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 Instituto Dr. Jose Maria Luis Mora

 La publicacion de Los mexicanos piniados por si mismos en 1854,
 constituyo un acontecimiento importante dentro del desa
 rrollo editorial de Mexico. La utilization de la litografia
 como parte esencial del trabajo, mediante la cual se mos
 traba una amplia galeria de tipos considerados populares,
 asi como las descripciones de caracter literario, en las que
 participaron diversos representantes del genero costum
 brista, convirtieron a dicha obra en un documento unico
 en nuestro pais, dentro del subgenera de tipos.

 El manejo de tipos de caracter costumbrista en Mexico,
 como los que constituyen la obra de Los mexicanos pintados
 por si mismos, fue resultado de dos procesos: uno externo y
 otro interno. El externo estuvo representado por el movi
 miento romantico europeo, que favorecio el desarrollo del
 costumbrismo de corte romantico e influyo de manera de
 cisiva en la produccion literaria y grafica de nuestro pais
 durante la primera mitad del siglo XIX, proceso que abor
 daremos en el presente trabajo. El interno lo integro la pre
 sencia de tipos y escenas de caracter popular que se
 cultivaron visualmente desde el periodo virreinal, repre
 sentado por los cuadros de castas, los biombos, las figuras
 de cera y la produccion de los artistas viajeros del periodo
 posindependiente.1 De esta manera, cuando los literatos

 1 Este proceso es mas amplio y no sera analizado en el presente articu
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 168 MARIA ESTHER PEREZ SALAS C

 nacionales se integraron al movimiento romantico, la lar
 ga trayectoria de las manifestaciones visuales se acoplo rapi
 damente al costumbrismo decimononico.

 La representacion visual, aunada a la descripcion litera
 ria de aquellos elementos considerados tipicos, fue un
 fenomeno que respondio al proceso exogeno. Era conse
 cuencia del romanticismo, corriente artistica y literaria que
 para el primer tercio del siglo pasado inundaba a Europa
 y que favorecio el reforzamiento del individualismo y el
 nacionalismo. Fue precisamente este ultimo, que en Euro
 pa se manejo mediante el florecimiento de lo medieval, el
 que llevo al rescate de lo propio y caracteristico en los pai
 ses americanos.

 El genero literario que mejor se adapto a esta tendencia
 de reforzamiento nacional fue el costumbrismo, el cual en
 el momento en que se publico Los mexicanos pintados por si
 mismos, acompafiado de ilustraciones litograficas, reforzo el
 desarrollo de toda una corriente plastica en nuestro pais.

 Del costumbrismo derivo el subgenera de los tipos, que
 rapidamente obtuvo una autonomia, tanto literaria y gra
 fica, como editorial. Desde su aparicion en las publicacio
 nes periodicas, de manera paulatina adquirio un caracter
 propio, el cual despues se definio, al grado de llevarse a
 cabo ediciones completamente destinadas a dicho subge
 nera, lo que dio origen a una practica con caracteristicas
 literarias y formales especificas. Se llego a conformar un
 estilo distintivo que gozo de gran aceptacion en la mayoria
 de los paises donde se presento.

 El subgenera de los tipos consiste en un relato sobre un
 personaje determinado, que presenta cierta peculiaridad,
 ya sea por su oficio, su forma de vestir o de hablar, o por
 el papel que desempena dentro de la sociedad. De esta
 manera, aguadores, ministros, militares, clerigos, coquetas,
 costureras, etc., se convirtieron en temas predilectos de las
 descripciones de tipos. Acorde con la tendencia del escri
 tor, la peculiaridad del personaje podia ser manejada des

 lo, solo hacernos mencion de el con el proposito de ubicar la publicacion
 que nos ocupa dentro de un contexto especifico.
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 de angulos diferentes, ya fuera moralista, satirico, folklori
 co o nacionalista.

 Cuando el genero costumbrista empezo a complemen
 tarse con la ilustracion grafica, los tipos ofrecieron grandes
 facilidades al ilustrador, en cuanto habia que representar
 a un solo personaje, destacando sus caracteristicas. De esta
 manera en poco tiempo se convirtio en una constante que
 los tipos fueran acompanados de una estampa, por lo gene
 ral grabada en madera.

 Durante un proceso de gestation relativamente corto
 (1830-1842), las publicaciones o colecciones de tipos revis
 tieron caracteristicas propias, primero en Inglaterra y des
 pues en Francia. Dichas obras consolidaron la culmination
 del costumbrismo como movimiento colectivo, a la vez que
 convirtieron al subgenera de tipos en una de las expresio
 nes de la sociedad romantica, mediante el cual intentaron
 rescatar a sus personajes representativos, asi como plasmar
 su imagen para la posteridad.

 Esta clase de trabajos de gran valia para la historia social,
 literaria y grafica de mediados del siglo XIX, comparte una
 serie de eiementos afines. Se trata de obras colectivas en las
 que participaba un extenso numero de autores, tanto lite
 rarios como graficos, de muy distinta calidad. Cada tipo iba
 acompanado por lo menos de una ilustracion a una pagi
 na y de algunas vinetas intercaladas a lo largo del texto, con
 lo cual se garantizaba una publication bellamente ilustra
 da, caracteristica que le daba a la edicion su especificidad,
 con mayor atraetivo comercial.

 Por medio del grupo de personajes que integraban la co
 leccion se pretendia dar una imagen de la sociedad en su
 conjunto, mediante la descripcion y analisis de la vida co
 lectiva de sus tipos genericos, desde los estratos mas altos
 hasta los mas bajos. Se manejaban las distintas clases del
 conglomerado social, asi como las diversas profesiones que
 en este se desarrollaban, a la vez que se representaban acti
 tudes psicologicas y de caracter social.

 Si desde el punto de vista literario la descripcion del tipo
 fue una aportacion del siglo XIX, su representacion plasti
 ca tuvo sus origenes en el siglo anterior. Desde el siglo XVIII
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 los llamados personajes pintorescos habian sido represen
 tados graficamente en las Colecciones de trajes yen los llama
 dos Gritos de la ciudad. Ambas manifestaciones alcanzaron

 una gran circulation en toda Europa; su finalidad era
 presenter una coleccion de estampas con los tipos mas inte
 resantes o pintorescos de la ciudad. El peso recaia com
 pletamente en la imagen, la cual iba acompafiada de una
 leyenda minima que podria referirse a la denomination de
 la provincia de donde era oriundo el personaje, o bien al
 nombre de su oficio o al pregon mediante el cual anun
 ciaba sus productos.

 Los Gritos2 y las Colecciones de trajes* se entremezclaron,
 dando como resultado albumes de estampas que sin ser
 todavia una coleccion de tipos propiamente dicha de
 acuerdo con los canones establecidos posteriormente, fue
 un paso importante desde el punto de vista editorial, en
 cuanto a la publication de obras sobre personajes de carac
 ter popular que trataban de captar todo lo tipico y carac
 teristico de estos.

 Las colecciones propiamente dichas de tipos de la pri
 mera mitad del siglo XIX, en las que se presenta una des
 cription literaria y una grafica, fueron continuation de la
 tradition iniciada por las Colecciones de trajes, los Gritos y las
 estampas que utilizaban toda esta imagineria popular.

 Heads of the Peopim

 Inglaterra fue el primer pais donde aparecio una publica
 tion de tipos que presentaba a los personajes que carac
 terizaban a la sociedad, en la cual, texto e ilustracion se
 utilizaron como una unidad. La obra Heads of the People: or
 Portraits of the English comenzo a publicarse por entregas en
 1838 y entre 1840-1841 se imprimio como libro en dos vo

 2 Como Les Cris de Paris, 1737; Cries of London, s.f. ;Di Bologna, LArtiper
 via, 1660, o Los gritos de Madrid, 1798.

 3 Como Costume of England, 1805; Costumes pittoresques dela France, s.f.,
 y Coleccidn de Trajes de Espana, 1777.
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 lumenes. A partir de la edicion de esta obra se establecie
 ron las pautas que darian uniformidad a las publicaciones
 posteriores.

 Se trata de una obra colectiva, en la cual no todos los co
 laboradores literarios tienen calidad semejante. Entre los

 mas conocidos destacan William M. Thackeray, Leigh Hunt
 y el editor Douglas Jerrold, autor de 19 articulos. En total
 se presentan 101 tipos, 50 en el primer volumen y 51 en el
 segundo.4

 En cuanto al trabajo de ilustracion, cada tipo contaba con
 su respectiva representacion grafica, obra de Kenny Meadows
 (1790-1874) en cuanto al dibujo, y de Orrin Smith respec
 to al trabajo de grabado. En terminos generales Heads of the
 Peoplemantiene unidades formal y editorial. El hecho de que
 las ilustraciones fueran realizadas por un mismo artista con
 frere a la publication un caracter especial, sobre todo des
 de el punto de vista plastico.

 Acorde con el titulo, las ilustraciones que acompanan a
 cada uno de los tipos que forman la galeria solo represen
 tan los bustos de los personajes analizados. La imagen
 generalmente precede a la descripcion literaria y ocupa
 todo el espacio disponible de la pagina. El dibujante pone
 especial interes en las actitudes y poses. Si bien presta sin
 gular cuidado a la representacion de la indumentaria, la
 tristeza de la costurera, la avidez del usurero, la timidez de
 la debutante o la gentileza de la camarera de bar se advier
 ten claramente. Se trata de un manejo lleno de humor bri
 tanico y frenologico. Las figuras no se encuentran
 representadas en espacios fisicos facilmente detectables;
 solo mediante tenues trazos se alude a una calle, un carrua
 je, un escritorio o un barco. La atencion esta centrada en
 el retrato del personaje (ilustracion 1).

