
 
 
 
Seminario:  Arquitecturas editoriales: Formatos de publicaciones, técnicas de 
encuadernación y materialidades. 
MODALIDAD: presencial 
CARGA HORARIA: 15hs 
DOCENTE RESPONSABLE:   Leticia Barbeito Andrés y Juan Pablo Montero 
 

1. Fundamentación 

El concepto de formato como punto de partida permite un abordaje basado en las 
construcciones estéticas, pero que considera a las piezas editoriales como entidades 
multidimensionales. De este modo, se tienen en cuenta ciertas características técnicas y 
morfológicas, pero imbricadas con los procedimientos del campo editorial, así como en 
relación directa con las prácticas espectatoriales que promueven y con los contextos 
socioculturales que permean. Así, resulta posible entender a los artefactos editoriales como 
espacios complejos y a esos espacios como contenidos específicos, para ser problematizados. 
Por último, la dinámica adoptada en las clases para articular las prácticas editoriales está 
decididamente basada en la construcción de co-autorías poéticas, fundantes de los procesos 
colaborativos. 
 

2. Objetivos 

- Abordar el libro como una entidad no-evidente, que suscita cada vez renovadas 
preguntas acerca de su forma, y de cómo esta interviene de manera activa en la 
configuración de sentidos.  

- Reconocer los sentidos activos y posibles que se despliegan en el juego y reflexión 
acerca de los paratextos del libro.  

- Reflexionar sobre los formatos, sus estandarizaciones y sus excedentes.  
- Construir una ampliación de la mirada en torno al libro como materialidad en la que 

interviene también la forma de inscripción y las herramientas de trabajo.  
- Crear un espacio de discusión y reflexión en torno a la escritura en el libro, como 

vivencia textual-material-visual.  
- Indagar en la noción de “experiencia editorial” como experiencia literaria que articula 

lectura y escritura.  
- Reconocer y producir aspectos específicos de la escritura editorial.  

 

3. Modalidad de trabajo 

La modalidad de trabajo será teórico-práctica. Cada unidad supone un conjunto de textos 
teórico-críticos de lectura obligatoria, que constituirán un repertorio de hipótesis de lectura 
desde las cuales partir. Simultáneamente, cada unidad se compone también de un conjunto 
de recursos o materiales de exploración e indagación que performan alguno o algunos 
aspectos puestos de relieve por los textos teórico-críticos. El objetivo no es comprobar en ellos 



 
 
las hipótesis previamente delineadas, sino que la reflexión teórica enriquezca una manera de 
mirar y acercarnos a los materiales, con la posibilidad de que en ese intercambio se 
configuren lecturas que las desafían o contradicen.  
Así, cada encuentro consistirá de un momento de presentación de núcleos temáticos y 
problemas críticos, atravesado y modelado por la intervención y el intercambio por parte de 
lxs estudiantes; y luego un momento de discusión a partir de materiales específicos aportados 
por la docente.  
 
Links a las actividades  
Actividad Unidad 1 - Corpus: libro / cuerpo. Mirar otra vez  
Actividad Unidad 2 - La página como signo. Espacio e inscripción  
Actividad Unidad 3 - La página como signo. Montaje y composición  
Actividad Unidad 4. ¿Qué es un gesto editorial?  
Actividad Unidad 5.  Escribir la edición   
Actividad final  
 
 

4. Contenidos 

1. Corpus: libro / cuerpo. Mirar otra vez  
¿Con qué historia miramos un libro?, ¿a qué elementos atendemos?, ¿cuáles vemos y cuáles 
han pasado a formar parte de una orientación naturalizada? Theodor Adorno habla de una 
fuerza de lo impreso como “forma exterior”, coincidiendo con Paul Valéry en la idea de que lo 
impreso es el espejo en el cual un escritor o escritora se refleja, aún de manera insoportable; 
Amaranth Borsuk historiza las condiciones y disputas estético-económicas que llevaron a 
configurar una idea de libro y de página como el medio más limpio posible para la 
transmisión de ideas.   
“Mácula” es el nombre que se da en la imprenta a las hojas descartadas hasta calibrar el 
registro de la máquina. Son páginas manchadas, con errores de nitidez, zonas borrosas e 
indefiniciones. Se destinan a la prueba, y usualmente terminan en la basura. La mácula es 
también una parte de nuestra retina ocular, la más sensible a la luz. “Mirar otra vez” nos 
invita a observar el libro a través de lo borroso, en un campo abierto de exploración. Con la 
mácula nos instalamos en el terreno de los ensayos y los desechos. A partir de distintas 
publicaciones volvemos al espacio del libro, y a los gestos editoriales a través de los cuales se 
explicita la dimensión activa de todos los protocolos paratextuales de un libro: hoja de 
cortesía, colofón, pie de imprenta, título, autor, solapas, subtítulo, legales, índices.  
Espejos, manchas, fuerza, y el salto entre ideas y cuerpos, configuran las palabras clave de esta 
unidad, donde buscamos mirar el libro otra vez, encontrando en lo aparentemente 
estandarizado, procedimientos poéticos activos.  
 
