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El medio ilustrativo expresa un lenguaje visual determinado que puede estar situado 

en distintos niveles de comunicaci6n desde el puramente funcional hasta la mas excelsa 

expresi6n artistica. El soporte gr.ifice sera s61o el pretexto para la manifestaci6n de estes 

fines. 

Particularmente la escultura en papel considerada come una ilustraci6n tridimensional 

esta presence como una alternativa mas a solucionar un determinado problema de 

comunicaci6n gr.ifica. Dicha tE!cnica ilustrativa es poco aplicada en Mexico no importando 

a que soporte gr3.fico sea llevada, la escultura en papel carece de pepularidad, a pesar de 

ser un medic de expresi6n visual funcional y accesible cemo cualquier otre de tipo 

ilustrativo. 

"La denominacl6n 'escultura en papel' le viene bien, ya que el ebjetivo de esta tE!cnica 

es ebtener volumen, sin6nimo de capacidad, cuerpo, solidez, dimensi6n; nos da sugerencia 

de masa y cuerpe." 1 

Dentro del campo de la ilustraci6n tridimensional encontramos a la escultura en 

papel come una alternativa mas para el diseiiador, si partimos del precepte de que el 

diseiie grafico es una disciplina te6rlce-practica que tiene per objetivo final el solucienar 

necesidades de comunicaci6n e informaci6n visual, encontraremos eficaz a la escultura 

en papel. 



El presence proyecto expone, analiza y propone a la escultura en papel como un medio 

de ilustraci6n tridimensionaJ altemativo, analizando sus limites con respecto a otras 

proyecciones tridimensionales, aplicaciones y planteamiento de una metodologia de 

construcci6n. Se expondra su aplicaci6n a un soporte grafico, en este caso sera un 

calendario el que sostenga la proyecci6n tridimensional. De la misma manera se mostrara 

un disefio integral, guardando un equilibrio entre imagen y texto. 

Los objetivos a seguir son: 

Diseiiar una propuesta gr.ifica con escultura en papel que contenga las reglas b3.sicas 

de esta tE!:cnica y del diseiio mismo. 

Explicar las caracteristicas b3.sicas de una escultura en papel, y porque constituye un 

medio alternativo de ilustraci6n tridimensional. 

Se har.in recomendaciones acerca del uso de papeles, herramientas y materiales 

utilizados en la elaboraci6n de una escultura en papel. 

Se propondra una metodologia de construcci6n de una escultura en papel, basada en 

la experimentaci6n y pr.ictica. 

Se consideraran algunas posibilidades de aplicacion al medic grafico, asi come algunas 

consideraciones fotogrificas para un mejor resultado visual. 

Seleccionado el soporte de aplicacion (calendario) de la escultura en papel, se definira 

hacia que mercado puede ser dirigido. 



El proyecto esta dividido en cuatro capitulos. 

El primer capitulo esta orientado a conocer los aspectos hist6ricos y origenes de la 

escultura en papel. Conoceremos el proceso de fabricaci6n de la materia prima de esta 

tecnica (el papel). 

El capitulo dos, nos proporcionara bases te6ricas para llegar a la realizaci6n de un 

proyecto de estructura tridimensional, el disefiador debe conocer primero las elementos 

que conforman el lenguaje visual del diselio gr.ifico, los materiales y medics para la Optima 

realizaci6n del mismo. Saber c6mo se genera una escultura en papel constituye una buena 

base para la proyecci6n de esta y conocer las diferencias que guarda con respecto a 

otrasexpresiones donde el papel sea el punto de partida. 

En el capitulo tres analizaremos c6mo el diseiiador grafico puede aplicar la escultura 

en papel en su actividad coma creador de im3genes y conceptos gr3ficos.Conoceremos 

su materia prima, caracteristicas ffsicas del papel y c6mo se puede fotografiar una escultura 

en papel, este Ultimo aspecto nos servir3 para una posterior aplicaci6n pr.ictica a un 

soporte bidimensional. 

El cuarto capitulo hara un recorrido par la metodologia de creaci6n y construcci6n 

de una escultura en papel para llegar finalmente a la propuesta y aplicaci6n de la misma, 

se explicara brevemente la historia y caracteristicas principales de un calendario. 

Finalmente se hara la presentaci6n de la escultura en papel aplicada a un calendario, el 

cual ser.i de acabado fine integrando adecuadamente el texto, ilustraci6n y formate. 
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La vida moderna exige constantemente la existencia de medios visuales 

mas efectivos e impactantes que expresen de la mejor manera cualquier 

cantidad de ideas, conceptos y situaciones. Ima.genes que llamen de manera 

superior nuestra atenci6n (aunque sea por unos cuantos segundos). 

Sin olvidar finalmente que una imagen debe ser un divulgador de la cultura 

y extension directa de esta. Con base a esta necesidad primaria de 

comunicaci6n, podemos encontrar manifestaciones claramente expresadas 

en imagenes que nuestros antepasados nos legaron, como ejemplo, tenemos 

las pinturas rupestres que aparecen en Francia "Lascaux" y Espana "Altamira" 

y que muestran por medio de figuras situaciones cotidianas de aquella epoca. 

La ilustracion en los medios de comunicaci6n, ya sea acompaiiando a 

contenidos redaccionales o publicitarios, transita ante nuestros ojos como 

objeto comunicacional con intencionalidad e inteligencia propia. El ilustrador 

suele expresarse en funci6n de un texto, sujeto a formatos y caracteristicas 

fisicas que puede irse acondicionando de acuerdo a su funcionalidad. 
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La ilustracion resulta entonces un idioma simple y universal que super6 

en un principio a la palabra. Es cierto que una imagen dice mas que mil 

palabras, pero si la imagen es complementada por la palabra, imaginemos 

el potencial inmenso que esto representa y la carga de sensaciones que el 

espectador experimenta frente a este lenguaje grafico. 

La mayor parte de las obras que pertenecen a epocas gloriosas del arte y 

las imagenes que se generan cotidianamente alojan una gran carga de 

sensaciones visuales, que son generadas por los claroscuros, perspectivas y 

pianos, logrando asi una proyecci6n bidimensional, este estimulo visual s61o 

establece la imagen sobre un soporte piano pero sin considerar su visi6n 

en angulos distintos, es decir, la ilustraci6n bidimensional no considera formas 

tangibles. 

"Dentro de la referenda al marco esta el piano de la imagen. El piano de 

la imagen es en realidad la superficie plana del papel (o de otro material) ... 

Las formas son directamente pintadas o impresas en ese piano de la imagen, 

pero pueden parecer situadas arriba, debajo u oblicuas con el debido a 

ilusiones espaciales".2 

De ahi la necesidad de que las imagenes creadas a traves de la ilustraci6n 

trasciendan sus sensaciones a un nivel donde no s61o se manifiesten largo 

y ancho, sino que sea evidente la profundidad. 
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Las tecnicas de representaci6n bi y tridimensionales son consideradas 

como un medio mas para comunicar las resultados de un hecho ilustrativo, 

estas mismas tecnicas nos ayudaran para sintetizar las ideas que abarquen 

esta actividad proyectual. La bidimensionalidad es el proceso de crear 

ilusi6n de profundidad y volumen plastico sabre una superficie, esta 

representaci6n volumetrica en formates visuales bidimensionales dependen 

mucho de la ilusi6n, esto se da gracias a nuestra vision estereoscopica 

biocular, que nos permite interpretar fotografias, dibujos y pinturas con 

profundidad y volumen 6ptico. 

Con el uso de algunas tecnicas el ojo puede ser engaiiado par la presencia 

de indicadores de espacio en su construcci6n: texturas, perspectiva, luz, 

sombra, pianos, puntos de fuga, color, etc. Todas estas caracteristicas juntas 

producen efectos de volumen que no es real pero esta implicito. 



" Para comprender un objeto tridimensional tenemos que verlo desde 

angulos y distancias diferentes y luego reunir en nuestra mente toda la 

informaci6n para comprender plenamente su realidad tridimensional, es a 

traves de la mente humana que el mundo tridimensional obtiene su 

significado". i 

Para poder proyectar correctamente formas tridimensionales debemos 

conocer sus tres direcciones primarias que son largo, ancho y profundo. 

El largo tiene una direcci6n vertical de arriba hacia bajo. El ancho tiene una 

direcci6n horizontal de izquierda a derecha. Finalmente la profundidad tiene 

direcci6n transversal que va de adelante hacia atras, estas tres direcciones 

producen los pianos. El mundo tridimensional nos obliga a explotar 

todos los angulos para comprender plenamente la forma, 

de manera similar el disei\o bidimensional procura establecer una armonia 

y un orden para crear una sensaci6n visual que tenga como finalidad un 

prop6sito. • le/OEM. P I 02 
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No existe realmente un documento que avale con detalles precises d6nde 

y cuando surge la escultura en papel, solo hay algunos indicios las cuales 

mencionan coma su origen China y Japon principalmente. 

Con la creaci6n del papel se pronostica con gran fuerza la revoluci6n de 

la comunicaci6n, su utilidad coma vehfculo de informaci6n rebas6 toda 

expectativa. Convirtiendose asf en un importante medio de expresion 

artistica. 

El proceso del papel abarc6 gran parte del mundo (aumentando su producci6n 

notablemente en la Edad Media, durante las siglos XV 11 y XVIII), siendo 

este un material versatil con gran adaptabilidad, que primero transmiti6 la 

palabra escrita y posteriormente al tener mas acceso a el fue usado coma 

soporte en el que se desarrollaron tecnicas ilustrativas. 



