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Sinopsis:

La Impresora es un taller de experimentación gráfica y editorial dedicado a las artes

del libro a pequeña escala y a la gestión de recursos para apoyar la publicación independiente

en Puerto Rico. Desde el 2016 el proyecto se enfoca en la edición y producción de poesía

puertorriqueña contemporánea; en la investigación y el fortalecimiento de los vínculos entre

la literatura y las artes visuales; en la confección de libros hechos a mano; y en crear

comunidad en torno a la literatura y a la gestión editorial independiente en Puerto Rico. Con

este informe se busca poner en contexto el trabajo realizado durante los pasados siete años,

desde el 2016 al 2023, en miras a reflexionar sobre el desarrollo del proyecto y la potencia de

la autogestión editorial.
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Abstract:

La Impresora is a graphic and editorial experimental workshop dedicated to

small-scale book arts and resource management to support independent publishing in Puerto

Rico. Since 2016, the project focuses on editing and publishing contemporary Puerto Rican

poetry; on researching and strengthening the links between literature and the visual arts; in

the making of handmade books; and in creating community around literature and independent

editorial management in Puerto Rico. This report seeks to put in context the work developed

during the past seven years, from 2016 to 2023, with the aim of reflecting on the development

of the project and the power editorial self-management can have.

Keywords: Poetry, Self-management, Editorial, Independent, Publications
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Capítulo 1

Imprenta-escuela: Introducción

La Impresora es un taller de experimentación gráfica y editorial que lleva ocho años

dedicado al trabajo a pequeña escala y a la gestión de recursos para apoyar la publicación

independiente en Puerto Rico. Bajo mi codirección, junto a la también poeta Nicole Cecilia

Delgado, el proyecto se ha especializado en editar y publicar poesía puertorriqueña

contemporánea; en investigar y fortalecer los vínculos entre la literatura y las artes visuales;

en promover la lectura a través de la creación de libros hechos a mano y a precios asequibles;

y en fortalecer los lazos entre una comunidad dedicada a la literatura y las artes del libro en

Puerto Rico.

Desde nuestro taller contamos con los recursos necesarios para ofrecer una variedad

de servicios editoriales incluyendo edición, traducción, diseño y diagramación,

encuadernación e impresión en risografía, método en el cual nos especializamos. La

risografía es una técnica de impresión que surgió hace aproximadamente 60 años como

evolución del mimeógrafo, instrumento que se utilizaba para reproducir copias impresas en

grandes cantidades. La máquina Risograph (Riso) fue concebida para uso en oficinas y

comercializada por primera vez en 1958. En años relativamente recientes ha sido rescatada

por artistas visuales y proyectos editoriales alrededor del mundo por su rendimiento y su

potencial para la reproducción de texto y artes gráficas. Ha ocurrido un “renacimiento de la

Riso en el arte y el diseño” (John Komurki, 2018, p. 14) y nosotras en La Impresora hemos

ido aprendiendo sobre el verdadero potencial gráfico que esta técnica mecanizada del grabado

nos ofrece. El proceso de diseño y la estética que la máquina produce son muy similares a la

impresión en serigrafía y, contrario a la impresión digital, es un proceso análogo que nos

permite crear ediciones limitadas de libros hechos a mano con una tecnología que muchos

habían pensado obsoleta.
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El proyecto se inició en 2016, poco después de que Nicole comprará una máquina

Risograph con un presupuesto asignado por su participación como artista residente en el

Programa La Práctica de Beta Local, una organización dedicada a apoyar diversas prácticas

culturales y el intercambio de conocimiento en un contexto transdisciplinario. Nicole ya

contaba con una carrera editorial de años, era co-editora de Atarraya Cartonera, un proyecto

puertorriqueño e independiente dedicado a la publicación de poesía de Puerto Rico y

Latinoamérica, y organizadora de la Feria de Libros Independientes y Alternativos de Puerto

Rico (FLIA - PR). Ambos proyectos impulsados por la necesidad de “hacer frente a los

entramados intereses del mercado editorial y a la lógica neoliberal que controla los

mecanismos de producción, distribución y venta de mercancías culturales” (Nicole Delgado,

2024, p.17) Al cabo de unos meses me uní al proyecto para hacer mi internado requerido para

este programa de maestría en Gestión y Administración Cultural. Desde ese semestre, para mi

tan memorable, hemos continuado trabajando juntas y desarrollando La Impresora sobre la

marcha.

La Impresora es una imprenta a pequeña escala y, como parte del proyecto, también

hemos desarrollado un sello editorial bajo el mismo nombre, dedicado a la divulgación de

poesía contemporánea editada y publicada en Puerto Rico. Nuestra ala editorial se compone

de cinco series: Trabajo de Poesía, Poema Suelto, Primeros Libros, Crónica e

Independientes. Actualmente el taller cuenta con tres máquinas Risograph, trece colores de

tinta, dos guillotinas, prensas manuales y varias herramientas livianas para encuadernar.

Estamos localizadas en el pueblo de Isabela, municipio costero al noroeste de Puerto Rico.

Más que un taller de trabajo editorial o de artista, La Impresora es un proyecto

cultural desde donde practicamos el intercambio de conocimientos y herramientas vinculadas

a las artes del libro con escritores establecidos, emergentes o poco representados; con artistas

de variadas disciplinas; con personas que tienen el interés de autogestionar sus propias
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publicaciones. Es por esto que nos hemos referido al proyecto, en varias ocasiones, como una

imprenta-escuela, un espacio que nos permite compartir nuestros conocimientos editoriales,

que no se habían estado enseñando formalmente en Puerto Rico, y a la vez permitirnos el

espacio para continuar adquiriendo conocimiento y experiencia práctica. Buscamos que

nuestros colaboradores se involucren de lleno en los procesos de producción y nos

proponemos desarrollar dinámicas de trabajo basadas en la participación directa y el diálogo,

creando así una comunidad de intereses y herramientas compartidas.

Estas prácticas editoriales artesanales e independientes que asumimos desde La

Impresora no surgen de la nada. Existe todo un referente de proyectos editoriales artesanales

en Puerto Rico que han trabajado y continúan trabajando el libro hecho a mano; toda una red

de artistas, escritores y editores dedicados a la gestión independiente de la literatura

puertorriqueña contemporánea. Si vamos a mencionar algunos de estos proyectos que

enmarcan el trabajo que hacemos, y el trabajo con el libro artesanal en Puerto Rico, tenemos

que comenzar mencionando a la editorial qeAse. Fundada por el poeta y editor

puertorriqueño Josérramón “Che” Melendes, qeAse ha publicado una variedad de libros de

artista y a escritores de vanguardia. En Puerto Rico, desde la década de los 60, se comenzaron

a fortalecer redes de escritores, artistas y editores que circulaban publicaciones producidas en

talleres independientes, hechas y distribuidas a mano, y qeAse es uno de esos proyectos que

tanto ha aportado a la edición de poesía puertorriqueña contemporánea y a la red de artistas

del libro en Puerto Rico.

Ya mencioné que, anterior a La Impresora, Nicole Delgado gestó por varios años,

junto al también poeta puertorriqueño Xavier Valcárcel, la editorial cartonera Atarraya

Cartonera. Fundada por ambos en el 2009, publicaron bajo tres colecciones, lo que

denominaron como poesía esencial reciente en la colección Plomos, poesía fuera de

circulación en la colección Hilo de pescar y poesía iberoamericana o de difícil acceso en la
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colección Arpones. El movimiento cartonero, y las prácticas editoriales que Nicole y Xavier

desarrollaron durante esos años editando y publicando poesía, sin duda son un antecedente

que ubica las posturas y la metodología de trabajo que asumimos en La Impresora, al igual

que el compromiso con la poesía puertorriqueña contemporánea. Otro proyecto editorial

independiente que reconozco por sostener su práctica poética por sobre todas las cosas es

Mesa Editorial. Fundado en el 2012 por el poeta y editor Alejandro Medina, y co-dirigido por

la también poeta Isamar Anzalotta, Mesa Editorial se ha dedicado por años a la elaboración y

distribución de libros artesanales de poesía puertorriqueña. También resulta congruente

mencionar que, en años recientes, adquirieron una máquina Risograph para integrar en sus

procesos editoriales y ahora ambos proyectos reproducen poesía contemporánea en risografía.

Reflexionar sobre qué implica hacer gestión editorial independiente y presentar a La

Impresora como proyecto de conclusión a través de este informe me permite poner en

contexto la experiencia y el impacto que ha tenido el proyecto sobre mi práctica poética y

editorial. Documentar su trayectoria y las metas que hemos logrado alcanzar como colectivo,

espero aporte, no solo a visualizar su desarrollo, sino también las posibilidades que la gestión

editorial independiente ofrece. Nuestra intención siempre ha sido colaborar y contribuir al

desarrollo de la edición y publicación de poesía puertorriqueña de manera artesanal y

autogestionada. Es por eso que resulta importante pensar sobre y documentar la evolución de

La Impresora, pues permite hacer hincapié en las estrategias y prácticas que han resultado de

mayor impacto para una comunidad de escritores independientes y, a su vez, aportar insumo

que sirva de referencia para otros proyectos editoriales en Puerto Rico que intencionan la

producción literaria de manera independiente, artesanal y autogestionada.
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Capítulo 2

El trabajo que hacemos y el contexto donde surge

Cuando pienso en cómo abordar el contexto del trabajo que hacemos en La Impresora

se me ocurre señalar ciertos puntos de partida que permitan armar un referente desde dónde

pensar sobre las prácticas y metodología del proyecto. La producción editorial independiente

y autogestionada emerge como acción contestataria ante las trabas de una industria editorial

que se basa en los principios capitalistas de propiedad privada e interés propio. Precisamente

a esos principios le resulta alternativa este tipo de gestión editorial, ya que depende de la

autogestión de recursos para la producción de bienes. Esos bienes son los libros y estos tienen

la particularidad de “resistir los mandatos tradicionales de un mercado basado en la cultura

del consumo”1 (p. 21) según los editores del proyecto Temporary Services, Bloom y Fischer

(2014), en Publishing in the Realm of Plant Fibers and Electrons, el cual discutiremos en el

primer subtema de este capítulo. A continuación pensaremos sobre cuáles son algunas de las

prácticas que hacen de la gestión editorial una independiente y alternativa. Mencionaremos

también el libro hecho a mano, el vínculo entre el arte y la literatura impresa, y la poesía

como otros puntos de partida para pensar sobre el enfoque del trabajo que hacemos en La

Impresora. Nosotras, en primer lugar, somos un taller editorial de corte independiente y no es

casual que nuestro modelo de trabajo busque retar las nociones tradicionales de la industria

editorial a través de la gestión de un “arte nuevo de hacer libros”, referenciando directamente

la práctica de Ulises Carrión (1975) la cual también discutiremos más adelante.

Gestión editorial independiente

Para reflexionar sobre la gestión editorial independiente, cómo la hacemos y por qué

funciona, primero hay que poder definirla. Me refiero entonces a la práctica artística

1 Traducido al español por la autora.
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independiente y alternativa de Temporary Services, fundado en Chicago en el año 1998, un

proyecto que produce exhibiciones, eventos y publicaciones impresas que celebran la

autopublicación y la no-distinción entre el arte y cualquier otro esfuerzo humano creativo,

incluyendo la palabra escrita. Actualmente Temporary Services es co-dirigido por Brett

Bloom y Marc Fischer, ambos escritores y editores, quienes definen su práctica artística y

editorial como una que se basa en las nociones de colaboración y conocimiento compartido.

En el ensayo Against Competition (2014) enfocado en reflexionar sobre la práctica

colaborativa y no competitiva de Temporary Services y publicado en un folleto impreso bajo

el mismo título, Fischer (2014) comenta que cree “firmemente que los artistas que realizan

trabajos similares deberían hacer un esfuerzo por conocerse, compartir conocimientos e

incluso trabajar juntos. No hay ninguna razón por la cual dos variaciones de la misma idea no

puedan coexistir felizmente”2 (p. 3). A eso añado que tampoco hay razón para excluir del

pensamiento el potencial que tienen proyectos similares, no solo de coexistir sino de

complementarse, añadir contexto y ampliar sus respectivas redes de apoyo. Como reitera el

mismo Fischer (2014); “Trabajar colaborativamente no sólo expone al artista individual a los

recursos, las destrezas, críticas e ideas de sus colaboradores, sino también … a las del grupo o

red de pares de su colaborador”3 (p. 10). El acceso a recursos, financiamiento, presupuesto y

medios para gestar arte y literatura desde nuestro país nos posiciona como contrincantes,

compitiendo por el acceso a un mismo recurso económico. Es interesante pensar cómo

entonces existen proyectos que buscan contrarrestar la poca accesibilidad y la estructura

competitiva que esta carencia perpetúa, con prácticas basadas en la inclusión y el intercambio

de recursos compartidos.

En una hoja informativa de una sola página, impresa y distribuida por Temporary

Services, adquirida junto a las copias de las publicaciones Against Competition (2014) y

3 Traducido al español por la autora.

2 Traducido al español por la autora.
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Publishing in the Realm of Plant Fibers and Electrons (2014), ambas con interiores impresos

en risografía, encontramos información que nos ayuda a continuar definiendo la gestión

editorial independiente. Temporary Services es un proyecto enfocado en construir una

práctica que, como mencionamos anteriormente, se basa en la colaboración, el conocimiento

compartido y en la no distinción entre el arte y otras formas de creación, queriendo decir que

borra los límites que buscan distinguir el arte visual de la literatura o de la música o del cine o

del teatro… Para lograrlo Temporary Services establece ciertos parámetros que sostienen su

práctica de apoyo mutuo y comunicación entre artistas, permitiéndoles ser consistentes en sus

posturas editoriales. Para Bloom y Fischer (2014) es de suma importancia el invertir dinero,

recursos y capital cultural en otros artistas y editores, e insisten que es una manera de apoyar

y crear nuevas infraestructuras sociales y económicas. Es importante para la práctica editorial

independiente y autogestionada contar con una red de recursos que permita sostener una

economía de intercambio de servicios, destrezas y conocimiento basada en la solidaridad, la

remuneración justa y en la abogacía por el arte en todas sus manifestaciones. Basados

también en ese principio de solidaridad, Temporary Services se propone defender el trabajo

de personas poco representadas, excluidas y/o marginadas por sostener posturas

sociopolíticas que puedan ser consideradas radicales o provocativas, y busca redistribuir

recursos y oportunidades entre artistas y creadores poco conocidos o con menos acceso a

financiamiento. Fischer (2014) cierra Against Competition expresando que “Trabajar para

alcanzar una red…donde uno crea oportunidades y, a su vez, puede responder a

oportunidades…sin la presión de competir, permite una práctica artística más generosa,

diversa y abierta”4 (p. 10). Y definitivamente queremos encaminarnos a prácticas editoriales

abiertas, diversas y generosas, y es importante diseñar estrategias para accesibilizar y crear

oportunidades donde no las han habido o donde han habido muy pocas. También es

4 Traducido al español por la autora.
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importante reconocer las realidades económicas, el privilegio o la marginalización, de las

comunidades de creadores a las que pertenecemos, para en realidad lograr impactar

positivamente la gestión y producción independiente de recursos desde nuestros respectivos

espacios. Y en miras a sostener una práctica editorial justa y comprometida con la creación de

modelos de proyecto autosuficientes.

En Publishing in the Realm of Plant Fibers and Electrons, Bloom y Fischer (2014)

cuentan cómo Temporary Services es un proyecto de autogestión que inició siendo

mayormente autofinanciado. Gradualmente comenzaron a recibir financiamiento e

invitaciones a colaborar con instituciones que permitían acceso a presupuestos para proyectos

específicos. “Temporary Services siempre ha sido un proyecto auto-organizado; no somos

una entidad sin fines de lucro ni una entidad incorporada y para esos efectos tampoco

estamos oficialmente registrados”5 (p. 23). Entiéndase entonces Temporary Services como un

proyecto de artistas que, para manejar gastos operacionales e ingresos tributables, crean una

Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC) llamada Half Letter Press que ahora actúa

como sombrilla legal para el proyecto. Esta estrategia les permite vender sus publicaciones y

crear ingresos para invertir en próximos libros y proyectos de arte bajo su sello que

permanece completamente independiente y auto-organizado.