2. La página como signo. Espacio e inscripción 
La página ha sido pensada como una Khôra, nos dice Raúl Rodríguez Freie en La escritura 
irrecibible. Esto puede implicar un aspecto reductor, es decir, pensar a la página solo como un 

https://docs.google.com/document/d/1CHBgQsp6xLB04G8gLchztyM5SlvxjMk3c5fxmLm-x8c/edit?usp=sharing


 
 
recipiente, “el emplazamiento en el que se encuentra o del que surge alguna cosa”, algo que no 
es en sí mismo, sino que contribuye a que algo sea; pero también pone de relieve una 
dimensión más ambigua, ya que la Khôra es por mismo aquello que “participa de la manera 
más paradójica y difícil de comprender lo inteligible”. Se trata entonces de verla, de perseguir 
la relación entre su materialidad y los elementos de inscripción. Patricio Armand, en Contra la 
página, la re-definía como espacio que se aleja de ser el background de la escritura para ser, en 
cambio, un signo descubierto como tal por las palabras mismas. La página es signo, es tiempo 
y ritmo. Es también el espacio sobre el cual se proyecta un movimiento, el del cuerpo en la 
lectura.  
A partir de una selección de trabajos impresos y propuestas editoriales, así como también a 
partir del intercambio con editores, vamos a interrogar y perseguir la idea de qué es una página 
y cómo ella configura un paisaje de/con las palabras, un wordscape que se vuelve posible en la 
experiencia material que articula instrumentos, herramientas, signos y superficies.  
 
3. La página como signo. Montaje y composición  
“Montaje” y “Composición” han sido vistos, en ciertas ocasiones, como procedimientos 
reñidos; el primero orientado al azar, a lo imperfecto y yuxtapuesto sin conexiones causales 
evidentes (Laplantine y Nouss) y la segunda como una práctica que busca la armonía del 
estilo. Sin embargo, como Gertrude Stein nos invita a pensar, componer es darnos una sintaxis 
del juego, de hacer y rehacer otra vez con los elementos que tenemos a disposición. La página 
es el espacio que participa de esos juegos. Así como las herramientas y modalidades de 
inscripción. En este espacio nos moveremos entre la reflexión acerca de cómo interactúan la 
materialidad de la escritura (Barthes), las herramientas de inscripción como transformadoras 
del pensamiento (Quintiliano, Nietzsche) y la página.  

4. ¿Qué es un gesto editorial?  
Los gestos editoriales: el gesto editorial y la edición como gesto. Sobrevolando la idea de 
producción (de sentido, de identidad, de marca, de público) sin adherirse a ella, el gesto 
desborda, en la edición, la idea de ser un medio para la realización de la escritura publicada, 
puesta en circulación. Leer los modos en los que el gesto exhibe el medio como 
transformación de la escritura/obra; donde esta no se concibe como “lo realizado” de la praxis 
editorial, sino como parte de la medialidad en la que introduce movimientos. 
Desplazamientos ligados al acto editorial: operaciones de afirmación de la relación entre 
escritura y publicación que muestran que trastocar elementos del proceso editorial es una 
forma de trastocar poéticas de escritura.  
 
5. Escribir la edición   
La lectura editorial como una modalidad de la crítica. Entre la experiencia editorial como 
instancia que moviliza la escritura, y los géneros de escritura editorial (informes de lectura, 
registros, notas, devoluciones a autores, intercambios de discusión entre editores, 
comentarios e intervención en los textos). En esta unidad exploramos la imagen del 
“fantasma”, el editor / editora como una presencia que habita un entremedio de la escritura y 



 
 
la lectura, un doble no idéntico, una presencia-ausencia que deja su marca en la escritura 
retirándose de la escena.  

