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A L G U N A S  C O N S I D E R A C I O N E S  S O B R E  EL T E M A

publicado por el IN ST ITU TO  A L E M A N  DE M A D R ID  

Y C O O P . DE P R O D U C C IO N  ART IST IC A

en los trabajos reun id os en la exposic ión  “T E X T O  L E T R A S  IM A G E N E S ” pueden ob
se rva rse  s ig n o s  con ven c ion a le s de e scritu ra  letras con junto s de letras que fu n 
cionan dentro de la tota lidad com o pa rtícu la s  g rá fica s  o com o conjunto de le tras 
o rdenadas de m anera  lineal o plana y que pueden en tal caso se r  identificadas 
com o lenguaje ello s ign ifica  que en la exposic ión  a que nos re ferim os se m ues
tran trabajos que pueden se r contem plados y  trabajos que pueden se r con tem plados 
y  le ídos con ello la exposic ión  se re laciona d irectam ente con el tem a “ E S C R I 
T U R A  E  IM A G E N ” que ha s ido  d iscutido  púb licam ente repetidas veces desde la 
exposic ión  que con el m ism o títu lo  se presentó durante  los año s 1963 y  1964 en 
H o landa  A lem an ia  y  Su iza  la d iscu sión  púb lica de d icho tem a a sí com o tam 
bién una serie  de expos ic iones m ostrada s al púb lico a p a rtir  de 1963 y  en las que 
se reunían p rinc ipalm ente  g rá fica s  y  cu ad ro s  hechos con letras y  m ed ios de im pren 
ta esto es trabajos en los cuale s la e scritu ra  en el m ás am plio  sentido  de la 
palabra parece haberse  convertido  en un nuevo contenido p lástico  hacen aparecer 
com o oportuno el in ic ia r  esta presentación aunque  só lo  sea som eram ente  con al
guna s ind icac iones sobre el aspecto h istórico  (x) del referido fenóm eno aspecto
que hasta ahora  ha s ido  poco o in sufic ientem ente  inve stigado

E S C R I T U R A  E I M A G E N

por REINHARD DÖHL

D E  “ P O E S I A  E X P E R I M E N T A L E S T U D I O S  Y  T E O R I A S



para ello es pre
ciso ponerse de acuerdo previam ente acerca de dos puntos el prim ero de ellos 
se refiere a ios conceptos de “escritura  ” e “ im agen” por escritura  entenderem os 
en las líneas que siguen  todo aquello que aunque sea en un estado rudim enta
rio pertenece al cam po del lenguaje hecho ópticamente perceptible esto es pa
lab ras pero tam bién gua rism os y sim p les letras y bajo el térm ino de im agen
entenderem os en general el color y la form a organ izados en una superficie  
o en su caso sobre una superficie

el segundo punto se refiere al método histó
rico descrip tivo  y aquí para no perderse en consideraciones in term inab les y de
lim itar un poco los conceptos es preciso hacer inm ediatam ente una lim itación es 
evidente que en la historia del arte y de la literatura nos encontram os constante
mente si bien nunca de form a tan consecuente como en la época m oderna ejem
plos que guardan una relación general con el tema escritura  e im agen al decir 
esto pensam os por ejemplo en los textos o in scripcicnes de los va so s  anti
guos en la poesía de figu ra  de los bucólicos y  a lejandrinos g riegos y pensa
m os m uy especialm ente en el llam ado “A L F A B E T O  C E L E S T E ” del s ig lo  X V I  o
bien de nuevo en el terreno de la literatura en la poesía im agen o poesía
figura  del barroco cuyo origen ven los expertos con m ucha probabilidad en 
la poesía figu ra  de los bucólicos y a le jandrinas (a) no obstante es posible 
renunc iar a una elucidación general e h istórica  de este tema porque los presupuestos 
previos tanto estéticos cuanto filo só ficos del poema —  figura  del barroco por 
citar un ejemplo no son idénticos a los propios de una m oderna poesía concre
to —  v isua l por ello pedemos lim ita rnos a una confrontación sin  com entario al
guno de a lgunos ejem plos s ingu la rm ente  expresivos (:l)

h istóricam ente sólo es po
sible poner en evidencia con certeza que desde la invención de la im prenta y 
si se prescinde de los m aestros escribanos y de la concepción ca ligráfica  de la 
escritura  unida a ello se ha em prendido por lo m enos en dos ocasiones el intento 
de acercar entre sí a dos terrenos artíst ico s a saber la literatura y las artes 
p lásticas m ás aún de in tegrarlos mutuamente “ ¡n extrem is” estas dos oca
siones serían  el s ig lo  X V I I  dicho de m anera un tanto im precisa y por segunda 
vez la evolución del arte m oderno desde aproxim adam ente el año 1900 en adelan
te en am bas ocasiones los intentos diferenciables tam bién gradualm ente en sus 
consecuencias ú ltim as no se presentan de la noche a la m añana sino que tienen 
su s antecedentes h istóricos y  especialm ente en el caso del s ig lo  X V I I  tam bién 
su s  repercusiones aunque éstas se interrum pen casi por com pleto a com ienzos 
del s ig lo  X V I I I

recién con los d iseños ca ligrá ficos del m odernism o y sobre todo 
a partir de la pintura cubista es posible hablar de nuevo de tales intentos de in

tegración no interrum pidos hasta el día de hoy y que como consecuencia del 
descubrim iento de la escritura  en su función de nuevo contenido plástico han desem 
peñado y desem peñan todavía hoy un papel característico  dentro de la evolu
ción del arte moderno exagerando intencionadam ente podríam os decir que el 
descubrim iento de la escritura  en cuanto nuevo contenido plástico se ha tornado 
v is ib le  en toda su am plitud y consecuencias recién en los ú ltim os años