Para continuar hablando sobre la gestión editorial independiente resulta importante

pensar sobre algunas de esas prácticas que hacen de este tipo de gestión una autónoma y que

aspira a la autosuficiencia. El hacer un libro implica un proceso de varios pasos y en la

mayoría de los casos inicia con la escritura, pero qué sucede cuando el trabajo del escritor no

termina con la creación del texto sino que se integra al resto de los procesos editoriales,

característica muy particular del trabajo independiente y autogestionado. Es tradicional en la

industria de las grandes editoriales que los procesos que conforman la producción del libro se

5 Traducido al español por la autora.
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deleguen entre todo un equipo de trabajo, cada cual especializado en sus respectivas

destrezas. De la escritura a la edición, al diseño, a la impresión, encuadernación, ensamblaje

y distribución de cada edición publicada. La gestión editorial independiente, por otro lado, en

la mayoría de sus casos se caracteriza por contar con una escala mucho más reducida.

Pensemos nuevamente en el proyecto Temporary Services, dirigido por dos personas que no

solo asumen el rol de editores, sino que escriben y se autopublican, para reflexionar sobre las

posibilidades del libro cuando quienes editan también escriben.

El libro La página posible (2011) del escritor y editor mexicano Alberto Ruy Sánchez

reúne ensayos, discursos y poemas que abordan el tema del libro desde la óptica del editor

que celebra la posibilidad y el asombro; el libro posible en todas sus posibles

manifestaciones. Sánchez (2011) comenta como nota introductoria que;

...reflexionar sobre el oficio de la edición ha sido siempre necesario. Con frecuencia

se olvida que es un oficio, que hay en la elaboración de un libro mucho más que

aquello que los instrumentos para hacerlo nos permiten y ofrecen (p. 6).

En la elaboración de un libro hay tantos más pasos, destrezas y conocimientos, muchos más

oficios de lo que el libro físico a primera vista nos revela, y es interesante pensar sobre qué

sucede cuando se asumen varios o todos esos oficios a la misma vez. Ya mencionamos que

esto es una particularidad de la gestión editorial independiente y definitivamente crea

oportunidades para que ambas prácticas, la del escritor y la del editor, se nutran. En su libro,

Sánchez (2011) se expresa desde la perspectiva de lo que él llama un “doble carácter”,

refiriéndose a sus roles de escritor y editor:

En mi doble carácter de escritor y de editor trabajo día a día con palabras propias o

ajenas, buscando la mejor manera de presentarlas. … Es evidente que mi trabajo de

editor está sumamente influido por mi relación personal con las palabras, es decir, por

mi trabajo de escritor. Mi manera personal de relacionarme con la literatura, con la
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fuerza expresiva de la poesía… aparece filtrada, transformada, nacida de nuevo, en mi

labor editorial. Pero también es lo inverso. Mi labor de escritor recibe una fuerte

influencia de mi…labor cotidiana de editor (p. 31).

Es cierto que muchas veces el asumir múltiples o todos los roles relacionados con la

elaboración de un libro tiene que ver con la accesibilidad de recursos, pero también es

característico de la gestión editorial independiente el hacer de esta particularidad una práctica

entera que celebra la toma de decisiones y la autonomía de pensar el libro desde todos sus

procesos.

La escala de nuestros recursos va a definir cómo abordamos los diversos componentes

de la producción editorial. Pensemos un momento en el contexto puertorriqueño. Regresemos

al trabajo que han hecho los proyectos que mencionamos en la introducción; qeAse, Atarraya

Cartonera, Mesa Editorial y otro sinnúmero de proyectos editoriales independientes y

puertorriqueños que llevan años gestando la literatura contemporánea de nuestro país. Estos

son proyectos dirigidos por escritores que editan y también diseñan y, en muchos de los

casos, imprimen, encuadernan, ensamblan, cortan y distribuyen sus propias publicaciones.

Este tipo de acercamiento al trabajo editorial pide que se asuman varios roles y nos permite

poner en perspectiva la cantidad de prácticas y procesos involucrados en la creación de un

libro. Parte de la responsabilidad que hemos asumido en La Impresora es desarrollar prácticas

que no pretendan invisibilizar los procesos creativos y nos basamos en metodologías de

trabajo que promuevan la colaboración y la participación. Nos interesa la práctica de integrar

al escritor en la mayor parte de los procesos editoriales y nos resuena la visión de El arte

nuevo de hacer libros del escritor, editor y artista mexicano Ulises Carrión (1975) cuando

dice que “En el arte nuevo la escritura del texto es sólo el primer eslabón en la cadena que va

del escritor al lector. En el arte nuevo el escritor asume la responsabilidad del proceso

entero” (p.33). Se trata entonces de acercarnos a la escritura y a la edición, al diseño, la

14



impresión y a la encuadernación desde la óptica del libro como una estructura que comprende

diversos elementos. Una práctica donde cada decisión tomada referencia la anterior; donde el

contenido decide su forma; donde quien escribe no sólo entrega un manuscrito sino que

colabora en armar la secuencia del libro físico. Esa secuencia que se arma también toma en

consideración al lector y “crea condiciones específicas de lectura” para cada libro ya que

“cada libro requiere una lectura diferente” (Carrión, 1975, p.38). La teoría de Carrión ha

acompañado a La Impresora desde sus inicios, y nuestro acercamiento al libro impreso se ha

visto influenciado por esta perspectiva. Decisiones importantes sobre nuestras series de

literatura y sobre los formatos de nuestras publicaciones han sido tomadas considerando la

potencia que el libro físico tiene para complementar y añadir contexto al contenido impreso,

y viceversa. Desde ahí es que la mayoría de los proyectos independientes se acercan al libro,

reconociendo la potencia del objeto por cada componente de su contenido.

Me gustaría ahora referenciar el ensayo “Máquinas de resonancia”, del editor

méxicano Nicolás Pradilla, que aparece publicado en el libro Imprentas desobedientes (2015).

Este libro incluye ensayos compilados por Pradilla y fue impreso por motivos de la

celebración del encuentro de imprentas desobedientes: Réplica, celebrado en la Ciudad de

México en diciembre de ese año. En este ensayo Pradilla aborda el tema de la publicación

independiente en México, incluyendo una breve historia del trasfondo subversivo del

mimeógrafo, y más adelante la risografía, para hablar sobre la importancia de la gestión

editorial y sobre cómo la publicación independiente nos permite retar a una industria que no

debería estar mediada por las lógicas tradicionales del mercado. Dice Pradilla (2015):

El modelo flexible y replicable de la pequeña imprenta puede contribuir en la

construcción/ocupación de lugares de enunciación y diversidad en esta práctica del

encuentro. La pequeña imprenta es potencia de resistencia crítica en la coproducción
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de imaginarios con un tiempo y un espacio más extensos que el de su mera

circulación como mercancía (p. 14).

Es cierto que la escala de nuestros proyectos va a responder a la realidad de los recursos que

tenemos a la mano, y cuando sabemos que no podemos asegurar consistencia al acceso de

financiamiento que nos permita gestionar literatura y arte, resulta beneficioso contar con

modelos de producción flexibles y basados en la colaboración y en la repartición de recursos

compartidos. Queremos, como dice Pradilla (2015) “...fomentar el establecimiento de modos

autónomos de colaboración y producción de sentido” (p. 6) y para lograrlo debemos seguir

apostando a la autogestión editorial.

En el libro Autopublicando juntas, trabajo de varios editores incluyendo a Nicolás

Pradilla, y puesto en circulación por primera vez en el 2017 por el proyecto editorial

mexicano TePeE, se presentan una serie de preguntas articuladas para pensar sobre el proceso

de autopublicar colectivamente. Me gustaría concluir este primer subtema referenciando estas

preguntas para que sirvan de punto de partida para pensar en la práctica editorial colaborativa

y multidisciplinaria de hacer libros a mano que estaremos discutiendo en el próximo subtema.

Autopublicando juntas (2017) nos propone pensar en:

¿Por qué publicar?

¿Por qué quiero compartir? ¿Qué quiero compartir? ¿Con quién

lo quiero compartir? ¿Es algo que ya sé o que quiero averiguar?

¿Desde dónde estoy hablando? ¿Qué diálogo quiero iniciar?

¿Qué recursos tengo para compartir lo que quiero compartir?

¿Lo hacemos para los demás o con los demás? ¿Publicar es

escribir? ¿Qué es un repertorio de conocimientos común? ¿Qué

implica colaborar? (p. 4).
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El libro hecho a mano

Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que nuestros lectores sienten afinidad

por la estética artesanal de nuestras publicaciones y que en muchas ocasiones se acercan a

nuestros libros, en primera instancia, por sus cualidades materiales. Esta cercanía afectiva a

la estética del libro como objeto atrae a entusiastas de la literatura que reconocen las

particularidades y el valor, en tiempo y trabajo, que sostiene un libro hecho a mano.

Visualmente el libro hecho a mano se distingue del libro impreso y ensamblado

industrialmente; son pequeñas obras de arte, cada una única en relación a la anterior, donde

las inconsistencias responden a las virtudes mismas del objeto. En la mayoría de los casos el

contenido de este tipo de publicaciones también se distingue del contenido impreso, digamos,

por editoriales grandes o establecidas en la industria tradicional del libro. El carácter

alternativo de las prácticas editoriales y artísticas de proyectos independientes y

autogestionados suele hacer de su narrativa, poesía, contenido, uno también alternativo.

En el libro Tomando forma, creando mundos: las editoriales cartoneras en América

Latina escrito en inglés por Lucy Bell, Alex Ungprateeb Flynn y Patrick O’Hare, traducido al

español y publicado por la Editorial Universidad Nacional de Costa Rica en el 2023,

encontramos testimonios y análisis sobre la historia de la edición cartonera en América

Latina que arroja perspectiva para pensar sobre la producción del libro artesanal y hecho a

mano. Bell, Flynn y O’Hare (2023) se refieren a la práctica cartonera como una que “...no

conoce fronteras entre la literatura y el arte, entre los libros y los barrios, y entre la

publicación y la política” (p. 42). Resulta importante notar la afinidad que la práctica editorial

independiente y cartonera muestra por las cualidades estéticas del libro, y en relación a su

contenido, por ser ventanas a la realidad sociocultural de sus comunidades y escritores. Bell,

Flynn y O’Hare (2023) comentan, sobre la visión y estética del movimiento cartonero:
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Para las cartoneras, la visibilidad es primordial y se logra a través de libros

tecnicolores, títulos atractivos, manifiestos incisivos, literatura subversiva,

ocupaciones culturales y exposiciones interactivas. … En cada libro cartonero, la

textura y el olor del ambiente en el cual fue elaborado queda tatuado en sus portadas,

al igual que las palabras de los escritores resuenan desde sus páginas (p.137).

Y no solo las palabras de los escritores quedan “tatuadas” en el objeto-libro, si no que

también el trabajo de toda persona que imprimió, dobló, grapó y cortó cada uno de los libros

cartoneros que por nuestras manos circulan. Vemos cómo la materialidad del libro físico

cartonero, aunque responde a los recursos disponibles, no resulta coincidental en relación al

valor social, cultural y literario de su contenido y metodología colaborativa.

El surgimiento del libro cartonero en América Latina se le atribuye a Buenos Aires y

al proyecto Eloísa Cartonera, fundado en 2003. Este proyecto cartonero, y el movimiento que

tras él se desató, se consideran producto de la crisis económica que afectó a Argentina

durante finales de la década de los 90 y el principio de los 2000. Este fue un periodo donde la

calle estaba llena de protesta; donde muchos habían perdido sus trabajos; donde se regresó a

la práctica del trueque para subsistir y donde el cartón comenzó a cobrar otro significado.

Bell, Flynn y O’Hare (2023) señalan que “La edición cartonera vino a ser por necesidad y su

mera existencia es una afirmación desafiante frente a las condiciones de precariedad que se

habían intensificado en Buenos Aires en los primeros años del siglo XXI (p. 51). Para las

cartoneras el libro es taller para todos y la practicalidad y acceso de su metodología permite

que la gente, se considere escritora o editora o ninguna de las dos, tenga la oportunidad de

contar sus historias y elaborar sus propios libros. Reconocemos entonces que la práctica de

hacer libros a mano responde directamente a la conciencia de la autogestión; de la pluralidad

estética del libro; de la mediación de recursos escasos o disponibles; de la necesidad de

compartir nuestros procesos y nuestras historias. En esencia las cartoneras atentan contra las
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nociones tradicionales de la industria editorial ya que su práctica democratiza el acceso a la

autopublicación mientras sus libros se producen sin importar el no acceso a financiamiento.

Es una práctica de hacer con lo que hay disponible y de hacerlo colectiva y subversivamente.

Xavier Valcárcel, poeta, editor y cofundador del proyecto independiente

puertorriqueño Atarraya Cartonera en el ensayo “Gestar cultura y resistencia: Cartoneras,

Atarraya Cartonera y una residencia artística en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto

Rico” (2011) aborda el término de “contracultura” acuñado por el historiador norteamericano

Theodore Roszak en su libro El nacimiento de una contracultura (1968), para pensar sobre la

potencia contestataria del movimiento cartonero y del libro hecho a mano. Para Roszak

(1968) la contracultura surge en reacción al establecimiento hegemónico de organización e

institucionalización social, y constituye una defensa ante los conflictos que esa hegemonía

genera en la producción de nuestra cultura. El movimiento cartonero literalmente surge como

respuesta a la escasez de recursos económicos y materiales provocada por una crisis

financiera resultado de un fallido y globalizado sistema capitalista. Valcárcel (2011),

refiriéndose a los proyectos cartoneros, dice:

Con él se denominó al tipo de proyecto editorial alternativo que produce libros de

forma artesanal y a bajo costo, con tapas de cartón, pintura, fotocopias, hilos o grapas,

como parte de una propuesta anti-mercado que ha venido a enfrentar, de forma

política, artística y literaria, desde la micro acción y la autogestión, no sólo tiempos de

crisis, procesos políticos y la realidad social, sino también las entramadas dinámicas

editoriales actuales así como los jaloneos del capitalismo y de la globalización (párr.

5).

Las expresiones que Valcárcel (2011) comparte sobre el movimiento cartonero son reflejo de

la práctica de hacer libros a mano que sostuvo con el proyecto Atarraya Cartonera, y

acercarnos a las posturas y metodología de otros proyectos independientes puertorriqueños
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nos permite armar una conciencia propia sobre la producción del libro hecho a mano y sus

procesos. A partir de una propuesta de proyecto “como motor de producción y resistencia”

Atarraya Cartonera buscó hacer a mano “libros guerrilla”, y Valcárcel (2011) abunda sobre

esto al comentar que son llamados así:

...a partir de una reflexión en la que proyecto y fenómeno pueden verse como

máquinas de guerra cultural y artística, son parte de una “guerrilla cultural”, o

contracultural, que hace frente a un mundo en el que el modelo mercantil, a través de

la globalización, ha colonizado todas las esferas de la vida social y dado lugar al

surgimiento de nuevas dinámicas y territorios para el ejercicio del poder (párr. 15).