 El frontis del primer volumen manifiesta un caracter un
 tanto satirico, pues representa a varios tipos rodeando al
 dibujante, quien acomoda a uno de ellos "El nifio mal
 criado" para poderlo re tratar, escena que recuerda el tra
 bajo de critica social realizado por el pintor ingles William

 4 Heads of the People, 1840-1841.
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 Ilustracion 1. Kenny Meadows, "La Costurera" y "La Cantinera". Heads of the People, 1840-1841.
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 Hogarth. En el frontis del segundo volumen se abandona
 el aspecto critico, pero se enfatiza el trabajo del dibujante,
 ya que este aparece con la pluma en la boca y presenta un
 libro entreabierto de cuyas paginas salen los tipos aborda
 dos en el volumen, y en primer piano precede la escena un
 gran tintero con plumas cuyo remate son las cabezas de
 otros personajes, aludiendo a que algunos todavia estan
 por realizarse. Por su parte, los prefacios de ambos volu
 menes estan adornados con vinetas que insinuan el interes
 por representar a los personajes tipicos ingleses suscepti
 bles de ser tipificados.

 En cuanto a la galeria de tipos que conforman los dos
 volumenes, esta compuesta por distintos personajes de los
 diferentes grupos sociales, tanto de clase alta como baja; lo
 mismo sucede con los representantes religiosos, que igual
 mente se refiere tanto a los curas pobres como a los obis
 pos. La mayoria son personajes contemporaneos
 londinenses y son pocos los representantes de la provincia,
 como el "Campesino de Irlanda", o su homologo ingles.
 Muy pocos aluden a lo tipicamente ingles; con exception
 del "Cockney" y el "Limpiador de Chimeneas", el resto son
 personajes que se encuentran en cualquier ciudad europea
 del siglo XIX, como el juez, el soldado, la vendedora de
 canastas, el aprendiz de imprenta, el cura de pueblo, el
 maestro de escuela, o los representantes de la aristocracia.

 La modalidad de acompafiar a cada uno de los perso
 najes descritos con una ilustracion se inicio en la publica
 tion inglesa. En este sentido, la eolaboraeion colectiva
 literaria que ya se habia manifestado en otras obras de
 caracter costumbrista, en Heads of the People se establece
 como una constante. De esta manera, literatos y grabado
 res unen sus propias formas de expresion para describir a
 cada personaje.

 Heads of the People tuvo como objetivo principal la pre
 sentation colectiva de la vida inglesa valiendose de los ros
 tros y el caracter de sus personajes para preservar la imagen
 de la epoca.5 Se analizo a los tipos bajo la optica de un

 5 Heads of the People, 1840-1841, vol. i, p. in.
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 reformismo moralizador, tal y como se indica en el prefa
 cio del primer volumen, al senalar que

 [...] uno de sus propositos es la formalidad moral [...] [por
 lo que esta clase de obras] es para leerse y pensar, pues posee
 una simpatia profunda y delicada, un conocimiento de la vida
 humana y un placer erudito, un entretenimiento filosofico y
 un sarcasmo honesto.6

 El exito de esta coleccion fue inmediato, y los receptores
 empezaron a pedir que se integraran mas personajes. A
 pesar de que no se presentaron todos los tipos de la socie
 dad inglesa, la obra se reedito en varias ocasiones. Heads of
 the People fue el primer ejemplo importante de una publi
 cation donde se llevo a la practica esta idea de coleccionar
 exclusivamente articulos de tipos, con lo cual quedo per
 fectamente diferenciado el subgenera.

 Simultaneamente a la aparicion de las entregas inglesas,
 en Paris empezo a publicarse una traduction de la obra,
 realizada por Emile de La Bedollierre, bajo el titulo de Les
 anglais peintspar eux-memes, y posteriormente, en 1840-1841,
 la coleccion fue ofrecida al publico frances en dos volu

 menes, cuya edicion estuvo a cargo de Leon Curmer.7 Ade
 mas de ciertos cambios formales que comentaremos mas
 adelante, el traductor puso especial cuidado en incluir
 determinadas anotaciones que ofrecian algunas precisio
 nes orientadas a mayor comprension de lo expuesto en el
 texto, tales como explicar que eran los muffins, o describir
 la division por secciones de los restaurantes ingleses.

 Un elemento digno de tomarse en cuenta es el hecho de
 que a la traduction francesa se le haya cambiado el titulo
 de Heads of the People por el de Les anglais peints par eux
 memes. Este cambio es significativo, pues muestra el interes
 de los editores franceses por aclarar que la obra presenta
 ba la vision de los habitantes de Inglaterra realizada por sus

 b Heads of the People, 1840-1841, p. iv. Probablemente este caracter mo
 ralizador provenia de la corriente iniciada por Addison y Steele en el si
 glo xvm.

 7 Les anglais, 1840.
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 coterraneos. Tal modification vino a convertirse en una
 denomination de tipo generico para las publicaciones sub
 secuentes, las cuales llevarian el titulo de "pintados por si
 mismos". A pesar de que esta no fue una aportacion de la
 version inglesa, su edicion en otro idioma establecio una
 pauta a seguir.

 Como se puede apreciar, la primera obra sobre tipos de
 que se tiene noticia tuvo una excelente acogida tanto en
 Inglaterra, su pais de origen, como en Francia, al grado
 que en la introduccion del primer volumen se menciona
 que es la inspiradora de una obra similar de caracter nacio
 nal en Francia.8 Lo cual nos lleva a mencionar que los fran
 ceses, ademas de publicar la traduction de la version
 inglesa, de inmediato se aventuraron en la empresa de rea
 lizar una version propia que seria...

 Les francais peints par eux-memes

 Al igual que lo hiciera su modelo inspirador, empezo a
 publicarse por entregas en 1839 bajo el titulo de Les
 francais, Moeurs Contemporaines, que estuvo al cuidado del
 editor Everatt. Inicialmente se habia proyectado que la edi
 tion constara de 48 o 49 entregas, pero a partir de la cuar
 ta se alteraron los planes, al hacerse cargo de la obra L.
 Curmer, quien modifico el proyecto original. Se decidio
 elaborar 411 entregas, lo que provoco que se editara en
 nueve volumenes y que su publication se prolongara has
 ta 1842. Asimismo, a partir de la conclusion del primer
 volumen se cambio su titulo por el de Les frangais peints par
 eux-memes? En este sentido la version francesa registro un
 cambio sustancial, pues de una edicion modesta que copia
 ba al modelo ingles paso a ser una obra mas ambiciosa que
 marcaria un estilo propio.

 Al enfrentarse a un proyecto tan amplio como era utili
 zar un voluminoso numero de tipos, se requirio establecer

 8 Heads of the People, 1840-1841, vol. i, p. iv.
 9Ucelay, 1951, pp. 69-70.
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 un orden tematico para agrupar a los personajes presenta
 dos, por lo que los nueve volumenes quedaron organizados
 de la siguiente manera:, los primeros cinco se dedicaron a
 tipos urbanos, es decir de la ciudad de Paris; los siguientes
 tres a los de la provincia y las colonias, y el ultimo presen
 ta un caracter miscelaneo al emplear tanto tipos como
 escenas de costumbres.10 Este volumen, cuyo nombre espe
 cifico es Le prisme, fue gratuito para los suscriptores de la
 coleccion completa, segun se advierte en la caratula.11

 Acorde con las caracteristicas de su predecesor ingles, la
 obra francesa es resultado de la eolaboraeion de varios
 autores literarios, de los cuales algunos son de primer
 orden como Balzac, Gautier o Charles Nodier. Dibujantes
 y grabadores de muy buena calidad, como Grandville,
 Monnier, Meissonier o Pauquet, entre otros, realizaron las
 ilustraciones. De ahi que este sentido, el aspecto plastico
 adquiriera mayor relevancia frente a su antecesor.

 A partir del disefio del frontispicio y de la represen
 tation del tipo, se establecieron determinadas pautas que
 serian repetidas en las publicaciones posteriores. En el
 frontis se presenta a un hombre que coloca en un muro el
 cartel que anuncia la edicion, quien es contemplado por
 varios transeuntes. Asimismo, varios tipos que forman par
 te del volumen aparecen en la vineta de la introduccion.
 Respecto al tratamiento de los personajes que forman la
 galeria, al igual que en la version inglesa el texto va prece
 dido por un grabado del tipo a toda la pagina, pero en la
 version francesa este aparece representado de cuerpo ente
 ro (ilustracion 2), y a lo largo del texto se intercalan algu
 nas vifietas alusivas.