sejsiqno so|
com enzaron de pronto en su época sin  m otivo a lguno  aparente a inc lu ir en su s 
cuadros letras rudim entos de escritura  trozos de periód icos que pintaban o bien
sim plem ente pegaban sobre el lienzo ( ')  sólo se apreciará  en su va lo r este hecho
si se le interpreta en el contexto general del enfrentam iento a rtístico  con la p in
tura o con las fo rm as y escuelas p ictóricas del s ig lo  X I X  en este caso se le 
com prenderá como un intento entre otros encam inado no sólo a deform ar s im ple
mente a d iso lver las ideas trad icionales acerca del arte y  de la im agen y  los con
tenidos p lásticos s im bó licos desgastados por el uso s ino  m ás bien a obtener nuevos 
contenidos p lásticos y con ello nuevas expresiones incluso desde el punto de 
vista  sim plem ente form al la escritura  que nos sale al paso en los cuad ros cub istas 
ha sido en ellos por a sí decirlo puesta lingüísticam ente fuera de juego o de fun 
ción con otras pa labras la escritura que encontram os en los cuad ros cub istas
debía en la m ayoría  de los casos verse  su stra ída  a la función de lenguaje ópti
camente perceptible y ser integrada en la totalidad del cuadro com o parte integrante 
form al del m ism o esta escritura no debía se r leída en absoluto aunque en cuan
to conjunto de s igno s e scritos seguía siendo descifrable s ino  sim plem ente ser 
hecha visib le  en cuanto parte del cuadro total dentro de esta totalidad plás
tica y sin  em bargo se nos antoja adm isib le  la objeción que a firm a que tales
s igno s de escritura  convertido s súbitam ente en elemento de un cuadro y p rivados 
de su funcionalidad en cuanto lenguaje hacen s in  em bargo una constante refe
rencia bien que sea sólo rudim entaria  en form a de cita a algo externo y ajeno 
al cuadro en si esto es al lenguaje

esta lim itación vale tam bién desde luego 
para todos los intentos s im ila re s  em prend idos en los años posteriores hasta los 
llam ados “ M E R Z B IL D E R ” y “C O L L A G E S ” de K U R T  S C H W IT T E R S  (5) y las 
líneas de tradición puestas en m archa por ellos lo que d istingue  sustancia lm ente 
a S C H W IT T E R S  de los cub istas es que aquél en los citados “ M E R Z B I L D E R ” y 
“C O L L A G E S ” utiliza concientem ente una escritura  perfectamente reconocible y 
desea que ésta sea leída com o tal por el espectador esto es que no intentó jam ás 
“encubrirla” como un sim ple  elemento form al del cuadro bien es cierto que por 
ello m ism o gustaba de recapitu lar ios elem entos de escritura  dom inantes en su s  
“collages” y ap licarlos com o título de los cuadros a sí por ejemplo el “ U N D B IL D ” 
de 1919 o el “K O T S B I L D ” de 1920 y otros m uchos m ás en un ensayo del año 
1921 titulado precisam ente “ M E R Z ” S C H W IT T E R S  señalaba de m anera program ó-



tica estas relaciones recíprocas esenciales para él entre escritura  e im agen entre 
literatura y arte plástico subrayando  expresam ente

" P R IM E R A M E N T E  H E  C A S A D O  E N 
T R E  S I A  L O S  D IV E R S O S  G E N E 
R O S  A R T IS T IC O S  H E  M O N T A D O  
Y  P E G A D O  C U A D R O S  Y  D IB U J O S  
E N  L O S  Q U E  D E B IA N  S E R  L E I 
D A S  F R A S E S  E N T E R A S ”

una observa 
ción interesante y com pletamente opuesta puede hacerse en los trabajos lite rarios 
de los fu tu rista s ita lianos y  ru so s y en los ca ligram as de A P O L L IN A IR E  para 
lim itarnos prim eram ente a los fu tu rista s lo m ism o que haría poco después A P O 
L L IN A IR E  cuyas relaciones con el futurism o italiano resultan evidentes ya en el 
poema “A  L ’I T A L I E ” dedicado a A R D E N G O  S O F F IC I  los fu tu r ista s  ita lianos par
ten com o mom ento o elemento desencadenador del rechazo de una “poesía per
sonal” ( L A U T R E A M O N T )  tradicional y M A R IN E T T I  afirm aba de modo radical 
‘‘H A Y  Q U E  D E S T R U IR  A L  Y O  E N  L A  L IT E R A T U R A ”

este rechazo afectaba por igual 
al contenido y a la form a y condujo al intento de crear un nuevo tipo de poe
sía  (°) cuya fundam entación a m edias teórica y a m edias poética ofreció M A 
R IN E T T I  en su tantas veces citado y tan escasam ente leído “ M A N IF E S T O  T E C N IC O  
D E L L A  L E T T E R A T U R A  F U T U R I S T A ” (m ayo de 1912) m ás adelante en agosto 
del m ism o año en un “S U P P L E M E N T O  A L  M A N IF E S T O  T E C N IC O  D E L L A  L E T 
T E R A T U R A  F U T U R I S T A ” y finalm ente en m ayo de 1913 en un am plio m an i
fiesto titulado “ D IS T R U Z IO N E  D E L L A  S IN T A S S !  IM M A G IN A Z IO N E  S E N Z A  Fl- 
L l P A R O L E  IN  L I B E R T A ” en todos estos m anifiestos exige M A R IN E T T I  la 
destrucción de la s in tax is  por medio de los su stan tivo s ordenados a capricho y sin  
reglas fija s el uso de los verbos en in fin itivo  la supresión  de los adjetivos los ad
verb ios y las conjunciones y  la elim inación de toda puntuación en lu gar de los 
s ign o s  de puntuación trad icionales recom ienda ‘‘para destacar ciertos m ovim ientos 
y m ostra r su d irección” el empleo de s ign o s  m atem áticos (-|- —  x  : '= )  y m usi
cales los m anifiestos exigen adem ás “ redes de im ágenes y de ana log ía s” un 
“desorden m áxim o” en la d istribución  de las im ágenes y la introducción del “ ru i
do” el “peso” y el “o lor” en la literatura com o nuevos elem entos constitu 
t ivo s