El término “libro guerrilla”, en el caso cartonero, responde al libro hecho a mano. Es

en ese ejercicio de hacer con lo que hay, a pesar de las circunstancias, que se encuentra el

poder de la autogestión y del trabajo manual. Esa guerrilla cultural de la que Valcárcel (2011)

habla, y que puso en práctica en el contexto editorial puertorriqueño junto a Nicole Delgado

con Atarraya Cartonera, es la misma “contracultura” que Roszak (1968) acuna y es buen

término para describir la agencia colectiva de las editoriales cartoneras y del libro hecho a

mano. Para añadir un poco más de contexto específico sobre la práctica guerrilla de Atarraya

Cartonera comparto el ejemplo de cómo las 300 tapas de cartón de los primeros 3 libros que

publicaron fueron confeccionadas con cajas de libros de la librería multinacional Borders

que, como dato curioso Valcárcel (2011) comparte; “fue criticada en la isla por compilar a su

llegada la literatura puertorriqueña en una mínima sección bajo el rótulo de ‘of local interest’.

El poeta y editor puertorriqueño, Alejandro Medina (2023), fundador del proyecto

independiente Mesa Editorial, preparó una nota testimonial titulada “Arqueología de la

puertorriqueñidad”, publicada en la sección En Rojo del periódico Claridad, como parte de

un homenaje en vida que se le celebró al poeta y editor Joserramón “Che” Melendes. En esta
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breve nota, Medina (2023) cuenta cómo conoció a “Che” en el 2012 a través de Yuri Valdés,

hijo del poeta visual Esteban Valdés, luego de acercarse a su libro de poesía concreta Fuera

de Trabajo (1977) publicado por Melendes bajo su proyecto editorial independiente qeAse.

Gracias a las influencias de qeAse y luego de conocer a todo un grupo de poetas interesados

en la materialización de la poesía y el trabajo editorial, fundó Mesa Editorial ese mismo año.

Para Medina (2023):

El encuentro con la poesía de Esteban fue un azote positivo y cuando Yuri me explicó

que ese libro se había publicado de manera independiente, a través de la editorial

Qease en el año 77, y que el editor detrás de esa editorial era también otro poeta, quise

conocer a la persona que, junto a Esteban, había hecho posible que semejante obra

llegará hasta nosotros. También me había dicho que Che había publicado un libro

suyo llamado La Casa de la forma, quien lo había hecho con las manos. Esto me

pareció interesante, porque para ese mismo tiempo, se me había ocurrido publicar un

libro de poesía de manera artesanal. Yo estaba trabajando en el Pepe Ganga de Río

Piedras, donde diariamente se tiraban a la basura muchas cajas de cartón y se me

había ocurrido utilizar ese cartón para encuadernar libros (párr. 1).

Aunque Mesa Editorial no es un proyecto propiamente cartonero, vemos en la anécdota de su

fundador cómo el acceso a un material descartado, el acercarse al trabajo de otros editores

independientes y en combinación con un interés creativo y político por la literatura, la poesía

y el trabajo editorial artesanal, su proyecto comenzó a tomar forma.

En primero, lo del arte pobre nos validó los materiales; luego, eso de los libros de

arte nos vino muy bien (2020) editado y publicado por Taller de Ediciones Económicas

(Ciudad de México) y Beta Local (Puerto Rico) para acompañar la reedición de Fuera de

Trabajo del artista y poeta visual Esteban Valdés, encontramos una conversación entre Sofia
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Gallisá, Nicolás Pradilla y Valdés que me gustaría referenciar para continuar pensando en la

producción del libro hecho a mano en Puerto Rico. Refiriéndose a su participación en la

publicación de los libros Desimos désimas (1973) de Joserramón “Che” Melendes, Animal,

fiero y tierno (1977) de Angelamaría Dávila y su propio libro Fuera de Trabajo (1977)

publicados los tres por qeAse, e impresos utilizando un mimeógrafo, una maquinilla, las

manos y mucha experimentación, Valdés (2020) nos cuenta que:

El primero que hicimos fue el del Che… y el de Angelamaría. Che se embolló y lo

hizo muy bien. Lo otro que teníamos para levantar tipografía era una maquinilla. Tú le

podías cambiar la bolita y cambiabas la tipografía. Compramos varias bolitas y ahí

podíamos darle un poquito de diversidad a la tipografía. Cuando Che coge fiebre con

algo, empiezan a pasar cosas, con Angelamaría también pasaron muchas cosas.

Estábamos experimentando y pudimos sacar esos libros. Años más tarde, otras

personas se han atrevido a hacer libros artesanales como nosotros hicimos, eso se

convirtió en una especie de moda, los libros de artista (p. 60).

Es interesante pensar en que tres de los libros más influenciales en la poesía puertorriqueña

contemporánea fueron libros hecho a mano y autopublicados en un taller editorial de corte

independiente. También resulta interesante notar cómo el trabajo artesanal de generaciones

anteriores continúa impactando las prácticas del libro hecho a mano de proyectos y editores

que también asumen los roles de escritores, hacedores, y artistas. Regresando a las

reflexiones de Alberto Ruy Sánchez en su libro La página posible, haciendo referencia

específica a los libros hechos de este modo, por artistas del libro y con sus propias manos,

Sanchéz (2011) considera que; “...los libros hechos completamente por artistas, son un género

editorial en sí mismo…” (p. 26). Entonces consideremos el libro de artista como un género

editorial en sí mismo y reconozcamos cómo aporta a nuestra reflexión sobre la potencia de la
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autogestión editorial el jugar con la idea de considerar el libro hecho a mano también como

su propio género dentro del movimiento independiente editorial.

Para continuar articulando esta reflexión sobre la práctica de hacer libros a mano en el

contexto puertorriqueño, hago referencia a los pensamientos de Isamar Anzalotta (2022) en

su proyecto de conclusión para este mismo programa de Maestría en Gestión y

Administración Cultural, publicada en el repositorio de la Universidad de Puerto Rico,

Recinto de Río Piedras y titulado Mesa Editorial. Esta investigación presenta el trabajo de

Mesa Editorial y sus vínculos y contexto con una tradición entera de libros hechos a mano

que han retado las nociones tradicionales del mercado editorial. Sobre las intenciones del

proyecto y muy a tono con las expresiones de Valcárcel (2011) sobre el carácter contestatario

del movimiento cartonero, Anzalotta (2022) expresa que;

...la intención de MESA se dirige hacia la publicación auto-gestionada y artesanal,

ajena a los valores del mercado y a la capitalización de la cultura como un bien de

intercambio monetario (p. 5) … ha sido pie forzado para proponernos impactar

espacios culturales donde no necesariamente existía el libro como un producto

artesanal…(p. 6).

El libro hecho a mano, el libro artesanal, la publicación autogestionada retan los valores

tradicionales del “producto” en un mercado capital. Para Anzalotta (2022) no necesariamente

se trata de desprenderse o aislarse del mercado, sino que se trata de;

...crear otro circuito y otra dinámica comercial, que proponga mayor acceso a la

literatura y a la publicación, y sobre todo una mirada ecológica de llevar a cabo los

proyecto editoriales, que no tengan que participar de la explotación de recursos, sino

como artistas dar paso a la creatividad y utilizar material que para muchos es

considerado basura o desecho, para hacer grandes cosas (p.22).
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Esta postura resuena completamente con la metodología cartonera que ya hemos discutido y

que comparten otros proyectos editoriales en Puerto Rico. Cuando se confeccionan libros de

esta forma, considerando el oficio, el reuso, las dinámicas participativas, la autogestión, se

desarrollan prácticas que directamente atentan contra la producción de bienes y el consumo

desmesurado que caracteriza al capitalismo. Mesa Editorial, y tantos otros proyectos literarios

de corte independiente, asumen la labor y confección del libro artesanal hecho a mano como

pilote de una práctica poética y artística que propone nuevas formas de hacer literatura y de

generar diálogos que reconozcan la experiencia y labor subversiva detrás del libro hecho a

mano.

Vínculo entre el arte y la literatura impresa

En el libro El nuevo espíritu de la impresión. Risografía: el arte de las duplicadoras,

John Z. Komurki (2018) desarrolla una cartografía de la risografía, sus orígenes, evolución y

renacimiento contemporáneo en los ámbitos del arte, el diseño y, en el caso de nuestras

discusiones, en la literatura. Komurki (2018) comienza presentando la tecnología de la

impresora Risograph como un cruce entre la serigrafía y la litografía. Y antes de continuar

discutiendo las particularidades de la risografía, resulta importante recalcar que ambas

técnicas que le anteceden, la serigrafía y la litografía, están ligadas a la práctica del libro

objeto y de artista en la tradición de las artes del libro en Puerto Rico. Pensemos un momento

en el trabajo gráfico de artistas del libro como Consuelo Gotay, por ejemplo. Gran serigrafista

y grabadora puertorriqueña reconocida como maestra para múltiples artistas del libro

contemporáneos. Galardonada por su trabajo con la tipografía, el diseño gráfico y la

confección de un catálogo extenso de libros de artista y poesía puertorriqueña. Consideremos

también por un momento el trabajo de Raquel Quijano, quien como artista visual explora la

tridimensionalidad de la gráfica impresa, investigando la materialidad del medio, tanto así
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que podríamos considerarla arquitecta del papel. Pongo en contexto el trabajo de ambas

artistas del libro para comenzar a pensar en las múltiples expresiones gráficas y verbales que

convergen en las prácticas de la escritura y el diseño para enmarcar toda una tendencia de

exploraciones artísticas con la materialidad, forma, interactividad, contexto y contenido del

arte y la literatura impresa.

Reconociendo toda una tradición de libros de artista, tanto dentro como fuera de

Puerto Rico, y tomando como punto de partida esos vínculos entre el arte visual y la literatura

impresa, cómo han sido mediados y materializados, me gustaría que pensáramos sobre

algunas de las características que hacen del libro de artista casi un género en sí mismo. Hago

referencia entonces al artículo testimonial “Idea Poll: Statements on artist books by fifty artist

and art professionals connected with the medium”, publicado en la revista Art-Rite en el 1976

y recuperado en el libro Publishing Manifestos: an international anthology from artists and

writers (2022). Este libro recopila manifestos, testimonios y ensayos de artistas, editores y

publicadores del siglo XXI para armar una reflexión crítica sobre la publicación

independiente y sus metodologías. En el artículo mencionado se muestra el testimonio de 50

artistas norteamericanos reflexionando sobre el libro como medio de expresión y

documentación. La artista visual y de la performance Mary Fish (1976), refiriéndose a su

relación con el libro desde la transdisciplinariedad mediática de su práctica, nos comenta que

“Un libro permite presentar imágenes tanto visuales como verbales de forma secuencial,

proporcionando así un orden o estructura…que da coherencia a lo que de otro modo sería

información aparentemente muy dispar”6 (p. 58). Para efectos de nuestra discusión no solo

estamos haciendo referencia a libros que contienen muestra del trabajo de artistas plásticos,

visuales, performáticos, etc… sino que también queremos pensar en la práctica de hacer

libros integrando el arte visual como medio.

6 Traducido al español por la autora.
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Resulta relevante entonces reflexionar sobre las relaciones que artistas de diversas

disciplinas, no sólo editoriales, experimentan cuando se acercan al libro impreso como

soporte para pensar sobre y comunicar el contenido que crean. Son varias las ventajas que los

artistas han encontrado al integrar el libro como materialidad de su práctica. Esa materialidad

es evidencia en sí de las maneras en que el contenido impreso, las publicaciones, se adentran

en el mundo y mercado de las artes visuales. Según Ted Castle (1976), novelista experimental

y crítico de arte, “Aunque el libro no es un invento nuevo, los artistas se han dado cuenta de

sus ventajas: es portátil, fácil de almacenar, relativamente económico y, por consiguiente, de

fácil acceso. Ninguna otra manifestación de arte reúne todas estas ventajas”7 (p. 57). Y en

realidad es que la mayor ventaja que podemos permitirnos como artistas y creadores es la

experimentación transmediática y multidisciplinaria para lograr documentar, retomar,

comunicar nuestras experiencias sin los límites de la especialización y basándonos en

prácticas de inclusión colaborativa. Judith A. Hoffberg (1976), bibliotecaria, curadora y

editora, expone que para ella “El libro producido por el artista no es sólo un instrumento de

comunicación, sino también una extensión de la visión del artista lograda a través de medios

mixtos”8 (p. 59).

La idea del libro como extensión de la visión del artista; del escritor; del hacedor,

entiéndase quien hace el libro con sus propias manos, resulta coherente y resuena con algunas

de las posturas discutidas a lo largo de este capítulo. Particularmente resuena con las

reflexiones de Ulises Carrión (1975) y su teorización de “un arte nuevo de hacer libros” que

revolucionó la relación entre forma y contenido cuando se piensa en publicaciones impresas.

Se trata de “hacer arte en el formato de publicaciones”9 (p. 219) en las palabras de Tauba

Auerbach (2013) fundadora de Diagonal Press y expuestas en el manifiesto titulado Diagonal

Press Mission. Diagonal Press es un proyecto editorial independiente que publica contenidos

9 Traducido al español por la autora.

8 Traducido al español por la autora.

7 Traducido al español por la autora.
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experimentales en diversos formatos, experimentando a su vez con la aplicabilidad del arte en

un contexto editorial. Y sí se trata de experimentar con nuevas formas de abordar la

materialidad de nuestra expresión artística, continuar retando la catalogación y la

sistematización hegemónica de nuestra metodología creativa. Queremos, desde nuestras

respectivas prácticas, sostener la idea de que “la publicación es la obra de arte”10 (p. 299)

como apalabra Sara MacKillop (2018) en su manifiesto así mismo titulado. Ambos

manifiestos referenciados aparecen también en el libro Publishing Manifestos: an

international anthology from artists and writers (2022).

Es importante pensar sobre cómo, desde la aplicación de prácticas multidisciplinarias,

logramos rearticular nuestros propios discursos y contenidos. Habiendo definido ya algunas

de las maneras en que el arte visual se ha integrado en la producción editorial contemporánea,

y visceversa, regresemos a la risografía, que es el medio y vehículo que nos ha permitido,

desde La Impresora, establecer nuestros propios vínculos entre el arte y la literatura impresa.

Para acceder a un recorrido detallado de cómo funciona mecánicamente esta técnica de

impresión, conocer sobre su historia y desarrollo, recomiendo referirse al libro El nuevo

espíritu de la impresión de Komurki (2018), que de manera muy completa y abarcadora

expone las particularidades de la risografía en el mundo del arte. Son varias las razones por

las cuales se ha popularizado la risografía entre artistas gráficos, diseñadores y editores

independientes. En primer lugar es una máquina de alto rendimiento y económica en su

consumo de tiempo y energía, ya que permite la reproducción de cientos de copias en tiempo

razonable. El acabado de sus impresiones y la estética que confiere la risografía, según

Komurki (2018) “...resulta a la vez absolutamente contemporánea y evocadora de épocas

pretéritas” (p. 14). Las impresiones lucen táctiles y luminosas, y las tintas a base de soya que

la máquina utiliza se pueden superponer y combinar creando toda una nueva paleta de

10 Traducido al español por la autora.

27



colores, resultando en otro gran atractivo para artistas visuales. Retomando la idea de los

libros hechos a mano como piezas de arte únicas y distintivas entre sí, otra característica de la

impresión en risografía es que;

“...pese a estar basada en tecnología digital, siempre se producirán variaciones

menores entre una copia y otra, incluso en la misma tirada. Eso confiere una estética

de producto hecho a mano y palpable, y en principio supone que cada copia es una

pieza única” (p. 14).

Las particularidades de la impresión en risografía que acabamos de mencionar, incluyendo

otras tantas discutidas a fondo por Komurki en su libro, han impulsado un “renacimiento de

la riso en el arte y el diseño” y la han convertido en vanguardia de un movimiento

multidisciplinario que explora las posibilidades de la reproducción gráfica y literaria desde la

recuperación de una tecnología que por años fue subestimada y decomisada. Para Komurki

(2017);

“...tiene algo de desafiante el modo en que la risografía convierte el estudio en el

centro de producción y deposita todo el poder en manos de los creadores. Este hecho

refleja el potencial inherentemente democrático de esta tecnología. La naturaleza del

proceso también alienta a los artistas a que consoliden redes de colaboradores y

creadores de talante parecido…” (p. 14).