 Respecto a las que acompafian la descripcion literaria,
 estas varian de numero. En general al inicio del texto hay
 una relacionada con el ambiente en que se mueve el tipo,
 por ejemplo en "L'Epicier" se presenta la tienda en que tra
 baja, la vineta de la letra capitular muestra el rostro del
 joven, y la de fin de texto alude a su unica diversion los

 10 Lesfrancais, 1841-1842.
 11 Leprisme, 1841.
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 Ilustracion 2. Gavarni, "L'Epicier". Les francais peints par euxmemes,
 1841-1842.
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 fines de semana, que consiste en realizar paseos campestres
 con su novia. En este sentido, no obstante que a primera
 impresion se presenta al personaje aislado de todo espacio
 fisico, mediante el contenido del texto y el discurso de la
 imagen, se le va ubicando en su habitat y se van mencio
 nando las caracteristicas principales de su oficio, por lo que
 los eiementos iconograficos son mas ricos en las vinetas
 que en el grabado del tipo.

 En los tres volumenes dedicados a la provincia se res
 petan las pautas establecidas desde el inicio de la publica
 tion. Las ilustraciones relativas a los tipos oriundos de las
 posesiones de ultramar afiaden una sutil informacion en
 cuanto al medio geografico, ya sea desertico, tropical o
 algiin otro. Los personajes son representados realizando al
 gunas faenas o participando en escenas propias de la region.

 Tal fue la importancia otorgada al aspecto grafico, que
 la obra cuenta con un indice en el que ademas de dar el
 nombre del autor literario se enumera con precision la
 serie de planchas y de vinetas que acompanan al articulo,
 asi como los nombres de los dibujantes y los grabadores de
 cada una de ellas. Asimismo, en el margen izquierdo del
 indice se reproduce en pequefio formato la representacion
 grafica del tipo, lo cual da a la publication un manejo mas
 visual que literario.

 Entre los principales artistas que participaron en Les
 frangais se puede citar a Gavarni, Grandville, Daumier,
 Monnier, Johannot, Meissonier y Daubigny, cuyos trabajos
 fueron reproducidos en madera a la testa. A pesar de que
 en 1841 la tecnica litografica ya era conocida en Francia, se
 dio preferencia al grabado en madera tanto por las posibi
 lidades expresivas y de composition que permitian las tec
 nicas de relieve, como por considerarsele el medio mas
 adecuado para ilustrar obras de caracter literario,12 La lito
 grafia era utilizada preferentemente en las publicaciones
 periodicas y en las estampas sueltas.13

 12Vicary, 1986, pp. 20-21.
 13Farwell, 1981, p. 1.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Fri, 04 Dec 2020 17:05:25 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LOS MEXICANOS PINTADOS POR SI MISMOS 179

 Una de las aportaciones significativas de Les francais, fue
 que ademas de llevar a cabo una obra tan grande y con tan
 to exito dedicada al subgenera de los tipos, desde el punto
 de vista plastico establecio una formula visual para la repre
 sentation, la cual se convirtio, a partir de ese momento, en
 una pauta de ilustracion por excelencia, que fue observa
 da por la mayoria de las publicaciones que incursionaron
 en dicho tema. Salvo pequefias variaciones, se nota el pre
 dominio de la ilustracion a toda la pagina que acompafia
 a las descripciones de los tipos. En este sentido, se creo una
 representacion visual diferente a la de la escena, la vista o
 el retrato.

 Por otra parte, el manejo del tipo, aunado al crecido
 numero de vifietas para cada personaje dio a la obra un
 caracter visual propio de las publicaciones ilustradas ro
 manticas, con el cual se instauro un nuevo lenguaje desti
 nado tanto al receptor de las clases medias acomodadas
 como a los nuevos lectores populares, cuyo numero iba
 cada vez en aumento.

 Este manejo visual iniciado por el editor Leon Curmer,
 fue observado tambien en la traduccion francesa de Heads
 of the People, al afiadir vifietas al principio del texto, asi
 como letras capitulares y algunas vifietas de fin de capitu
 lo, que en su mayoria fueron realizadas por el frances Mala
 peaux. A pesar de que se reprodujeron los tipos disefiados
 por Kenny Meadows, a exception de "La Costurera" reali
 zada por Gavarni, la integration de las vifietas y el aumen
 to del formato de la obra, similar al de Les francais, dieron
 a la version francesa de la obra britanica un caracter mas
 afin al de las publicaciones romanticas del momento y una
 mayor riqueza plastica.

 La predilection por el grabado en madera no era priva
 tiva de Francia. La tecnica del relieve gozaba de gran po
 pularidad en Inglaterra y fue introducida a Francia por
 Johannot en 1830.14 Tecnica que rapidamente se naciona
 lizo y encontro excelentes cultivadores, quienes la con
 virtieron en el vehiculo artistico por excelencia, gracias a

 14Ucelay, 1951, p. 117.
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 las facilidades que ofrecia desde el punto de vista editorial,
 ya que se empleaba la misma prensa para el grabado que
 para la tipografia. De ahi que al iniciarse la edicion de la
 obra francesa se contara con una tradicion importante de
 grabado que podia respaldar la ilustracion.

 Otro elemento que vale la pena destacar es el manejo sa
 tirico de los tipos, que lo aparta del tratamiento moralizador
 de su antecesor ingles. Esto se debe principalmente a que
 la publication de los primeros volumenes coincidio con el
 exito de las fisiologias,15 publicaciones en donde los perso
 najes eran abordados con algunos toques humoristicos.

 Una vez establecidas las caracteristicas de la obra francesa

 y sus aportaciones al subgenera de tipos, es menester sena
 lar que a partir de la idea original se desarrollo un concep
 to mas elaborado. La obra francesa pretendio agotar todos
 los tipos que se presentan en Francia y sus colonias. Asimismo
 se inclino por un caracter realista descriptivo a la vez que re
 salto el elemento humoristico. En este sentido Lesfrangais
 se convirtio en una obra arquetipica.

 LOS ESPANOIJJS PINTADOS POR SI MISMOS

 En sentido cronologico, la obra que siguio a la publication
 francesa fue Los espafioles pintados por si mismos, en la cual las
 pautas establecidas por las versiones iniciales fueron adap
 tadas a las caracteristicas hispanas. En cuanto a la forma de
 edicion, registro un comportamiento similar a sus antece
 soras: primero aparecio por entregas (probablemente en
 1842), y posteriormente en volumenes, el primero de ellos
 en 1843 y el segundo en 1844. La edicion estuvo a cargo de
 Ignacio Boix.16

 15 Genero literario de muy breve duracion iniciado en Francia en 1825.
 Su orientation pseudocientifica reforzo la tendencia a tipificar a ciertos
 personajes, a la vez que realizaba una descripcion critica del grupo so
 cial donde se desenvolvia su objeto de estudio.

 16 Es menester hacer notar que desde marzo de 1843 se pusieron a la
 venta en la ciudad de Mexico los ocho voliimenes de Les francais peints
 par eux-memes, asi como la version francesa de Heads of the People, asimis
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 De manera semejante a la version de Heads of the People,
 cada volumen constaba de 49 tipos, de ahi que fuera mas
 modesta que la obra francesa. El total de articulos es de 99,
 debido a que al final del segundo volumen se afiadio uno
 mas del "Curioso Parian te" (Mesonero), denominado
 "Tipos perdidos, tipos hallados", en el que abordo varios
 personajes. Dado el reducido numero de colaboraciones,
 cuenta con un solo indice de tipos con sus respectivos auto
 res, sin hacer referencia a dibujantes ni grabadores.

 Al igual que los modelos ya establecidos, se trata de una
 obra colectiva. En el primer volumen participaron mas de
 28 autores, diez dibujantes y tres grabadores. En el segundo
 se registra el trabajo de 38 autores, quince dibujantes y cua
 tro grabadores. A pesar de que en la prensa costumbrista
 espanola se utilizaba la litografia para las ilustraciones, en
 esta obra se prefirio el grabado en madera continuando
 con la tradicion impuesta por el modelo frances.

 En cuanto a las caracteristicas de orden formal, Los espa
 noles siguio de cerca a su antecesora francesa, ya que esta
 primera edicion fue muy cuidada, tanto desde el punto de
 vista tipografico como en los demas elementos, como com
 position de articulos, disposition de la pagina, distribucion
 de las laminas, etc. Trato de ser una replica de Les francais,
 aunque no logro su extension ni tampoco empleo la mis
 ma calidad de impresion. El exito de la publicacion espa
 fiola fue tal, que en 1843 Boix realizo un segundo tiraje del
 primer volumen, al cual marco como segunda edicion.17

 Por lo que se refiere al trabajo realizado por los autores
 literarios, no todos eran exclusivamente literatos, caracte
 ristica que convierte a Los espanoles en una obra de actualidad
 que brinda una vision de la vida nacional contemplada des
 de diversos angulos. Entre los colaboradores se pueden con
 tar poetas, dramaturgos, novelistas, periodistas, politicos y

 medicos, ademas de los costumbristas propiamente dichos,
 como Mesonero Romanos, Estebanez Calderon, Antonio

 mo, se tuvo noticia de las primeras entregas de Los espafioles pintados por
 si mismos. Vease El Siglo XIX (30 mar. 1843), p. 4 y (18 jun. 1843), p. 3.

 17Ucelay, 1951, p. 108.
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 Flores, Manuel Breton de los Herreros y Antonio Gil de Za
 rate entre los mas conocidos.