el espectador puede re sum ir fácilm ente estos trabajos lite ra rios de los fu tu r is 
tas tan d ifícilm ente accesib les hoy bajo la consigna  program ática  de “ P A R O L E  
IN  L IB E R T á ” sílaba s palabras a is ladas cam pos de vocablos se hallan repar

tidos por la superficie  la posición de las pa labras sobre ésta los d ive rso s  cuerpos 
de im prenta e legidos las direcciones de m ovim iento suge rida s  por e llos todos estos 
datos en fin deben gobernar y encauzar el proceso de contem plación o de lectu
ra s ign o s  m atem áticos y  m usica les contribuyen a determ inar la estructura  de los 
cam pos de pa labras pero tal cosa s ign ifica  que el texto literario  aparece desligado 
de su trad icional dirección de izquierda a derecha de su linealidad tradicional que 
es arrancado de ellas y organizado o constelado nuevam ente de modo por a sí decirlo 
s im ultáneo com o superficie de lectura y  de contem plación plástica esta nueva 
form a del texto visualm ente asequible expresa y acentuadam ente v isua l s ign ifica
al m ism o tiem po la renuncia a las trad ic ionales costum bres en la lectura m ás aún
la ruptura radical con e llas y al m ism o tiem po abre paso a la sospecha de que 
una literatura de este género roza s í la d im ensión  v isua l del lenguaje per0 des
cu ida en cam bio com pletamente el aspecto acústico y no obstante esto no 
sólo se ha intentado aunque con m ucho m enor éxito rea lizar acústicam ente tales 
superficies de texto e im agen sino que M A R IN E T T I  m ism o en el ya  citado “Supple- 
mento al M anifestó  técnico della letteratura fu tu rista” ha hecho hincapié  expreso en 
el elemento auditivo de la literatura futurista  “ la destrucción de la frase  trad ic io 
nal la e lim inación de los adjetivos de los adverb ios y de la puntuación traerán 
consigo necesariam ente el hund im iento de la tan cacareada arm onía  del estilo por 
m anera que el poeta futurista  puede utilizar al fin todas las fo rm as de la pintura de 
son idos incluso las peores cacofon ías que reproducen los innum erab les ru idos y 
rum ores de la m ateria en m ovim iento”

los “C a lig ram as” de G U IL L A U M E  A P O L L IN A I -  
R E  m enos radicales en su actitud vieron la luz entre los años 1913 y  1916 pero
fueron pub licados en 1918 muerto ya el poeta el libro “C A L L IG R A M M E S ” poé-
mes de la paix et de la guerre contiene junto a los “poém es de la gue rre” y a l
gunos “poém es-conversations” m ás o m enos una ve intena de ca lig ram as de los 
que podría afirm arse  que en su condición de “ ly rism e v isu e l” encarnan en cierto 
modo un m ovim iento contrario  a la tendencia cubista descrita m ás arriba  que integra 
s igno s convencionales de escritura  o fragm entos de textos en la totalidad del 
cuadro sin  tener en consideración su sign ificación  o rig ina ria  en cuanto elem entos 
ya existentes y previam ente constitu idos C A R O L A  G IE D IO N - W E L C K E R  habla en
su estudio sobre “ la nueva realidad en G U IL L A U M E  A P O L L IN A IR E ” (7) de una
nueva “tipografía  p lástica” de “sa ltos lím ite hacia lo v isua l del ideogram a ve r
ba l” utilizando una form ulación m ás cautelosa d iriam os que en este caso nos
enfrentam os con poem as donde las re laciones sem ánticas del lenguaje están subo r
d inadas a relaciones extra lingü íst icas figu ra t iva s  o p lásticas com o por ejemplo 
ocurre en el poema “ ¡I pleut” donde los ve rso s o líneas están com puestos com o semi- 
diagonales irregu lare s descendentes provocando de este modo en el lector-contem
plador la idea de una ráfaga de lluvia se ha considerado a los ca lig ram as de A P O - 
L L IN A IR E  dentro de las fo rm as usuales de la im prenta com o una “cu rio sidad” co
mo un “juego d ivertido de la fan ta sía” en realidad puede atribu írse le s un rasgo
caprichoso de juego pero tam bién una intención a lusivam ente parodística  (**) sea



como fuere resulta indudable que en ellos y con ellos queda puesta en tela de ju i
cio la dicción sim bólica  propia del s ig lo  X I X  así por ejemplo cuando un elemento 
lírico tradicional del decorado poético la lluvia es tom ado tipográficam ente al pie 
de la letra y se ve privado con ello al m ism o tiem po a la prim era m irada de su 
s ign ificac ión  em ocional podría afirm arse  quizás llevando la cosa hasta su s  ex
trem as consecuencias que el ca ligram a ‘‘il pleut” enajena por así decirlo en form a 
de tipogram a un elemento decorativo poético tradicional

aquí se evidencia al m ism o 
tiem po com o es lógico un dilem a literario de la época m ism a por cuanto que 
el autor se ve precisado a m anejar todavía un lenguaje sim bólico  y todos su s  ac
cesorios escénicos a los que en realidad ni puede ni quiere ya  m anejar pero 
que en cierto modo los hace g ira r  en el vacío sin  llegar a una form a de expresión 
realmente nueva

resulta notable el que un ca ligram a como el que nos ocupa que 
intenta representar tipográficam ente el hecho de la lluvia y que por lo tanto se 
dirige  en p rim er térm ino al contem plador y sólo en segundo lugar al lector con
tenga precisam ente un vocabu lario  clara y decididam ente auditivo  llueven V O C E S  
de m ujer las nubes com ienzan a R E L IN C H A R  las ciudades son A U D IB L E S  la 
lluvia ha de ser E S C U C H A D A  una vieja m úsica L L O R A  hay que O IR  las cade
nas que caen todo esto resulta obvio casi palm ario todo lo contrario  que en 
M A R IN E T T I  y en su adhesión a la dim ensión acústica de la poesía futu rista  lo
que condujo enseguida de m anera consecuente al llamado texto sim ultáneo al
“bru itism e” o “ ru id ism o” todo ello es una evidente reanudación de la tradición 
del lenguaje sim bólico  del poema onom atopéyico e incluso sinestético del rom an
tic ism o y  podría afirm arse  un poco exageradam ente sobre todo si se tom an 
otros ca lig ram as de A P O L L IN A IR E  como ejemplo y en prim er lugar el difícil 
“coeur couronne et m iro ir” que precisam ente estos poem as de A P O L L IN A IR E  in
vocados continuam ente por una corriente poética actual concreta y de dirección 
fuertemente visua l constituyen un ejemplo perfecto de esa cu riosa  esquizofrenia 
de form a-contenido característica de la literatura burguesa tardía del últim o s im 
bolism o un caso extrem ado de v ino  viejo en odres nuevos