"Los indicios mas antiguos nos indican que fue en las paises del Oriente 

(China hacia el I 05 d.C.)"• y despues en Occidente donde el papel adquiere 

una vision hacia una dimension fisica, ya no era solo el plasmar una imagen 

plana o una dimension optica sabre un soporte llano, ahora, la busqueda se 

inclina hacia lo tridimensional. recurse que hasta nuestros dias permanece vigente. 

Aunque la escultura en papel tiene una historia larga actualmente se conoce 

muy poco acerca de ella. "La escultura en papel aparecio primero en forma de 

pequeiios movibles y libros mecanicos, se cree que esta tecnica o este mecanismo 

fue un precursor del hoy llamado Pop-up o lngenieria en papel esto ocurrio 

hacia el 1700 d. de J.C:' s 

"Uno de las pioneros de la escultura en papel (surge en lnglaterra en el 

aiio de 1760, siglo XVIII D.C. Augustine Walker), se dedico a desarrollar este 

arte cada uno con su estilo, se adentraban al detalle maxima creando asi 

minuciosas atmosferas. Estas primeras esculturas en papel, representaron un 

acercamiento al metodo de creacion de las mismas." , 

Hasta este punto la escultura en papel era solo considerada coma un articulo 

decorative e incluso todavia no era reconocida coma ilustracion tridimensional. 

Con la llegada de la era industrial se perfecciono la produccion del papel 

adquiriendo este un visa comercial, acelerando su disponibilidad para todo el 

mundo. 

La escultura en papel aparece publicamente coma tal aproximadamente en el 

aiio de 1930, en exhibicion representando a figuras de pie reemplazando en 

determinado momenta a las maniquis ordinaries, estos a su vez, al ser 

fotografiados, fueron utilizados coma anuncios. 
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"Durante la decada comprendida entre 1940 y 1950 , la escultura en papel se 

volvi6 mas popular, con aplicaciones mas creativas y complejas, y gradualmente 

fue adquiriendo popularidad en algunos medios impresos." , 

"La creaci6n moderna de escultura en papel es representada habilmente 

por Bruce Angrave y Artur Sadler, quienes dieron un giro total a esta 

expresi6n, su vision de esta tecnica ilustrativa iba mas alla del aspecto 

decorative, ya no era solo crear figuras o cuadros hechos con papel con fines 

ornamentales, su visualizaci6n se inclin6 hacia la publicidad." a 

La escultura en papel se convirti6 entonces en un ""arte comercial", quiza 

fueron estos hombres los primeros en ser autores de libros que mostraban 

metodos e imagenes sobre lo que es la escultura en papel. 

A pesar de que esta manifestaci6n es uno de los mas primitives y originales 

medios tridimensionales, continua vigente como una importante 



expresi6n dentro del campo de la ilustraci6n tridimensional, a la par del 

pop-up, origami e lngenieria con papel. Siendo una forma de arte donde los 

valores de la sintesis se manifiestan y la presentaci6n final en papel, la 

escultura en papepl es el resultado del resumen de la aplicaci6n progresiva 

de volumenes y su relaci6n espacio-contorno. 

Esta relaci6n espacio-contorno o relleno total de la escultura, es capaz 

de existir o ser considerada a partir de un todo, un aspecto o face, el relieve 

adentro del diseiio de una escultura en papel esta considerado solamente 

a partir de la parte frontal. el efecto debe ser ligero y de sombra tenue, 

es importante este factor para completar la escultura del artista, el tiene 

el libre albedrio de considerar que tan necesario seri explorar este aspecto 

trabajando por fuera el diseno original y seleccionando el acabado de forrnas 

bisicas. 

Por mucho timpo la escultura en papel ha sido practica en la aplicaci6n de 

la enseiianza del arte y el diseiio, generalmete en displays, exhibiciones y 

libros publicados de ilustraci6n. 
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EL ORIGEN DEL PAPEL Y SU FABRICACION. 

El papel es una de las mas grandes invenciones de la civilizaci6n, su creaci6n 

a side trascendental al convertirse este en un articulo esencial, considerado 

par la mayoria de la gente coma un material que forma parte de la vida 

cotidiana. 

"El papel se puede definir coma una sustancia elaborada a partir de fibras 

de celulosa, que se extraen de harapos, de la madera o de la paja, con la que 

se producen las hojas. Segun el destine final y el mode de fabricaci6n, se 

incluyen sustancias adicionales a la pulpa def papef''., 

El papel y su variada posiblilidad de uses, que van desde lo mas 

extravagante hasta lo mas mundano, cuenta ya con una presencia 

insustituible dentro de cualquier ambito cultural y social, particularmente 

el papel se ha convertido en uno de las materiales mas populares de todas 

las artes. 



Como medio y soporte creative es versatil y diverse en cualidades, es uno 

de los vehiculos de comunicaci6n mas empleado. Liso, delicado o resistente, 

es ilimitable la magnitud a la que nos puede llevar su manipulaci6n. 

La tradici6n del uso y fabricaci6n del papel se remonta a civilizaciones muy 

antiguas, estas tradiciones est.in definidas por estilos o grupos culturales, 

en cada uno de ellos las artes del papel exponen sus caracteristicas distintivas. 

Algunos de los precursores en la fabricaci6n del papel, de los que tiene 

cuenta la historia, son los que provienen de sustancias naturales (estas 

ofrecen una superficie accesible para escribir o dibujar sobre ellos). Se dice 

que su origen se remonta a China hace mas de dos mil aiios, pero lo mas 

cercano a lo que hoy conocemos como papel es el "papiro" (papyrus) 

elaborado a partir de una materia vegetal.Los griegos y los romanos de la 

antiguedad tambien lo empleaban, pero se cree que fueron los egipcios los 

primeros en utilizarlo, cuidadosamente formando capas separadas, aplanandolas 

con agua, en donde peviamente se habia disuelto un poco de goma (esta 

hacia las veces de aglutinante) mediante la superposici6n de capas se 

conseguia el grosor deseado, posteriormente se prensaban y se dejaban 

secar al sol. 
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En Oriente fue donde se invent6 el papel, y aunque su expansion hacia 

el Occidente no comenz6 hasta unos mil aiios despues, este retraso no 

impidi6 que las tradiciones de este arte tomaran fuerza en lugares tan lejanos 

como Polonia, Mexico y America Central (los Antiguos Mayas ya utilizaban 

el papel para la formaci6n de libros que datan de los siglos I y II de nuestra 

era). "Ademas del 'papiro·encontramos al 'pergamino', este avance en la 

fabricaci6n de papel apareci6 en Pergamo (Asia Menor en el siglo II a. de 

C.)" 10 

En general el proceso de fabricaci6n tanto del "papiro" come del "pergamino" 

era sencillo: se utilizaban residues animales ( carne) o materiales natural es 

(plantas) que eran alisados, golpeados y restregados, a estos se les daba un 

baiio con cal (curtido), se estiraba en bastidores con polvo de yeso y se 

dejaba secar. La mayor parte de los primeros papeles eran destinados a fines 

muy reservados, su manejo era llevado con extreme respeto empleandose 

principalmente para registrar en ellos textos sagrados, y dependiendo de 

la fecha y el lugar, el papel de menor calidad era destinado a papel moneda, 

envolturas o a la fabricaci6n de prendas de vestir. "Fue por medio de los 

arabes que llegaron noticias de China sobre el papel expandiendose por rutas 

comerciales a toda Europa, fundandose la primera fabrica de papel en Jativa 

(Valencia), hacia 1178, desplazando al papiro y al pergamino". 11 

Otros expertos sugieren que los origenes del papel se extienden a doscientos 

o trescientos aiios antes de nuestra era, basados en investigaciones arqueol6gicas 

y estas a su vez se basaban en antiguas leyendas. Atribuyendose la creaci6n 

del papel al Chino "Tsai-Lan, quien hizo una mezcla de corteza de morera 

y de rami6, con desperdicios de trapo, despues de macerarlos los coloc6 en 

una especie de tamiz cuadrangular, se mojaba y se dejaba secar, presentando 

asi la primera hoja de papel fabricado a mane". 12 



ESTAS IMAGENES REPRESENTAN SOLO UNA CORTA GAMA DE LJTILIDADES Y 80NDADES QUE NOS BRINDA EL PAPEL. 

DESDE EL SIMPLE RECORTE O OOBLEZ HASTA ESCRfTURAS SAGRADAS, 

Desde aquellos primeros intentos hasta sus ultimas creaciones el papel se ha 

ido perfeccionando y evolucionando en su materiales y fabricaci6n, los papeles 

antiguos poseian larga durabilidad, ya que eran hechos a mano con fibras 

de plantas (algod6n, lino o ciiiamo ). Esos papeles se elaboraban bajo condiciones 

de pH neutro o ligeramente alcalino.Actualmente el papel es una union 

de fibras de celulosa extrafdas de mad era, yute, paja y harapo. Y dependiendo 

de su fabricaci6n o destino final se incluyen sustancias adicionales a la pulpa 

del papel, tales como resina, pigmentos, tintes, caolin, etc. 