 Los ilustradores continuaron el trabajo que se realizaba
 entonces en las publicaciones periodicas de caracter cos
 tumbrista. Asimismo se enlazaron con la tradicion de las co

 lecciones de estampas que tenian por objeto reproducir ti
 pos populares y regionales con sus trajes tipicos y profesiones
 caracteristicas, que desde finales del siglo XVIII habian go
 zado de tanto exito en Espana como en el resto de Europa.

 Colaboraron en la obra los principales artistas del momen
 to, entre los que destacan: Leonardo Alenza, Francisco La

 meyer, Fernando Miranda, Jose Vallejo, Eusebio Zarza, Vi
 llegas, Miguel de Rey y Vicente Urrabieta; Calixto Ortega
 grabo la mayor parte de los diseiios. Cada uno imprimio en
 su trabajo su sello individual, a pesar de que se conservo una
 unidad al seguir de cerca la formula visual establecida en Les
 frangais.

 Desde el frontispicio del primer volumen, disefiado por
 Lameyer, la referencia al antecedente frances es evidente.
 Se presenta a un grupo de transeiintes que se arremolina
 frente a una manta que anuncia el titulo de la obra y una
 figura masculina en segundo piano, situada en la parte
 superior de la manta llama la atencion de los espectadores
 sobre la seccion del titulo "por si mismos". A su vez, la
 introduccion esta enmarcada por una vineta de Urrabieta,
 en la que figura una buena parte de los personajes que for
 man parte de la galeria, a la manera de Lesfrangais.

 El tratamiento de los tipos sigue de cerca a la obra fran
 cesa: cada uno de los personajes cuenta con un grabado a
 toda la pagina fuera de texto, ademas de las vinetas que
 acompafian la descripcion literaria, que por lo general son
 tres: la de inicio de capitulo, la letra capitular y la de fin de
 texto. La funcion de las vinetas y la capitular es presentar
 el ambiente donde desarrollan sus actividades los perso
 najes descritos literariamente, mostrar los instrumentos de
 su oficio y exhibir algun aspecto de su caracter. Tal es el
 caso de "La Cigarrera",18 que presenta como vineta de ini

 18 Los espanoles, 1843-1844, vol. ii, pp. 327-337.
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 cio la fachada de la fabrica de tabacos de Madrid; en la
 capitular, su mesa de trabajo con hojas de tabaco y un
 mazo de puros, y en la vineta de fin de texto se aprecia a la
 joven cigarrera enfrentandose a un alguacil, con lo que se
 pone de manifiesto su caracter valiente, dispuesto a defen
 der sus derechos.

 Pese a que se sigue la formula francesa de representar al
 tipo aislado de todo contexto ambiental, en algunos casos
 se advierten alusiones a la actividad que desempefia, ya

 mediante su indumentaria o por algunos elementos pro
 pios de su oficio.

 En cuanto al manejo del espacio, cada uno de los artis
 tas lo trata de diferente manera; algunos apenas hacen
 referencia a un muro o al piso mediante algunas sombras,
 aunque no llegue a identificarse si se trata de un area abier
 ta o cerrada, ya que toda la atencion se centra en el tipo, tal
 y como lo hace Lameyer en "El Torero".19 En cambio, otros
 autores sutilmente ubican al tipo en un espacio determi
 nado, como en "El Clerigo de Misa y Olla",20 en el cual
 Miranda esboza por medio de tenues lineas el humilde
 templo del sacerdote pueblerino.

 De esta manera, en las ilustraciones espafiolas adverti
 mos la forma de interpretar y modificar la formula visual
 instaurada en Lesfrangais. El original aislamiento de la figu
 ra llega a romperse a tal grado, que en "El Aguador" y en
 "La Gitana"21 Alenza ubica en segundo piano a otros tipos
 que desempefian la actividad: en el caso de "La Gitana",
 leyendo la mano a un incauto, y en el de "El Aguador", car
 gando sobre sus hombros el tonel lleno de agua para repar
 tir. Al afiadir todos estos elementos, los ilustradores de Los
 espanoles pintados por si mismos se acercan mas al genero cos
 tumbrista al respetar la representacion veridica y correcta
 de todos los elementos. La ubicacion del personaje en un
 espacio fisico determinado y en compania de otras figuras,
 aunado a los detalles proporcion ados por las vifietas, ade

 19 Los espafioles, 1843-1844, vol. ii, p. 1.
 20 Los espafioles, 1843-1844, vol. i, p. 185.
 21 Los espafioles, 1843-1844, vol. n, p. 289.
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 mas de imprimir mayor movimiento a la escena, indepen
 diza cada vez mas la ilustracion del texto.

 Frente a sus antecesoras, la obra espafiola presenta un
 marcado interes por dejar plasmadas sus costumbres, para
 desechar la imagen ofrecida por los extranjeros. Se plantea
 el deseo de representar las caracteristicas tipicas de los
 espafioles, ante el peligro de que perdieran su originalidad
 a consecuencia de la influencia francesa. "Nos hemos pro
 puesto no dejar en el tintero uno solo de los pocos tipos
 originales que aun conservamos".22 De ahi que desfilen la
 maja, la gitana, el torero y tantos otros personajes que ha
 bian sido explotados por el romanticismo europeo. En este
 sentido se advierte una postura ambivalente en la medida
 en que a pesar de no querer ser identificados con dichos
 personajes, son los espaiioles quienes los representan con
 cierto orgullo. Hay interes por distinguirse, pero a la vez
 integrarse al mundo europeo representado por Francia, al
 seguir el modelo de la publication francesa.

 Ese intento por rescatar lo tipicamente espafiol se redu
 jo a unos cuantos tipos, ya que el resto lo componen aque
 llos personajes que se encuentran en cualquier pais, como
 el pretendiente, la patrona de la casa de huespedes, la cos
 turera y muchos mas, tal y como sucede en las versiones
 inglesa y francesa, con lo que pierde el sentimiento nos
 talgico y adquiere un caracter de actualidad. Su intention
 era manif estar el estado existen te de sus costumbres, sus
 artes y su literatura.23

 Los espafioles pintados por simismos creo todo un estilo que
 se repitio tanto en Espana como en varios paises ibero
 americanos. Las pautas caracteristicas del subgenera,
 como ser obras colectivas acompahadas por ilustraciones,
 manejar una galeria de tipos representativos del pais en
 cuestion, asi como el titulo generico de "pintados por si
 mismos", constituyeron eiementos que predominaron en
 varias publicaciones del mundo hispanoamericano de las
 tres decadas siguientes.

 22 Los espanoles, 1843-1844, vol. n, p. vn.
 23 Los espanoles, 1843-1844, vol. ii, p. vm.
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 Como ejemplo podemos citar Los cubanos pintados por si
 mismos (1852) y Los mexicanos pintados por si mismos (1854).
 Las ediciones de Cuba y Mexico siguieron de cerca la in
 fluencia espanola, como podemos constatar al revisar la
 lista de tipos que integraron la coleccion, asi como el tra
 tamiento grafico. En cuanto a los 24 personajes analizados
 en la version cubana, la mayoria son urbanos que cuentan
 con homologos en las diversas ciudades decimononicas
 europeas, como Francia, Espafia o Inglaterra; respecto a su
 representacion visual, el ilustrador Landaluze siguio com
 pletamente las pautas de las colecciones de tipos, como se
 puede apreciar en la "Vieja Curandera" o "El Corredor".24

 El caso de Mexico, destaca por el hecho de que la ver
 sion nacional se realizo 30 afios despues de haberse inde
 pendizado de Espafia, lo que pone de manifiesto que los
 lazos en el ambito cultural con la antigua metropoli aun
 eran estrechos. El ejemplo de Cuba es entendible en la
 medida en que continuaba siendo colonia espanola.

 La publicacion de obras sobre tipos bajo el formato de
 coleccion siguio en Mexico un proceso diferente al euro
 peo. Desde el punto de vista tematico, el subgenera apa
 recio primero en revistas literarias;25 y en cuanto al
 empleo formal, se vio precedido por las ediciones extran
 jeras sobre tipos, asi como por la impresion en nuestro pais
 de obras dirigidas al publico infantil donde por vez prime
 ra se utilizaron formulas visual y literaria empleadas por las
 colecciones procedentes del viejo continente.

 La distribucion en Mexico de las colecciones europeas
 desperto el interes por publicar obras especificas sobre
 tipos mexicanos, lo cual seria un exito, desde el punto de
 vista editorial en virtud de que no existia obra alguna en la
 que se concentraran los trajes regionales o nacionales del
 pais, o en su defecto los oficios o pregones de los vende
 dores ambulantes de la ciudad, temas que en Europa cons
 tituyeron el eje alrededor del cual giraron sendos proyectos

 24 Los cubanos, 1852.
 25 Entre las que destacan El Apuntador, El Museo Mexicano, ElLiceo Me

 xicano, La Revista Cientifica y Literaria y El Album Mexicano.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Fri, 04 Dec 2020 17:05:25 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 186 MARIA ESTHER PEREZ SALAS C

 editoriales. En este sentido, tanto ausencias de orden inter
 no como presencias provenientes del exterior perfilaron
 en Mexico el medio propicio para el desarrollo del subge
 nera de los tipos.