junto a la incorporación
de la escritura  al cuadro llevada a cabo por los cub istas podem os re sum ir lo dicho 
en las líneas precedentes se observa desde los com ienzos del sig lo  X X  la apari- 
ción de un tipo de poesía o en su caso de texto-nuevo fuertem ente v isua l en 
el cual aparece un m om ento o elemento v isua l con intención de puro y sim ple  
juego en ocasiones com o ilustración suplem entaria de lo que se quiere expre sar de 
lo que debe se r expresado con el lenguaje tipo de poesía por tanto donde lo v isua l 
aparece como medio accesorio o com plem entario dentro de la o rganización óptica del 
lenguaje am bas tendencias la incorporación de la escritura  al cuadro por una

parte y la ilustración extra lingü ística  del texto por otra parte han constitu ido
corrientes de tradición que están en pleno v igo r  hasta hoy en día am bas tenden
c ia s corren para le las cada una de las dos fo rm as a rtíst icas arte plástico y lite
ratura se mueve poco a poco hacia la frontera de la otra form a sin  tra spa sa rla
jam ás no obstante se dibuja ya una cierta confusión una creciente im precisión  de
dicha frontera d iv isoria  ya en S C H W IT T E R S  si no antes se presentan de
m anera inequívoca este em borronam iento y esta transgre sión  de fron teras

S C H W IT -
T E R S  ha señalado una y otra vez en su s  ensayos el carácter de analogía  que em- 
parenta a todas las activ idades a rtíst ica s sobre su “ N IE R Z - D IC H T U N G ” por 
ejemplo ha dicho que “emplea de modo análogo a la “ M E R Z M A L E R E I ” o “P IN -  
T U R A - M E R Z ” como partes ya dadas fra ses extra ídas de los periódicos los car
teles los catálogos o las conversaciones con o sin  m od ificac iones” y en el ya 
citado ensayo titulado “ N IE R Z ” fundam enta en 1921 su ocupación con los d ive r
sos géneros a rtístico s como una "necesidad  a rtíst ica” “ la razón de ello a fir
ma no fue por ejemplo el im pulso  hacia una am pliación del cam po de mi 
actividad sino la asp iración a ser no un especialista en un género de arte de
term inado sino un artista  mi objetivo fina l es la obra de arte un iversa l
“ N IE R Z ” que reúne en una unidad a rtística  superio r a todos los géneros y fo r
m as del arte prim eram ente he casado entre sí a clases a is lada s de pa labras he 
com puesto y pegado poem as con pa labras y fra se s de m anera tal que el orden fina l 
engendra rítm icam ente un dibujo y he pegado a la inversa  cuadros y 
d ibujos en los que figuraban  fra se s que habían de ser leídas he claveteado cuadros 
de tal m anera que junto al efecto pictórico aparece otro efecto p lástico de relie
ve todo esto sucedió para borrar las fron teras entre los géneros a rtístico s sin 
embargo la obra de arte un iversa l “ M E R Z ” es la escena teatral “ N IE R Z ” que 
hasta el momento sólo me ha sido posible e laborar teóricam ente”

es posible darse
cuenta y  razón cabal de ias consecuencias que se deducen necesariam ente de un 
program a como éste y ello sin  pretender interpretar al porm enor la concepción 
de la obra de arte un iversa l o total preconizada por S C H W IT T E R S  acudiendo 
a una reflexión de urgencia y com parando a dicha obra de arte un iversa l con la 
que había sido ya  el propósito y el objetivo últim o de R IC H A R D  W A G N E R  com 
parada con ésta la escena teatral “ M E R Z ” de S C H W IT T E R S  no sólo es una 
parodia radical s ino  la extrem a posición contraria  que especialm ente a tra- 
vé s de la mezcla de m ateriales del retorno de S C H W IT T E R S  a la “ banali
dad” pudo ser adoptada frente a la concepción burguesa tardía sim bo lista  tar
día de W A G N E R  y en general contra cualquier form a tardía  o decadente



asi
pues podem os a firm ar que en prim er lugar sólo desde los com ienzos del s ig lo  
X X  se presentan los intentos encam inados a ap lica r y  hacer va ler los m ateriales 
y  las ideas de un cam po artístico  a otro campo y en segundo lugar que estos 
intentos se presentan no só lo  en un campo artístico  en efecto en los terrenos 
de la m úsica  y  de la literatura y de la m úsica y  las artes p lá sticas pueden 
ve rificarse  observaciones sem ejantes cosa que hoy día no sorprende a nadie pa
ra decirlo brevemente en el caso de la m úsica y  la literatura podría pensarse  por
ejemplo en A R N O L D  S C H ó N B E R G  el cual^ en el prólogo a su “ P IE R R O T  
L U N A IR E ” (1912) d istingue de modo tajante entre tono de canto y tono de dic
ción hablada originando a s í una tradición m usical preñada de consecuencias que 
llegan hasta S T O C K H A U S E N  y H A U B E N S T O C K - R A M A T I  ejC último de éstos en 
su s  “C R E D E N T IA L S ” trabaja con un., texto de B E C K E T  som etido sim plem ente 
a una intensa elaboración rítm ica y casi fuera ya del cam po estrictam ente m u
sical en el terreno literario podría pensarse en el poema-sonido que encontram os 
ya en las postrim erías del s ig lo  X I X  y en cuya h istoria  una vez m ás y ello es 
todo un síntom a en S C H W IT T E R S  principalm ente en la " S O N A T E  IN  UR- 
L A U T E N ” quedan tra spa sadas inequívocam ente las fron teras hacia la m úsica  fi
nalm ente hoy día parece borrada asim ism o la frontera entre arte gráfico  y partitura 
cuando JO H N  C A G E  hace interpretar a D A V ID  T U D O R  dibujos y g rá ficas de modo 
m usical o cuando ciertas partitu ras perm iten reconocer sim plem ente la tum es
cencia o el decrecim iento de form as concretas y a is ladas las fron teras entre arte 
plástico y m úsica quedan inequívocam ente borradas cuando por ejemplo en el 
ano 1965 un joven com positor com ienza a tocar m úsica en " a  inauguración oficial 
de una exposic ión con un objeto cinético (un “gong”) expuesto en ella utili
zándolo como instrum ento para una com posición aleatoria lejos de su fin pro
pio pero otorgándole un sentido nuevo