La fabricacion moderna del papel tiende a ser mas alcalina, en especial 

papeles para escritura e impresi6n que contribuye a aumentar la durabilidad 

del papel. El encolado alcalino se empez6 a desarrollar en la decada de los 

SO's ya utilizar en la industria a partir de la decada de los SO's, incrementando 

gradualmente su manejo hasta ser uno de los mas recurridos en la actualidad. 

La acidez o alcalinidad del papel se mide por medio del pH (potencial de 

Hidr6geno). La escala para medir el pH va del O al 14, siendo 7 el punto neutro; 

los valores por abajo del 7 son acidos y por arriba del 7 son alcalinos. 



SE PROPORCIONARAN BASES TE6RICAS PARA LLEGAR A LA REALIZACl6N DE UN PROYECTO DE 

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, EL LENGUA.JE VISUAL, LOS MATERIALES Y MEDIOS PARA LA 6PTJMA 

REALIZACt6N DEL MJSMO. 

TAMBIEN CONOCEREMOS LA DIFERENCIA QUE GUARDA CON RESPECTO 

A OTRAS MANIFESTACIONES TR1DIMENSIONALES EN PAPEL. 



1 _ ....... _. 
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EL DISENADOR Y LA ILUSTRACION 

I 
I 

I 
J 

El disei\o y la ilustraci6n son dos materias que van tomadas de la mano, 

particularmente la ilustraci6n es una forma de arte muy subjetiva que no 

debe ser utilizada solo para llenar un espacio en un diseiio. "Cuando el 

proceso funciona bien, ni el lector ni el espectador deben darse cuenta de 

si la ilustraci6n ha sido encargada para adaptarse al diseno o si es el diseno 

el que ha sido concebido para complementar la ilustraci6n. La combinaci6n 

de ambos debe presentar un conjunto coherence y gratificante". 11 

"La ilustraci6n ha servido como complemento narrativo en manuscritos y 

libros desde los documentos ilustrados antiguos ... el diseiio es tan antiguo 

como el arte mismo. El termino "composici6n", aplicado a la pintura y el 

dibujo, significa en realidad el "diseno" de la obra. llustradores y diseiiadores 

han trabajado siempre en estrecha relaci6n. Seg(m dice Jeanette Collins: La 

ilustraci6n, a diferencia de la pintura, siempre debe realizar una funci6n concreta; 

simpre debe tener una raz6n para existir. Segun Milton Glaser, la def,nici6n de 

la funci6n de/ diseiio deberia servir coma advertencia para todos los diseiiadores. 



El diseiiador comunica informaci6n basada en los conocimientos previos del 

publico. Asi pues, el trabajo de ambos esta intimamente ligado. La mayor parte 

de las ilustraciones y disefios tienen un contexto comercial". 1• 

"La ilustraci6n ilustra; toda ilustraci6n est:i, par lo tanto, dirigida 

artisticamente y debe funcionar conjuntamente con un tema y un diseiio ... 

conjugar el concepto o el texto con la acci6n de ilustrar que mejor pueda 

visualizarlo o que responda a determinadas cualidades:' ,s 

Vemos que dentro de las multiples posibilidades que tiene el diseiiador coma 

creative existe un aspecto que le ha permitido estar en constante relaci6n con 

las medias gr:ificos, y esta es la ilustracion, la cual entre otras cosas desafia 

la interpretaci6n de conceptos a un lenguaje visual, la ilustraci6n es una clave 

de mundos y atm6sferas que solo viven en nuestra imaginaci6n. 

" Nuestra elecci6n de la ilustraci6n puede determinar o cambiar el aspecto de 

un proyecto: la ilustraci6n de la cubierta de un libro da a las lectores un conjunto 

de expectativas sabre lo que va a encontrar en el interior de sus p:iginas; el 

tono de una revista queda establecido par lo que hay en la portada. La ilustraci6n 

tambien puede establecer o mantener una identidad: con el trabajo continua 

de un determinado ilustrador o de u reducido equipo de ilustradores, podemos 

dar a un producto, hasta entonces insipido, una imagen poderosa y reconocible" 1• 

• I& 
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El enriquecimiento de la grafica por medio de la ilustraci6n nos ha llevado por 

caminos de proyecci6n de imagen diversos, que van mas alla de plasmarla con 

dimensiones 6pticas o bidimensionales. Como un ser explorador el diseiiador 

comienza a explotar la ilustracion tridimensional experimentando con 

diversos elementos y superficies, inicialmente esta necesidad surge solo como 

un desahogo y una batalla contra las proyecciones planas, pero con el tiempo 

esto se ha convertido en una actividad de constante exigencia visual y tactil. 

Este reencuentro se satisface de manera efectiva con la presencia de la ilustraci6n 

tridimensional, cabe aclarar que no se esta descubriendo el hilo negro, solo 

se le esta dando una aplicaci6n funcionalmente grafica a la ilustraci6n 

tridimensional separandonos de la funci6n meramente ornamental o artistica. 

Como nos hemos dado cuenta tanto el diseiio como la ilustraci6n son 

disciplinas estrechamente ligadas, pero el diseiiador se enfrenta, por la misma 

modernidad de la tecnologfa, a problemas adicionales por encima de sus 

conocimintos de ilustracion o tipografia. 

Dentro de todas las posibilidades que existen en la ilustraci6n tridimensional, 

la misma economfa de los medics hace al papel accesible para el 

desarrollo de esta tecnica que finalmente resulta ser bastante solvente 

en cuanto a materiales. Pero con respecto a tiempos y acabados se requiere 

un lapso considerable por el trabajo cien por ciento manual que esto implica. 

La escultura en papel permite al creative realizar formas con multiples 

posibilidades de expresi6n plastica, y a la vez admite plasmar mediante un 

lenguaje visual su propia personalidad. Esta necesidad del diseiiador por 

crear y reencontar tecnicas que le permitan desarrollar y tener alternativas 

de representacion le ha llevado a descubrir la versatilidad del papel coma 

media eficaz de comunicacion. 



El use extensive de este material (papel) come medic tridimensional ya es 

bastante evidente, yes tarea del diseiiador encontrar el soporte grafico mas 

adecuado para que esta intenci6n ilustrativa (acompaiiada de un texto o no) 

sostenga un concepto graficamente aplicable, es decir, que el diseiiador 

en su proceso de ser elaborador y ordenadorde elementos graficos, sugiera 

alternativas de soluci6n a un problema dado, desde la concepci6n y 

conceptualizaci6n de la idea (evaluaci6n, sfntesis y proyecci6n) hasta que 

esta sea conformada, fabricada, distribufda, usada y relacionada con su 

ambiente, su creaci6n no debe ser solo estetica sine tambien funcional. 

Esto debe darse finalmente sin importar las alternativas de repesentaci6n 

de las que se valga para lograrlo. En tanto que estas opciones sean apropiadas 

y exista una 16gica detras de lo que hacemos. 

De tal suerte que el disefiador grafico cubre exigencias practicas que a 

diferencia de la pintura o la escultura, que no son otra cosa que la realizaci6n 

de las visiones personales y sueiios de un artista, el trabajo del diseiiador 

debe ir acompaiiado de un lenguaje visual, que se generacon base a una 

combinaci6n intencionada de imagenes y tipograffas y que finalmente van a 

ser la representaci6n de un mensaje. Wucius Wong describe ol diseiio graf,co 

coma "un proceso de creaci6n visual con un prop6sito". 
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En pocas palabras un buen diseiio es la mejor expresi6n visual de la escencia 

de "algo", ya sea esto un mensaje o un producto. 

Por su parte Martin Colyer describe: Los diseiiadores deben conocer y apreciar 

coda elemento de su oficio, los tipos de tetra, las tecnicas, las imagenes, pero estos 

elementos no son solo unidades individuates que pueden desplazarse hasta que 

queden de una forma u otra. Tienen que usarse de forma que interaccionen y 

comuniquen, interesen, enseiien o incluso conmuevan al lector o of espectador. 
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FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

DISENO TRIDIMENSIONAL. 

" Es curioso que en general, el director de arte o el disefiador grafico, 

a no ser que se hayan especializado en diseiio de envases o que tengan 

conocimientos de arquitectura o muestren escaso interes por el diseiio 

tridimensional. Al parecer, debido a que la mayor parte de sus obras se 

relacionan con problemas bidimensionales, contemplan lo 'piano· y tienen 

cierta dificultad en pensar en terminos de 'volumen ·. 

Muy a menudo, dado un problema tridimensional, los resultados no parecen 

ser mas que una serie de soluciones bidimensionales reunidas, y es una 

lastima porque el diseiio tridimensional ofrece una oportunidad (mica en el 

sentido de que la soluci6n final tiene el aliciente adicional de cambiar su 

perspectiva y su forma segun los puntos de vista que adopte el diseiiador". 17 

El diseiiador al manejar tecnicas de representaci6n bi o tridimensionales las 

considera tan s61o como un medio mas para concretar un proceso en el 

diseiio, lineas, colores y formas son elementos que integran un lenguaje y 

el diseiiador se vale de ellos para alimentar y enriquecer las ideas en el 

proceso de diseiiar. 



El tomar conciencia de una figura que en su origen esta determinada por 

un tratamiento en perspectiva ha llevado al diseiiador a tratar de dar vida 

a una imagen de lo piano a la profundidad, en donde el volumense haga 

presente. 

