda-
mentales sobre la disposición de textos e imágenes en el espacio de 
las páginas periódicas. En 1933 Guevara colaboró con ilustraciones 
para Contra. La Revista de los Francotiradores, dirigida por tuñón. Y 
en 1934 ilustró la portada de la obra de teatro Dan tres vueltas y luego 
se van, de raúl González tuñón y nicolás olivari, en Editorial tor.

13 la edición de O Jornal del 4 de enero de 1931 se consultó a través de la Hemerote-
ca digital Brasileira de acceso abierto (los créditos de la imagen corresponden a arquivo O 
Jornal/jcom/diários associados Press s. a.) En cuanto a la reproducción de las obras del 
artista andrés Guevara en la presente publicación, la autora manifiesta de buena fe haber 
agotado los recursos para obtener la autorización, y agradecerá cualquier nueva informa-
ción que pudiera surgir al respecto. 

Figura 2. O Jornal (4 de enero  
de 1931). acervo de la Hemeroteca 
digital Brasileira.



246

geraldine rogers

al publicarse el poema en la página del diario, se propuso un 
diálogo abierto entre texto/imagen: la ilustración no obligaba al lec-
tor a ver de manera concreta lo que el arte literario dejaba indeter-
minado –como temía Benedetto croce–, ni imponía la jerarquía de 
un lenguaje sobre otro. 

El indudable predominio visual del dibujo, que ocupaba un espa-
cio equivalente al del texto en el centro del cuadro, sin duda conse-
guía captar primero la pulsión escópica del lector, pero era contraba-
lanceado enseguida por las palabras del título –“Poema para explicar 
una vida”–, que prometía el acceso a una vida “interesante” a través 
del texto. decía la introducción, en la parte superior de la página:

raúl González tuñón, que río hospeda actualmente, es uno de los poe-
tas más interesantes de la argentina de hoy […] damos aquí, para los 
lectores de o jornal, un poema nuevo, inédito […] bien característico de 
la poesía moderna argentina y sobre todo con la nota de extremo perso-
nalismo que marca la obra de este poeta tan joven y tan imprevisto.

Figura 3. O Jornal (4 de 
enero de 1931). acervo  
de la Hemeroteca digital 
Brasileira. 
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En la parte inferior del recuadro, el poema comenzaba de este 
modo: “Qué diré de mi vida, bah, de mi vida que como la de a. o. 
Barnabooth nada quiere saber sino esperar eternamente cosas vagas”.14 

sin embargo, mientras que el poema de tuñón y el dibujo de 
Guevara abrían el juego artístico a lo indeterminado, otros elementos 
textuales y visuales orientaban hacia referencias más concretas, propias 
del formato periodístico. tanto el título como el texto de presenta-
ción aludían a la visita de un joven poeta argentino, representante de la 
nueva generación vanguardista, arribado poco antes a la capital de 
Brasil y conocido gracias a las noticias ilustradas que circulaban en los 
diarios cariocas. 

al ser incluido en el libro de 1935, el poema presenta variantes 
textuales menores y lleva un título diferente. además, modifica sus 
coordenadas espacio-temporales –en lugar del contexto brasileño de 
1931, en la inscripción al pie se lee “París, 1930”–, y desaparece la 
ilustración de Guevara que en la página periodística compartía su 
protagonismo con las palabras. Es evidente que entre uno y otro 
soporte las condiciones de lectura han sufrido cambios relevantes.

El poema “la pequeña brigada”, también incluido en el libro To-
dos bailan..., había salido tres años antes en el diario Crítica, donde 
había aparecido como “canción”, repartida en varias crónicas ilustra-
das con fotografías, firmadas por González tuñón como enviado es-
pecial a la Guerra del chaco en octubre de 1932. 

Una multitud variada de imágenes daba cuenta de los aconteci-
mientos y destacaba las vidas heroicas de los enviados especiales, 
que arriesgaban sus vidas para traer al lector de Crítica los testimo-
nios verbales y fotográficos de los sucesos bélicos. 

varias fotografías y dibujos mostraban a González tuñón junto 
al piloto mauriño, incluso en un anuncio que anticipaba la serie de 
notas por entregas de los días subsiguientes. Uno de los epígrafes 
decía: “corneta boliviana alcanzada por una ráfaga de ametralladora 
recogida por tuñón en el fortín castillo”. otro: “Un fusil boliviano 
obsequiado a nuestros representantes por el teniente lara y una ca-
ramañola paraguaya. la misma que raúl G. tuñón llevó al frente”. 