 No obstante, la produccion de una coleccion de tipos en
 Mexico no ocurrio de manera inmediata. La formacion de
 literatos y litografos dentro del costumbrismo, que en 1845
 ya habian obtenido un considerable desarrollo dentro del
 subgenera26 integrando la descripcion visual y literaria a los
 personajes mexicanos, no fue suficiente. Cabe destacar que
 en un principio los articulos de costumbres se publicaron
 sin ilustraciones, y paulatinamente se integro el trabajo
 plastico, el cual no siempre correspondia al genero pro
 piamente dicho. Cuando se logro el acoplamiento de tex
 to e imagen, era frecuente echar mano al trabajo realizado
 por autores extranjeros, hasta que finalmente los litografos
 nacionales incursionaron de lleno en el genero.

 Ademas de las condiciones de caracter tecnico, era nece
 sario que las situaciones politica y social fueran las ade
 cuadas para la publication de esta clase de obras, ya que el
 tema a tratar aiin tenia que ser meditado y sopesado. No
 era facil determinar quienes iban a ser los tipos que repre
 sentarian a los mexicanos. ^Entrarian todas las clases socia
 les?, ? tambien los indigenas?, <:en que lugar quedarian los
 clerigos y los militares?, <;se les podria ridiculizar? Estos y
 muchos otros cuestionamientos resultaban de dificil solu
 tion en una etapa en que los representantes de tales gru
 pos participaban activamente o eran tema de discusion en
 las continuas propuestas de organizacion del pais. De ahi,
 quizas, que en un principio se diera preferencia a las publi
 caciones dirigidas a los nifios y se dejara para tiempos mejo
 res un tema tan escabroso como el de seleccionar a los
 representantes de lo mexicano.

 26 Guillermo Prieto y Manuel Payno son los maximos representantes
 del costumbrismo, cuyos articulos estuvieron apoyados graficamente por
 los trabajos de Heredia, Blanco e Iriarte.
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 Aplicacion de la formula de tipos a publicaciones infantiles:
 los ninos pintados por ellos mismos

 El primer ejemplo en nuestro pais de publicaciones donde
 se siguio fielmente la formula de las colecciones de tipos es
 la obra dedicada al publico infantil, Los nifios pintados por
 ellos mismos. Este trabajo no fue producto de una idea ori
 ginal mexicana sino que, como la gran mayoria de las
 publicaciones ilustradas de la epoca, imitaba ejemplos pro
 venientes del exterior.

 En este caso se trata de la edicion mexicana de una obra
 francesa publicada en 1841,27 traducida al castellano en
 Espana por Manuel Benito Aguirre,28 que cayo en manos
 del editor Vicente Garcia Torres, quien la publico en 1843,
 no sin antes hacerla objeto de algunas modificaciones,
 como disminuir su volumen y evitar algunos provincia
 lismos con el fin de hacerla mas accesible a los lectores
 nacionales. Siguiendo la costumbre de esta clase de publi
 caciones, primero se vendio por entregas y posteriormen
 te como un volumen.29

 Evidentemente no fue escrita por los nifios, pero se
 presentaba como si lo hubiera sido. Siguiendo los linea
 mientos de las publicaciones de tipos, cada uno de los per
 sonajes estaba acompafiado por una lamina litografiada
 que representaba al protagonista. En cuanto a los textos,
 algunos son integramente nacionales, a otros solo les modi
 ficaron ciertos modismos o localismos, y los menos se deja
 ron en las versiones espafiolas. A pesar de que en el trabajo
 literario se advierte mas la participation de autores nacio
 nales, no se dio credito a los colaboradores.

 Por lo que toca al trabajo de ilustracion, se copio inte
 gramente el trabajo litografico de la edicion espanola, eje
 cutado por J. Avrial en los talleres litograficos de J. Aragon
 y de Bachiller.30 En este sentido, la labor desempefiada por

 27Saillet, 1841.
 28 Aguirre, 1841.
 29 Aguirre, 1841, p. 3.
 30Bozal, 1987, p. 292.
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 los ilustradores fue menos creativa y con menor aportacion
 que la del o los colaboradores literarios, en la medida en que
 solamente se trasladaron a la piedra las estampas espafiolas.
 Ninguno de estos trabajos estuvo firmado, y solo en "El
 aprendiz de sastre" aparecen los datos del taller litografico
 ubicado en la calle de la Palma numero 4, donde supone
 mos que se realizo el resto de las litografias. Para esas fechas
 ahi se encontraban la Imprenta dej. M. Lara y la Imprenta
 Litografica de Hipolito Salazar y Hno., por lo que se dedu
 ce que fue Salazar el encargado del aspecto litografico.

 Al reproducirse las estampas espafiolas, el volumen ad
 quirio un caracter extranjero desde el punto de vista visual,
 pues presentaba imagenes de nifios que no tenian nada que
 ver con Mexico. Si bien se aludia a personajes que desem
 penaban actividades similares a las de los nifios mexicanos,
 como aprendices de diversos oficios, saltimbanquis o mo
 nitores dentro de la escuela, su indumentaria, asi como los
 espacios y construcciones representados, eran completa
 mente europeos. De ahi que la relacion entre estampay des
 cription literaria registrara una gran disparidad. La imagen
 que precedia el texto de "El hijo del labrador"31 poco te
 nia que ver con el relato de unos campesinos de las cerca
 nias de Morelia, ya que el joven llevaba un chaleco y un go
 rro de punta y borla de los que se utilizan en algunos lugares
 de la provincia espafiola.

 Aunque las imagenes fueron exactamente las mismas que
 las de la version espafiola, el trabajo litografico realizado en
 nuestro pais supero en mucho al hispano. El autor, tal vez
 Hipolito Salazar, supo explotar todas las posibilidades de la
 piedra con el fin de lograr diversas tonalidades de grises y ne
 gros a partir de un dibujo mas suave. Mediante el empleo del
 lapiz graso y el pincel, obtuvo diversas texturas que dieron
 a las imagenes una identification plena con el sentimiento
 romantico de la epoca, al reproducir rostros tristes, melan
 colicos, audaces o intrepidos, sentimientos que no se refle
 jan en la version espafiola debido a que el trazo de Avrial se
 acercaba mas a la reticula empleada por los grabadores.

 31 Aguirre, 1841, pp. 70-74.
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 Los ninos pintados por ellos mismos marco un momento im
 portante dentro de la gestation del subgenera de tipos en
 nuestro pais. Fue la primera obra que manejo formalmen
 te imagen y texto a la manera de las colecciones europeas.

 A pesar de que las ilustraciones fueron tomadas de la obra
 espanola, el texto se adecuo a las condiciones nacionales,
 por lo que se puede considerar que se trazaron lineamientos,
 seguidos posteriormente por publicaciones similares. Otro
 elemento digno de tomarse en consideration es el relativo
 al frontispicio de la obra, en el cual, a la manera de las co
 lecciones de tipos europeas, se presenta un grupo de nifios
 fijando en un muro el cartel con el nombre de la obra. Ca
 sualmente, en esta ilustracion aparecen nifios y nifias, aun
 que estas ultimks no formaron parte de la obra. Igualmen
 te, el titulo de "pintados por si mismos", es un elemento mas,
 propio de esta clase de colecciones, utilizado tanto en las ver
 siones europeas como en las americanas.

 Manejo de tipos en publicaciones periodicas

 Paralelamente a la edicion de Los ninos pintados por ellos mis
 mos, el subgenera de tipos se concibio desde una perspec
 tiva nacional en la coleccion de Costumbres y trajes nacionales
 proyectada en 1843. Aunque dicho proyecto no se llevo a
 cabo como una obra independiente, podemos afirmar por
 el prospecto publicado en El Siglo XIX32 y las estampas y los
 textos incluidos en el Museo Mexicano33 ?como "El Agua
 dor, "La Jarochita", los "Cocheros", el "Puesto de chia en
 Semana Santa", el "Populacho de Mexico" y los "Ranche
 ros"?, que seguia muy de cerca a las colecciones de tipos
 europeas, aunque su titulo se identificara mas con los tra
 bajos dedicados a la indumentaria regional.

 La influencia de las obras extranjeras era manifiesta al
 utilizarse la formula de que a cada personaje correspon
 dian una estampa litografica y una descripcion literaria. La

 32 El Siglo XIX (7 Jul. 1843), p. 4.
 33 Vease El Museo Mexicano, 1844, vols, ni y iv.
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 primera entrega estuvo constituida por figuras pintorescas
 de caracter urbano. Aunado a esta seleccion de personajes,
 el manejo grafico y literario respondia completamente al
 tratamiento de los tipos. La figura ocupaba todo el espacio
 disponible y era evidente el interes de su autor por repre
 sentar los eiementos iconograficos que la distinguian, a la
 vez que el texto hacia referencia a sus costumbres, gustos y
 aficiones, asi como a su modo de expresarse. Cabe recordar
 que en las colecciones de trajes no se daba esta comple
 mentation, en virtud de que la informacion era meramen
 te visual, sin descripcion literaria.
 A pesar de que para 1845 se habia iniciado en las revistas

 literarias el trabajo de tipos con todas las caracteristicas pro
 pias del subgenera,34 la edicion de una coleccion especifi
 ca que abordara el tema no fue su consecuencia inmedia
 ta. Los problemas de indole interna y externa que enfrento
 el pais a partir de 1846 no solo evitaron la realization de es
 ta empresa, sino que influyeron definitivamente en la acti
 vidad editorial, al grado de que fue suspendida toda publi
 cation de caracter literario. No seria sino hasta la decada de
 los cincuenta cuando se planteara la produccion de una co
 leccion de tipos a la manera de las europeas.