Esta podría ser una de las cualidades más importantes de la integración de este tipo de

tecnología en prácticas editoriales y de arte, el poder y la autonomía que confiere a quienes

producen arte y literatura impresa desde sus respectivos espacios. Para nosotras en La

Impresora, y para un sinnúmero de proyectos en el mundo que cuentan con la Risograph para

publicar, la risografía, sin duda, ha revolucionado nuestro acercamiento al diseño y a la

producción editorial. Nos ha permitido agenciar autonomía creativa, aportando a la labor de
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asumirnos, no solo como editoras sino también como artistas. La risografía sostiene un

vínculo importante entre el arte y la literatura impresa en nuestra práctica.

Poesía

Para pensar en la poesía como motor del trabajo que hacemos en La Impresora, me

gustaría referenciar la idea de que son los poetas quienes están escribiendo la verdadera

historia de sus respectivos países y en tiempo real.11 Son quienes retan el discurso

hegemónico a través de la renovación del lenguaje, la ejecución de nuevas formas de

expresión poética; a través de la reflexión, la crítica y la creación de poéticas basadas en la

experiencia social y no en la repetición de discursos asociados con una historia oficial que

nos invisibiliza. Leer la poesía de distintos países y generaciones es adentrarse en los

entramados culturales, sociales, políticos y literarios de sus respectivos momentos históricos

y lugares de origen. La intención es entonces reflexionar sobre la poesía como herramienta,

motor y catalítico para la expresión documentada de los afectos, luchas y vivencias que nos

conforman como ente social, político y cultural.

En el artículo “Guajana poesía y manifiesto: (Puerto Rico, 1962) Polémicas de una

juventud desgarrada”, escrito por la catedrática en estudios hispanoamericanos Carmen

Vásquez y publicado en el diario francés América: Cahiers du CRICCAL, se aborda una

reflexión crítica sobre el trabajo y la poesía que generó el colectivo de escritores Guajana en

miras a presentarla como manifiesto para una nueva generación de puertorriqueños. Guajana

comenzó como una revista literaria mimeografiada fundada por poetas jóvenes, a quienes

Vásquez (1998) refiere como la “juventud desgarrada”, recién ingresados en la Universidad

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el año 1962. Esta publicación pasó a conformar a

un colectivo de poetas y escritores dedicados a retar la hegemonía colonial de la historia,

11 Cito informalmente a Nicole Delgado en distintas conversaciones sostenidas acerca de la poesía y el trabajo que hacemos
los poetas.
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cultura y literatura puertorriqueña, mayormente a través de la poesía. Para contextualizar el

referente sociopolítico desde donde surge Guajana, Vásquez (1998) posiciona las posturas del

colectivo, ese reclamo por un nuevo órden, en el momento histórico justo luego del "boom

económico de los años cincuenta", el establecimiento del Estado Libre Asociado y "el último

encarcelamiento del líder nacionalista Pedro Albizu Campos" (p. 96). Vásquez (1998) declara

al inicio de su ensayo y frente al trabajo que ya han hecho colectivos como Guajana, que esta

nueva generación de puertorriqueños debe pasar;

...revista a sus actos y que se disponga a cumplir con su misión histórica, que no es

otra que mirar en serio su pasado, su presente y aprestarse a decir su palabra cargada

de sentido al tiempo que le ha tocado vivir (p. 95).

Esa noción de “misión histórica” evoca las posturas del movimiento nacionalista

puertorriqueño y las reflexiones del mismo Pedro Albizu Campos que sostenían como

heróico el asumir la misión de defender la independencia de Puerto Rico desde cada posible

trinchera, y es a lo que Vásquez (1998) también refiere como un "compromiso poético y

político" (p. 98). Este compromiso debe entenderse como una responsabilidad colectiva con

el bienestar y la autonomía del país de origen, y fue ese el impulso que le permitió al

colectivo Guajana sostener una práctica poética ligada a la resistencia y el reclamo por la

libertad, tanto política como literaria, en Puerto Rico. La investigación de Vásquez (1998) en

este ensayo tiene todo que ver con evidenciar cómo el trabajo poético de esta generación

impactó la crítica literaria y política de nuestro país. Vásquez (1998) comenta que;

Guajana sentó las pautas por su anticonformismo, creando no solamente una nueva

poesía de lucha sino también una nueva crítica literaria… Representó y sigue

representando hoy el intento más sólido en su género de definir la problemática

contemporánea de Puerto Rico. Lejos de la poética y de la política oficial, representa
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la voz a la voz rebelde y clara, receptiva y llena de análisis polémico, de una juventud

desgarrada (p. 102).

Históricamente la poesía ha sido utilizada como medio artístico para exponer de manera

crítica las verdaderas inquietudes de nuestra sociedad y en el caso puertorriqueño, los

verdaderos escenarios de una isla colonizada luchando por la autonomía de hacer y ser país.

Ese utilizar la poesía, no sólo como expresión literaria sino también como vehículo de lucha

social, podría deberse a lo que Sánchez (2011) llamó “la fuerza expresiva de la poesía” (p.

31). Esa fuerza hace de ella un medio idóneo para desarrollar este tipo de prácticas creativas

y políticas. Guajana, y toda una tradición literaria, poética y editorial en Puerto Rico que por

ella se vió influenciada, sostienen la noción de que construimos país desde la poesía, incluso

y en particular, cuando nos encontramos desgarrados por un sistema que nos violenta.

La poesía y sus lugares teóricos (Aproximaciones a una semiótica social) de la

catedrática argentina Laura Scarano (2003) es una investigación que aborda el estudio de la

práctica poética y su capacidad de influenciar el desarrollo de semióticas afectivas en

nuestros discursos sociales. Se explora la concepción de la poesía como práctica desde donde

se articulan procesos de significación que logran trascender su escritura y desenvolver toda

una serie de significados, cuestionamientos y posturas puestas en práctica a nivel social. Para

Scarano (2003) "Lo que sentimos al leer poesía no es una cuestión sin pertinencia, si la

ubicamos en el contexto cultural en que ocurre, sujeta a convenciones… y a un horizonte de

expectativas sociales…" (p. 242). Ese discurso de los afectos no tiene que ver con reducir la

poesía a una dimensión meramente subjetiva, sino que nos confiere una reflexión acerca del

impacto de su escritura y las posibilidades de acción que permite su colectividad. La fuerza

de la poesía no solo reside en su función de espejo hacia una realidad crítica, incluídas esas

convenciones y expectativas sociales que la poesía misma reinventa, Scarano (2003) expresa

que;
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...la poesía además de ser un discurso (única verdad que a esta altura nadie niega)

cumple otras funciones: la poesía también dice, expresa, comunica, representa (y que

no lo haga a la manera directa de la denotación sino oblicua de la connotación no

niega esa actividad). Pero lo más que me interesa de sus acciones es lo que la poesía

hace al decir. (p 244).

Esta acción de la poesía, ese “hacer al decir” me remonta al trabajo colectivo que por

años ha sostenido el movimiento de mural Acción Poética, creado en México para el 1996, y

enfocado en la intervención pintada en ciudades con fragmentos de poemas. Inicialmente se

podían ver estos murales solo en México, pero en años recientes esta iniciativa poética ha

cruzado fronteras y se ha ido globalizando. En el cuaderno La poesía como una forma de

vida, Proyecto: acción poética (Sin poesía no hay ciudad) de Armando Alanís, publicado por

la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en el 2019, podemos referirnos a un informe

detallado sobre la creación y objetivos detrás del proyecto Acción Poética, que nos permiten

reflexionar sobre la potencia colectiva y accionaria de la poesía como medio de expresión

político y artístico. Armando Alanís (2019) escribe, como fundador del proyecto, que Acción

Poética;

Asume que el poema es parte de la infraestructura urbana (y de la humana también)...

se adapta a todo aquel que busca la fórmula poética de la vida pensando que la mejor

manera de decir las cosas es hacerlas… intenta que nuestra condición sumamente

vulnerable ante la abulia generalizada, tenga un punto donde transformarse y

potencializarse, ese punto es la lectura de poesía, la lectura de nuestra libertad de

acción…(p. 12).

Resalta esa idea de “hacer al decir” que expresa Scarano (2003) y pareciera que Alanís

(2019) también reconoce que en el decir poético existe la potencialidad del hacer libremente.

Lo que en esencia inició como un proyecto para fomentar la lectura de poesía se ha
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convertido en un movimiento de intervención poética que ha impactado el acercamiento

cotidiano al género dentro y fuera de su punto de origen, sosteniendo la fuerza clara de la

poesía como herramienta de crítica, lucha, reflexión y acción. Alanís (2019) expresa que;

Es difícil asegurar que una comunidad cambie a partir de proyectos de promoción de

lectura, pero en el caso de acción poética el cambio se nota desde afuera, es decir

comunidades, colonias o simples lotes baldíos cambian de aspecto (físico) por un

poema o un verso, rutinas diarias y tráfico pesado y lento ahora tienen la opción de

estar poetizadas y se alivianan y aligeran. El otro aspecto: una generación de jóvenes

lectores que desde que nacieron encuentran como habitual que además de un

parquímetro, un árbol y un bote de basura exista en la calle un poema y un verso

creando una sensibilización intrínseca desde su geografía que por habitual es parte de

ellos (p. 14).

Concuerdo en que la poesía como género, como acción, permite una sensibilización

individual y colectiva, una reflexión sobre los afectos que es característica del género poético.

El sacar la poesía a la calle permite evidenciar cómo la práctica poética genera impacto

incluso fuera de la página impresa. Regresando a las reflexiones sobre la poesía como

discurso social que expone en su investigación Scarano (2003):

La poesía hace al decir, provoca, cuestiona, modifica, interpela, activa significaciones

colectivas. Y nunca desde un vacío anónimo sino desde una cultura marcada por su

historia y sus nombres, por su tiempo y su territorio, por su lengua y sus hábitos, por

sus fracasos y su utopía (p. 244).

Para continuar profundizando sobre las maneras en que la poesía puede ser también

una forma de hacer política, un medio idóneo para materializar la fuerza de la palabra y

reflexionar sobre nuestras circunstancias sociales, me refiero al libro Poéticas de José María

Lima (1934-2009, Puerto Rico): Tradición y sorpresa, editado y compilado por la poeta,
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editora e investigadora puertorriqueña Áurea María Sotomayor (2012). Este libro presenta un

volumen de crítica en torno a la obra del poeta puertorriqueño José María Lima que incluye

testimonios, artículos, ensayos y una muestra antológica de su poesía. Luego de la

introducción de Sotomayor (2012), en donde se menciona que este libro “se trata de poetas

pensando el hecho crítico en torno a la poesía” (p. 8), encontramos un ensayo de

contextualización sobre la poesía de Lima titulado, “JML: el más joben de los antepasados”

escrito por Joserramón “Che” Melendes. En el 1982 Joserramón “Che” Melendes le publicó a

Lima La sílaba en la piel, bajo su sello editorial independiente qeAse y precisamente

reflexionando sobre la poética que Lima presentó en ese libro, Melendes (2012) lo define

como un “Libro basto –Obra Completa Previa–, baldría un catálogo de síntesis i ebidencias;

porqe su autor complejo i constante cree en la materia i la bida, i en la palabra como majia

–biba i material– qe la debela”12 (p. 22). Sostengo que la palabra es materia viva que devela

las complejidades de la vida misma y celebro cuán importante ha sido, para mi propia

práctica y para el proyecto de La Impresora, presenciar y gestionar la materialización de la

poesía contemporánea que hemos editado y publicado. La poeta puertorriqueña Mara Pastor

(2012) en su ensayo “Nombres que dicen lo justo en La sílaba en la piel de José María Lima”,

refiriéndose a la complejidad poética-política que caracterizó la obra del poeta, nos comparte

que;

La poesía de Lima reflexiona sobre la emancipación a través del lenguaje poético,

proveyendo ideas claves que cumplen eficazmente la tarea de ir definiendo lo que es

justo e injusto dentro de una colectividad, por ende, una forma de política. … La

poesía de Lima muestra que el lenguaje poético sigue siendo el lugar en el que

suceden acontecimientos y cambios de orden estéticos que aspiran a dejar huella en

las estructuras sociales del mundo en que vivimos y en la historia (p. 123).

12 Cito tal cual la ortografía fonética característica del poeta Joserramón “Che” Melendes.
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Considero entonces la poesía como un espacio desde donde pensar y articular estructuras

alternativas basadas en la capacidad de imaginar, primero individual y posteriormente de

manera colectiva, formas de renovar nuestras prácticas sociales y culturales.

La poesía que desde La Impresora publicamos reflexiona sobre nuestro propio

contexto puertorriqueño y en ella figura la resistencia y la búsqueda de nuevas dinámicas

colectivas que nos permitan la autonomía artística y social; que nos permitan reflexionar

sobre y renovar nuestras prácticas socio-culturales. Mantenemos la poesía como foco

principal del proyecto, no solo porque es representativa de nuestras prácticas personales, sino

también porque reconocemos su potencia escrita, declamada e impresa. Para ir cerrando y un

poco con la idea de reunir testimonios sobre la poesía desde el punto de vista de otros poetas,

editores y publicadores, quiero hacer referencia al libro A Poetics of the Press: Interviews

with Poets, Printers and Publishers editado por el poeta y artista del libro Kyle Schlesinger y

publicado en el 2021. Schlesinger (2021) entrevista a una serie de editores y publicadores de

Estados Unidos, Australia y Europa, que también son poetas, para pensar con ellos sobre sus

acercamientos a la publicación y a la poesía. La poeta y artista del libro Johanna Drucker

(2008), por ejemplo, se detiene a pensar en “...cómo la poesía puede ofrecer una alternativa al

mundo administrado y espectacularizado, proveer otras maneras de pensar sobre la

experiencia del ser”13 (p. 172). Sobre la relevancia de la poesía como género y medio de

sanación colectiva, la también artista del libro Inge Bruggeman expresa que;

Ante la tragedia, a veces es difícil encontrar relevancia en el acto aparentemente

pequeño de escribir un poema o hacer una obra de arte, pero en realidad es el acto más

fundamental y humano... La cuestión de su relevancia está claramente resuelta en la

permanencia misma del tipo de arte que nos toca la fibra... su experiencia compartida

a través del tiempo14 (p. 287).

14 Traducido al español por la autora.

13 Traducido al español por la autora.
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Los poemas, la poesía, los libros que publicamos en La Impresora son diversos y se

convierten en vehículos para evidenciar nuevas formas de crear y de pensarnos como un

colectivo y ente social. La poesía nos ofrece la alternativa del desahogo, del pensamiento

crítico, de la reflexión, la oportunidad de llamar las cosas por su nombre y afrontarlas. La

historia de la poesía puertorriqueña ha estado marcada por esta capacidad, esta inclinación a

ser herramienta colectiva, catalítico de la expresión y la lucha. Hemos decidido trabajar a

favor de la publicación de poesía contemporánea de forma independiente porque creemos en

la poesía y porque sabemos lo mucho que ha representado para nosotras y para toda una

comunidad de poetas y creadores puertorriqueños que también abogan por la autonomía

literaria, social, política y cultural.
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Capítulo 3

Estrategias de supervivencia

En La Impresora creemos firmemente que el acto creativo es también una estrategia

de supervivencia y parte de nuestro esfuerzo con el proyecto ha sido identificar formas de

hacer en nuestro país, incluso durante el paso de desastres naturales, desastres políticos y una

pandemia global. Llevamos ocho años operando. Hemos hecho a mano decenas de libros bajo

nuestras series principales de poesía y literatura. Hemos facilitado la creación de diversas

publicaciones independientes y libros de artista, además de colaborar en proyectos con otros

escritores y editores. Para lograrlo hemos tenido que continuamente identificar estrategias de

trabajo y subsidio económico que nos permitan agenciar sostenibilidad y posicionar la

divulgación de la poesía puertorriqueña contemporánea como el corazón del proyecto. El

establecernos como una imprenta a pequeña escala, a través del ofrecimiento de servicios

editoriales, ha sido una de las estrategias empleadas en miras a viabilizar ingreso, continuidad

y la conceptualización de nuestro sello editorial.