14 O Jornal (4 de enero de 1931).
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también se incluía la carta de un prisionero, enviada a Crítica por el 
cronista desde el campo de batalla.

En el contexto del periódico, los versos aparecieron fragmenta-
dos, con el título “canción de la pequeña brigada”, en medio de una 
estruendosa profusión de crónicas, ilustraciones y fotografías que 
componían una versión de la guerra sobre el espacio diagramado de 
la página.15 se lee en una de las estrofas:

somos la pequeña brigada
somos el sueño, la sed y el hambre.

Por el ruido de los obuses
los oídos reventarán

Y nos romperán y nos sepultarán
En áridas tierras sin cruces.16 

15 condicionadas por la línea editorial del diario, en el enfrentamiento entre Paraguay y 
Bolivia, las notas tomaban partido por el primero.

16 “canción de la pequeña brigada”, Crítica, 1932.

Figura 4. Fotografía de r. González 
tuñón y el piloto mauriño, en Crítica, 
1932. acervo de la Biblioteca  
nacional de la república argentina.

Figura 5. “canción de la pequeña 
brigada”, en Crítica, 1932.  
acervo: Biblioteca nacional  
de la república argentina.
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las pequeñas “canciones” sin firma presentaban un “nosotros” 
que podía ser leído como enunciación directa de los combatientes. 
igual que el fusil o la carta, las canciones aparecían como testimo-
nios traídos directamente del campo de batalla. la diagramación 
propiciaba esa lectura, al colocar la “canción” en medio de las foto-
grafías de los combatientes.

también en este caso, entre la primera publicación y la edición 
en volumen, se realizaron cambios textuales menores, pero lo más 
significativo fue el cambio generado por el desplazamiento de los 
versos hacia un contexto de publicación muy distinto. 

las breves canciones que en el periódico aparecían separadas y 
de autoría difusa, en el libro se transformaban en un solo poema de 
37 líneas, de cuya atribución autoral individual no quedaba ninguna 
duda. En el libro, la situación bélica se condensaba en una escueta 
inscripción al pie del poema: “chaco Boreal, 1932”. los versos se 
liberaban del vínculo con el presente más inmediato, para integrar-
se al poemario en un soporte y una constelación de relaciones más 
estable y duradera.

otros tres poemas que integraron Todos bailan... –“las brigadas 
de choque” (ausente con aviso),17 “El poema internacional” y “los 
nueve negros de scottsboro”– habían salido en 1933 en Contra, diri-
gida por tuñón. los tres poemas aparecieron sin ilustración ni foto-
grafías, a pesar de tratarse de una revista donde tuvieron una posi-
ción destacada los artistas plásticos, como si se quisiera preservar 
esta vez a las palabras del avasallante imperio de la imagen.

recapitulación 

“desencuadernar” la literatura implica reencontrarla donde circuló a 
gran escala: fuera del libro, en formatos más accesibles y perecederos, 
particularmente inmersa en una cultura de la imagen. En las páginas 

17 En la apertura de Todos bailan... una nota explica que “las brigadas de choque” no 
había podido ser incluido en el libro a causa de la censura y la persecución política: luego 
de publicarlo en la revista Contra, habían encarcelado al autor durante varios días y se le 
había iniciado un proceso judicial.
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periódicas, la articulación entre lo textual y lo visual escapa al control 
del escritor, con lo que genera un nuevo principio de incertidumbre 
con la capacidad de multiplicar los efectos de sentido en la lectura.

sólo hipotéticamente es posible decir cómo una imagen, que 
luego fue olvidada, compuso en cierto momento una articulación 
transitoria con un texto, y cómo pudo haber incidido en su recep-
ción. sin embargo, pensar las mudables condiciones de la lectura 
requiere considerar esas articulaciones pasajeras y muchas veces ina-
sibles. al modificar el contexto, la imagen generó un nuevo texto 
efímero, borrado después en las historias literarias basadas en los li-
bros. Historiar la literatura es también dar cuenta de las distintas 
modalidades, materiales y visuales, que dieron cuerpo a un texto a lo 
largo del tiempo. 