 LOS MEXICANOS PINTADOS POR SI MISMOS

 . Los mexicanos pintados por si mismos es uno de los principa
 les ejemplos americanos de las colecciones de tipos. Here
 dera de la tradicion y los lineamientos establecidos por sus
 antecesoras, la version mexicana tomo de aquellas los eie
 mentos distintivos, en su mayor parte formales y los adecuo
 a las caracteristicas propias del pais. De esta manera el al
 bum adquirio un caracter propio no solamente determi

 34 Ademas de los ya citados, se pueden anotar "El Jarocho de las cer
 canias de Veracruz", "El aguador de Veracruz", "La Meridana", "El vera
 cruzano" y "El Tortero" publicados en los voliimenes m y iv de El Museo

 Mexicano, asi como "Indio yucateco" en ElLiceo Mexicano, revistas edita
 das durante el ano de 1844.
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 nado por los personajes analizados, sino tambien por su
 representacion visual.

 A diferencia de las versiones anteriores, la mexicana
 carece de introduccion, de ahi que deba deducirse a lo lar
 go del texto la finalidad de dicha edicion. De esa manera
 concluimos que estaba orientada a representar los per
 sonajes tipicos de la sociedad decimononica de Mexico.
 Aunque muchos de ellos no eran especificamente de pro
 cedencia nacional, dado que por su caracter urbano podrian
 encontrarse en cualquier ciudad, el tratamiento dado por
 los autores literarios enfatizaba el aspecto local, al resal
 tar los elementos que los distinguian de sus homologos de
 otras latitudes, como su modo de hablar o algunas refe
 rencias de caracter regional.

 Conforme a las pautas establecidas por las ediciones de ul
 tramar, inicialmente Los mexicanos pintados por si mismos salio
 a la venta en octubre de 1854 siguiendo la exitosa formula
 de las entregas,35 la cual garantizaba mediante un numero de
 terminado de suscriptores que la empresa pudiera llevarse
 a cabo. De igual forma que las versiones europeas, en 1855
 la obra completa se edito en un solo volumen.

 En terminos generales se podria decir que el modelo
 impuesto por las publicaciones de tipos que precedieron
 a la version mexicana fue seguido muy de cerca. Tanto
 el formato como el manejo dado a los 35 personajes que
 constituyen la obra se inscriben perfectamente dentro del
 subgenera de los tipos. No obstante al analizarla con dete
 nimiento y compararla con sus homologas, se destaca una
 serie de caracteristicas que dan a la version mexicana su
 propia especificidad.

 La edicion estuvo a cargo de la Imprenta de M. Murguia
 y Compania, establecida en el Portal del Aguila de Oro,
 ubicado en la calle del Coliseo Viejo, y que gozaba de reco
 nocido prestigio dentro del ambito editorial.36 En la edicion

 35 El Siglo XIX (7 oct. 1854), p. 4.
 36 Segun rezaba su propaganda, fue fundada en 1846, fecha que coin

 cide con el auge de las imprentas litograficas. Actualmente es la calle 16
 de Septiembre, entre Bolivar e Isabel la Catolica.
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 por entregas al igual que en la del volumen completo, a
 cada tipo correspondian una ilustracion a toda pagina y un
 texto que describia al personaje representado.

 La galeria, constituida por 35 tipos, se inicio con "El
 Aguador", de Hilarion Frias y Soto, articulo fechado el 27
 de septiembre de 1854, aunque la segunda entrega, corres
 pondiente a "La Chiera", obra de Jose Maria Rivera, habia
 sido concluida el 26 de agosto del mismo afio. La decision
 de iniciar la serie con el articulo de Rivera un mes despues,
 se debio seguramente a que el texto de Frias y Soto resul
 taba mas adecuado, dado que en los primeros parrafos ha
 cia referencia a la empresa propuesta, que consistia en
 realizar una publication donde se hablara de los mexica
 nos pintados por ellos mismos.37

 Conforme avanzaron las entregas, hicieron su aparicion
 "El Pulquero", "El Barbero", "El Cochero", "El Comico de
 la Legua", "La Costurera", "El Cajero", "El Evangelista", "El
 Sereno", "El Alacenero", "La China", "La Recamarera",
 "El Musico de Cuerda, "El Poetastro", "El Vendutero", "La
 Coqueta", "El Abogado", "El Arriero", "El Jugador de Aje
 drez", "El Cajista", "La Estanquillera", "El Escribiente", "El
 Ranchera", "El Maestro de Escuela", "La Casera", "El Cria
 do", "ElMercero", "La Partera", "El Ministro", "ElCargador",
 "El Tocinero", "El Ministro Ejecutor", "El Panadero" y "La
 Lavandera". Dada la extensa lista de personajes de caracter
 citadino que desfilaron a lo largo de la publication, el nu
 mero de tipos eminentemente nacionales, resulta limitado.
 Este se puede reducir a "La China", "La Chiera", "El Agua
 dor", "El Pulquero", "El Arriero" y "El Ranchero".

 Acorde con las publicaciones del mismo genero, se tra
 taba de una obra colectiva en la que participaron varios
 autores literarios, quienes de acuerdo con su formacion
 emplearon diversos generos, lo que dio a la obra gran ame
 nidad y agilidad. Asimismo ?dadas las circunstancias pre
 valecientes en 1854-1855?, evidenciaron la situacion que
 privaba en el pais al emitir algunos juicios de orden politi
 co, manifestando su posicion.

 37 Los mexicanos, 1854, p. 2.
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 La postura y las preferencias politicas de los colabora
 dores dieron como resultado una obra en la que se pre
 sento a una sociedad probablemente idealizada por un
 analisis que partio de perspectiva muy peculiar. Algunos
 grupos sociales fueron excluidos, como los eclesiasticos y
 los militares. En este sentido la version mexicana se aparto
 de sus antecesoras europeas, quienes trataron de dar una
 imagen completa de los grupos sociales que conformaban
 sus respectivos paises y que, aunque obviamente tuvieron
 sus exclusiones, estas no fueron tan marcadas como las que
 se advierten en Los mexicanos pintados por si mismos, obra
 donde ademas de las omisiones sefialadas tampoco figura
 ron los artistas, las clases altas ni los indigenas.

 El trabajo visual de Los mexicanos pintados por si mismos se
 redujo a una sola impresion por tipo, y las vifietas solo fue
 ron de caracter tipografico, tanto en las capitulares como
 al finalizar cada uno de los textos. Es precisamente en las
 ilustraciones a toda la pagina donde se concentran los ras
 gos distintivos de la obra, peculiaridades que a la vez refle
 jan la idiosincrasia de los editores y la de los receptores.

 Uno de los principales elementos que distingue a la ver
 sion mexicana de sus antecesoras es el empleo de la tecni
 ca litografica. Seleccionar este sistema de impresion, que
 tanto auge cobra en nuestro pais a partir de la decada de
 los cuarenta, inscribe al album dentro del movimiento de
 obras ilustradas de la epoca, las cuales gozaron de gran exi
 to. A la vez permitio a los ilustradores explotar dicha tec
 nica de acuerdo con su tendencia descriptiva dentro del
 genero de tipos, que solo se habia abordado esporadica
 mente en las revistas literarias.

 Por otra parte, la utilization de la litografia reforzo el ca
 racter pictorico de las laminas, en virtud de que mediante el
 lapiz graso y la plumilla se logro obtener diversidad de tex
 turas, vohimenes y mayor detalle en los trabajos. El habil ma
 nejo de lapices de diferente dureza combinados con la plu
 ma y el pincel permite percibir el estampado de una tela,
 determinados objetos decorativos o la diferencia entre un pi
 so de madera y uno empedrado. De igual manera se mane
 jaron diferentes iluminaciones, ya fueran de luz natural o ar
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 tificial, asi como contrastes de luz y sombra. Todo este sen
 tido pictorico se reafirmo aun mas en algunas ediciones, don
 de determinadas estampas fueron coloreadas con acuarelas.38

 El trabajo grafico de Los mexicanos pintados por si mismos
 corrio a cargo de Hesiquio Iriarte y Andres Campillo y se
 ejecuto en el taller litografico de M. Murguia y Ca. La par
 ticipacion de Iriarte39 se dio cuando este ya contaba con
 una amplia trayectoria, pues se habia iniciado en el traba
 jo litografico desde 1842 en El Museo Mexicano, donde ilus
 tro varios articulos de caracter descriptivo sobre lugares de
 interes del interior de la Republica. Respecto a Andres
 Campillo, es esta la unica colaboracion que se le conoce.40
 No obstante, su trabajo muestra gran calidad y se logra
 identificar plenamente con el desarrollado por Iriarte, asi
 como con el genero costumbrista, lo que imparte gran uni
 dad a la obra desde el punto de vista plastico.

 A pesar de que los ilustradores no participaron simulta
 neamente en la edicion, se advierte una gran unification
 en cuanto al manejo de la tecnica y la explotacion del
 caracter pictorico. Tal unidad se manifiesta en la precision
 con que fueron trabajados todos los objetos que rodean a
 los personajes, lo que confiere a la coleccion un gran valor
 documental.