volviendo de nuevo al tema escritura  e im a
gen el hecho de que las artes tipográficas sean utilizadas de pronto a com ienzos 
del sig lo  X X  y  por A P O L L IN A IR E  los fu tu rista s ita lianos y ru so s y K U R T  
S C H W IT T E R S  nom bres que podríam os am pliar aquí a voluntad con una inter
m inable lista para con segu ir tam bién efectos m ás o m enos s ign ifica tivo s  en la 
con figuración del texto constituye un descubrim iento m ás preñado de consecuen
cias para el arte moderno en el sig lo  X I X  las letras son utilizadas casi exclu
sivam ente para reproducir pa labras y series de palabras fra ses y series de fra 
ses esto es textos al tiem po que la tipografía servía  para com unicar contenidos 
de naturaleza lingüística  “el deber prim ero y principal de la tipografía  declaraba a 
p rincip ios de los años veinte T  J C O B D E N - S A N D E R S O N  (°) es tra sm itir  los pen
sam ientos o las ideas sin  pérdida alguna tal y como el autor lo desea la tipo
grafía  debe evitar sobre todo la tentación de su stitu ir por la propia belleza o el 
encanto propio la belleza y el encanto del contenido de pensam iento que ha de ser 
trasm itido por medio de las letras”



desde f ina les del s ig lo  X I X  m ás o m enos se 
ha descubierto el encanto gráfico  el va le r form al m aterial propio de las letras esto 
queda en evidencia en los alfabetos típ icos del m odernism o contra cuya d ifíc il lec
tura  polem iza C O B D E N - S A N D E R S O N  así como tam bién en un interés súbitam ente 
general por los textos antiguos con su grafía  típica y por la creación y de sarro llo  
de nuevos s ign o s  de escritura

junto a la incorporación de la escritura  al cuad ro  por 
una parte y  por otra las realizaciones de textos t ipográficam ente in teresantes y 
con frecuencia inadecuadas al contenido se observa en la época de fine s del pasado 
sig lo  y  com ienzos de éste una reducción o lim itación conciente al alfabeto una con
cepción del alfabeto como conjunto m aterial de form as grá fica s previam ente dadas la 
nueva reflexión sobre el va lor form al propio de la letra todo esto condujo en la 
literatura en relación con la pugna contra el poema tradicional im posible de lle
va r  a la práctica ya y una vez m ás en form a claram ente parod ística  a los
poem as a lfabéticos de L O U IS  A R A G O N  y S C H W IT T E R S  en 1920 y bajo el título 
de “S U IC ID IO ” publicó A R A G O N  sim plem ente la serie alfabética de las letras des
de la A  hasta la Z sólo cuatro líneas integradas por 6 letras y la últim a com 
puesta por 4 dan la im presión m eram ente ficticio y  externa de un poema en 1922 
publicó S C H W IT T E R S  tres textos a lfabéticos ( l0) un “ R E G IS T R O ” elem ental y 
dos alfabetos com pletos ordenados en sentido inverso  uno de ellos en m ayúscu la s  
y  otro en m inúscu las el últim o de los cuales se llama con todo m otivo “ A L F A 
B E T O  D E S D E  A T R á s ” y donde las letras “p” y “o” están evidentem ente reun idas 
com o una palabra H E I S S E N B U T T E L  en su interpretación de los poem as “ele
m entales” de este género (” ) ha afirm ado que representan intentos encam inados a 
extraer nuevas posib ilidades m ás cercanas a la m ateria lingü ística  en s í de la
“poesía v isu a l” desarro llada por los fu tu rista s y A P O L L IN A IR E  en efecto m ien
tras que en ésta tenem os todavía una ordenación plástica que se convierte en im a
gen v isua l de los elem entos de sentido contenidos en el texto S C H W IT T E R S  se
lim ita a o rgan izar letras a is lada s con total e lim inación del posible contenido en 
una superficie  de lectura esta interpretación nos parece certera si bien con la 
reserva fundam ental de que S C H W IT T E R S  por lo m enos en el “A L F A B E T O  D E S 
D E  A T R á S ” o en “ R E G IS T R O  elem ental” donde puede leerse con toda claridad  
el nom bre de A R P  permite in s inuac iones y  referencias a las pa labras y por tanto 
al lenguaje estas referencias verbales encuentran su fundam entación tangib le  en el 
“poema-i” que S C H W IT T E R S  defiende y fundam enta tam bién teóricam ente el 
pequeño versito  mnem otécnico del estudiante de prim aria  alem án “ lies ’rauf run- 
ter rauf pünktchen d ra u f!” subord inado a la “ i” de la o rtografía  a lem ana  de
m uestra a las c la ra s  el va lor puram ente material de los s ign o s  de escritu ra  la
vaciedad de la mera im agen o form a externa de la escritura  este “poema-i”o “ poema 
de la i” arguye  H E I S S E N B ü T T E L  a nuestro ju icio con razón debía exp licar al
lector “de m anera violenta que el sentido y la sign ificación  que se le otorgan  a un
texto escrito o im preso consisten en el fondo en una activ idad m eram ente aso
ciativa  en parte convencional y en parte subjetiva y que sólo de m anera  m uy 
dudosa se hallan v incu lados a la m aterialidad de estos s igno s de e scritu ra” FRANZ MON