las publicaciones periódicas (frente a la centralidad de los li-
bros) y las imágenes (frente a la exclusividad de los textos) traen 
apertura a los estudios literarios e invitan a recordar el carácter 
“compuesto” de la literatura, con una combinación de lenguajes y 
materiales que excede la intención de un autor individual. En el 
contexto periodístico es indispensable leer todo, sumergirse en el 
océano textual/visual para percibir las articulaciones que, de manera 
transitoria y más allá del control autoral, pudieron generar efectos 
de sentido en su contacto con las imágenes.
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antonio montes de oca. Ha traducido a escritores brasileños como 
Haroldo de campos, Paulo leminski, sebastião Uchoa leite, ru-
bem Fonseca y dalton trevisan, y es coautor con regina crespo de 
las antologías Ensayistas brasileños: literatura, cultura y sociedad (2005) 
y Alguna poesía brasileña 1963-2007 (2009, reed. 2014). como poeta 
ha publicado los libros Parajes y paralajes (1998), Temporal (2008), Qué 
decir (2011) y Nuestro nombre (2015); el poema electrónico Silencio 
vacío (2014) y la plaquette Doble naturaleza (2015). mantiene el sitio 
José Juan Tablada: letra e imagen (www.tablada.unam.mx), el blog Qué 
decir (http://rodolfomata.blogspot.com/) y recientemente, con diego 
Bonilla, la página BioElectricDot (https://www.bioelectricdot.net/).

Olmedo Muñoz, Martín (martinolmedom@gmail.com) 
doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y letras de la 
unam con la tesis “Espiritualidad, temporalidad e identidad de un 
proyecto agustino. la pintura mural de los conventos de la orden 
de ermitaños en nueva España”. de marzo de 2013 a febrero de 
2015 realizó una estancia de investigación posdoctoral de la coor-
dinación de Humanidades de la unam, en el centro de investiga-
ciones sobre américa latina y el caribe. imparte los cursos sobre 
introducción a las artes en la Universidad iberoamericana-Puebla, 
Historia del arte y la cultura del medievo y de los siglos xvi al 
xviii en la licenciatura en Historia y arte, e Historia de la cultura 
medieval en la maestría en Humanismo y culturas del instituto 
cultural Helénico, a. c. Entre sus publicaciones se encuentran: 
“imagen, modelos e identidad visual: monografías e historietas. la 
‘historia’ de la Conquista de Tenochtitlan recreada” y “la visión del 
mundo agustino en meztitlán. ideales y virtudes en tres pinturas mu-
rales”. sus líneas de investigación son: historia de la imagen, ex-
presiones visuales, iconografía y collage.

Osorno Maldonado, Víctor Manuel  
(manuel.osorno@yahoo.com.mx)
maestro en teoría literaria por la Universidad autónoma metropo-
litana-iztapalapa, actualmente realiza el doctorado en letras en el 
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instituto de investigaciones Filológicas de la unam, marco acadé-
mico en el que desarrolla un estudio sobre la narrativa de Juan 
Emar. además de participar en diversos congresos literarios, ha 
publicado varios artículos en revistas especializadas, como Semiosis 
(Universidad veracruzana), Signos Literarios (Universidad autóno-
ma metropolitana) y Valenciana (Universidad de Guanajuato). 
desde hace ocho años se ha enfocado en el estudio de la narrativa 
hispanoamericana de vanguardia y en la narrativa mexicana del si-
glo xx, particularmente en el análisis de autores marginales como 
salvador Elizondo, Josefina vicens, Felisberto Hernández y Juan 
Emar.

Pérez Salas Cantú, María Esther (msalas@institutomora.edu.mx)
doctora en Historia del arte por la Universidad nacional autónoma 
de méxico e investigadora de tiempo completo en el instituto de 
investigaciones dr. José maría luis mora. Es miembro del sistema 
nacional de investigadores. sus investigaciones han girado alrede-
dor de las publicaciones ilustradas mexicanas durante la primera 
mitad del siglo xix, en especial aquellas en las que la imagen lito-
gráfica desarrolla un papel relevante. asimismo, ha estudiado la pre-
sencia de litógrafos franceses en méxico. Entre sus publicaciones 
destacan: Costumbrismo y litografía en México, un nuevo modo de ver 
(méxico: unam, iie, 2005); “las imágenes de los misterios de Pa-
rís, en las ediciones mexicanas”, en Tras las huellas de Eugenio Sue. 
Lectura, circulación y apropiación de Los Misterios de París. Siglo xix 
(méxico: instituto mora, 2015); “imagen y pentagrama: partituras 
ilustradas del siglo xix”, en Los papeles para Euterpe. La música en la 
ciudad de México desde la historia cultural. Siglo xix (méxico: institu-
to mora, 2014) y “Paisaje mexicano y nación”, en La enseñanza del 
dibujo en México (aguascalientes: Universidad autónoma de aguas-
calientes, 2014).