El lenguaje visual que plasma el diseiiador consta de aspectos elementales 

que van a generar un acercamiento a la apariencia definitiva del diseiio, estos 

son: elementos visuales y elementos conceptuales, los elementos 

conceptuales no son visibles realmente, son representados valiendose de 

los elementos visuales, como son forma, medida, color y textura. 

"Asi cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, 

medida, color y textura. Los elementos visuales forman la parte mas 

prominente de un diseiio, porque son lo que realmente vemos",a 

Son los elementos visuales de los que se vale el diseiio para constituir lo 

que generalmente llamamos " forma" y es esta misma forma que al tomar 

color, textura y volumen se le denomina como "estructura", estructuras 

que constituyen al diseiio tridimensional. Los elementos con los cuales 

podemos proyectar esquemas tridimensionales nos dan la pauta para 

comprender un s6lido geometrico (vertical, horizontal y transversal) 

concretando este ejercicio colocandolo en un espacio, posici6n y direcci6n 

determinado. 

WUCIUS. WONG 
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Los elementos de construccion tridimensional son importantes en la medida 

en que estos organicen mejor los espacios. En el caso espedfico de la 

escultura en papel, los espacios son de suma importancia pues a medida que 

los pianos son colocados en distintos niveles van generando espacios que 

crean un efecto de tridimensionalidad. 

ELEMENTOS DE CONTRUCCION EN ESTRUClURAS TRIDIMENSIONALES 

fl 

I J 

VERTICE 

Denominaci6n que se da cuando diversos pianos coinciden en un punto, 

estos pueden ser proyectados hacia afuera o hacia adentro. 

FILO 

Constituye en si la cualidad que proporciona expresi6n a la forma a craves 

de la union de dos pianos paralelos unidos a lo largo de una linea conceptual. 

PL.ANOS 

Son superficies externas que encierran un volumen espacial en tamafio y 

forma. 

Tambien dentro de una estructura tridimensional encontramos tres tipos 

de perspectivas: la vision plana, vision frontal y vision lateral. Consideraremos 

tambien las siguiente clasificacion en cuanto a caracterfsticas en el diseiio. 



ELEMENTOS QUE CON FORMAN UN DISENO Bl Y TRI DIMENSIONAL 

• 
• 

CARACTERfSTICAS CONCEPTUALES 

Punto, linea, piano, volumen . 

CARACTERfSTICAS VISUALES 

Figura, tamario, color y textura . 

CARACTERfSTICAS DE RELACION 

Posici6n, direcci6n, espacio y gravedad. 

..... - • fl 

CARACTERISTICAS EN EL DISENO 

• 
• 
• 
• 

CARACTERfSTlCAS FfSICAS 

Materiales, soportes (fisico, geometrico y gr.ifico*). pigmentos, instrumentos . 

CARACTERfSTICAS ELEMENTALES 

Lenguaje expresivo, color, textura, forma etc . 

CARACTERfSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema de proporci6n, escala, volumen, posici6n . 

CARACTERfSTICAS DE COMUNICACl6N 

Legibilidad, sintesis, sensaci6n, connotaci6n y contexto . 

CARACTERfSTICAS CONCEPTUALES 

Ideas que no son palpables solo son representadas 

atraves de el lenguaje visual. 19 
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EXPRESION TRIDIMENSIONAL EN PAPEL. 

2.3. I. ORIGAMI 2.3.2. INGENIERIA CON PAPEL 2.3.3. ESCUL1lJRA EN PAPEL 

Es recomendable hacer ciertas descripciones sobre algunas expresiones 

tridimensionales generadas en papel, puesto que constantemente son 

confundidas e incluso se hace mal uso de su construcci6n desconociendo 

la independencia que guarda una tecnica con respecto a la otra. 

El mundo memorable de la creaci6n en papel y sus tecnicas, es infinitamente 

lleno de cualidades, en donde el limite es la imaginaci6n, aunque algunas 

de estas tecnicas guarden similitud una con otra, no son en su procedimiento, 

lo mismo. Los mecanismos empleados tanto en origami, ingenieria con 

papel, escultura en papel, pop-up, cut paper, display y empaque 

guardan similitudes en su proceso de proyecci6n y construcci6n pero no 

deben de confundirse entre ellas esto incluye tambien la creaci6n de papel 

hecho a mano o las figuras de papel mache. 

El aspecto (mico que guardan en comun estas tres tecnicas es la materia 

prima "el papel'', buscando la tridimensionalidad, desarrollan la psicomotricidad 

y sintetizan la imagen. 



EXPRESION CON PAPEL EN SECO 

2.3. I. ORIGAMI. 

Considerado como un arte decorativo facil de identificar, pues la mayor 

parte de nosotros tuvimos de pequenos algun contacto directo con esta 

tecnica.Su origen fue en Japon en donde se desarrollaron formas de 

origami sofisticadas, normalmente con un prop6sito ceremonial y se le ha 

considerado como un antecesor de la lngenieria con papel (la epoca exacta 

de su surgimiento resulta algo confusa). La creaci6n de estructuras 

extremadamente simplificadas y geometricas que buscan por medio de 

dobleces exactos y mecanismos matematicos un acercamiento o semejanza 

a la figura real. El origami resulta ser estricto en su procedimiento de 

construcci6n, al doblar el papel forma estructuras complejas y creativas. 

"Origami es una palabra japonesa que se deriva de las palabras Ori ( doblar) 

Kami (papel) ". 20 

Su construcci6n parte regularmente de una hoja de papel extendida a partir 

de esta se van formando figuras a base de dobleces precises sin cortes, 

engomados o decorados, hallandose aqui su complejidad, puesto que el 

resultado debe ser, generalmente, de una sola pieza, esto qui ere decir que 

su fabricaci6n no admite mutilaciones. 

En Japon se revelaron sofisticadas formas de origami cerca del ano 1,200 

de nuestra era, normalmente se manifestaba come acto simb61ico o 

ceremonial. En 1930 un hombre Japones Akira Yoshizawa comenzo a 

desarrollar nuevas formas y perfeccionar la tecnica a partir de sus primeras 

experiencias. En la actualidad el origami se ha vuelto una actividad psicomotriz 

particularmente usado en escuelas. Pero su uso de manera profesional se 

a reilvindicado a utimas fechas,partia.darmenre en ruestro pals toma auge porterrpora.das. 
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Este mecanismo de construcci6n actualmente se retoma y se aplica, de 

manera creativa en tarjetas, invitaciones, etc. Explotando al maximo el 

potencial creador del plegado de papel. No hay alguna exigencia en especial 

con respecto a la elecci6n del papel, el origami aplicado al diseiio resulta 

siempre novedoso. 

• ... 1 . .. 
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2.3.2. INGENIERfA CON PAPEL. 

Una tecnica contemporanea al origami, de la cual se sabe poco o casi 

nada acerca de sus origenes. Se sabe que es una tecnica Japonesa que tuvo 

como precursor al llamado .. pop-up ... donde generalmente se parte de un 

piano que por medio de cortes precises, se crean volumetrias y atm6sferas 

en movimiento, que al memento de ser desplazadas o abiertas se visualizan 

una serie de levantamientos tridimensionales. 

Es facil saber porque el pop-up tiene tanta fascinaci6n, pues a menudo son 

extremadamente ingeniosas, combinando rigurosamente la geometria, 

transformandose de dos dimensiones a tres. Por lo regular estos cortes 

parten de una sola pieza creando a base de dobleces diversos pianos. Existe 

tambien otra variante dentro de la ingenieria con papel y es la arquitectura 

en origami, con caracteristicas muy similares a la primera. 



De esta tecnica encontramos creaciones sumamente complejas aplicadas 

a libros 3-D que narran cuentos o tratan temas cientfficos o naturales 

(estos libros resultan ser de muy alto costo) por su mismo sistema de 

construcci6n, cuando se considera un trabajo de estos a gran escala, algunos 

de los cortes se pueden obtener rapidamente con un suaje, pero el resto 

de la labor de armado se tiene que realizar a mano. 

Existe tambien una tecnica muy similar a la lngenieria con papel, la llamada 

arquitectura en origami que basicamente se desarrolla sobre el mismo 

principio. 

• 
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Apoyados con algun transportador o alguna plantilla, despues de varios bocetos 

se pueden obtener los cortes finales. "Ocasionalmente se usan adhesivos, 

excepto cuando se desea tomar con fuerza algun punto de apoyo, las tecnicas 

de corte son basicamente de 90°, 180° y 360°. Su mecanismo se basa en cuerpo 

rfgido, mecanismo, estructura y un eslab6n". 21 

Siempre ha sido interesante abrir una tarjeta y ver que puede suceder algo 

inesperado. Al igual que el origami las creaciones de lngenieria con papel 

requieren de una memoria precisa (suajes y mecanismos) deben estar 

perfectamente coordinados. Finalmente el diseiiador decide que partes del 

cuadro se mover.in y como se resolver.in los problemas tecnicos que se presenten 

en su construcci6n soportando el constante uso (abrir y cerrar). 

E...IEMPLOS DE AROurTECTI.JRA EN ORIGAMI. SIMILAR A LA INGENIERfA CON PAPEL 

2.3.3. ESCULTURA EN PAPEL. 

Como ya se ha anotado la escultura en papel resulta finalmente de la constante 

sobreposici6n del papel, que a diferencia del origami y la ingenierfa con papel, 

esta responde a un moldeado que recrea la forma imitada. 