el ‘‘poe
ma-imagen com puesto” “gesetztes bildgedicht” “com puesto” en el sentido tipo
gráfico del térm ino no es entonces sino el paso adelante lógico al quedar 
d istr ibu idas sobre  una superficie previam ente dada las m ayúscu las A  B J O Z 
que no ofrecen una palabra con sentido en n inguna de su s  posibles com binacio
nes y serlo en grupos o a isladam ente en d iversos tipos y en diferente tam año
y espesor tipográ fico  puede sin  duda alguna dicutirse  sobre si acaso hay que 
hablar aquí de las citadas letras como de partes integrantes rud im entarias de un 
lenguaje ópticam ente perceptible o sólo como de elem entos p lásticos estrictam ente 
grá ficos en el prim ero de los cases habría que situar al “poema-imagen com puesto” 
en la vecindad inm ediata de los ca lig ram as de A P O L L IN A IR E  y de los trabajos lite
ra rios de los fu tu rista s  en el segundo caso el “peema-imagen com puesto” habría 
de se r entendido m ás bien en su reducción a la categoría de puro tipogram a en 
la dirección de la tendencia cubista de que hablábam os m ás arriba  si tom am os la 
palabra “ im agen” en el sentido de la definición propuesta al princip io de estas lí
neas tendríam os de hecho que ver con la organización de form as de letras en 
una superficie esto es con una im agen o cuadro pero en tal caso tropezaríam os 
con dificultades en relación con la segunda palabra “poem a” en este título será 
preciso suponer m ás bien una ficción por vía de juego y en el conjunto quizás una 
dem ostración de que ya no se podía ni se quería cum plir aquello que sign ificaba en el 
s ig lo  X I X  esta designación  a saber la expresión sim bólica bajo este aspecto en 
el caso que nos ocupa tendríam os que ver con elem entes integrantes rud im entarios 
de lenguaje ordenados gráficam ente en último caso el “poem a-imagen com pues
to” reducido al puro material gráfico de las letras y “com puesto” tipográficam ente 
con este material carente de sentido su rg ir ía  en lugar de la im agen literaria com 
puesta por pa lab ras preñadas de sentido y s ign ificación  esto caracterizaría  al 
m ism o tiempo la diferencia con los ca ligram as de A P O L L IN A IR E  v incu lados de 
modo m ás o m enos fuerte a la expresión sim bólica  propia del s ig lo  X I X  y quizás 
sea posible ve r en el “poema-imagen com puesto” de K U R T  S C H W IT T E R S  la integra
ción m ás lógica y consecuente de escritura e im agen ni la una ni la otra se dan aquí 
en cuanto tales sino m ás bien una form a m ixta de am bas por cuanto que escritura 
e im agen aparecen en estado rudim entario en la tipografía se trata no lo olvide
mos de un poem a-imagen “com puesto” en el sentido tipográfico  de la palabra como 
un “tertium  com paration is”

desde este ejemplo fácil es trazar un arco que nos lleve 
a la llamada “poesía de las cajas de im prenta” del holandés H E N D R IK  N IK O L A A S  
W E R K M A N N  que a f ina les de los años veinte com binó una serie de cuadros o crea
ciones p lásticas W E R K M A N N  era de profesión im presor utilizando pura y s im 
plemente letras en parte de form a constructiva  y en parte de form a expresiva  aun
que en la m ayoría  de los casos mezcló am bas y creó con ello una nueva va 
riante del cuadro tipográfico “ per se” que apenas si posee conexiones lingü ísticas 
y que utiliza la form a previam ente acuñada de los tipos de im prenta como apoyo o 
respaldo form al y desde esta “poesía de las cajas de im prenta” de W E R K M A N N  el 
arco se extiende fácilm ente hasta un procedim iento de trabajo designado en la actua
lidad frecuentem ente como “T IP O G R A F IA  E X E N T A  D E  F IN A L ID A D ” cuyo re
presentante m ás consecuente es sin  duda H A N S J ó R G  M A Y E R  el a rtista  de 
S T U T T G A R T

con otras palabras el tipógrafo que hasta f ina les del sig lo  X I X  había 
sido por regla general un e laborador profesional y hábil de exigentes reproducciones 
de textos literarios se ha transform ado desde los com ienzos del presente sig lo  en 
un artista “su i generis” com parable a su modo al m aestro ca lígrafo  de la edad 
media tardía dicho de form a m ás general la interpretación gráfico-form al y m a
terial del alfabeto condujo en el s ig lo  X X  a la evolución hacia una llam ada y  no 
con m ucha propiedad “poesía de las cajas de im prenta” a la con figurac ión  form al 
tipográfica autónom a libre de fines concretos

con cuanto llevam os dicho hasta aho- 
ra de form a apenas insinuada y perm aneciendo sólo en la superficie  del proble
ma quedan bosquejadas m ás o m enos las conexiones h istó ricas y los presupuestos 
previos del tema que nos ocupa podría genera lizarse  diciendo que la llam ada revo
lución artística  de fina les del pasado siglo  y com ienzos del presente ha deslindado 
el terreno dentro del cual acontece hasta el día de hoy ese fenóm eno que W  H 
A U D E N  ha llamada “colonization” a este respecto bien sería  concretar un poco 
en el sentido de un S C H W IT T E R S  diciendo que no es tarea propia del a rtista  mo
derno im itar a ciegas las conqu istas de la llam ada revolución cu ltural cosa  que 
desem bocaría forzosam ente en la situación del epigonism o sino que por el con
trario  el papel del artista m oderno ha de ser v isto en la consecuencia y  el tesón 
con los cuales estructura y ejecuta su program a