Porras Pulido, Juan (joanp73@yahoo.com) 
licenciado en diseño gráfico y maestro en lingüística aplicada por 
la Universidad nacional autónoma de méxico, doctor en comuni-
cación por el posgrado en ciencias Políticas y sociales de la misma 
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universidad, en la cual labora como profesor de carrera adscrito a la 
Escuela nacional de lenguas, lingüística y traducción. Entre sus 
líneas de investigación se encuentra el análisis del discurso, con par-
ticular interés en las relaciones intermediales, intertextuales e iconotex-
tuales presentes en construcciones discursivas complejas. Participa en 
el proyecto papiit in303916, análisis e interpretación de relacio-
nes de Poder en manifestaciones socioculturales mediante la aplica-
ción de metodología Hermenéutica, coordinado por la doctora rosa 
maría lince.

Ramos De Hoyos, María José (mariajoserdh@gmail.com) 
maestra en diseño y producción editorial por la Universidad autó-
noma metropolitana-xochimilco y doctora en literatura hispánica 
por El colegio de méxico, actualmente estudia el posdoctorado en 
el centro de Estudios literarios del instituto de investigaciones 
Filológicas de la unam. recibió el Premio Hispanoamericano lya 
Kostakowsky de Ensayo de literatura Hispánica 2014 y el Premio 
de la academia mexicana de ciencias a las mejores tesis de Hu-
manidades 2014 por “El viaje a la isla. representaciones de la isla y 
la insularidad en tres novelas de Julieta campos”, ensayo posterior-
mente publicado en El colegio de méxico. sus líneas de investiga-
ción son la literatura mexicana e hispanoamericana del xx, y la his-
toria de la edición en méxico.

Reyes Hernández, Adrián (ar.phainein@gmail.com) 
traductor e investigador independiente. licenciado en letras ingle-
sas por la Universidad nacional autónoma de méxico, actualmente 
es candidato a maestro en letras con una tesis sobre narratividad 
fotográfica. su tesis de licenciatura mereció la mención especial del 
Premio colin White muller. Ha participado como organizador en 
varios coloquios de diferentes temáticas: sobre el autor austriaco Jo-
seph roth (2009), sobre literatura japonesa (2010 y 2013) y literatura 
rusa (2012). Ha publicado crónicas, relatos y traducciones. respecto 
a los estudios visuales, participó en los encuentros internacionales “cu-
bafoto 2014”, celebrado en la Habana, y “roland Barthes at 100”, 
en Gales, reino Unido.
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Rogers, Geraldine (geraldine.rogers@gmail.com) 
investigadora independiente del consejo nacional de investiga-
ciones científicas y técnicas (conicet) y profesora de literatura 
argentina en la Universidad nacional de la Plata. Fue becaria del 
daad en el instituto iberoamericano de Berlín. realizó estancias 
de investigación y dio conferencias y cursos de posgrado en la Uni-
versidad de sevilla, la Universidad de salamanca y la Universidade 
Federal de minas Gerais, Brasil. Es miembro del consejo Editor 
de Orbis Tertius. Revista de Teoría y Crítica Literaria de la Universi-
dad nacional de la Plata, y de  Caligrama: Revista de Estudos 
Românicos de la Universidade Federal de minas Gerais. dirige la 
colección de libros de acceso abierto  Biblioteca orbis ter-
tius (http://bibliotecaorbistertius.fahce.unlp.edu.ar/). Es autora de 
artículos en revistas especializadas y del libro Caras y Caretas. Cul-
tura, política y espectáculo en los inicios del siglo xx (la Plata: unlp, 
2008), además de coeditora de los libros colectivos Contratiempos 
de la memoria  en la literatura argentina  (la Plata: unlp, 2009) 
y Tramas impresas. Publicaciones periódicas argentinas (xix-xx) ((la 
Plata: unlp, 2014). actualmente dirige el proyecto de investigación 
contextos Formativos de la literatura argentina: las Publicacio-
nes Periódicas.

