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Jaime Cruz, histórico grabador: 

“Hoy tenemos pocos 
grabadores que 
aparecen rayendo 
algo nuevo” 
Casi a sus 90 años, el célebre artista penquista mantiene una 
exposición en el centro de la ciudad y opiniones claras de la disciplina 
donde es uno de los pioneros a nivel nacional. 

Por Nicolás Martínez Ramírez 
espectaculo dirioelsurcl 

ablar de Jaime Cruz.(89)es 
Hrs detodaunainstitu- 

ción del grabado en Chile, 
Y és que, con más de 60 años de 

trayectoria en ladisciplina,el artis 
ta oriundo de Concepción es voz 
autorizada para repasaresta expre- 
siónartística. Especialmentecuan- 
doenseptiembre la Asociación de 
Grabadores y Grabadoras del Bio- 
bío celebra, precisamente, el Mes 
del Grabado. 

De acuerdo al artista, su espe 
cialidad tiene ciclos. “Se inician 
deuna manera, continúan y apa 
rece otro. Hasta los años 50, el 
grabado era -fundamentalmen 
te xilografía y litografía, graba 
doen metal había muy poca gen 
te quelo practicaba”, apunta. 

Hasta ese momento, acota, €s- 
taban lo que “se llamaban reta 
zos de la Lira Popular. Más que 
el grabado por la materia, era 

   

  

Entre los años 1993 y 1994 reali- 
zó una Maitrise en Arts Plastiques. 
dela Universidad de París dictada 
en Santiago por los catedráticos 
Jean Lancri y Natalie Reymond. 

  

Brasil 
Para Cruz, el haber pasado por el 
Taller de Grabado del Museo de 
Arte Moderno en Brasil siempre: 
resultó fundamental, pues llega- 
ban las tendencias desde Europa. 

  

más de imágenes”. 
Ys que, precisamente, la Lira Po: 

pular, una serie de impresos suel 
tos que circularon masivamente 
enlos principalescentrosurbanos 
entre fines del siglo XIX y las pri 
meras décadas del XX, fueron el 
gran antecedente del grabado en 
nuestro país. 

Loanterior previo asu llegadaa 
la academia y el ser reconocida 
masivamente- como una impor- 
tante disciplina artística. 

EXPRESIÓN 
Creado por Nemesio Antúnez, 

en 1956, el Taller 99 fue el lugar 
dondeelartista buscó transmitira 
otros conocimientosadquiridosen 
Europa sobre el grabado. 

“La generación de laCatólica del 
Taller 99 es en grabado chileno. 
Ahí llegó el inicio del grabado 
modemo. Hasta ese momento, 
erasólo de imágenes, pero noim- 
portaba para nada el uso del ma 
terial, ya seael metal o la madera. 
Era, prácticamente, un dibujo re- 
petible”, recuerda. 

Es ahí donde un joven Jaime 
Cruz comenzó su caminar en la 
disciplina en 1960. Todo junto a 
otros destacadosartistas delazona 
como Pedro Millar, Santos Chávez 
y Eduardo Vik 

“Ahíseinició nuestra trayecto 
ria. Ninguno había hecho esto 
antes, salvo Pedro que hizo uno 
quele había enseñado Julio Escá 
mez”, señala. 

Para Cruz un hecho clave en la 
historia modema de la disciplina, 
fuecuando alumnos del Taller99 
entre ellos él mismo: se hicieron 
cargo de la docencia en la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
“Empezaron a fu: 

sionarlas técnicas a 
investigary buscar 
Yo venía llegando 
deuntiempolargo 
en Brasil, entre el 
año63y64,y tuve 
la oportunidad de 
conocer a algunos 
compañeros míos, que 
después fueron 

  

El maestro Cruz 
dejó de ejercerla 
docencia en la 

PUC enel 2000. 