Su estructura necesariamente requiere de unir las piezas con pegamento o 

cualquier otro material adhesive, aspecto que difiere de las otras dos tecnicas 

(origami e ingenieria con papel ), al igual que la constante manupulaci6n del 

papel, el pintado, moldeado, arroyado o rayado. La construcci6n de una escultura 

en papel puede ser clasificada como un ··bajo relieve·· escultura diseiiada para 

verse solo frontalmente. 

La escultura en papel tiene la cualidad de solucionar la presencia del volumen 

virtual representando un engaiio al ojo, esta apariencia del papel da por resultado 

un "arte de superficie" o un "arte de volumen" en el que por intervalos ritmicos 

se revelan contrastes de valores en areas cortadas, dando por resultado formas 

en espacio tridimensional. 

Esta ilusi6n 6ptica se logra por la obtenci6n de volumen, que a su vez es 

representado por la acci6n de sobreponer, traslapar o yuxtaponer. Este medio 

alternative de representaci6n tridimensional se alimenta y se enriquece con 

todos los aspectos del quehacer grafico y la ilustraci6n. Y ciertamente 

la escultura en papel tiene un espacio trascendental como una alternativa de 

representaci6n ilustrativa, que cumple y cubre la condiciones necesarias de 

demanda en la practica profesional. 

"La escultura en papel, es justamente el obtener y generar un volumen a traves 

de sustratos (papel) mediante los cuales, a traves de dobleces, arroyados, montajes, 

sobreposici6n, etc, se puede obtener volumen, que no llega a ser el volumen 

clasico de una maqueta porque el mismo material no lo permite plasticamente 

hablando". 22. Tomemos en cuenta tam bi en algunas expresiones en papel como 

el llamado "cut paper", similar al papel picado de Mexico, incluyendo el 

pop-up, a base de suajes y dobleces se crea movimiento en el papel, en fin, 

existen una inmensa variedad de tecnicas que dan caracter y vida al mismo. 
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E.JEMPLO DE ESCULTURA EN PAPEL. 

' ! • E.JEMPLO DE "cur PAPER" (TAMBIEN DE ORIGEN CHINO), SIMILAR AL PAPEL PICADO DE MEX1co 

Y ALGUNAS OTRAS EXPRES10NES EN .JAPON, POLONIA Y ALEMAN IA. 

E.JEMPLO DE POP-UP. 



El primer uso que se le dio al pop-up fue en libros para niiios durante la ultima 

mitad del siglo IX, su popularidad bajo a consecuencia del alto costo que 

implicaba la fabricaci6n de suajes y dobleces. Durante los aiios de 1950 y 1960 

la aplicaci6n del pop-up volvi6 a ser tornado en cuenta en el ambito grafico 

(libros y tarjetas de saludo). Este tipo de trabajos son facinantes y extremafdamente 

ingeniosos, combinando los rigores de la geometria con la magia del dobles y 

los angulos. 

,.,_. - _--~ .. -

EJEMPLO DE DISPLAY 80LSA5 Y EMPAQUE EN PAPEL. 

EXPRESION CON PAPEL MO.JADO 

Este tipo de trabajos requieren precisamente el manipular el pepel o la pulpa 

del mismo en mojado, come tal tenemos al papel mache, moldeado en papel y 

papel hecho a mane. 



ANALIZAREMOS C6MO EL DJSENADOR GRAFICO PUEDE APLICAR LA ESCULTURA EN PAPEL 

EN SU ACTIV1DAD COMO CREADOR DE IM..i.GENES Y CONCEPTOS GR..i.FICOS. 

CONOCEREMOS SU MATERIA PRIMA, CARACTERfSTICAS FfSICAS DEL PAPEL 

Y C6MO SE PUEDE FOTOGRAFiAR UNA ESCULTURA EN PAPEL. 





APLICACION DE LA ESCULTURA EN PAPEL. 

'---. 

Las expresiones de esta tecnica han tenido sus mas grandes manifestaciones, 

en paises como Japon, Canada y EUA principalmente. Los mejores trabajos 

son presentados anualmente o son montados en exposiciones colectivas, 

en galerias de arte prestigiadas, otras son explotadas de manera creativa 

en cualquier numero de publicaciones editoriales o medios de 

comunicacion diversos. 

La amplia experiencia que exponen los escultores en papel de estos paises 

es evidente a todas luces. A pesar de que esta expresi6n ya tiene un largo 

recorrido en otros paises, en Mexico desgraciadamente no se cuenta con 

la difusi6n suficiente como para que este tipo de trabajo tridimensional sea 

considerado como una opci6n mas en el quehacer grafico. 

La aplicaci6n de esta tecnica es realmente una alternativa para el diseiio 

grafico y la ilustraci6n por ser ciento por ciento una expresi6n plastica. 

Actualmente son pocos los despachos de diseiio que consideran, al proyectar 

un trabajo a la escultura en papel como una opci6n de representaci6n, 



y son mas los que solo tienen una vaga idea de esta tecnica, o algunos la 

confunden con el origami o con la ingenieria con papel. 

0 simplemente esta actividad manual resulta obsoleta, lenta o mal remunerada, 

argumentando que hoy por hoy la computadora rebaza por mucho estas 

tecnicas, siendo que una no le quita la importancia a la otra, solo son lineas 

de emision diferentes, y que incluso en algun memento dado podrian llegar 

a complementarse. 

El trabajo de la escultura en papel o llamada tambien ilustracion 

tridimensional exige en su contruccion casi un 98% volumen, aspecto que 

se considera come un obsticulo para su aplicacion practica a los medics 

impresos de comunicacion, aspecto que se soluciona con la reproduccion 

fotografica. 

La ilustracion tridimensional y particularmente la escultura en papel no 

se reserva a aspectos ornamentales pues es considerada realmente versatil 

expandiendose a todos los soportes graficos, algunas aplicaciones practicas 

(tarjetas, calendarios, manuales, anuarios, menus, invitaciones, etc.) . 
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Sin duda, podemos recomendar esta alternativa para dar soluci6n a la 

presencia del volumen virtual. El moderno escultor en papel tiene que 

considerar, distintos espacios de acci6n; la proyecci6n, construcci6n y 

aplicaci6n final (via fotografica). Este medio ilustrativo tiene una vision 

modelista la cual nos permite incluso la proyecci6n y construcci6n de 

prototipos. Tambien la escultura en papel congenia perfectamente con el 

escaparate como medio publicitario. La vida breve de este acepta la utilizaci6n 

de medios eficases. 

S,o.VERS SPICES PomT or PURCHASE D1SPL,t,Y ··PAPER SCULPTURE" (A STEP BY STEP OUIOE) NICK GRECO P 1 I I Y I I 3 
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CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION DEL PAPEL. 

La sintetizaci6n selectiva de formas complejas lleva a la escultura en papel 

a valerse de ciertas tecnicas, como son; el plegado, rizado, rasgado, 

cortado y vaciado, formas yuxtapuestas, etc.; y siendo el papel la base 

indispensable de este medic ilustrativo, es necesario el conocimiento pleno 

de este material. 

Tomando al papel como un medio ilustrativo natural (ya sea actuando sobre 

el o valiendose de el) cuya composici6n organica (pulpa de madera, fibras 

de algod6n, celulosa, etc.) proporciona la fuerza y la flexibilidad requerida 

para su adecuada transformaci6n, es recomendable reconocer en cada caso 

tanto su versatilidad como sus limitaciones. El papel hecho a mano puede 

ser un buen apoyo para enriquecer visualmente nuestra escultura y enriquecer 

aun mas nuestra propuesta alternativa. 

La calidad en la superficie del papel afectara su aceptaci6n a formas 

arrolladas, rizadas, torcimientos y pliegues, por lo que no es 

recomendable trabajar con papeles especiales tratados con arcilla, pigmentos, 

lacas o barnices, debido a su diffcil manipulaci6n, no cooperan cuando se 

desea hacer el mas simple pliegue, sin embargo no se descarta 



la posibilidad de experimentar con ellos, e incluso con papeles de baja 

calidad (kraft) o flbra corta. Esto dependera de la intenci6n que se desee 

dar flnalmente a la escultura. 

El papel puede estar coloreado de origen o puede ser pintado posterior 

a su transformaci6n. Algunos de estos estan coloreados con anilina, pero 

recientemente estos han cambiado a tintes alcalinos, asegurando de esta 

manera la integridad del color al paso del tiempo. 

Ciertos papeles son particularmente populares entre los escultores en papel, 

pues son nobles en su comportamiento y respetan el tratamiento que se 

les aplique. 

Algunos autores recomiendan como los mas versatiles: Corsican, cartulinas 

con textura o fibra larga, canson, fabriano, ingres, guarro, grandee, 

etc. o aquel papel que contenga un alto porcentaje de flbras de algod6n 

(papeles para acuarela y grabado) o tejidos de lino (60% a I 00%) se le 

considera de calidad y apto para la escultura en papel, vale la pena invertir 

en papeles de buena calidad. 

Se sugiere utilizar papeles de gramaje alto, peso mediano y 

cartulinas, independientemente del papel que se elija, su manejo 

requiere de que la superficie del papel se encuentre libre de polvo, 

grasa y huellas. 



CARACTERISTICAS DE COMPORTAMIENTO DEL PAPEL ANTE FACTORES EXTERNOS: 

I . RESISTENCIA Y ELASTlCIDAD (D1RECCl6N DEL GRANO>. 

Determinar el grano o hilo del papel es necesario antes de llevar a cabo cualquier trabajo. 