Szir, Sandra M. (sandraszir23@gmail.com) 
doctora en Historia y teoría de las artes por la Universidad de Bue-
nos aires. Profesora adjunta en Historiografía del arte y en Histo-
ria del libro en la Universidad nacional de san martín y en la Uni-
versidad de Buenos aires. Es autora del libro Infancia y cultura 
visual. Los periódicos ilustrados para niños (1880-1910) (miño y dá-
vila, 2007), y autora y compiladora de Ilustrar e imprimir. Una histo-
ria de la cultura gráfica en Buenos Aires, 1830-1930 (ampersand, 
2017) y de otros artículos sobre cultura gráfica y visual en argentina 
en los siglos xix y xx, publicados en libros y revistas de la especiali-
dad. actualmente es presidenta del centro argentino de investiga-
dores de arte (caia) y co-coordinadora del programa de estudios 
de cultura Gráfica e imagen impresa en idaes, Universidad nacio-
nal de san martín.
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Trujillo Lara, Rodrigo Leonardo (snailegg@hotmail.com) 
licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la Universidad 
nacional autónoma de méxico, con el trabajo “la sonora oscuridad 
del hueso. Elementos para una poética de Francisco Hernández”, y 
maestro en letras mexicanas, con la tesis “Fábula de la modernidad. 
la obra estridentista de arqueles vela”. actualmente cursa el doc-
torado en letras mexicanas, con el proyecto inverosímiles Espejos, 
que versa sobre la novelística de la segunda mitad del siglo xx, de 
arqueles vela. Es profesor de literatura y ha trabajado temas de lite-
ratura mexicana del siglo xx, como la obra de Francisco Hernández, la 
narrativa de daniel sada y el movimiento estridentista. Ha participado 
en volúmenes de crítica literaria: Poéticas mexicanas del siglo xx (comp. 
de samuel Gordon, méxico: Ediciones y Gráficos Eón, 2005); Nuevas 
vistas y visitas al estridentismo (coord. de daniar chávez y vicente 
Quirarte, toluca: uaem), y en Literatura Mexicana, revista del insti-
tuto de investigaciones Filológicas de la unam. 

Velásquez García, Erik (inkabaeeric@gmail.com) 
doctor en Historia del arte, investigador del instituto de investiga-
ciones Estéticas de la Universidad nacional autónoma de méxico, 
miembro del sistema nacional de investigadores (nivel ii) de méxico 
y profesor de diversas asignaturas de licenciatura y posgrado. Ha reci-
bido diferentes premios, entre ellos el que otorga la academia mexi-
cana de ciencias a la mejor tesis doctoral en el área de Humanidades, 
el reconocimiento distinción Universidad nacional para Jóvenes 
académicos 2013, en el área de investigación en Humanidades, y el 
Premio de investigación 2013 para científicos jóvenes en el Área de 
Humanidades, que otorga la academia mexicana de las ciencias. Ha 
dictado conferencias en 12 países del mundo y actualmente dirige un 
proyecto colectivo papiit sobre sistemas de escritura mesoamerica-
nos. Especialista en arte, cultura, historia y escritura jeroglífica maya. 
autor de reciente comentario al Códice de Dresde (2016), así como de 
otros 62 ensayos académicos y 11 de difusión. coeditor de la revista 
internacional Maya Studies (publicación conjunta de la comenius 
University, de Bratislava, el instituto de investigaciones Estéticas de 
la unam y la missouri state University).
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Zamora Águila, Fernando (ferzam@unam.mx)
licenciado en letras modernas por la Universidad nacional autó-
noma de méxico, y maestro y doctor en Filosofía por la misma uni-
versidad. En la Facultad de artes y diseño de la unam imparte 
cursos sobre teoría del arte y teoría de la imagen, tanto en el nivel de 
licenciatura como en el posgrado. Ha publicado artículos sobre las 
relaciones entre la imagen y los ámbitos del arte, la educación, el 
cine, la escritura, la literatura y la filosofía. Es autor de Filosofía de la 
imagen (méxico: unam, enap, 2007, primera impresión; 2015, cuar-
ta reimpresión). Están en proceso sus investigaciones caminos de la 
imagen e imagen, arte, escritura. 
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