5. Evaluación y criterios de aprobación 

 

Cada una de las unidades se culminará con un trabajo solicitado por la docente. Las mismas 
son de realización obligatoria, y suponen distintos grados de elaboración.  

El trabajo final se desprenderá de la actividad solicitada para la Unidad 5, “Escribir la edición”. 
El mismo consistirá en la formulación de un texto/ensayo acerca de una experiencia editorial 
propia, o cercana, integrando los contenidos desarrollados anteriormente, y que dé cuenta de 
una poética editorial (existente o proyectada). Se solicitará, de manera no excluyente, la 
inclusión de materiales y pruebas de proyecto si hubiera.  

El criterio de aprobación priorizará el desarrollo reflexivo de las ideas propuestas; es decir, que 
los trabajos-escrituras exhiban un grado suficiente de meta-reflexión acerca del proceso, en 
función con los contenidos trabajados durante el curso. No se evaluará la “originalidad”, sino 
la fundamentación de determinadas decisiones, observaciones y elementos tenidos en cuenta 
en el trabajo final.  

 

6. Bibliografía y/o recursos audiovisuales 

 
Bibliografía Obligatoria - indicada en orden de lectura, por unidad  
 
Unidad 1 - Corpus: libro / cuerpo. Mirar otra vez  

● Adorno, Theodor. “Chifladuras bibliográficas”, “Signos de puntuación”. Notas sobre 
literatura. Madrid, Akal, 2003 

● Valéry, Paul. "Les deux vertus d'un livre", Arts et métiers graphiques. pp 3- 8. Paris, n1, 
sep. 1927. Las dos virtudes de un libro. Buenos Aires, Artefacto, 2024.  

● Berger, John. Modos de ver. Barcelona, Editorial GG, 2016.  
https://www.ways-of-seeing.com/ 
TV-Serie: https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk 

● BORSUK, Amaranth (2020). El libro como contenido. El libro expandido. Variaciones, 
materialidad y experimentos. Buenos Aires: Ampersand.  

● Other Forms. Otros Formatos/ Other Formats. México DF, Esto Es un Libro, 2019 

Recursos:  

● Barbeito, Leticia y Juan Pablo Montero. La cadencia de un martillo. La Plata, Colección 
Tercera Persona, 2024.   

● Colección Ensayo y Error, Industria Mínima, Buenos Aires.  
● Hirsch, Antonia. Search Engine. Berlin, Information Office, 2024.  

https://www.ways-of-seeing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk


 
 

● Turrientes, Juan Francisco. Colofones. La marca del oficio. Santiago de Chile: Laurel, 
2023.  

● Trejo, Tonatiuh. Archivos de contraedición. Oaxaca: Esto es un libro; Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa; Unidad de Impresiones Urgentes, 
2022.  

 
 
Unidad 2 - La página como signo. Espacio e inscripción  

● Armand, Octavio. Contra la página.  Ensayos reunidos [1980-2013].  Santiago de 
Querétaro, Caligrama, 2014.  

● Barthes, Roland. “Variaciones sobre la escritura”, “Escribir” y “Una especie de trabajo 
manual”. Variaciones sobre la literatura. Trad. Enrique Folch González. Buenos Aires: 
Paidós, 2003. 

● BUTOR, Michel. “Sobre la página” y “El libro como objeto”. Sobre literatura. Volumen 2. 
Estudios y conferencias 1959-1963. Barcelona: Seix Barral, 1967. 

● Rodríguez Freire, Raúl. La escritura recibible. Viña del Mar, Mímesis, 2024 
 
Recursos:  

● AA.VV. ¿Qué es la página? Oaxaca: Esto Es Un Libro y Gwennhael Huesca, 2021. 
https://www.estoesunlibro.com/qu%C3%A9-es-la-p%C3%A1gina 

● Pichler, Michalis. Un Coup de Dés Jamais N'Abolira Le Hasard (Sculpture) and Un Coup de 
Dés Jamais N'Abolira Le Hasard (Music). Berlin, Spector Books, 2018.  
https://www.buypichler.com/books/coup-de-des-collection 

 
 
Unidad 3 - La página como signo. Montaje y composición  

● Stein, Gertrude. Composición como explicación. City Bell, Barba de Abejas, 2020 
● Laplantine, François y Nouss, Alexis (2007). “Montaje”. Mestizajes. De Arcimboldo a 

zombi. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
● Grossi, Bruno. “El rol de los medios (o las ambivalencias del materialismo editorial)”. 