 En cuanto a la composition, las ilustraciones de Los mexi
 canos pintados por si mismos siguen muy de cerca los linea

 mientos de las obras europeas. Desde el frontis de la obra
 se advierte la influencia: un grupo de personajes rodea al
 encargado de colgar una manta con el titulo del album
 (ilustracion 3); modalidad que, como ya se sefialo, se con

 38 Los ejemplares de las bibliotecas de Condumex y del inah, cuentan
 con algunas estampas coloreadas.

 39 Segun datos de Ricardo Perez Escamilla, Hesiquio Iriarte nacio pro
 bablemente en 1824, murio en la ciudad de Mexico el 30 de agosto de
 1903 y fue hijo de Mariano Iriarte y Asuncion Zuriiga. Mexico nacion de ima
 geries, 1994, p. 24.

 40 En la edicion facsimilar de Los mexicanos de Condumex (1988), se
 menciona que pudo haber sido hermano o familiar de Juan Campillo,
 quien trabajo en Mexico y sus alrededores. Hasta la fecha no se cuenta con
 mas datos sobre este litografo.
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 Ilustracion 3. Portada de Los mexicanos pintados por si mismos.
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 virtio en generica para esta clase de publicaciones. La man
 ta esta flanqueada por dos elementos vegetales, que desde
 el punto de vista iconografico se identificaban con la exu
 berante vegetation del continente americano: una palme
 ra y un arbol de platano. Cabe sefialar que estos figuraron
 entre los tantos elementos recurrentes en las obras de los
 artistas extranjeros que publicaron sobre nuestro pais. En
 este caso el ilustrador del frontis, cuyo nombre descono
 cemos, utilizo una composition ya clasica dentro de las
 colecciones de tipos, empleo tambien algunos elementos
 iconograficos convencionales.

 Entre el grupo de figuras que rodea a quien cuelga la
 manta se alcanza a distinguir a un aguador, un ranchero y
 una china, los cuales son sefialados por otra figura que ve
 directamente al espectador, a manera de indicar que son
 estos los personajes mexicanos que hablaran sobre ellos
 mismos, tal y como lo indica el titulo de la obra, con lo que
 se refuerza visualmente el texto.

 Por lo que concierne al manejo de los tipos analizados a
 lo largo del texto, cada personaje esta dispuesto en primer
 piano, ocupa todo el espacio disponible y las poses son las
 convencionales del retrato, ya sea de frente o de tres cuar
 tos de perfil. En las contadas ocasiones en que la figura apa
 rece en segundo piano, el primero lo ocupa algun elemento
 de tipo iconografico, referencia directa a su actividad.

 A diferencia de las versiones europeas, Iriarte y Campi
 llo acompafiaron varios tipos con otras figuras, representa
 das a escala mas reducida que la del personaje principal y
 con menor precision en el dibujo. De igual forma, los edi
 ficios que aparecen como fondo son delineados y trabaja
 dos en proporciones mas reducidas. Dicho recurso pone de
 manifiesto el interes por destacar la figura principal sin preo
 cuparse por una representacion real del espacio.

 La concepcion espacial de las ilustraciones de Los mexi
 canos pintados por si mismos permite ubicar al personaje en
 un medio fisico, manejado de manera simbolica, en la me
 dida en que no se emplean los elementos propios de la
 perspectiva, ya que no se trata de una construction geo
 metrica "correcta" a la manera renacentista. En este senti
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 do podemos advertir que en el manejo tridimensional resi
 de parte de la singularidad del trabajo litografico de los
 autores, ya que como apunta Panofsky "Los errores de
 perspectiva [...] o incluso la completa ausencia de una
 construction perspectiva, nada tiene que ver con el valor
 artistico. Si la perspectiva no es un momento artistico, cons
 tituye sin embargo un momento estilistico".41 De esta mane
 ra, los ilustradores de la version mexicana encontraron un
 estilo propio de expresarse.

 Tan importante fue el espacio para los ilustradores de la
 coleccion, que con facilidad podemos ubicar a la mitad de
 los personajes en ambientes cerrados y al resto en areas
 abiertas, los cuales son manejados indistintamente. En
 general, la preferencia de la ubicacion esta determina
 da por la actividad del tipo representado. La perspectiva
 empleada para sugerir tales campos visuales es simple, en
 ocasiones se emplea la llamada fuga de espina de pez o eje
 de fuga, en donde la figura se convierte en el eje de con
 vergencia. En otras ocasiones, sobre todo en las ambienta
 ciones abiertas, se utiliza la llamada caja espacial, pero en
 los dos casos, aun en aquellos en que solo aparecen algu
 nos elementos de fondo sin pretender representar el espa
 cio, se advierte que la construction grafica se efectuo
 despues de la disposition de las figuras, tal y como se hacia
 normalmente en las composiciones europeas de mediados
 del siglo XV.42 Esto refleja el restringido entrenamiento aca
 demico de los dibujantes.

 La diferencia de escalas manejadas, la ubicacion del tipo
 en un area fisica determinada, tratese de un mercado, una
 plaza, un cafe o el interior de un taller de trabajo, acentua
 el caracter descriptivo de la obra, el cual ya no se basa sola
 mente en el texto literario a la manera de los antecedentes
 europeos, sino que en la version mexicana las estampas
 complementan al texto. En este sentido, las litografias de
 Los mexicanos pintados por si mismos, adquieren un caracter
 narrativo en cuanto insertan al personaje en un ambiente

 41 Panofsky, 1973, p. 23.
 42Panofsky, 1973, p. 41.
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 propicio, con lo cual se pierde aquel sentido aislacionista
 y generico de las obras que le antecedieron.

 El ilustrador presenta en una sola imagen todos aquellos
 elementos que en las versiones extranjeras aparecian en las
 vifietas. Tanto el espacio donde desempefiaban su activi
 dad como los elementos propios de ella aparecen reuni
 dos, lo que permite la identification del tipo de manera
 inmediata. Fue asi como la lamina se convirtio en un com
 ponente autonomo de la descripcion literaria.

 No podemos asegurar que este manejo del tipo haya
 sido logrado de manera intentional por los dibujantes o se
 debiera a la falta de una infraestructura compleja por par
 te de la Imprenta de Murguia, que desde el punto de vista
 editorial permitiera integrar varias vifietas a la manera de
 los modelos europeos.43 Independientemente de cual haya
 sido la razon, el hecho es que las ilustraciones de Los mexi
 canos pintados por si mismos emplearon un estilo propio deri
 vado de las ediciones que les antecedieron.

 Sin lugar a dudas una de las mayores riquezas de la obra
 se encuentra en los elementos iconograficos. La gran va
 riedad de objetos figurativos que acompafia a los tipos, au
 nada a la descripcion literaria de cada uno de ellos, consti
 tuye un excelente punto de arranque para realizar un estudio
 iconologico que nos permita valorar la obra tanto como he
 cho estetico como historico. Cabe sefialar que la tecnica li
 tografica favorecio esta riqueza iconografica al facilitar la re
 presentation de muchos elementos con gran detalle. Cabe
 recordar que todas esas diferencias de texturas, luces y som
 bras podian ser ejecutadas en la plancha desde un princi
 pio mediante distintas saturaciones de tono, sin necesidad
 de recurrir a procesos tardados y complicados como los del
 grabado. Ademas tales elementos eran utilizados directa
 mente por el dibujante, y en este caso concreto, Iriarte y
 Campillo habian mostrado una marcada preferencia por el
 detallismo descriptivo.

 43 Cabe recordar que en 1843 la Imprenta de Jose M. Lara edito Pa
 blo y Virginia y La cabana indiana, obras en cuyo texto se intercalaron in
 numerables vifietas litografiadas.
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 Desde el punto de vista iconografico las ilustraciones de
 Los mexicanos pintados por si mismos presentan la posibilidad
 de reconstruir con bastante exactitud la indumentaria de
 un sector importante de la sociedad urbana de la ciudad
 de Mexico que a mediados del siglo pasado era considera
 do tipico, como "La China" o "El Aguador" (ilustracion 4),
 al igual que la de otros grupos, fueran de servicio o de cla
 se media. Asimismo, permiten percibir los instrumentos de
 trabajo empleados en varios oficios, como el del aguador,
 desaparecido en el siglo XX con el establecimiento en la ciu
 dad de la red hidraulica. Por su parte, la china se convirtio
 en un personaje de caracter folklorico y su indumentaria
 dejo de usarse como traje ordinario (ilustracion 5).

 La acuciosidad con que se representaron todos los ele
 mentos figurativos que rodean al personaje, es producto de
 un gran sentido de observation por parte de los ilustrado
 res, gracias al cual equipararon su trabajo con el de los
 autores literarios, pues si estos centraron su atencion en la
 forma de hablar, en los rasgos psicologicos de los tipos y
 demas caracteristicas distintivas, desde el punto de vista
 plastico los ilustradores registraron la forma de vestir, las
 actitudes, los rasgos raciales, asi como los canones de ele
 gancia y belleza prevalecientes.

 El interes por la iconografia fue tal, que en algunos casos
 el dibujante le presto mayor atencion que a las proporciones
 anatomicas del personaje. En este sentido podemos afirmar
 que su intention no estaba dirigida a reproducir figuras ana
 tomicamente clasicas, sino que mas bien pretendia destacar,
 o en ocasiones exagerar, determinadas caracteristicas.