El ala editorial del proyecto se ha ido desarrollando en la medida en que han surgido

las ideas para nuevas series de literatura. Aunque desde un principio se asumió la poesía

contemporánea como enfoque principal de La Impresora, con el paso del tiempo nos ha

tocado ir afinando nuestros intereses como editoras en relación a las necesidades e intereses

de toda una comunidad de escritores. Precisamente por eso resulta importante poner en

contexto las ideas e inquietudes detrás de la creación de cada una de las series que componen

nuestro sello editorial, ya que fueron creadas con las necesidades de nuestros escritores y

lectores en mente.

Trabajo de Poesía fue la primera serie que lanzamos en el 2016, y el primer libro que

publicamos bajo esta serie fue Fe de calendario de Xavier Valcárcel, gran amigo y

colaborador. Xavier no sólo inauguró la serie ese año si no que también fue parte de su
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conceptualización y juntos decidimos llamarle Trabajo de Poesía, serie de literatura

contemporánea editada en Puerto Rico. Con esta serie quisimos hacer hincapié, no en la

edición de poesía puertorriqueña, sino más bien en la edición de poesía contemporánea desde

Puerto Rico, desde un contexto isleño, caribeño, colonizado y altamente politizado. Nos

pareció y nos continúa pareciendo importante el reconocer que hay literatura, poesía, que se

produce desde nuestro espacio y contexto puertorriqueño que nos representa incluso habiendo

sido escrita por personas nacidas o criadas en alguna otra parte del mundo.

Otra decisión importante que tomamos de entrada cuando estábamos pensando en esta

serie fue el no uniformar el diseño ni estandarizar las propuestas de formato. Quisimos que

cada libro dentro de la serie decidiera su verdadera forma y propuesta estética basada en su

contexto y en su contenido. Este sigue siendo un valor importante para el trabajo que

hacemos, y me resuena la teoría y práctica del escritor mexicano Ulises Carrión (1975)

cuando hace referencia al libro no como “un estuche de palabras, ni un saco de palabras, ni

un soporte de palabras, sino como una secuencia de espacios” (p. 33), donde cada página,

cada parte, cada espacio del libro exige su propia autonomía, de portada a contraportada.

Poema Suelto fue la segunda serie que lanzamos y bajo ella trabajamos

colaborativamente con los autores para editar y diseñar piezas interactivas. Estas piezas

usualmente contienen un solo texto, o un poema en traducción, y utilizamos formatos

experimentales y dinámicos. La serie nos sirve de taller para jugar con la forma y el diseño de

la poesía impresa utilizando distintos tipos de dobleces e integrando elementos gráficos de

diseño análogo y/o digital. Poema Suelto nos ha servido para continuar explorando nuestro

acercamiento a las publicaciones que trabajamos. Además es importante señalar que esta

serie también surge como respuesta al uso consciente de materiales, ya que la mayoría de las

publicaciones trabajadas se producen con papel sobrante de otros proyectos. Esto nos ha

permitido considerar y medir nuestro consumo. Los primeros poemas sueltos que
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publicamos, en agosto de 2016, fueron El plácido descansar de una enredadera de nuestra

amiga, la poeta y editora mexicana Jocelyn Pantoja, Solsticio de verano de Nicole y el

momento de las cosas de mi autoría.

Desde que comenzamos a trabajar juntas en La Impresora hemos tenido la

oportunidad de ofrecer varios talleres, entre ellos talleres intensivos de edición de poesía.

Estos espacios se han convertido en una gran manera de conocer y colaborar con escritores y

poetas emergentes o que aún no han publicado, y con eso en mente desarrollamos la serie

Primeros Libros, para apoyar el trabajo de autores que publican poesía por primera vez. Esta

serie la inauguramos en junio de 2018 con El lenguaje de las muecas de Karla Cristina,

aunque veníamos notando la importancia del acompañamiento editorial horizontal, más aún

con escritores que publican poesía por primera vez, desde que iniciamos el proyecto. Por eso

nos proponemos un proceso de edición extenso y colaborativo con cada autor que publicamos

bajo esta serie. Los libros publicados bajo Primeros Libros suelen tener un diseño sencillo,

van grapados y se imprimen en tiradas cortas, de aproximadamente 150 a 200 ejemplares, que

pueden ser reimpresas en cualquier momento de agotarse la edición.

Crónica es la única serie que no se enfoca en poesía contemporánea. Esta serie fue

inaugurada oficialmente en septiembre del 2018 con el libro Buenos días colonizadxs de

Amado Martínez Lebrón, una compilación de estados de Facebook escritos por el autor

durante los primeros treinta días después del paso del huracán María en el 2017. Crónica

trabaja con textos de no ficción y narrativas alternas para crear publicaciones únicas que

sostienen las historias y experiencias específicas de sus autores. Aunque fue el libro de

Amado el primero que se publicó con el sello de Crónica, ya veníamos conceptualizando la

serie desde principio de año y en abril habíamos publicado El Tecolote de Nicole que, aunque

no incluyó el sello de la serie, recopila una crónica acompañada de un ensayo fotográfico

acerca de un viaje al desierto del Estado San Luis Potosí en México.
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Nuestra serie más reciente comenzó en el 2020, en respuesta a la cantidad de

manuscritos que estábamos recibiendo para consideración a publicarse. Esta realidad es un

factor importante a considerar cuando se vayan a gestionar oportunidades e impactos para el

sector literario del país, ya que existen muchísimas personas en Puerto Rico que, incluso sin

acceso a talleres, acompañamiento y subsidio, muestran un interés voraz por publicar. La

serie Independientes, herramienta de apoyo a la publicación literaria autogestionada, se

inauguró con cuatro libros de poesía publicados entre octubre y diciembre de ese año; Si por

los años de Francisco Santiago Cintrón, La palabra desde lejos de Eliud Rivera de Jesús,

Botch de Eric J. Collazo y Sobre el hombre y otros sistemas de colapso de Karla Cristina.

Esta serie nos resulta esencial ya que considera la importancia de apoyar la autogestión

editorial y, a través de ella, ofrecer servicios de edición, diseño e impresión a escritores que

desean autopublicar su obra.

Los libros que hemos publicado durante los pasados ocho años bajo estas series se han

logrado en parte, o en su totalidad, gracias al subsidio de becas que hemos solicitado para

proyectos específicos, en algunos casos por comisión, y en otros estableciendo acuerdos de

inversión y distribución de los libros que beneficien horizontalmente a los autores y al

proyecto. Cada vez que se ha presentado una oportunidad para acceso a fondos hemos

desarrollado propuestas de trabajo enfocadas en la importancia de la poesía como verdadero

retrato histórico, político y cultural de su respectivo país, permitiéndonos agenciar el enfoque

principal del proyecto; la divulgación y accesibilidad de la poesía contemporánea de Puerto

Rico.

Hemos editado y publicado principalmente poesía y literatura en español escrita por

autores puertorriqueños de la isla y la diáspora, aún así, nuestro catálogo ha ido integrando

publicaciones bilingües (español/inglés) y proyectos de traducción. Reconocemos las

relaciones de poder colonial que complican el inglés en la historia de Puerto Rico y de su
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literatura, y aunque no le reconocemos como lengua materna, sí hemos notado cómo nos ha

posibilitado alianzas y colaboraciones con creadores anglohablantes.

Al momento hemos colaborado con más de 100 artistas locales e internacionales de

diferentes disciplinas (poetas, escritores de ficción y no ficción, artistas visuales, diseñadores,

activistas y otros) en la creación de libros de poesía, libros de artista y diversos materiales

impresos. Estas colaboraciones nos han ayudado a tomar conciencia de las necesidades de

nuestra comunidad y a establecer dinámicas de trabajo basadas en el fortalecimiento de una

red de recursos y conocimientos compartidos.

Además de la constante búsqueda de fuentes de financiamiento, el ofrecimiento de

servicios editoriales y de impresión en risografía, y el expandir nuestro alcance al pensar

críticamente sobre la producción de contenido bilingüe, hemos desarrollado otras estrategias

que empleamos para complementar y subsidiar nuestro proyecto editorial de poesía. La venta

de nuestros libros, por ejemplo, directamente en eventos literarios, ferias del libro y mercados

locales de arte y diseño, aunque un modelo de distribución que responde a la escala

determinada de nuestro trabajo, nos permite generar ciertos ingresos para cubrir parte de los

gastos de producción del proyecto.

La participación y la accesibilidad son vitales para nosotras, y el contexto de nuestras

publicaciones depende de su potencial para circular e involucrarse con diversas comunidades

y entornos. Con eso en mente hemos desarrollado talleres de escritura creativa,

encuadernación a mano y risografía, lecturas, presentaciones de libros y otros eventos

literarios en miras a alcanzar la mayor cantidad de lectores y colaboradores posible. Esta ha

sido otra estrategia de supervivencia que hemos empleado y una de las formas en la que

promovemos el acceso más allá del trabajo editorial tradicional, creando dinámicas en las que

los artistas, autores y lectores participan de nuestros procesos creativos y de producción.
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Uno de los eventos que organizamos en miras a promover la participación de nuevos

públicos y celebrar las artes del libro autogestionadas es la Feria de Libros Independientes y

Alternativos, una feria del libro compuesta por editores, escritores, ilustradores, libreros y

artistas del libro en Puerto Rico. Nos hemos dado cuenta de que esa celebración y cercanía

afectiva al libro como objeto, como material impreso y palpable; que esa afinidad por las

prácticas y estéticas editoriales artesanales; y que esas experiencias de trabajo compartido se

convierten en puerta que atrae a nuevos lectores y entusiastas de la poesía. Estas mismas

estrategias han sido también puerta al desarrollo continuo de La Impresora como imprenta y

sello editorial establecido, reiterando la fuerza catalítica de la autogestión.
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Capítulo 4

La potencia del trabajo colaborativo y autogestionado

Este capítulo propone documentar la trayectoria de La Impresora para dar ejemplo del

impacto que colaboraciones, proyectos, viajes y personas específicas han tenido sobre su

evolución y desarrollo. No se pretende hacer mención de todos los proyectos asumidos desde

que se inició el taller, más bien se hará hincapié en algunos de los juntes, vínculos, trabajos,

colaboradores y comisiones que han aportado a sostener las dinámicas y estrategias de trabajo

que empleamos para agenciar la continuidad del proyecto. Que sirva este capítulo también

para enmarcar y evidenciar la labor y esfuerzo de todo un ecosistema de proyectos, creadores,

escritores, artistas y gestores puertorriqueños contemporáneos a nuestra práctica. Han sido

nuestros colaboradores, patrocinadores, lectores y colegas quienes han aportado a la

evolución de La Impresora y del trabajo que bajo el sello generamos.

Primeros vínculos: 2016

En el 2016 no lograba imaginar cómo desarrollaría una carrera ligada a la gestión

editorial independiente. Lo que sí sabía era que quería escribir, eventualmente publicar y

acercarme a las artes del libro como práctica. Ese impulso me llevó a conocer y colaborar con

Nicole Cecilia Delgado, poeta, traductora y editora con quien actualmente codirijo La

Impresora. Nos reunimos Nicole y yo para hablar sobre mi colaboración con el desarrollo del

proyecto y me contó su visión detrás del trabajo que desde ahí se generaría. Me compartió

también el nombre, La Impresora, un homenaje a la Imprenta Nacional de Puerto Rico, taller

de impresión que “abogo por la independencia de la isla, desde el 1971 hasta el 2014,

imprimiendo periódicos izquierdistas como Claridad y materiales para el Partido Socialista

puertorriqueño”15. La Imprenta Nacional donó equipo que había permanecido en desuso por

15 Recuperado de:
https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/601868f4bf93797207303fc7/101/adan-vallecillo
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años incluyendo mesas de trabajo, un anaquel, materiales, papel y una guillotina manual,

equipo de suma importancia para nuestro taller.

La Impresora ocupaba un espacio en la parte de atrás de MAOF Materia y Oficios,

localizado para ese entonces en la 1410 Avenida Fernández Juncos en Santurce. MAOF es un

proyecto de aserradero y experimentación con maderas tropicales del artista Diego de la

Cruz. Cuando llegué, Nicole me mostró el espacio y retomamos la conversación sobre el

trabajo que iniciaríamos juntas. Me mostró el equipo con el que contaba, algunos ejemplares

de títulos independientes y leímos, en voz alta, El arte nuevo de hacer libros de Ulises

Carrión (1975). Con el tiempo fui descubriendo lo importante que sería esa primera lectura

que hicimos juntas y lo mucho que aplicaríamos a nuestra práctica en La Impresora las

reflexiones de Carrión (1975).

Ese primer año conseguimos un contrato con el Instituto de Cultura Puertorriqueña

(ICP) que nos permitió desarrollar la Serie FLIA, un ciclo de talleres recurrentes y gratuitos

pensado para activar el interés por las artes del libro en niños, jóvenes y adultos; promover la

autopublicación y la bibliodiversidad; dar a conocer el oficio de la edición en Puerto Rico y

favorecer la colaboración entre la literatura y otra artes. Esta serie de talleres se celebraron en

la Casa de Cultura Ruth Hernández Torres en Río Piedras, para aquel entonces bajo la

impecable dirección de la gestora, artista y cineasta Gisela Rosario Ramos. El concepto

detrás de esta propuesta respondía a la gesta de la Feria de Libros Independientes y

Alternativos de Puerto Rico (FLIA-PR), y al espíritu autogestionado del trabajo editorial

independiente, no solo de nosotras, si no de toda una comunidad de lectores, escritores y

gestores que aún continúan produciendo y creando. Fue bajo esa programación que se ofreció

el taller “Editar o el ojo de la tijera con que se mira”, impartido por la poeta y editora

mexicana Jocelyn Pantoja, a quien trajimos a Puerto Rico, con el presupuesto de la serie

FLIA, para ofrecer un taller intensivo de edición que culminó en la publicación de seis
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poemarios de bolsillo; Remedios crónicos para enfermedades caseras de Gaddiel Ruiz

Rivera, Biyigó de Yara Larí Gorbea, Paredes delirantes de Grimaldi Oyola, el acto ilusorio

de esperar de Amalia Avilés, Formas de matar una ausencia de Paula María y mi primer

libro de poesía titulado Entre tanto amarillo. Estas publicaciones fueron punto de partida para

el posterior desarrollo de nuestra serie Primeros Libros.

Ese año también recibimos a nuestro primer voluntario, Salomé Jüey Marejada, para

ese momento estudiante de la Escuela Central de Artes Visuales (Central High). Salomé nos

acompañaba durante las tardes en el taller asistiendo en los procesos manuales de impresión y

ensamblaje. Con el paso del tiempo se fue convirtiendo en importante colaborador del

proyecto y fuimos desarrollando una amistad, que aún perdura, basada en el respeto, la

solidaridad, el amor y el trabajo colaborativo. Luego de Salomé, nos han acompañado en el

taller los poetas Jean Alberto Rodríguez Torres, Cindy Santiago Villegas, Lucía Zoe López y

Amalia Avilés, quienes, en sus respectivos momentos, cursaban bachilleratos de la Facultad

de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Los semestres

donde hemos tenido estudiantes residentes acompañándonos en el taller han sido momentos

de mucho crecimiento y aprendizaje. Pienso nuevamente en el concepto de imprenta-escuela

y en cuánto aprendimos juntos sobre la delegación de trabajo, la colaboración, la poesía y la

ternura detrás del hacer libros con las manos.