La lucha por liberar los 
cuerpos en "La batalla feroz” 
La obra de danza 
contemporánea 
presentó en el 
Teatro Biobío un 
diálogo sobre lo que 
es el movimiento. 

Por Alejandra Herrera Mora. 
Periodista y balarina 

¿Cuáles son las estructuras 
hegemónicas en las que los 
cuerposseven sumidos? Pienso 
en larutina y en los ropajes que 
cubren nuestra piel,enloscami 
nos deconcreto que guían nues 
tro transitar con velocidad. En 
las magnánimas edificaciones y 
máquinas quese imponen fren: 
teanuestrasreducidasestructu- 
ras. También en lassignificacio- 
nesdeuncolor oenel deberser 
de un movimiento. 

La Compañía Sudamericanas 
Biobío serealiza esta interrogan- 
te, y plasma en “La batalla feroz” 
esta pugna simbólica que prota 
ponía ¿l cuerpo, mediante un 
lenguaje de técnica contempo- 

ránea y performance. Son cuer 
pos quese encuentranalertaasu 
entorno: observan precavidos a 
su audiencia y perciben lo que 
captan sus sentidos: interpelan 
profundamente con la mirada y 
establecen vínculos con ella 

Lapropuestaes una danza que, 
alolargo de gominutos,se mani- 
fiesta desde lo colectivo. La bús 
queda deestaliberaciónse expre 
sa en sus movimientos ondean: 
tes e irregulares, expresados en 
un inicio desde la pelvis como 
centrodel cuerpo, irradiándose al 
resto de las extremidades. Desde 
la quietud, para luego desplazar 
se en el espacio. 

LIBERAR EL CENTRO 
La tenue luz cálida da cuenta 

del momentáneo albedrío de los 
seres intérpretes, pero la oscuri 

es la que les envuelve 
con ello, consignas de 

losrígidos y brazos 

  

repetición: 
alternados de manera rígida. 
También combinaciones con 

el torso y extremidades inferio- 
res, pero no da espacio a la nove 
dad. Yano hay fluidez del cuerpo. 

  

Es un momento de ruptura y 
dominio que también se refleja 
enlasonoridad, acargo del com 
positor Maxwell Morales. De una 
musicalidad más bien etérea, 
transitamos a una más terrenal, 
dondelostambores marcanel it 
mo. Aunque este cuerpo no bus 
ca someterse, al contrario, desa 
fíaaesta estructura invisible, que 
se encuentra en el espacio. Uno 
deellossalta, se eleva y patea, 
presasu fuerza y exasperación. El 
otro manifiesta su temor. 

La proyección amplificada de 
las sombras, a través de la ¡lumi 
nación, dialoga con las temerosas 
emociones del equipo de intér- 
pretesintegrado por Gaeil Olsen, 
Karen Reyes, Francisca Oyanadel 

  

El montaje ofreció nuevas 

perspectivas al público 

para contemplar esta 

propuesta desde varias 

significaciones. 
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Todos los grabados de "Memorias del mutante” son de sus primeros trabajos artísticos en los años 60. 

famososen Franciacomo LuisPisa 
e Isabel Pons, que tenían un con 
cepto más avanzado que nosotros 
en Chile” ilustra. 

Ciertamente, su paso por el Ta 
ller de Grabado del Museo de Arte 
Moderno de Río de Janeiro, Brasil, 
resultó fundamental. 

A partir de 1964 y hasta el año 
2000, Cruz desarrolló labores de 
docencia en pintura, dibujo y gra 
bado,siendo profesortitularen las 
carreras de Diseño y Pedagogía en 
Artes Plásticasen la Escuela de Ar 
te de la Universidad Católica lle 

gando a ocupar el cargo de 
directordelamenciona 

daescuela en 1986. 
“En los 90 empe 

26 un problema 
con las teorías del 

1 arte y el hacer 
y 

  

grabado pasó a 
serun oficio me- 
nor. Las escuelas 
perdieronlacapa 
cidad de tener ta- 

   

  

En 1965, recibió el Premio de Grabado LXXV Salón Oficial. 

lleres, parecido a lo que pasa en 
Francia, donde los talleres no es 
tán en las universidades, pero sí 
en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, que tienen categoría uni- 
versitaria”, reflexiona Cruz. 