 En donde mas claramente se advierte la libertad con que
 los ilustradores manejaron las proporciones anatomicas es
 en los tipos femeninos, en los cuales intencionalmente se
 plasmaron los ideales de belleza de la epoca. Esto dio como
 resultado que la mayoria de ellas fuera representada con
 una brevisima cintura, brazos muy bien torneados y unos
 diminutos pies, halagados por los mismos autores litera
 rios que colaboran en la obra, al igual que por la mayoria
 de otros autores contemporaneos. Cabe sefialar que dichos
 ideales de belleza eran manejados normalmente en los re
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 Ilustracion 4. "La China."
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 Ilustracion 5. "El Aguador."
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 tratos que realizaban por los principales pintores acade
 micos de mediados de siglo.44

 El manejo de la sociedad decimononica mexicana que
 hace la obra no solo se circunscribe a describirla a partir de
 los diferentes personajes tipicos, a la vez que destaca su
 indumentaria y oficios propios, sino que igualmente los
 ilustradores mostraron un interes especial por representar
 el mosaico racial que conformaba dicha sociedad capitali
 na. De ahi que "El Cargador" ostente el pelo hirsuto y el
 rostra lampifio propios de los grupos indigenas, frente a las
 tupidas y rizadas patillas de "El Vendutero", que corres
 pondian a los grupos de origen europeo dedicados a deter
 minados negocios comerciales y de remates.

 La inclination de Iriarte y Campillo por manejar todos
 los elementos distintivos de los diferentes tipos que con
 forman la obra los llevo a considerar algunas actitudes que
 les eran propias; en determinados casos fueron expresadas
 con gran tino por Iriarte, como el aire despreocupado de
 "La China" que fuma un cigarro sin el menor recato, la ac
 titud provocativa de "La Coqueta" al mostrar su diminuto
 pie, o bien el caracter pensativo de "ElJugador de Ajedrez".

 Esta preocupacion por captar actitudes especificas adqui
 rio un ligero caracter ironico, retomando un poco el tono
 satirico de las ilustraciones de la version inglesa. Algunos per
 sonajes como "El Poetastro", quien segiin afirma el texto bus
 ca inspiration infructuosamente, constituye un excelente
 ejemplo. En otros casos, dicha ironia fue trabajada con un
 caracter mas sutil, como en "El Cajista", que fue represen
 tado desempefiando su oficio desprovisto de cualquier tra
 tamiento de tinte humoristico, aunque en los carteles que
 cuelgan de la pared del taller se alcanza a leer el anuncio
 de una corrida de "Toros y Vacas" y el de una opera intitu
 lada "El Fiasco". En terminos generales, el caracter jocoso
 de la obra se encuentra mas bien en las descripciones lite
 rarias, y pocas veces se le represento visualmente.

 44 Vease el retrato de dofia Dolores Tosta de Santa Anna realizado por
 Juan Cordero en 1855, o el de la seriorita Rosario Echevarria, pintado
 por Pelegrin Clave.
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 Sin embargo, no todos los personajes fueron presenta
 dos tal y como se mostraban en la realidad; la mayoria de
 ellos paso por un proceso de remozamiento. El ejemplo
 mas claro es el del aguador, quien aparece limpio y con
 zapatos, imagen que contrasta con las representaciones
 contemporaneas elaboradas por los viajeros y plasmadas en
 las figuras de cera. En este caso, como lo sefiala Manuel
 Toussaint, los personajes aparecen "muy planchaditos, muy
 catrines"45 para ser aceptados por el publico lector.

 Con base en todo lo anteriormente expuesto podemos
 afirmar que la version mexicana de las colecciones de tipos
 presento desde el punto de vista plastico una serie de in
 novaciones respecto a sus antecesoras, con lo cual adquirio
 un caracter propio, yendo mas alia de ser una imitation
 o una version local de las publicaciones europeas. A pesar
 de no contar con toda la infraestructura necesaria para lle
 var a cabo una empresa tan importante como la francesa o
 la espafiola, la edicion mexicana, mas modesta en cuanto a
 extension y tecnica tipografica, supo explotar al maximo las
 posibilidades que tenia a su alcance.

 A su vez la tematica sobre tipos, que en nuestro pais has
 ta el momento solo habia sido abordada plasticamente de

 manera aislada en las revistas literarias y visualmente en la
 pintura de castas, las figuras de cera, o en las obras de los
 artistas viajeros, en Los mexicanos pintados por si mismos ad
 quirio mayor presencia y dejo de ser un tema que solo inte
 resaba a los extranjeros. Cabe senalar que de los 35 tipos
 representados litograficamente, 16 comenzaron a ser tra
 bajados en el periodo colonial,46 14 provenian de las co
 lecciones extranjeras de tipos,47 y los 5 restantes48 fueron

 45 Linati, 1956, p. 8.
 46 Estos son: el aguador, el arriero, el barbero, el cargador, el coche

 ro, la estanquillera, la lavandera, el mercero, la mestiza o china, el mu
 sico de cuerda, el ranchero, el sereno, el tocinero, el panadero, la ven
 dedora de aguas frescas o chiera y el pulquero.

 47 Como el abogado, el cajero, el cajista, la casera, el comico de la le
 gua, la coqueta, la costurera, el criado, el jugador de ajedrez, el ministro,
 el ministro ejecutor, la partera, el poetastro y el alacenero.

 48 El maestro de escuela, la sirvienta, el escribano, el vendutero y el
 escribiente.
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 representados en figuras de cera o aparecieron en los tra
 bajos de los artistas viajeros.

 Un elemento digno de ser resaltado, es el hecho de que
 la version nacional le confirio un papel muy importante a la
 ilustracion. Aunque al comparar los textos con las ilustra
 ciones advertimos que existe una gran relacion entre
 ambos, el trabajo plastico se independizo de tal modo que
 suelen conocerse mas las descripciones visuales de los tipos
 que las literarias, lo cual convierte a la estampa en un ele
 mento autonomo. En este sentido el discurso de la imagen
 supero al literario.

 La importancia de las ilustraciones fue tal, que las dos
 ultimas estampas fueron publicadas sin texto, con lo que se
 confirma que uno de los principales moviles de la obra era
 la coleccion de las litografias, que seguramente constituia
 un gancho editorial importante.

 Por otra parte, que se firmara la mayoria de las image
 nes y las descripciones literarias no, evidencia igualmente
 una independencia entre el quehacer literario y el lito
 grafico. Hay que recordar que en las ediciones europeas
 tanto ilustraciones como textos aparecieron debidamente
 firmados.

 No obstante esta independencia se advierte un trabajo
 de conjunto desarrollado por ilustradores, literatos y edi
 tores. Nos habia de la concepcion de todo un equipo que
 va mas alia de cumplir solamente con laparte de trabajo
 que le correspondia; existe una intention de combinar
 esfuerzos para llevar a cabo una obra unitaria. Producto
 que dentro de la tradicion tipografica inicio toda una
 corriente de publicaciones similares cuyo eje principal fue
 ron los temas costumbristas en las cuales la ilustracion
 desempeno un papel determinante, dejando en segundo
 piano la descripcion literaria.

 A partir de esta experiencia el manejo plastico de los
 tipos dejo de ser abordado de manera individual y se inte
 gro a las escenas costumbristas, que se convirtieron en figu
 ras imprescindibles para dotar a las vistas de la ciudad de
 una mayor identification con lo nacional. Ycuando fueron
 trabajadas en forma aislada, se les asigno un enfoque etno
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 grafico o pintoresco al enmarcar mapas de la Republica o
 vistas de la Plaza Mayor.49

 Publicaciones como Mexico y sus alrededores (1855-1856),
 y Templosy conventos de la Republica Mexicana (1875)50 entre
 otros, no hicieron mas que continuar con la tradicion de ex
 plotar la imagen, al realizar obras donde quedara plasma
 do visualmente el caracter de la capital, en un intento por
 retener mediante ilustraciones las imagenes de la ciudad y
 sus habitantes que gradualmente iban desapareciendo; son
 obras en las que muchos personajes tipificados por Iriarte
 y Campillo dan vida a las vistas de la ciudad de Mexico de
 mediados de siglo.51 En este sentido vale la pena mencionar
 que el interes y la conciencia historica que dieron origen a
 Los mexicanos pintados por si mismos encontraron eco en otros
 litografos y editores.

 REFERENCIAS

 Aguirre, Manuel Benito

 1841 Los nifios pintados por ellos mismos. Madrid: I. Boix.

 Bozal, Valeriano
 1987 "El grabado popular en el siglo xix", en Summa Artis,
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 El Museo Mexicano
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 49 Vease Recuerdos de Mexico, realizado por Hesiquio Iriarte en 1863;
 "La carta etnografica" cromolitografiada por Debray en la que el mapa
 de la Republica Mexicana esta rodeado con vinetas de autores anonimos
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 50 Toussaint, 1934, p. xxi. Segun el autor esta obra, que incluia textos
 de Enrique Neve, no se concluyo.

 51 A pesar de que en el trabajo de Casimiro Castro, Mexico y sus alrede
 dores, hay algunas laminas que presentan varios tipos populares, su tra
 tamiento es el de un muestrario y no cuentan con texto a la manera de
 las colecciones de tipos.
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