Ese año colaboramos con Beta Local a través de la Serie Prácticas, una colección de

folletos que recopilan contenido creado por integrantes del programa de investigación y

producción, La Práctica. Trabajamos de la mano con artistas como Ramón Miranda Beltrán,

Nibia Pastrana Santiago y Pablo Guardiola, uno de los actuales directores de la organización.

Con el pasar de los años hemos continuado colaborando con Beta Local produciendo

publicaciones de sus artistas colaboradores financiadas por la misma organización.
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Juntas viajamos a México a participar de un encuentro de imprentas desobedientes

llamado Rrréplica, pensado como un espacio para compartir y reflexionar sobre las prácticas

editoriales que utilizan la risografía como tecnología de impresión. Ese año celebraban su

segunda edición en la Casa de El Hijo del Ahuizote en el Centro Histórico de la Ciudad de

México. Participamos del evento que duró tres días, del 2 al 4 de diciembre, y conocí a los

editores detrás de la gestión del encuentro; Nicolás Pradilla y León Muñoz junto al

colaborador Diego Flores Magón, director de la Casa de El Hijo del Ahuizote y nieto de uno

de los tres hermanos Flores Magón, reconocidos activistas y anarquistas oaxaqueños e

importantes figuras de la Revolución mexicana. Cerramos el año con la celebración de la

décima edición de la Feria de Libros Independientes y Alternativos, concluyendo así nuestro

contrato con el ICP y la programación de la Serie FLIA.

Risografía solar: 2017

Aun sin saber lo que septiembre de ese año deparaba, el 2017 además trajo consigo la

posibilidad de colaborar con diversos artistas visuales a través de comisiones gráficas. Esto

nos permitió fortalecer nuestros conocimientos en diseño e impresión en risografía y también

nos ayudó a desarrollar el componente de imprenta a pequeña escala que continúa aportando

a la sostenibilidad de nuestro sello editorial. La oportunidad de experimentar con el potencial

gráfico de la máquina, que hasta ese momento habíamos estado aprendiendo a utilizar con

cierta timidez, nos permitió reconocer una de las cualidades más bonitas de la risografía; la

originalidad del error. La impresión en risografía no parte de la reproducción exacta, sino que

reinterpreta y reproduce versiones facsimilares que, incluso entre sí, se diferencian la una de

la otra. Acoger esta particularidad de la técnica nos encaminó hacia la estética alternativa de

nuestro trabajo. Aprendimos sobre la marcha a reproducir arte impresa en risografía junto a

los artistas gráficos con quienes colaboramos.
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Le imprimimos catálogos de exhibición al artista plástico Roberto “Yiyo” Tirado y

reproducciones de afiches, impresos originalmente en serigrafía, al artista de medio mixto

Karlo Andrei Ibarra, ambos co-directores del espacio de exhibición Kilómetro 0.2 (Km 0.2)

localizado en la calle Cerra en Santurce. Establecimos una relación de colaboración

recurrente con los artistas del cómic Rosaura Rodriguez y Omar Banuchi, co-directores del

proyecto independiente Días Comic, imprimiendo los interiores de algunas de sus

publicaciones. Tuvimos la oportunidad de reproducir la primera reimpresión del Passport del

Spirit Republic of Puerto Rico, proyecto originalmente creado por el artista y fotógrafo Adál

Maldonado en colaboración con el poeta nuyorican Pedro Pietri y comisionado a nosotras por

el mismo Adál. También participamos de nuestra primera residencia, HIELO AIR, dirigida

por la artista Sofia Maldonado. En febrero de ese año ocupamos el espacio de residencia con

el proyecto STOP: librería itinerante, un punto de venta, exhibición y lectura que duró una

semana e incluyó programación de conversatorios, lecturas de poesía y talleres.

En mayo mudamos el taller a la calle Ismael Rivera en Santurce, aledaña a la calle

Loíza, al primer piso de una casa que le pertenece a la familia del amigo, artista y bailador de

bomba Lío Villahermosa. Desde ahí colaboramos en el diseño e impresión de un proyecto

que se destacó por su resonancia con el espacio que en ese momento el taller recién habitaba.

Versado y de larga duración es un poemario en homenaje al cantante y compositor

puertorriqueño Ismael Rivera que, la poeta y amiga del sonero, Dinorah Marzán publicó en

1978. Recibimos la comisión de reproducir una reedición facsimilar del poemario que

además incluye una entrevista a Marzán hecha por el etnomusicólogo César Colón Montijo.

Este proyecto formó parte de su investigación doctoral de Columbia University titulada

"Ecuajey: parentescos musicales y secularismo en la música Ismael 'Maelo' Rivera".

Ese año también organizamos el encuentro de gestión editorial independiente: edit,

que celebramos en junio, en parte gracias al apoyo de Beta Local y de Libros AC, librería que
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estuvo localizada en la 1510 Avenida Ponce de León hasta finales del 2020. El encuentro

consistió de tres días de conversaciones, talleres y actividades auto-organizadas por los

mismos participantes y nosotras con la idea de reflexionar sobre el oficio editorial

independiente. Nos acompañaron poetas, artistas y editores amigos de México, Texas y

Puerto Rico en representación de los proyectos; Taller de ediciones económicas, Hormiguero

Editorial, Cooperativa Cráter Invertido, Dolce Still Criollo, Buró Buró & CC Catálogo,

Astrolabio Editorial, Beta Local, Mesa Editorial, Ediciones Aguadulce, Paralel, Concepción

8, Embajada, La Recolecta y Vivo del cuento.

Entonces llegó septiembre y el paso de los huracanes, Irma y María, sabemos que

devastaron la infraestructura del país, trayendo meses largos donde no contamos con agua ni

luz eléctrica. Tuvimos que reinventar nuestras prácticas y cotidianidad. Sobrevivir. Tuvimos

que encontrar maneras de continuar haciendo libros con las manos, aunque fuese para

mantenernos cuerdas, en un momento donde el país y el ritmo usual de trabajo se había

detenido. Así fue que, a finales de octubre, hicimos contacto con El Almacén, localizado en

la calle Las Palmas en Trastalleres (Santurce), en el antiguo espacio de El Departamento de la

Comida, un colectivo sin fines de lucro que operó como restaurante vegetariano entre 2012 y

2017. Luego lo estuvieron ocupando Javier Rodríguez y Javier López con el proyecto El

Almacén, proponiendo un espacio de recursos y destrezas manuales compartidas desde donde

se ofrecían talleres, conversaciones, proyecciones de películas y, luego del paso del huracán

María, la posibilidad de utilizar energía solar. Nos permitieron trasladar nuestra Risograph al

espacio y desde ahí imprimir conectadas a la energía renovable del sol. Imprimimos de esa

manera el poema suelto trama del poeta puertorriqueño Félix Melendez, una agenda del

proyecto Yerbajos comisionada por la facilitadora Rose Nieves y ofrecimos un taller de

Poemix (pos maría) para procesar la vida luego de los huracanes a través de la escritura.

También imprimimos y ensamblamos zines con el contenido resultado de ese taller.
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Integramos en las publicaciones que desde ese espacio producimos la etiqueta de

“impreso en risografía solar” y celebramos durante ese tiempo la posibilidad de continuar

creando incluso cuando pensábamos que todo se había derrumbado. Sostuvimos el deseo de

continuar editando, diseñando, imprimiendo, ensamblando y distribuyendo poesía

puertorriqueña contemporánea. Con más sentido aún considerando las reflexiones que hemos

desarrollado sobre la importancia de la poesía como género y vehículo para plasmar el

contexto y las realidades sociales, políticas y culturales de una generación; de un momento

histórico; de un país luego del paso de un desastre natural. Cerramos el año viajando a

México para participar nuevamente de Rrréplica, esa vez celebrando su tercera edición. Y

aunque culminamos el 2017 con ese viaje, similar al año anterior, sabíamos que al regreso

nos esperaba un Puerto Rico distinto.

Talleres, colaboraciones y ferias: 2018

Ya contando con dos años de trabajo, comenzamos a recibir invitaciones para

participar en ferias y mercados locales e internacionales, ofrecer talleres y colaborar en

coediciones con otros proyectos de corte independiente. Ese año establecimos contacto con la

productora puertorriqueña Michelle Piereschi quien estaba organizando un mercado en el

casco urbano del pueblo de Bayamón. En colaboración con la tienda de concepto El Nido, El

Mercado del Chicharrón se celebraba una vez al mes e invitaba a diversos artistas, artesanos,

comerciantes, músicos, talleristas y performeros, completamente locales, a participar y hacer

muestra de su arte y servicios. Desde ese espacio y una vez al mes, ofrecimos talleres de

encuadernación, escritura de poesía y artes del libro a niños, jóvenes y adultos. Otro contacto

que establecimos, y que resultó en una serie de talleres recurrentes, fue con la trabajadora

social Alejandra Alicea y la corporación La Fondita de Jesús, dedicada al ofrecimiento de

cuidado, asesoría y apoyo a personas sin hogar. Nos integramos a su programa de
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Campamento que consistía en ofrecer a sus participantes una serie de talleres de capacitación

de diversos temas. Nosotras nos enfocamos en desarrollar talleres de lecto-escritura que nos

permitieran leer y escribir poesía con los participantes y a la misma vez proponer un espacio

seguro para la reflexión personal y el autocuidado desde la palabra escrita.

Colaboramos con otros dos proyectos editoriales independientes; Anomalous Press,

fundado y dirigido por la editora Erica Mena y La Secta de los Perros, editorial independiente

puertorriqueña dirigida por el poeta y editor Rafah Acevedo. Junto a Anomalous Press

trabajamos la impresión en risografía de los interiores del libro Season / Dogma / Ghost del

poeta Ryo Yamaguchi. Este libro se lee como un poema de largo aliento y fue sometido, por

el poeta, a una convocatoria de manuscritos que anunció Anomalous Press en el 2016. Sobre

Erica Mena, editora de Anomalous, menciono que también fue una de las editoras del

proyecto de antología bilingüe Puerto Rico en mi Corazón, que publicaría un año después,

2019, bajo el sello de Anomalous Press y junto a los también editores Carina Del Valle

Schorske, Ricardo Maldonado y Roque Raquel Salas Rivera. Con La Secta de los Perros

trabajamos una coedición del libro La pérdida es mía del poeta puertorriqueño José Miguel

Curet. En esa ocasión nos encargamos de imprimir y encuadernar la tirada, Rafah Acevedo se

encargó de la edición y Edder González Palacios de la diagramación y el diseño. Aunque el

libro fue impreso a finales del 2018, lo presentamos y comenzó a circular a principios del

2019.

A finales de marzo viajamos a Santo Domingo para participar de la Junta de Libros

Vecinos, una actividad que consistió de talleres, presentaciones y una feria de libros caribeños

que se llevó a cabo en CASA QUIÉN, un espacio gestionado por artistas y para artistas de

diversas disciplinas. En mayo estábamos organizando en Puerto Rico la celebración de la

undécima edición de la Feria de Libros Independientes y Alternativos (FLIA) la cual se llevó

a cabo en El Nido en Bayamón. En junio organizamos el Paseo del Libro, un punto de
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encuentro para proyectos de publicación independiente, artistas y escritores que llevamos a

cabo en el Paseo de Diego del pueblo de Río Piedras bajo la comisión y contrato del Instituto

de Cultura Puertorriqueña.

Debido al acercamiento de varios artistas colegas y colaboradores mostrando interés

por aprender cómo funciona y cómo diseñar a favor de la técnica de impresión risográfica,

ofrecimos ese año dos sesiones de un taller el cual llamamos Taller de RISO. La idea de este

taller era, y continúa siendo, aprender sobre el funcionamiento básico de la máquina y su

técnica de impresión, experimentando con el diseño análogo de publicaciones impresas en

una sola hoja. Cuando nos sentamos a conceptualizar este taller investigamos los modelos de

otros proyectos de arte en Latinoamérica y Estados Unidos que ya ofrecían este tipo de

talleres dinámicos e interactivos. Hemos continuado facilitando estos talleres de risografía a

lo largo de los años y, más recientemente, se han convertido en espacios para colaborar con

grupos y proyectos específicos culminando en publicaciones colectivas.

Una de las colaboraciones que iniciamos en el 2018 y sostuvimos por casi un año fue

con el restaurante Punto Medio que estuvo localizado en la calle Loíza hasta el año 2020. Por

invitación de Sebastián Castrodad desarrollamos una serie de presentaciones e intervenciones

mensuales en el espacio dedicadas a proyectos o libros específicos que habíamos publicado.

Decidimos retomar la idea de la librería itinerante :STOP que iniciamos en el 2016 como

artistas residentes de HIELO AIR. De esa manera, todos los meses, convocamos a lectores y

entusiastas de la literatura a darse la vuelta, detenerse y leer poesía con nosotras.

Octubre trajo consigo la oportunidad de regresar a México, esta vez para la

celebración de la Feria Internacional del Libro del Zócalo en Ciudad de México. Ese año

decidieron dedicar la feria a las “Letras del Caribe” y nos invitaron a vender nuestras

publicaciones en uno de los pabellones designados para los escritores y proyectos editoriales

caribeños. También designaron un área de presentaciones, lecturas, talleres y conversatorios
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donde nosotras, y toda una serie de poetas y artistas puertorriqueños, hicimos muestra de

nuestro trabajo y respectivos oficios. Presentamos junto a la poeta Karla Cristina su primer

libro El lenguaje de las muecas. La también poeta Mara Pastor participó de una lectura y

conversación sobre la poesía en un contexto caribeño. La grabadora Yolanda Velázquez

ofreció un taller de confección de libro artesanal. Entre otras participaciones de colegas que

viajaron desde Puerto Rico, y de distintas partes del Caribe, para ese encuentro. Cerramos el

año nuevamente celebrando la Feria de Libros Independientes y Alternativos, en su

duodécima edición, esta vez durante dos días repletos de lecturas, talleres y presentaciones en

Pública Espacio en la 1057 Avenida Ponce de León.

La poesía como práctica : 2019

Iniciamos el 2019 presentando el libro La pérdida es mía de José Miguel Curet como

parte de nuestra programación en Punto Medio con la iniciativa STOP: librería itinerante. En

febrero estábamos ofreciendo nuestra tercera sesión del Taller de RISO, donde los

participantes tuvieron la oportunidad de trabajar e imprimir un afiche a dos colores diseñado

en formato completamente análogo. Ya para marzo estábamos celebrando el lanzamiento de

otra de nuestras coediciones, en esta ocasión con el proyecto editorial independiente

Ediciones Aguadulce. Este proyecto fue autogestionado por la poeta puertorriqueña Cindy

Jiménez Vera y operó desde el 2012 hasta finales de ese mismo año 2019. El libro que

trabajamos fue Periodo especial de Nicole Delgado, impreso digitalmente siguiendo el

formato de diseño de Ediciones Aguadulce.

"El despojo: ¿Alguien Ha / Has Anyone?", iniciativa liderada por la poeta Yara

Liceaga-Rojas, fue otro de los proyectos con los que colaboramos ese año. En el contexto de

una subvención del Live Arts Boston, Liceaga convocó a artistas mujeres y personas no

binarias a procesar sus experiencias tras el paso del huracán María a través de la creación de
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carteles que imprimiríamos nosotras en risografía en una tirada especial y limitada.

Ofrecimos un taller de Riso para dar insumo a quienes aún no habían tenido la experiencia de

diseñar e imprimir en risografía en miras a que pudieran diseñar carteles considerando la

técnica de impresión. Participaron del taller Damaris Cruz, Poli Marichal, Emilio Guillermo,

Rosaura Rodríguez, Nieves Pumarejo, Mariana Roca, Michelle R.O., Salomé Jüey Marejada,

Sasha Constanza-Chock y Carla Cavina como documentalista.