Una forma de id.entificar la direcci6n del grano consiste en rasgar el papel, el cual se 

identificara en el lado que oponga menos resistencia. El nUmero de dobleces consecutivos 

que soporta un papel en el mismo sitio, sin producir arrugas, nos indicar:i esta calidad. 

2. SU RESISTENCIA A LA D1LATACl6N Y CONTRACCl6N CCALOR, FRIO Y HUMEDAD>. 

El clima afecta visiblemente al papel, la humedad y temperatura alteran las dimensiones 

del papel. Con la humedad, se dilata y con el tiempo seco se contrae. Esto se puede 

controlar si el papel es colocado en un buen lugar e incluso, es bueno adquirirlo conforme 

vayan surgiendo las necesidades. 

3. INFLUENCIA DE LA LUZ SOBRE EL PAPEL. 

Ademas de la tempertura y humedad, la luz influye drasticamente sobre el papel, si el 

blanco tiende a amarillarse y si el de color a decolorarse (hay que verificar tambil!n su 

marchitamiento) seglln la calidad de la pasta y las materias colorantes empleadas en su 

labricaci6n (este fen6meno proviene de la oxidaci6n de las fibras vegetales que componen 

al papel). 



Es importante considerar el proceso de fabricaci6n del papel, esto nos 

facilitara la mejor selecci6n del mismo, a considerar tenemos: 

La pasta quimica (procedimiento a la sosa y al bisulfato) se emplea 

basicamente para la fabricaci6n de papeles de buena calidad. 

Pasta semiquimica este tipo de pasta es aplicable principalmente en la 

fabricaci6n de cartones, papeles de embalar y sabres. Este tipo de pasta 

tiende a ser morena y tiene fibras largas y resistentes ideales para la fabricaci6n 

de sacos de cementa y papel kraft, papeles de embalaje de baja calidad, 

estracillas, carton gris, etc. 

Para la fabricaci6n de papeles de primera calidad (papel moneda, de dibujo, 

tipos especiales, fotografico, etc) se emplea una pasta a base de trapos de 

algod6n, lana, yute, ceda, lino, etc., la flexibilidad y el grosor dependera del 

procedimientos de refinado y encolado (a base de resinas, gelatinas, cola o 

engrudo de almid6n). 

"La fuerza y solidez del papel al ser doblado, deformado y rasgado depende 

del nivel de refinamiento, existen dos tipos: 

Refinado magro. Proporciona al papel flexibilidad, grosor, opacidad, 

blandura, util en papeles para impresi6n. 

Refinado graso. Proporciona al papel resistencia, rigidez, dificultad 

para el plegado empleado en papeles coma pergamino, papel arroz, 

papel para escritura, vegetal, etc)". 21 
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Comprender el papel es uno de los puntos claves en la elaboraci6n de una 

escultura en papel, conviene familiarizarse con la gran variedad de papeles 

disponibles en el mercado con sus calidades y usos. 

Debemos considerar al momento de adquirir el papel, la direcci6n del grano, 

rigidez, textura, caracteristicas translucidas, maleabilidad, gama de colores, 

el porcentaje de algod6n, tamaiio del pliego, gramajes, cualidades visuales y 

tactiles, resistencia a la rotura y resistencia a la dilataci6n, reacci6n al calor, 

a la humedad, la calidad y cualidad etc. 

Como seleccionar el papel correcto. 

El papel mas indicado para cualquier proyecto de escultura en papel, no es 

necesariamente el mas econ6mico o el mas caro, tampoco lo sera el t'.mico 

papel que encuentre a la mano, es necesario que antes de adquirirlo nos 

aseguremos de nuestras necesidades. 

Si deseamos que nuestro trabajo se conseve por largo tiempo debemos 

buscar un papel alcalino libre de acido que no se ponga amarillento o 

quebradozo con el tiempo. Si el papel se va a someter aun tratamiento de 

pintado o entintado o simplemente el pegamento seleccionado es muy fuerte, 

asegurese de que la quimica del papel y la tinta sean compatibles con el 

proceso de acabado, para que estos se adhieran correctamente. 



LOS FACTOR ES QUE MAS INFLUYEN EN LA SELECCION DE UN PAPEL SON: 

Apariencia (color, textura) y tacto agradable • Precio • Calidad • Contenido reciclable 

CLASIFICACION DEL PAPEL 

APLICACIONES Y USOS 

Para escribir, dibujar, impresos, papeles para valores (pasaporte, billetes, 

etc,) estos ultimos incluyen tambien a los papeles para escribir y dibujar, 

pero fabricados con mayor calidad. 

ASPECTO FISICO 

Papel alisado: (util para imprimir solo texto y grabado a pluma). 

Los diferentes grados de alisado se debe al resultado de la veces que 

haya pasado el papel por las calandrias de la maquina. 

Papel satinado: A la superficie del papel se le hace pasar a presi6n 

entre los cilindros de la maquina, provocando que la superficie se torne 

brillosa. 

Papel estucado o couche: (gruesa capa de caolfn) muy noble para 

todo tipo de impresi6n y fotograbado, la capa de caolin combinada con 

el yeso entre otros componentes, rellena hasta los poros mas 

imperceptibles del papel. El papel estucado tiene dos variantes: brillante 

o mate. 
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SISTEMA DE FABRICACION 

Papel hecho a mano: (alto costo) se caracteriza por tener cuatro orillas 
barbadas variando el color segun la pulpa frecuentemente son de color 
palido. "Los papeles hechos a mane, que incorpora no tienen grano (la 
direcci6n en la que se extiende las fibras)". 2• 

Papel fabricado a maquina: (costo medic) diverse en colores, texturas, 
tamafios y gramajes. Los podemos encontrar por pliego, metro o bobina. 

Papeles de "molde": (imitaci6n mecanica del papel hecho a mane) contiene 
buenas fibras, este tipo de papel combina la calidad de los hechos a mane 
pero con un precio mas moderando, se le reconoce facilmente por tener 
dos lades con orillas barbadas y los otros dos estan cortados. Este papel 
tiene la cualidad de ser resistente y de fibra larga. * 

• "EJ pape/, hlstorla. 5ll fobrlcad6n w uso" E.m,do Grdfa:a Salesiano/&rteJona Samo. pa,. 27-28 



"Para fines didacticos o practices los papeles son clasificados principalmente 

en tres grupos: sin recubrimiento, cubiertos y texturizados. 

Sin recubrimiento. En este grupo se incluye el papel bond, y su principal 

caracteristica es que cuenta con buena formaci6n y lisura, siendo normalmente 

blanco con matices de distintas tonalidades. aunque tambien se fabrica en 

colores: esta encolado y tiene bastante resistencia superficial. Se utiliza 

principalmente para escritura, impresi6n y fotocopiado (se clasifican en: 

seguridad, peri6dico, bond, biblia y bristol). 

Cubiertos. Es el papel que se conoce come estucado, recubiertos, couche 

o pintado, el cual ha side sometido a un proceso adicional, cubriendo la 

superficie con una capa de pigmentos minerales, adhesives y agua, esto lo 

hace un papel id6neo para la impresi6n. 

Texturizados. Tambien conocidos come Text y Cover, se fabrican con 

celulosa de alta calidad y en alguas cases contiene fibras recicladas. Existen 

en diferentes gramajes y su acabado superficial cuneta con diferentes 

texturas, sin recubrimiento y con calidad Premium o Super Premium 

(caracteristica que se le otorga al papel por su alta calidad, tambien llamado 

papel de arte, son utilizados principalmente en libros, catalogos de arte 

y reportes anuales). Son agradables tanto a la vista come al tacto, los tipos 

de acabados texturizados mas comunes son los siguientes: marca de 

agua, parchment (pergamino), fibras anadidas (algod6n, metal, flores 

o paja), contenido de celulosa, smooth (liso), Wove (tejido), vellum, 

vegetal, embossed, felt (tela), rubber roll (marca de hule)" 2s 

"Solo se necesitan algunos conocimientos basicos y un poco de experincia 

para aprender a diferenciar las calidades de papel y c6mo reaccionan a los 

tratamientos que puedan darsele. Por ejemplo, un papel hecho a mane 

tiene un tacto muy diferente al de un papel elaborado a maquina, cuya 

extrema suavidad se debe al prensado final a altas temperaturas". 2, 
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COMO FOTOGRAFIAR LA ESCULTURA EN PAPEL. 

El trabajo arduo que representa la elaboraci6n de una escultura en papel 

resultarfa inutil si su aplicaci6n no reflejara con acierto la tridimensionalidad, 

si el diseiiador grafico desea adaptar una escultura en papel de manera 

funcional y estetica a un soporte grafico, tiene necesariamente que reflejar 

la intenci6n final de esta tecnica. Tomemos en cuenta que el mas viable 

medio de reproducci6n de la escultura en papel es la fotografia (para su 

aplicaci6n a un soporte grafico) conviene manejarla correctamente. 

El efecto de luz y sombra que se genera por medio de la iluminaci6n 

produce diversas atm6sferas, que dependiendo de nuestro diseiio final se 

trabajaran. El fotografiar una escultura en papel constituye toda una 

aventura en el mundo de la tridimensionalidad. 

Comunmente la mayorfa de los ilustradores no son los fot6grafos de su 

trabajo, de tal manera que conviene aliarse con el fot6grafo y determinar las 

caracterfsticas de la toma.A considerar: hacer efectiva la tridimensionalidad, 

el espacio, volumen y profundidad y el aspecto espacial. 