un aspecto de los que se han deducido 
a partir de la llamada revolución artística  en relación con todas las artes es que 
éstas presionan de modo creciente hacia terrenos donde cada género o clase de arte 
roza las fron teras de los dem ás hasta tal punto que apenas si es ya posible d ist in gu ir  
en ocasiones un cuadro de un texto v isua l un texto acústico de una obra m usica l una 
partitura de un grabado o gráfica en el decurso de esta evolución cuyo arranque  
y  dirección hemos bosquejado som eram ente con los ejem plos ofrecidos en las líneas 
que preceden se han constituido una serie de form as m ixtas e| arte a lcanza en 
parte zonas lim ítrofes los géneros a rtístico s se confunden e interfieren y 
producen así nuevos tipos de arte todavía no contam os con un canon preciso 
que determ ine a estos tipos nuevos de arte y que con tanto ahinco exige H E IS -  
S E N B ü T T E L  y sin  em bargo pensam os nosotros es posible extraer crite rios 
perfectamente utilizables al m enos de la descripción si se recorre el panoram a 
h istórico con objetividad y agudeza

una consecuencia de la evidente tendencia hacia las 
form as m ixtas se dibuja hoy día en un s innúm ero de trabajos a los que se podría 
agrupar bajo la designación temática de “escritura e im agen” la adopción de sig-



nos de escritura  en el cuadro la acentuación de la escritura en cuanto nuevo con 
tenido plástico por uns parte y la traslación  del texto a la superficie  textual 
o rganizada gráficam ente al texto-imagen por otra parte hacen aparecer a las 
letras a la escritura  com o un por asi decirlo denom inador com ún como 
un "te rtium  com paratlon ls” la doble función del tipógrafo  actual en cuanto a r
tista "su l generis” por un lado y en cuanto p lasm ador profesional de textos lite
ra rios por otro tiende com o es fácil de ver un puente desde las artes p lásticas 
hacia la literatura la cual por su parte avanza en d irección hacia aquellas 
por medio de las sutilezas y refinam ientos tipográficos de la tran sic ión  del texto 
al tipogram a

los críticos del arte contem poráneo gustan de hab lar de la destrucción 
del lenguaje y de la “pérdida del centre.’’ pero lo que ha sido  destru ido desde 1900 
en adelante no ha sido el lenguaje que es Indestructib le sino un lenguaje deter
m inado a saber la expresión sim bólica  o s im bo lista  y lo que se ha perdido no
ha sido el centre sino una determ inada y convencional ¡dea de la im agen y del
cuadro dichos críticos del arte contem poráneo añaden adem ás que la p intura  ha 
perdido el contenido form al desde el cubism o que la literatura se ha tornado pobre 
en expresión a partir de las “ parole in libertà” que las artes p lásticas actuales 
no sólo han perdido su objeto propio en su s  resu ltados m ás consecuentes y la lite
ratura actual no sólo se ha tornado pobre en contenido expresivo  slnc que am 
bos lo m ism o que la m úsica contem poránea han perdido todo contenido en un 
sentido fundam ental

sin  em bargo una exposic ión h istórica  pone en evidencia que 
en lu gar de ello y en oposición directa a ello serla preciso preguntar si acaso no 
hay que con siderar a la escritura  por ejemplo com o un nuevo contenido p lás
tico con todas las consecuencias y si aereo justam ente en las form as m ixtas no 
queda suprim ida  esa esquizofrenia de form a y contenido v igente aún para la revo
lución artistica  del cam bio de sig lo  cuando de súbito  nuevos contenidos con- 
diclonan form as nuevas cuando por ejemplo ia escritura  en cuanto contenido 
plástico sustancia lm ente nuevo arrastra  consigo el surg im iento  de nuevas técni 
cas como las nuevas técnicas de im presión la técnica del “co llage” del “d éco llage ’ 
y tantas otras m ás

corresponde al fenóm eno de una form a m ixta el hecho de que se 
den cita en su ejecución a rtista s  del origen m ás d ive rso  p intor escritor tipó
grafo a si com o la existencia de talentos o dotes proteicas e inc luso  ese tipo del 
artista  total proclam ado ya por K U R T  S C H W IT T E R S  el que sea posible sub su m ir  
fácilm ente bajo la rúbrica del tema com ún com o por ejemplo “escritura  e im a
gen” a los tem peram entos las técnicas y las consecuencias m ás d ive rsa s  pone 
en evidencia que no se trata aquí de una sim ple  actitud e stilística  m ás o m enos 
fugaz de un “ ¡sm o” perecedero sino por el contrarlo  de un problem a estético 
fundam ental del tiem po presente de un tema artístico  actual ante el telón de fondo 
de un m undo reducido a pa labras fácil sería establecer tam bién una de las lla
m adas conexiones de realidad la afirm ación de que cada época posee su s  tem as y 
su s  problem as a rtíst ico s s in gu la re s  es algo m ás que una sim ple  triv ia lidad  e scri
tura e im agen nos parecen en todo caso uno de tales tem as

cf a este respecto sobre torio los textos ele F11ANZ MON DIETRICH 
MAHLOW HELMUT II EISSEN BUTTEL y otros en el catálogo <lo la 
exposición “SCURII' ! I M ) BILI)'' la aporta« • « HEISSENBÜTTEL
“ZUR GESCHICHTE DES VISUELLEN GEDICHTS IM 20 JAHRHUN
DERT ha aparecido asimismo como publicación aparte en el tomo 
“UBER LITERATUR” ölten y frilun ao a aller verlass 1966 cf 
además la introducción a la obra de JACQUES DAMASE “REVOLI TION 
TYPOGRAPHIQUE" editions motte ginebra 19<>(>