En la medida en que continuaban pasando los meses seguía afirmando lo mucho que

el arte y la escritura estaban marcando mi vida y mi relación con el trabajo. Lo mucho que

estaba leyendo, escribiendo y la importancia de la poesía en relación a la misión y visión que

desde La Impresora estábamos gestando. Desde mediados del 2018 había estado participando

como artista residente del programa La Práctica en Beta Local, y para verano del 2019 me

encontraba presentando una de las publicaciones que trabajé durante esa residencia y que

imprimí con los recursos editoriales con los que contábamos en La Impresora. Memoriza:

poemas para aprenderse de memoria, una antología y juego de poesía puertorriqueña

contemporánea basado en las reglas tradicionales del juego de memoria. Lo publicamos bajo

nuestra serie Trabajo de Poesía e incluyó una selección de 15 poemas de poetas

puertorriqueños e ilustraciones originales que trabajé a mano y luego digitalizamos. Fue

importante para el fortalecimiento de mi práctica poética y editorial el asumir la creación de

un proyecto de antología. Y haberlo hecho desde el espacio colaborativo que me brindó La

Práctica y en el contexto del trabajo que había estado aprendiendo a hacer hasta ese momento

en La Impresora, fue crucial para el fortalecimiento de mi propia práctica como editora.

Otra de las publicaciones que estuve trabajando durante mi residencia en Beta Local

fue mi poemario La distancia es un lugar. Escribí y edité en el espacio de La Práctica, junto a

otros artistas residentes, en particular junto al poeta y narrador Francisco Félix. Fuera de la

residencia edité bajo la asesoría de Nicole Delgado y Xavier Valcárcel durante un Taller de
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Textos que ofrecieron ese verano. La distancia es un lugar también se trabajó y editó

colectivamente durante ese taller donde participaron Agnes Sastre Rivera, a quien luego le

publicamos su primer poemario pequeñas catástrofes; Jose Colón Laboy con un manuscrito

titulado Alvés y que actualmente nos encontramos editando; Alexandra Pagán con un

manuscrito titulado A mar, que también estamos por publicar. Además participaron Karla

Cristina, Enrique Olivares y Kelly Daniel Diaz, poeta a quien ya le habíamos publicado su

primer libro Ocean Park bajo nuestra serie Primeros Libros. En ese espacio se lograron

establecer dinámicas de edición que acentúan la importancia de sostener prácticas poéticas

que celebren el trabajo colectivo y que reconozcan lo mucho que aporta a la calidad de un

texto la experiencia colectiva de taller. Me gustaría añadir que, mientras editábamos poesía

también estábamos marchando en las calles, protestando ante todo el desencadenamiento de

violencias de parte del gobierno que culminaron en la renuncia del ex gobernador Ricardo

Roselló Nevares. Esto a modo de poner en contexto las condiciones políticas y de atropello

bajo las cuales estábamos creando y produciendo arte como país ese Verano del 201916 en

Puerto Rico.

Otro acontecimiento importante que ocurrió ese año fue el inicio de una conversación

que trajo consigo muchos cambios de larga duración para el proyecto. Se discutió la idea de

conseguir un espacio propio para La Impresora, mudar el taller a una casa que nos proveyera

permanencia y continuidad. Se abrió una convocatoria de recaudación de fondos,

organizamos eventos y ventas de libros, recibiendo el apoyo de toda una comunidad de

amigos y colegas escritores que nos encaminaron a la meta. Son muchas las personas que

merecen agradecimiento, y entre ellas recibimos el apoyo del poeta e improvisador Urayoán

Noel quien ha sido amigo solidario de La Impresora desde sus inicios y quien tanto apoyo y

asesoría nos ha brindado durante el desarrollo del proyecto.

16 Referirse a: https://radioambulante.org/audio/el-gobernador-en-su-laberinto
https://www.80grados.net/verano-boricua-2019-indignacion-que-movio-a-miles/
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Cerramos el año reafirmando la tradición de celebrar la Feria de Libros

Independientes y Alternativos (FLIA) en diciembre, en esta ocasión en su decimotercera

edición. Se llevó a cabo en el Taller Comunidad La Goyco, localizado en la Calle Loíza en el

barrio Machuchal, en Santurce. La Goyco es un centro cultural y organización dedicada a la

solidaridad y gestión del quehacer cultural, artístico y comunitario. Están localizados en el

antiguo plantel de la Escuela Pedro Gerónimo Goyco, cerrada por el gobierno estatal y

rescatada por Tito Matos, Mariana Reyes Angleró y toda una colectiva de artistas residentes

comprometidos con la celebración del arte, la resistencia política, la educación y la gestión

cultural. La FLIA duró dos días y ocupó todo el primer piso del plantel físico, siendo una de

las más grandes que había organizado junto a Nicole hasta el momento.

Herramientas de apoyo: 2020

El 2020 inició como cualquier otro año, al menos a lo que respectaba nuestro

calendario de trabajo armado de poesía. Reiniciamos nuestra serie de presentaciones STOP:

librería itinerante en Tin Tan Cafe, también en la calle Loíza, luego del cierre de Punto

Medio. Presentamos el libro de la cineasta y poeta Carla Cavina titulado Un lugar en la

niebla, publicado bajo nuestra serie Primeros Libros. Pronto después publicamos Lo común

también cruje del poeta Jonatan Reyes, bajo la serie Trabajo de Poesía, y anunciamos la

presentación de mi poemario La distancia es un lugar. Pocos días antes de la fecha pautada

para la presentación, el día 12 de marzo, el gobierno declaró un estado de emergencia para

Puerto Rico debido a los contagios del Coronavirus. Sabemos ya las consecuencias globales

que ha causado esta pandemia. Nuevamente, por lo que respecta a la poesía que estábamos

gestando durante ese momento, digamos que La distancia es un lugar se resignificó por

completo, proponiendo una reflexión sobre la distancia como espacio físico, emocional y

social habitable de afectos.
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En abril abrimos convocatoria para la primera antología de poesía trans

puertorriqueña: la piel del arrecife, un proyecto convocado por los editores Roque Raquel

Salas Rivera, Ocean Val Arboniés y Raquel Albarrán. Nos propusimos trabajar en

colaboración para editar y publicar este importante proyecto de inclusión y representación

para la comunidad de escritores trans de Puerto Rico. Iniciamos un proceso editorial y

emocional que culminaría tres años después con la publicación digital y de distribución

gratuita de la antología; con la impresión y circulación de una serie de afiches y pasquines de

acceso a la versión digital descargable; con la creación de una edición limitada junto a la

reactivación del proyecto Atarraya Cartonera en colaboración con Xavier Valcárcel; y con la

súbita despedida de Raquel Albarrán. Aprovecho para dedicar el esfuerzo y trabajo que

hicimos con la antología a la memoria y larga celebración de la vida y obra de Raquel, quien

no logró ver la antología terminada pero a quien intentamos honrar, como mejor supimos,

luego de su repentino fallecimiento en septiembre de 2022. Que descanse en poder y en

poesía.

Ese año, 2020, también añadimos a nuestro catálogo otra coedición, esta vez con el

proyecto editorial independiente Antípoda Press liderado por el escritor y periodista

investigativo Joel Cintrón Arbasetti. Sobre un animal muerto es una crónica de viaje de su

autoría la cual editamos, imprimimos y ensamblamos desde La Impresora. Este libro fue el

primero publicado bajo el sello. Luego tuvimos la oportunidad de imprimir un segundo libro

para Antípoda al año siguiente titulado Música de tortura (Shock chords) escrito por Janice

Mejías y Juanchi González y diseñado por el artista gráfico Josué Oquendo. Continuaba

cobrando sentido, dentro y fuera del ámbito editorial, la idea de servir como herramienta de

apoyo y gestión para otros proyectos editoriales y escritores independientes.

Buscando maneras de posicionarnos, precisamente, como herramienta de apoyo para

la autogestión editorial, inauguramos la serie Independientes. Tomamos la decisión ambiciosa
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de inaugurar la serie con cuatro títulos y estuvimos algunos meses trabajando con la edición y

diseño de cada uno junto a los respectivos poetas. Si por los años de Francisco Santiago

Cintrón, Botch de Eric Collazo, La palabra desde lejos de Eliud Rivera de Jesús y Sobre el

hombre y otros sistemas de colapso de Karla Cristina, a quien ya le habíamos publicado su

primer libro en el 2018. Desde La Impresora reconocemos la importancia de la asesoría y el

acompañamiento editorial para la gestión de la literatura de un país. Y reconocemos también

la multiplicidad de voces que componen nuestra literatura; la cantidad de escritores en busca

de espacios editoriales que les acompañen en el proceso de armar un libro.

Cerramos el año, a diferencia de años anteriores, sin poder celebrar la decimocuarta

edición de la Feria de Libros Independientes y Alternativos en diciembre de ese año debido a

la pandemia, e iniciamos, sin saberlo, una larga pausa en la gesta de la feria que duró hasta

diciembre del 2023.

Isabela: 2021

Llegó enero y ya nos estábamos mudando. Movimos el taller de la calle Ismael Rivera

en Santurce, a la calle Manuel Corchado Juarbe en el municipio costero de Isabela. Desde

principios de ese año 2021, hasta el presente, La Impresora ocupa la primera planta de una

casa de dos pisos a una cuadra de la plaza pública del pueblo. Isabela se convirtió en la sede

oficial del proyecto y desde ahí operamos el taller, continuamos editando e imprimiendo

poesía, arte gráfica, desarrollando nuestro sello editorial y consolidando nuestros

ofrecimientos como imprenta pequeña escala. Esa mudanza no solo representó un cambio

físico de espacio, sino que también nos ocupó en identificar otras dinámicas y estrategias de

trabajo que respondieran a la nueva realidad geográfica del proyecto. Nicole es quien reside

en Isabela y se encarga de la administración del espacio físico del taller. Yo resido en Trujillo

Alto y ocupo un espacio de oficina-taller en mi casa desde donde también La Impresora
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produce. Ese año exploramos las posibilidades del trabajo remoto, agendamos sesiones de

trabajo presencial en Isabela y fuimos aprendiendo juntas a delegar responsabilidades.

Actualmente continuamos trabajando ambas en modalidad remota y presencial, agendando

reuniones virtuales y presenciales de trabajo, apoyándonos en las labores editoriales,

administrativas y de distribución de libros.

El primer libro que publicamos desde el nuevo espacio, y que llevó la etiqueta

“impreso en risografía en Isabela, Puerto Rico”, fue pequeñas catástrofes de Agnes Sastre

Rivera. Como mencioné anteriormente Agnes fue una de las personas que participó del Taller

de Textos que se ofreció en verano del 2019, y su libro lo consideramos resultado de un

esfuerzo de edición colectiva que continuamos celebrando.

En mayo colaboramos con siete mujeres artistas puertorriqueñas en la impresión de

una serie de carteles de distribución gratuita titulada Puerto Rico Feminista. Esta

colaboración se dió en el contexto de la lucha por la equidad y perspectiva de género, al igual

que en respuesta a la creciente ola de feminicidios y en reclamo del reconocimiento de un

estado de emergencia en el país. La fotógrafa Nina Méndez Martí, la diseñadora gráfica

Adriana García, las ilustradoras Yvonne Santiago y Lorraine Rodríguez, las hermanas artistas

Mariana y Myriam Ramos Ortiz y la periodista Laura Moscoso diseñaron sus carteles que

fueron impresos en risografía y distribuidos durante una pasquinada convocada para el día 11

de mayo. Agradecemos a nuestro amigo y colaborador Salomé Jüey Marejada por transportar

los carteles de Isabela al área de San Juan, cumpliendo así su cometido de distribución y

conciencia colectiva.

Iniciamos conversaciones con la artista Beatriz Santiago Muñoz quien, a través del

apoyo de la organización Beta Local y el Archivo Histórico de Vieques, se encontraba

trabajando junto al líder y activista viequense Roberto Rabin y junto a la diseñadora Diana

Ramos Gutierrez, en la creación de una Guía Cultural de Vieques que interesaban publicar
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con nosotras en La Impresora. La Guía Cultural de Vieques incluye fotografías y contenido

gráfico rescatado del Archivo Histórico de Vieques, descripciones de la flora, la fauna y de

lugares de interés histórico alrededor de la isla, como también la descripción de sucesos

importantes, una breve historia de la isla municipio, datos geográficos y un breve recuento

sobre la militancia y lucha de resistencia para sacar a la Marina de Guerra de los Estados

Unidos. Logramos imprimir la Guía Cultural de Vieques en 2023 y a mediados de este año,

2024, anunciarán presentaciones en San Juan y en Vieques respectivamente. Nos enorgullece

formar parte de un proyecto que consideramos importante para la conservación de la historia

de la isla-municipio de Vieques y de nuestro archipiélago.

Este también fue el año en donde tres de nuestros poetas publicados recibieron el

reconocimiento de Letras Boricuas, otorgado a escritores puertorriqueños, residentes en la

isla y en la diáspora, por su labor en favor de la literatura puertorriqueña. Franciso Félix, a

quien le habíamos publicado Sobre los domingos (2019, serie Crónica) y Salarío mínimo

(2018, serie Poema Suelto), Jonatan Reyes a quien le habíamos publicado Lo común también

cruje (2020, serie Trabajo de Poesía) y Xavier Valcárcel, a quien le habíamos publicado Fe

de calendario (2016, serie Trabajo de Poesía), El deber del pan (2018, serie Trabajo de

Poesía) y Enjambre (2019, serie Poema Suelto). Para mi emotiva sorpresa, también fui una

de las escritoras que recibió el premio en ese primer cohorte de Letras Boricuas bajo la

categoría de poesía.

Editamos y publicamos poesía ese año bajo la subvención de Beta Local y su beca El

Serrucho, diseñada para impactar el desarrollo de proyectos específicos relacionados a

distintas disciplinas del arte en Puerto Rico. Bajo esa subvención desarrollamos una

Temporada de Poesía bajo la cual publicamos cuatro reimpresiones; La distancia es un lugar

y Estrategias atómicas de mi autoría, también Fe de calendario y El deber del pan de Xavier

Valcárcel. Bajo esa misma Temporada añadimos a nuestro catálogo tres títulos nuevos; Helio,
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también de Valcárcel, La divisa de Ashley Pérez, ganadora del segundo cohorte de Letras

Boricuas, y La superficie de Salomé Jüey Marejada, su primera publicación de poesía.

Maniobra :2022

A principios de 2022 iniciamos un contrato de empleo y subvención conocido como

Maniobra17, un programa del Centro de Economía Creativa. Maniobra es una iniciativa de

trabajo cultural diseñada para facilitar y subvencionar la oportunidad de empleo a artistas

puertorriqueños de diversas ramas del arte. Y el Centro de Economía Creativa, a su vez, es

una organización sin fines de lucro dedicada a proveer apoyo, asesoría, herramientas de

educación, servicios gerenciales e identificación de recursos al tercer sector y al sector de las

artes y la cultura del país. Esta subvención nos permitió, y nos continuará permitiendo hasta

marzo del 2025, diseñar y calendarizar un plan de trabajo consistente y comprometido con la

poesía, la literatura y el arte de nuestros escritores, artistas y colaboradores. Ha sido un

verdadero impacto participar de este programa y espero que al culminar este primer ciclo, con

tres años de duración, pueda continuar proveyendo empleo a otras organizaciones, artistas, y

proyectos. Esperamos también que eso incluya a otros escritores y artistas del libro en Puerto

Rico.