Generalmente la fotografia de escultura en papel se caracteriza por 

que utiliza fuentes de luz muy ligeras, intentar una toma con una fuente 

natural de luz ligera, dara enfasis a la dimension ya la profundidad, en cambio 

si se quiere enfatizar sombras pronunciadas, no se debe poner la fuente de 

luz demasiado cerca o al borde del relieve. 

Cuando la luz es artificial hay mas control de la toma, para dramatizar 

las calidades tridimensionales de la escultura la fuente de luz se localiza en 

un costado. Hay que tener cuidado pues las sombras en las tomas fotograficas 

de la escultura en papel son recurrentes, esta cuestion se puede corregir 

ligeramente con una exposicion larga o con una difusion (con algun material 

traslucido) de luz eliminando esa fuente de luz aspera. 

Otra opcion es hacer botar la luz en la pared, techo, paraguas blanco especial 

para la fotografia. De esta manera se emitira una fuente ligera de luz (con 

un angulo de 45 a 60 grades) que dara enfasis a la dimension y la profundidad. 

Mediante la luz se puede captar por medic de la fotografia distintos 

ambientes en la escultura, situaciones especiales, efectos y tecnicas de 

laboratorio. 

A continuacion se ilustra parte del equipo necesario en las tomas 

fotograficas, asi come esquemas donde se observan la posicion de alguna 

escultura en papel, y la posicion de las luces. 
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El equipo requerido consto de una cimara de 35 mm con un lente de 49mm, 

(ocacionalmente se utilizaron lentillas de!, 2, 3 y 4 aumento) con un lente 

skylight (IA) y un C 12. Como fondo se prefirio color negro mate y/o el 

papel utilizado en la escultura. Despues de un estudio fotografico, se selecciona 

una serie de alternativas que cumplan con las caracteristicas adecuadas para 

la presentaci6n final impresa. 



El siguiente esquema muestra el estudio fotogr.ifico a la escultura en papel 

aplicada a lo que ser.i finalmente la portada del proyecto de tesis. De acuerdo 

al resultado obtenido en la imagenes se selecciono la mas adecuada para 

dicho fin. 
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UN RECORRIDO POR LA METODOLOGIA DE CREACl6N Y CONSTRUCCl6N DE UNA ESCULTURA 

EN PAPEL, PARA LLEGAR FINALMENTE A LA PROPUESTA Y APLICACl6N DE LA MISMA. 

SE EXPLICARA BREVEMENTE LA HISTORIA Y CARACTERfSTICAS PRINCIPALES DE UN CALENDARIO. 





4.1 
METODOLOGIA EN EL PROCESO DE CREACION DE UNA 

ESCULTURA EN PAPEL. 

Con frecuencia una de las preguntas que se plantean los que est.in ligados 

al diseno grafico, no solo en la practica profesional, sino tambien en lo 

individual, es lhasta que punto se debe estructurar un metodo que 

permita guiar al diseiiador en su tarea?. La respuesta la encontramos 

en que ei diseiio mismo implica un trabajo esencialmente dialectico, que 

por encima de los procesos empfrico, intuitive o deductive esta necesitado 

de un ordenamiento metodologico para argumentar su creaci6n. 

Lo mismo sucede con la escultura en papel, que como ya se ha mencionado 

esta apoyada por el lenguaje visual empleado en el diseno grafico. Por tal 

raz6n es indispensable, el analisis y estudio de una metodologfa en el 

proceso escult6rico. 

Particularmente al iniciar el quehacer proyectual del trabajo escult6rico 

de esta tesis se advirtieron dos puntos de partida, que oportunamente 

tomaremos en cuenta antes de definir una metodologfa de trabajo. 



El primero, y mas importante, nos advierte sobre la importancia de analizar 

aspectos relacionados con la satisfacci6n de necesidades por medio de 

analisis del planteamiento del problema. A su vez esta necesidad encierra 

dos aspectos: 

EL ASPECTO FUNCIONAL (PRACTICO) 

Se enfoca hacia el destino y uso especifico de una cosa con 

satisfactorias a un fin. 

EL ASPECTO EXPRESIVO (EMOCIONAL) 

caracteristicas 

Representado por el lenguaje visual, nos permite de manera libre mostrar 

verdades acerca de nuestras experiencias internas y externas del mundo. 

El segundo, es partir del conocimiento de los materiales y sus procesos 

de transformaci6n aunados a la capacidad del disenador. 

Con esta premisa la propuesta de diseno apoyada en la escultura en 

papel, pretende proyectar imagenes que provoquen y evoquen sensaciones 

a nivel tridimensional (ilusi6n 6ptica) sustentadas en un estricto analisis 

volumetrico. Adaptandose a las necesidades o estilos requeridos, la 

proyeccion de una escultura en papel se apoya en la siguiente 

metodologia: 

METODOLOGfA DE TRABAJO. 

Basicamente es el amilisis y la sintesis, entendiendo al primero como un 

procedimiento que nos permite estudiar un objeto descomponiendolo en 

las partes que lo forman para estudiarlas separadamente, es decir, partir de 

las partes para formar un todo. 

La sintesis permite dar sentido a las partes, estableciendo relaci6n entre 

ellas permitiendo el paso de agruparlas en unidades mas complejas. 

6 2 I E5CULTUAA &:N """EL 
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PLANTEAMIENTO 

• ANALISIS DEL PROYECTO (caso determinado O dado) . 

• 
I 

VISUALIZACl6N (pianos, volumen y una descriminaci6n selectiva de las partes a 

un todo}. 

T :;~~I~: ~~~:a:i°ITTAMIENTD DE MATERIALES (selecci6n del papel, herramientas, 

C, SOPOITTE DE PROYECCl6N (tipos de plataforma). 

~ BOCETAJE PRELIMINAR (consiste en un ensayo de trazos pianos previos que 

I 
generaran, posteriormente por medio la sobreposici6n del papel, volumen). 

e DESARROLLO (proceso escult6rico) . 

• 
I 

ES11LO (comprende aspectos monocrom:iticos, duotono, tricomia y policromia 

del papel, pero principalmente a la personalizaci6n del trabajo). 

APLICACl6N (adaptaci6n de la escultura en papel a un medic gr:ifico) 

0 ANAus1s DEL PROYECTO. Mediante un proceso de analisis se busca de manera 

eficaz solucionar un problema planteado, en este caso la selecci6n de una 

imagen requiere de una visualizacion previa para su aplicaci6n optima. 

9 VISUALIZACl6N.EI estudio del volumen y una discriminaci6n selectiva de las 

partes a un todo. Dentro de la visualizaci6n tomamos en cuenta los diferentes 

pianos o capas. 

Este planteamiento esio apoyodo por el curso; escultura en pope/, disello olternativo, importido por el profesor Jaime Resendiz, 

£scuefo Nocional deArtes P/Otticos UNAM, hacia 1997. 



PL-A.NOS Y CAPAS 

0 PLANO RELIEVE (grabado en seco sobre el papel). 

i e PLANO RECORTE (cut paper). 
1 

4D PLANO VOLUMEN (manipulaci6n y moldeado de! papel). 

C, ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES. Podemos hacer una 

pausa y detenidamente de acuerdo a nuestras necesidades seleccionar y 

experimentar con materiales para resultados mas acertados y optimos.(sobre 

la selecci6n del papel, herramientas y adhesives, encontramos informaci6n 

mas amplia posteriormente). 

C, SOPORTE DE PROYECCION.Base para la edificaci6n de una escultura en 

papel funciona como un apoyo a su estructura, es el punto de partida y lo 

que finalmente dara cuerpo. Existen variadas superficies de acuerdo a 

nuestras necesidades y presupuestos. 

Sobre carton (comprimido) material barato, pero poco estable, ideal para 

esculturas a corto plazo. Dentro de este apartado encontramos tambien 

al cartoncilllo, ilustraci6n, baterfa, show card y cascar6n, variados en 

superficies y calidades de peso, pero con el tiempo tiende a curvarse por 

acci6n de la humedad, por lo mismo no es muy recomendable, solo a corto 

y mediano plazo. 

Sohre madera o aglomerado, satisfactorio para bases temporales, a 

mediano y largo plazo. Proporcionan firmeza a la construcci6n. 



Sohre foam-boar, rigido y ligero muy susceptible en la superficie, tiene 

una vida mediana, pues per su alma de unicel tiende a maltratarse facilmente. 

Sohre unicel, muy ligero de facil manejo, con una gran variedad de espesores. 

pero poco resistente. 

e BOCETAJE PRELIMINAR (CALCAS) 

Antes de comenzar la construcci6n de una escultura en papel se debe 

contemplar un previo proceso de experimentaci6n de las partes que van a 

conformar la misma, etapa que nos ayudara a pulir todos los detalles de 

visualizaci6n (pianos, volumen y discriminaci6n selectiva). 

Este trabajo de bocetaje preliminar prepara las partes individuales que 

conformaran en su momenta un todo, consideraremos los siguientes puntos 

en el proceso. 

·-·! 
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0 Partiremos de una foto o dibujo seleccionado. 