comp para ello las interesantísimas manifestaciones de GOTTSC1IKD en 
"DES I. ABSCIIN1TTS XIV HAUlTSTüCK von sinngedichten grab 
und uberschriíten de su "VERSUCII EINRR KKITISCHEN DJCHT-
KUNST” donde dice "pero hay aún cierta clase a la que no quisiera 
olvidar aquí los griegos han descubierto también el arle de hacer 
poesías pictóricas quiero decir de componer por medio de versos cua
dras ^TEóCRITO nos lia legado un aliar y un par de alas corno
SIMIAS un hacha y un huevo una flauta pastoril con seis cañas de 
desigual longitud llamada siringa probablemente porque tuvieron que 
ser inscripción«» sobre objetos de naturaleza semejante solo que esto 
no es precisamente lo más estimable en ello y ha habido alemanes
bastante que les lian imitado en tales futilidades más aún que les han 
superado V.SCHOTTELS DEUTSCHE l’ROSODIE a d 215 y s

asi por ejemplo “LA MAIN" (l!)í¡4) de LAD1SLAS KIJNOS no tiene 
nada que ver con la nhra riel capellán v teórica) m usical español GONZA
LO MARTINEZ D E IHZCARCUI y la “ MANO GUIDÓNiCV tan v in cu 
lada funcionalmente que aparece dibujada en ella el “ALFABETO  
Chl.ES'1 h " del siglo XVI no es comnuraldc en modo alguno < ni las 
“typoaktioncn” de HANSJÓRG MAYER “ FIN NüTZLICHKS I NI) WOIIL- 
CERUNDETES FORMULAS” 11533) «le WOI.FCANG FUGGEll guarda 
una remota relación con el " l’KOJEKT Füll F.IN liUCII” (1965) do 
WOLFCANO SGIIMIDT éste patti asim ism o (cf la exposición “TEXTO  
LE IRAS IMACENES) «le los elementos más sencillos (círculo y linca 
recta) PITO no nos parece exagerado hablar en él al contrario que en 
FUCCER «leí surgimiento puramente sintético de configuraciones de-
signos situadas entre la legibilidad convencional y la figuración  óptica 
carente «le- significación finalmente v para ofrecer una última con
frontación los U-xtos de “ F.IN NEU EUNDAMENTBUCH” 0 5 6 2 )  de 
URBAN WYSS o el más conocido "LABERINTO” del maestro calígrafo 
HILTENSPERGER (comienzos del siglo x v il l )  pese a una aparento afini
dad apenas si guardan relación con los “RUNDSCHREIBEN” de FERD1- 
XAND KHIVVET por ejemplo con el “AUFGEROLLTK REISE” de l!)fil 
o con los "«lcvils traps” de JOHN FURMVAL «pie en cuanto "tram pas 
del diablo” retoman por vía de juego una vieja tradición medieval

N O TA S



rico material gráfico ofrece el estudio crítico-biográfico “KUBISMUS” de 
GUY HABASQUE ginebra editions albert skira 1959

comp la amplia exposición de obras de SCHWITTERS del musco wallraf- 
richartz de COLONIA (1963) y el catálogo de la misma además el 
amplio y documentado estudio monográfico sobre SCHWITTERS de 
W ERNER SCH MALENS ACH colonia duMont schauberg 1967

comp por ejemplo “les mots en liberté futuristcs” de MARINETTI 
Milán 1919 o el libro de SOFFIC1 “ RTF § ZF -f- 18 chimismi 
lirici florencia 1915

benr-bümpliz verlag benteli 1945

cf para ello las declaraciones de HEISSENBüTTEL en su ensayo “ZUR 
GESCHICHTE DES VISUELLEN GEDICHTS IM 20 JAHRHUNDERT 
“como en las ilustraciones de los poemas futuristas la concentración 
plástica de la tipografía sirve para fortalecer la claridad el sentido de 
este procedimiento ha de ser buscado en la liberación de toda reglamen
tación sintáctica linear o métrica es esencial a este respecto que 
esta liberación acaezca por vía visual y sin consideración a la estructura 
fonética del poema en las configuraciones de APOLLINAIRE no puede 
desconocerse por otra parte un rasgo irónico-hurlcsco”

“ DAS IDEALBUCII ODER DAS SCHÖNE BUCH EIN E ABHANDLUNG 
ÜBER KALLIGRAPHIE DRUCK UND ILLUSTRATION UND ÜBER DAS 
SCHÖNE BUCH ALS GANZES” la edición alemana apareció en berlín en 
1921

en “elementar DIE BLUME ANNA DIE NEUE ANNA BLUM E  
berlín verlag der sturm (1922) y reimpreso en “ANNA BLUME UND 
ICII DIE GESAMMELTEN ANNA BLU M E-TEXTE” zurich verlag 

der arche 1965

en el tantas veces citado ensayo “ZUR GESCHICHTE DES VISUELLEN  
GEDICHTS IM 20  Jahrhundert”
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LUIGI FERRO

Las visualizaciones gráficas-pictóricas-programadas de luigi ferro 
son el resultado de una intensa y constante “búsqueda” poética- 
visiva a partir de los primeros ensayos del problemático mallarmé 
esta búsqueda sigue toda una cadena de experimentaciones lin
güisticas-poéticas que podemos precisar en tres dimensiones vo
cal verbal y visual pasan por christian morgenstern guillaume 
apollinaire tommaso marinetti ilya zdanevitch tristán tzara 
otto nebel max bense cario belloli etc y a pesar de sus di
versidades de búsquedas resultados y contenidos llegan a nues
tros días

es evidente que la aportación de ferro —en cuanto crea
dor de “iconogrammi” y actualmente buceador inquieto de estruc
turas gráficas-programadas— luego de superar diremos así 
las sobreposiciones que él llamaba “permutaciones cromáticas” deja 
atrás las experiencias de la poesía concreta y llega hoy —conciente 
y experimentado en el mundo de las estructuras múltiples— a pe
netrar inventivamente en la problemática más sutil de la plástica 
tecnológica

en esta situación-límite ferro se mueve con singular pro
piedad especialmente por su invención de procedimientos y su ade
cuado empleo de materiales nuevos (prexiglass) así como por su 
deseo permanente de hacer el “objeto” pero sin descuidar su 
pathos cientificista entre la matemática la electrónica y la ciber
nética encuentra sus polos de atracción de fuerza y de renovada 
belleza

SALVADO R PRESTA M I L A N / 1958
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