A finales de abril participamos del Bocas Lit Fest, ese año celebrado con el lema

“Four days to change the world. Se llevó a cabo en modalidad virtual y participaron decenas

de escritores y artistas caribeños, mayormente anglohablantes, conformando una

programación de conversaciones, lecturas, conversatorios y paneles enfocados en el potencial

que tienen la literatura y las historias para agenciar el movimiento y el cambio social. “Poetry

in a time of crisis”, fue el título del panel en el cual participamos junto a los poetas y amigos

Urayoán Noel y Ana Portnoy Brimmer, y hablamos sobre el simple, en apariencia, y radical

17 Referirse a:
https://www.labcultural.com/maniobra#:~:text=A%20trav%C3%A9s%20de%20Maniobra%2C%20el,estos%20artistas%20a
%20la%20sociedad.
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acto de la escritura. Nos invitó Nicholas Laughlin, editor y director del festival, y co director

de Alice Yard, un colectivo de arte que gestiona proyectos, exhibiciones, talleres y

residencias desde su espacio en Trinidad y Tobago. A Nicholas lo habíamos conocido en

2020 junto al arquitecto Sean Leonard, al artista Christopher Cozier y al diseñador Kriston

Chen, todos co directores de Alice Yard. Vinieron a Puerto Rico a participar de una residencia

en Beta Local y conocieron de La Impresora. Como ellos contaban con una máquina Riso que

aún no habían activado decidieron visitarnos en el taller en la calle Ismael Rivera para

dialogar posibilidades de colaboración. Esto ocurrió días antes de que comenzaran a anunciar

estados de emergencia y cuarentena en distintas partes del mundo debido a la pandemia. Se

vieron obligados a regresar de inmediato a sus casas, no sin antes dejar las puertas abiertas

ante la posibilidad de una futura colaboración.

En julio de ese año, 2022, se concretizo la colaboración que dos años antes habíamos

dejado sobre la mesa. Por invitación de Nicholas viajamos a Kassel, Alemania, a participar de

una residencia para artistas del Caribe organizada por Alice Yard. Esta residencia se dió

dentro del marco de documenta 15, una exhibición de arte contemporáneo celebrada cada

cinco años, entre junio y septiembre, y donde participan cientos de artistas de distintas partes

del mundo. Alice Yard fue invitado por el colectivo Ruangrupa (Jakarta, Indonesia),

curadores ese año de documenta en su decimoquinta edición, junto a otros proyectos y

artistas pertenecientes al Sur Global. Durante nuestra residencia creamos una publicación

titulada POETIC INTERACTIONS, en colaboración con FEIERTAG, una galería de arte y

publicación que contaba también con una máquina Risograph. Esta incluyó poemas escritos

por visitantes de documenta 15 que interactuaron con dos estaciones de lectura y escritura de

poesía que instalamos en el espacio de galería y residencia de Alice Yard (WH22), y otra en

el Ruruhaus, espacio designado para el junte y programación del lumbung of publishers. El

lumbung of publishers fue un junte que llevamos a cabo por meses, en principio de manera
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virtual, junto a otros editores, escritores y proyectos publicadores de diversas partes del

mundo, y durante el cual diseñamos una programación de talleres, conversaciones,

presentaciones e impresiones colaborativas a llevarse a cabo en modalidad presencial, por

una semana, durante la celebración de documenta 15.

De regreso a Puerto Rico, en verano, se ofreció otro taller de edición de textos,

también liderado por Nicole Delgado y Xavier Valcárcel, que se llevó a cabo en modalidad

virtual y se enfocó, mayormente, en trabajar con poetas que aún no habían publicado.

Durante el Taller de edición de poesía Primeros Libros, los participantes tuvieron la

oportunidad de editar juntos colecciones de poesía de su autoría. El trabajo que desde ahí

realizaron se consolidó en una antología titulada Ese lugar violento que llamamos

normalidad. Esta antología recopila poemas de todos los participantes y representa un

esfuerzo colaborativo y autónomo por parte de los poetas quienes asumieron el rol de

editores, diseñadores, y artistas del libro para reproducir una tirada de 400 ejemplares.

Además de la antología, otros dos libros fueron editados ese año, y posteriormente impresos

en el 2023, como resultado del taller. Que tiemble de Ana Portnoy Brimmer entrelaza temas

de lucha social desde el contexto histórico político contemporáneo puertorriqueño. Se trata de

una traducción, hecha por la misma poeta, de su primer libro To Love and Island, publicado

por la editorial norteamericana Yes Yes Books. El otro libro fue el primero de la poeta y

educadora Jacqueline Jiang. Titulado Water Ripples, este libro reflexiona sobre la identidad

puertorriqueña y de ascendencia china de la autora. Ambos fueron publicados bajo la serie

Primeros Libros, incluyendo el libro de Portnoy, ya que era su primer poemario publicado en

español.

Recibimos la noticia, luego de haber sometido La Impresora a una convocatoria del

Community of Literary Magazines & Presses (CLMP), que habíamos sido seleccionadas a

recibir el premio Constellation Award 2022, otorgado en reconocimiento del trabajo de
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editoriales independientes que apoyan la escritura de personas negras, indígenas, latinas,

asiáticas, de las islas del Pacífico y/o poco representadas. El Constellation Award se inició en

el 2021 por el CLMP, con el respaldo de la compañía editorial multinacional Penguin

Random House.

Ese año también publicamos, bajo nuestra serie Trabajo de Poesía, el libro Las horas

extra de Mara Pastor. El arte de portada para el libro se trabajó en colaboración con la

muralista Damaris Cruz y preparamos una versión en risografía de uno de sus murales,

basado a su vez en una fotografía de su madre, embarazada, tendida en una hamaca. Esa

poderosa imagen resuena con la voz poética de Mara que balancea sus identidades de madre,

artista, poeta y ciudadana. Trabajamos una tirada de 300 ejemplares. Editamos y diseñamos

junto a Cindy Santiago Villegas un desplegable con un poema largo en partes, de su autoría,

titulado domesticarse. Cerramos el año añadiendo otra coedición a nuestro catálogo, en esta

ocasión adjacent islands / islas adyacentes de Nicole Delgado, en colaboración con los

proyectos editoriales independientes Ugly Duckling Presse y Double Cross Press (Nueva

York).

Casa Abierta: 2023

A principio de año andábamos nuevamente en la Ciudad de México, participando con

La Impresora y en representación de Puerto Rico, en el Index Art Book Fair celebrado en la

galería de arte y artes del libro, Kurimanzutto. El evento duró cuatro días y acogió a

proyectos y hacedores del libro de distintas partes del mundo. Gracias a nuestra amistad con

el colectivo editorial y gráfico Cráter Invertido (México), logramos asegurar un espacio

compartido en uno de los andamios designados como exhibidores para la venta de

publicaciones. Era la segunda vez que nos enfrentábamos a la realidad de poder subvencionar

el costo de pasaje y estadía para un viaje de trabajo de ese tipo. La primera vez había sido el
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año anterior cuando fuimos invitadas a participar del lumbung of publishers y de la residencia

para artistas del Caribe de Alice Yard. Reconocemos el valor de iniciativas y programas como

Maniobra, del Centro de Economía Creativa, que nos permitió subsidiar parte de los gastos y

representar a nuestro país tanto en Ciudad de México, como en Kassel, Alemania.

Enero también trajo consigo la visita de la amiga y poeta cubana Jamila Medina,

quien se quedó en Isabela para trabajar con la confección del libro 26 Tao de la también poeta

cubana Soleida Ríos. Este libro oráculo lo publicamos bajo nuestra serie Trabajo de Poesía y

fue una coedición con el proyecto editorial independiente Las Peras del Olmo. En febrero

anunciamos la impresión de un nuevo libro, bajo nuestra Serie Independientes, titulado

Calima. Este proyecto lo trabajamos en colaboración con el crítico y profesor Luis Othoniel

Rosa y se trata de una publicación bilingüe que incluye dos cuentos, adaptaciones de

capítulos de una novela de su autoría, traducidos al inglés por Katie Marya y Martina

Barinova, y que es a su vez un flipbook con imágenes del artista Guillermo Rodríguez. Ya en

abril estaban circulando las tiradas, tanto físicas como digitales respectivamente, de los libros

Que tiemble de Ana Portnoy Brimmer, Water Ripples de Jacqueline Jiang y la piel del

arrecife: antología de poesía trans puertorriqueña.

A principios del mes siguiente, en mayo, recibimos la gran sorpresa de que La

Impresora había sido nominada para el premio Artist Choice 2023 de la Ruth Foundation for

the Arts, una beca otorgada a organizaciones, proyectos culturales y de artista en

reconocimiento por su trabajo y aportación a un ecosistema de creación artística desde sus

respectivas comunidades. Ese reconocimiento nos permitió asegurar un presupuesto que

hemos decidido designar para futuras convocatorias y certámenes de poesía, en miras a

responder a la evidente necesidad de alocación de fondos y acompañamiento editorial de toda

una nueva generación de poetas y escritores emergentes. Y con el deseo de retribuir a nuestra

comunidad de lectores y escritores la confianza y el respeto que han depositado en nosotras.
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Dimos inicio a un programa de residencias creativas de producción editorial de La

Impresora, con nuestro primer escritor residente, el poeta, tallerista y gestor cultural José

Colón Laboy. Durante su tiempo como residente del taller, Laboy trabajó con la edición de su

manuscrito Alvés, que publicaremos bajo nuestro sello editorial, gracias a la subvención de

Maniobra, durante este último ciclo del programa (2024-2025). Resulta interesante que

Laboy fue uno de los participantes del Taller de edición de Textos que mencioné se llevó a

cabo ese verano del 2019. Alvés fue uno de los libros que leímos y editamos juntos, y que

pronto circulará luego de tanto esfuerzo y edición.

En agosto celebramos nuestra Casa Abierta, oficializando de manera pública la

apertura del taller permanente de La Impresora en el pueblo de Isabela. Cerramos la calle

Manuel Corchado Juarbe con una pequeña feria de libros, cómics y otras publicaciones

locales, ofrecimos talleres y cerramos el evento con una lectura de poesía que contó con la

participación de muchos de nuestros poetas y escritores publicados. La lectura de poesía se

llevó a cabo en el bar cultural Casita Isabela, localizado justo al otro lado de la cuadra en

donde está nuestro taller, espacio que se ha convertido en aliado de La Impresora apoyando

en la gestión de eventos y acogiendo a nuestros poetas y colaboradores. Agradecemos la

oportunidad que tuvimos de abrir las puertas de La Impresora, ofreciendo el espacio del taller

como casa y guarida para la comunidad de lectores, escritores y creadores que nos apoyan.

En octubre celebramos la presentación de cinco libros que habíamos publicado en

colaboración con la Puerto Rican Arts Initiative (PRAI) y sus artistas residentes. Esta serie de

publicaciones recoge una muestra del trabajo que durante dos años los artistas becados

asumieron bajo el apoyo de la PRAI. Trabajamos de la manos con los artistas; Gisela Rosario

Ramos (Manual para un templo), Pó Rodil (El Otro Party), Jorge González (Escuela de

Oficios), Edrimael Delgado (LaBoriVogue: Belleza y Libertad), y con Lydia “Puchi” Platón

(Nos conocimos en los 90s). Otros cinco artistas residentes trabajaron junto al proyecto
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editorial independiente Editora Educación Emergente en la edición y publicación de sus

respectivos libros, para un total de diez publicaciones bajo la serie. Estas publicaciones

fueron de distribución gratuita y existen en versión digital en la sección de Libros Libres de la

página web de Editora Educación Emergente.

Cerramos el año retomando la celebración de la Feria de Libro Independientes y

Alternativos de Puerto Rico, esa ocasión en su decimocuarta edición, luego de una larga

pausa de casi tres años. Se llevó a cabo en Espacio Pública, en la Avenida Ponce de León en

Santurce y nos acompañaron sobre 50 expositores, escritores independientes, proyectos

editoriales y de arte, organizaciones y colectivos en representación de la gestión literaria y

artística independiente de Puerto Rico. Reconocemos lo importante que ha sido retomar la

labor y gestión de la FLIA, que desde el 2012 ha representado un espacio para la celebración

y visibilidad del arte, la gráfica y la literatura que llevamos gestando toda una escena de

puertorriqueños comprometidos con el quehacer cultural, la autonomía creativa y con

modelos de gestión editorial independientes y alternativos.
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Conclusión

Estos pasados años de autogestión y trabajo editorial nos han permitido armar en

autonomía y sostener en poesía a La Impresora como taller, proyecto y sello editorial. Hemos

creado en representación y en solidaridad con la literatura puertorriqueña contemporánea

comprometida con la labor política, social y reparadora de la palabra. Cada libro, autor,

organización, proyecto e iniciativa que hemos gestionado y con quienes hemos colaborado,

puestos en contexto, arman un posible referente para pensar sobre los modos de producción,

gestión, subvención, colaboración y alocación de recursos de una red de escritores y artistas

del libro en Puerto Rico. Ha sido un proceso largo y de mucho trabajo el llegar a donde

estamos, y nos continuamos reinventando; reestructurando el proyecto en la medida en que

nos enfrentamos a nuevas realidades, siempre cambiantes, manteniéndonos enfocadas en

abogar por la poesía en todos sus contextos.

Nos hemos enfrentado a retos y a grandes victorias relacionadas con la sostenibilidad

de La Impresora. Hemos aprendido a ser flexibles, pacientes y perseverantes. Reconocer la

escala de nuestros recursos de producción y administración del proyecto; asumir la cantidad

de tiempo y esfuerzo que cada publicación que trabajamos requiere; diseñar estrategias,

metodologías de trabajo y esfuerzos de alocación de recursos que nos permitan sostener el

proyecto y sostener nuestros costos de vida, han sido procesos de mucho aprendizaje. Somos

dos personas haciendo todo el trabajo requerido para mantener a flote el sello editorial de La

Impresora y respondemos a las realidades, límites y virtudes que esta realidad confiere al

trabajo y a la gestión que hacemos. Reconocemos la gran demanda por asesoría, taller y

acompañamiento editorial que existe en Puerto Rico y continuamos dialogando e ideando

juntas posibles estrategias de impacto para una nueva generación de escritores y poetas

puertorriqueños con hambre por publicar.
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Recalco la importancia del oficio editorial independiente y espero este proyecto de

conclusión sirva de referente para evidenciar la necesidad, influencia y aportación que este

tipo de labor literaria, gráfica y poética tiene sobre la cultura de un país. Espero se esclarezca

también el potencial que tienen subvenciones y fondos para impulsar a proyectos

independientes editoriales en la concretización de publicaciones, colaboraciones y en apoyar

la importante y casi nunca justamente remunerada labor del escritor, editor y hacedor del

libro. Aprovecho para reconocer y celebrar la gestión de actuales proyectos editoriales

independientes y autogestionados en Puerto Rico con la intención de reafirmar la existencia

de todo un ecosistema de editores y publicadores comprometidos con la cultura literaria de

nuestro país. Entre ellos se encuentran; Riel Editorial, Editora Educación Emergente,

Editorial Casa Cuna, Gnomo PR, Ediciones del Flamboyán, Editorial La Criba, Editorial

Pulpo, Días Comic, Sad Vacation Press, Gacela del Ático, Agar Estudio, Festival

Internacional de Poesía en Puerto Rico, La Libre Komu, La Imprentita, Tachuela Editorial,

Trabalis Editores, Proyecto Ekundayo, Ediciones Sociedad del Tiempo Libre, La Secta de los

Perros, Ediciones Alayubia, Mesa Editorial, Las Marías Editorial, Editorial Destellos, Vivo

del Cuento, Editorial Cundeamor, entre tantos otros.

Reafirmo nuevamente la potencia del trabajo editorial autogestionado e independiente

basado en el desarrollo de modelos, prácticas, estrategias y metodologías que promuevan una

autonomía crítica y creativa comprometida con la literatura puertorriqueña. Y espero, desde

La Impresora, continuar desarrollando y encontrando nuevas formas de promover y gestionar

la producción literaria independiente en mi país. Un país que escribe, edita, publica, ensambla

con las manos y lee su propia literatura, historia y poesía.
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