Revista Prause, marzo 2023.  
https://revistaprause.blogspot.com/2023/03/el-rol-de-los-medios-o-las.html 

● Quintilian. Institutio Oratoria, Book 10. Harold Edgeworth Butler, Ed. 
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:phi,1002,00110:1 

● Schierloh, Eric (2021). La escritura aumentada. Notas sobre edición contemporánea. 
Buenos Aires: Eterna Cadencia. (Selección de páginas)  

 
Recursos:  

● Ríos, Carlos. Apuntes revisitados de una ex.-novelista. La Plata / Mar del Plata, Oficina 
Perambulante, 2023  

● ---. Algo, por fin, se ordena. La Plata / Mar del Plata, Oficina Perambulante, 2022.  
● ---. En el M-Museo. La Plata / Mar del Plata, Oficina Perambulante, 2022  

https://www.estoesunlibro.com/qu%C3%A9-es-la-p%C3%A1gina
https://revistaprause.blogspot.com/2023/03/el-rol-de-los-medios-o-las.html
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:phi,1002,00110:1


 
 

● Escrituras anónimas de la Colección Samich. La Plata / Mar del Plata, Oficina 
Perambulante, 2021.  

● Lippard, Lucy R., ‘Surprises: An Introduction to Some Women Artists’ Books’, 
Chrysalis, 5 (1977) (extract)   
 

 
Unidad 4. ¿Qué es un gesto editorial?  

● Barthes, Roland. “Cy Twombly o «Non multa sed multum»”. Lo obvio y lo obtuso. 
Imágenes, gestos, voces. Buenos Aires y Barcelona: Paidós, 1986 

● Agamben, Giorgio. “Notas sobre el gesto”. Medios sin fin. Notas sobre la política. 
Valencia: Pretextos, 2001. 

● Bardet, Marie. “Hacer mundos con gestos”. En Bardet y Haudricourt, El cultivo de los 
gestos. Entre plantas, animales y humanos y Hacer mundos con gestos. Buenos Aires: 
Cactus, 2019. 

● Calasso, Norberto. “La edición como género literario”. La marca del editor. Buenos Aires: 
Anagrama, 2015.  

● Stedile Luna, Verónica (2024). “Las formas vitales: sobre las relaciones entre ‘gesto’ y 
edición”. Mariana Catalin (ed.) 2023. Veinte nuevas intervenciones sobre literatura y vida. 
Rosario, Editorial Municipal de Rosario, 2024.   

 
Recursos:  

● Halac, Gabriela. La edición como práctica forense. Con comentarios de Patricio Villareal. 
Córdoba, Ediciones DocumentA, 2022.  

● Obras completas de Cesárea Tinajero. México DF, Esto es un Libro, 2020.  
● Kluge, Alexander, The Dragonfly’s Eye: My Virtual Camera (Leipzig: Spector Books, 

2024) (extracts) 
 

 
Unidad 5.  Escribir la edición   

● Bazlen, Roberto. Informes de lectura. Buenos Aires: La Bestia Equilátera, 2012. 
(Selección de páginas) 

● Calvino, Italo. Los libros de los otros. Correspondencia (1947-1981). Madrid: Siruela, 2014. 
(Selección de páginas). 

● Mallo, Alfonso. “Los libros son una cosa”. Columnas en Bazar Americano. 
https://www.bazaramericano.com/buscador.php?que=mallo 

● Muchnik, Mario e Ida Vitale. Editar “Guerra y paz”. Ciudad de México: Gris Tormenta, 
Colección Editor, 2022.  

● Woolf, Virginia. Diario de una editora artesanal. City Bell, Barba de Abejas, 2022. 
● Zambra Alejandro y Andrés Braithwaite. Un cuento de navidad. Ciudad de México: Gris 

Tormenta, Colección Editor, 2023. 
 

Recursos: Selección de materiales de edición reciente solicitados de manera exclusiva a un 
grupo de editores y editoras.  

https://www.bazaramericano.com/buscador.php?que=mallo
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