“Hoy tenemos pocos grabado 
res que aparecen trayendo algo 
nuevo. En este momento, esta- 

"mos en una vuelta a los años 50. 
Es decir, hoy el grabado son fun. 

damentalmente imágenes, 
importa poco lo matérico de 

  

se con un taller fuera de la 
universidad”, lamenta. 

por 60 años de 
Por estos días, Galería Huma- 

na de Concepción (ex Janette 
Osses) mantiene abierta la ex- 
posición"Memorias del mutan- 
te”, iniciativa que celebra los60 
años de trabajo del célebre gra- 
bador penquista y también fes- 
teja los 15 años de vida del es- 
pacio en la Galería UdeC. 

La exposición reúne 16 gra- 
bados de la primera década de 
labor del artista formado en el 
Taller 99 y en Brasil, durante los 
años60, época previa asu labor 
docente. 

Todo como una forma -según 
recalca- de "que mis alumnos 

   

Y es que para el grabador, pró 
ximo acumplir90 años, el artees 
por excelencia- cíclico. 
Nacido en Concepción y resi 

diendo en Santiago desde los 
años60,elartistas fue enfático en 
señalar que, “soy penquista de to 
mo y lomo”. 

“El terremoto (1960) me tiró 
para acá (Santiago). No he vuel 
to aConcepción, pero me habría 
gustado volver a residir ahí. Es 
taba trabajando en la Católica y 
si habría insistido un poco, po 
dría haber podido hacer clases 
en la escuela de Concepción”, re 
conoce. 

Una exposición de festejo 
trabajo 
vean cómose pued iniciar, por- 
que todos estos grabados son 
delinicio. Noes necesario saber 
mucho, sino empezar de cero”, 
según sentencia. 

La propuesta es una gran 
oportunidad para conocer, de 
pimera mano, el trabajo de uno 
delos creadores más importan- 
tes del país. "Memoria del mu- 
tante” está disponible en el se- 
gundo piso de la Galería U. de 
Concepción, frente a la Plaza de 
la Independencia- de lunes a 
viernes, de11 a1330 horas, y de 
14.30 a 18 horas. Los sábados, 
el horario es hasta 14.30 horas. 

  

La apuesta es dirigida y coreografiada por la bailarina Brenda Gatica, también intérprete en escena. 
y Kari Moraga, junto a su direc- 
ora ycoreógrafa, Brenda Gatica. 
Todoello, envuelto en una pale 
tamorada, rojiza y rosáceadeco 
lores plasmados en el vestuario. 

En esta experiencia, la simbo- 
lización de la pelvis como motor 
de movimiento puede vislum- 
brartambién unasignificacióna 
soltarlos prejuiciosde lo erótico, 
nosólo porlacoreografíaensí La 
respiración y atmósfera de intri- 

  

    
gacumplenen ella un papel rele- 
vante. Pero lo estructural tam 
bién es evidente por los imple- 
mentos materiales que utili 

La veneración de tablas rojizas 
y construcción de arquitecturas 
mediante invertidas, revela el 
poder que éstas tendrían de al 
guna manera. Ellas las cargan y 
a través de ellas se desplazan 
igualmente, pero despuésson re. 
unidas y se convierten en una 

  

plataforma mediante la cual se 
liberan: quienes bailan corren en 
diversas direcciones y se liberan 
deestasestructuras. Esen la rup- 
tura de la repetición del movi 
miento donde se dan nuevos 
cuerpos posibles. Interesantes 
son las nuevas perspectivas que 
seofrecenal público,acercándo- 
lo a nuevas locaciones para un 
discurso kinésico envuelto en 
significados simbólicos. 
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