I 
E) Tomaremos en cuenta una calca inicial, trazos de primera intenci6n (que posteriormente 

se pulircin) que contengan las apoyos en linea necesarios. Hay que asegurarnos que 

el refinado de la imagen comunique claramente la apariencia final del trabajo.Transfiriendo 

las formas bclslcas, hacienda de esta manera el armaz6n del trabajo sabre un papel 

traslucido (albanene, herculene, mantequilla u otro) el cual nos servir.l de plantilla. 



(9 La plantilla final puede ser fotocopiada para tener moldes de repuesto, esta plantilla 

es esencial, pues sera la que nos gu[e en el desarrollo de las pianos y entre pianos, 

separaci6n y localizaci6n de las piezas. 

El paso a seguir es el carte, aspecto importance en la apariencia final de las piezas. 

El moldeado del papel se apoya en la nobleza del mismo y en la correcta utilizaci6n 

de las herramienta. 

G Teniendo la piezas ya seleccionadas, cortadas y moldeadas se proceder.i al armada 

de la escultura en papel y a la elaboraci6n de Jes pianos y entre pianos. En este 

punto nos encontramos en la eta.pa de desarrollo. 

/ 

/ 
/ 

PA.RTE DEL. ~OCESO 

OE CONSTRUCCJClN OE 

UN..._ ESCULTURA EN 

PAP EL. 



"CuRSO, D1se:No 

ALTERNATIVO, 

E.sCULTURA EN 

F'AF'EL" 

EsCUELA NACIONAL. 

OE ARTES 

Pl.ASTICAS 

UNAM, PROFESOR 

.JAIME RES1f.NOl2 

9 EsT1Lo. Personalizacion a un trabajo. La escultura en papel solo es el pretexto 

que nos impulsa a manifestar sobre estos parametros nuestro propio estilo: 

realista, abstracto, distorciones grotescas, estilizaciones, caricaturesco, etc., 

ayudandonos de manera importante la presencia de variedad en el papel. 

La escultura en papel puede llegar al maximo detalle, sintesis o 

geometrizacion, estas caracteristicas dependeran de la personalidad y habilidad 

del diseiiador grafico. "La escultura en papel te da todas las posibilidades 

que imagines manejar y puede ser la abstraccion total, pianos simples, hasta 

el detalle mas absolute puede ser captado y construido, es cuestion de 

tecnica y de estilo, entonces el autor decide que tan minucioso, detallado, 

sintetizado y estilizado es su proyecto. Y de acuerdo a la capacidad de 

quehacer y de solucion el autor decide cuan sencillo o no va ser finalmente 

su trabajo". 2, 

De esta manera la escultura en papel no solo se limita al conocimiento 

sobre el papel a su apariencia o actuacion, sino que exige una excelente 

tecnica que permite en un memento dado, asegurar magnificos resultados, 

tecnicas que conjugadas dan como resultado la tridimensionalidad y la 

profundidad visual mediante pianos. Basicamente podemos clasificar a la 

escultura en papel, en cinco categorias, de acuerdo a la selecci6n cromatica 

del papel y la apariencia del mismo, (estas recomendaciones son 

susceptibles a combinaciones y modificaciones) . 



I. Papeles blanco-blanco (monocromia). El reflejo que produce en la 

superficie esta monocromia crea gradaciones sutiles en tones grisaceos que 

dan enfasis a los rasgos de la abstracci6n del diseiio integral. Esta categoria 

produce visualmente una sensaci6n de limpieza y uniformidad en los tonos. 

2. Papeles de color o pantallas agregadas (duotono, tricromia y 

policromia) se pueden procesar papeles solos o de varies tipos e incluso 

jugar con texturas en la superficie. 

3. Papeles impresos (duotono, tricromfa y policromia). Trabajar con 

colores trae un elemento extra al placer visual, no solo en el color mismo, 

sine por las combinaciones que el efecto visual produce, la relaci6n del valor 

cromatico va apoyada por la yuxtaposici6n que provoca asi ricas tonalidades 

al papel. Nos dames cuenta entonces, que no solamente es un trabajo 

manual, sine tambien su elaboraci6n encierra un trabajo creative-mental 

que desarrolla la habilidad psicomotriz y conceptual, es decir, se requiere 

de coordinaci6n en la capacidad fisica y mental simultaneamente. 



4. Papeles pintados. La pintura afiade al papel un elemento visual que 

genera texturas ins61itas. De esta manera el artista agrega profundidad y 

sombras al papel que esculpe, provocando variaciones tonales. 

Esta aplicaci6n de color es dada por diversas tecnicas de ilustraci6n: estarcido 

(aer6grafo, estarcidor bucal, cepillo dental), estampado (esponjao algun 

material rugoso que proporcione al papel texturas diversas, 

el color puede ser aplicado con acrilicos o tintas dandole un acabado 

uniforme o irregular) e ilustrado: no es recomendable la aplicaci6n de color 

en exceso, pues esto produce bastante humedad en el sustrato y por lo 

tanto una reacci6n drastica del material (ondulaciones o arrugamientos) 



SELECCION CROMATICA DEL PAPEL 

c------•1------•l---~•1----•~ 
MONOCROMIA DUOTONO TRICROMIA POLICROMiA I 

APARIENCIA DEL PAPEL 

IMPRESO. Pepeles de linea y hechos a mane). 

ILUSTRADO. Apoyandose en las diferentes tE!cnicas de ilustraci6n (aerografo, pastel, 

prismacolor, gouache etc.) se puede manipular la apariencia, textura y color del 

papel. 

5. Papeles de especialidad. lncluye papeles tanto reciclados coma hechos 

a mano y algunos de molde. Ocasionalmente y dependiendo de la tendencia 

y el estilo del artista se utilizan tambien algunos papeles para envoltura kraft, 

china o microcorrugado, proporcionando al proyecto un resultado interesante 

mostrando una vision aun mas individualizada.* 

'"Estas categorios de color y selecciOn de papd de la escultura en pope/ (ueron el resuftado de experimentaciones opoyadas en el 
/ibro "Escuhura en pope/ poso a poso" Ziegler, Katheleen 



En la elaboraci6n de una escultura en papel el tratado y manipulacion 

del papel toma en cuenta algunas consideraciones practicas: 

I, EL TRAZO 

Es la guia que nos servira para tener una vision mas precisa sobre 

las lineas preliminares, se recomienda que el trazo sea con un lapiz de 

mina dura, haciendo apoyos muy ligeros (casi imperceptibles) sobre el papel 

se lograra tener este patron. La ilusi6n 6ptica que caracteriza a la escultura 

en papel se debe en gran parte al rescate de las perspectivas, que se van 

descubriendo con los trazos. 

2. EL CORTE Y DOBLES 

Rectos, quebrados o curves su resultado debe darse sin dafiar 

gravemente al papel, con precision y fuerza. Basicamente nos apoyaremos 

en cutter, x-acto o tijeras. 

-~ 



3. EL MOLDEADO 

Se produce a traves de la constante fricci6n sobre la superficie del 

papel con la herramienta correcta, come pueden ser madera o metal de 

forma cilfndrica, aujas de tejer etc. 

4. EL PEGADO 

Uno de los aspectos del acabado mas delicado resulta la union de las partes, 

el pegado, se precisara con mas detalle caracterfsticas, cualidades e 

inconvenientes del use de un determinado pegamento. 

5. LA SELECCl6N DE PAPEL 

Esta puede ser per categoria de color o aspecto fisico del papel, pasando 
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4.2 
MATERIAL Y EQUIPO DE TRABA.JO. 

'-r. 

Las herramientas y el material que generalmente utiliza el diseiiador en la 

construcci6n de una escultura en papel son: 

• Cinta magi ca, esponja, cepillo, lapices afilados de 

mina dura y goma de buena calidad. 

• Tijeras (manicure) utiles para cortes muy 

pequeiios. Un juego de x-actos afilados y de 

tamaiios diferentes. Cutter o cuchillas bien aflladas 

(para medics cortes y cortes completes). 

-~ 



• Bochas de varies tamaiios, isopos, goma suave, 

utiles para cualquier tipo de limpieza. 

• Estiques que en su monento nos apoyaran en el 

moldeado del papel. 

• Compaz, pinzas de joyero, punzones, 

alfileres,tijeritas y perforadora, para cortar, moldear 

y colocar. 

• Escuadras y aer6grafo para marcar y pintar 

• Cuenta hilos para la precision en cortes fines, 

soporte o base de corte. 



En cuanto a los adhesives, hay un gran numero de ellos utiles, rapidos y 

f.iciles de usar. Algunas gomas y pegamentos industriales resultan ser enemigos 

del papel, pero existen los que pueden ayudarnos a nuestra labor. 

I . Pegamento blanco. 

No tiene efectos t6xicos, y es de acabado permanente, pero arruga un poco 

el papel. Este tipo de pegamento es de secado medic, tiende a emplastarse 

poniendose chicloso. Tomemos en consideraci6n que el pegamento que 

elijamos no ponga amarillo el papel y que al paso del tiempo mantenga sus 

propiedades adhesivas. 

2. Mucilago cristalino o UHU (pegamentos trasparentes). 

Los quimicos que componen estos pegamentos contienen sustancias t6xicas, 

pegan permanentemente y no dan margen a reposiciones, pegamentos utiles 

para unir areas grandes, monturas delgadas y papeles coloreados. 

No son recomendables los pegamentos en aerosol ni cualquier tipo de lapiz 

adhesive o cemento de hule, y descartando este ultimo los anteriors tienden 

a manchar f.icilmente la superficie en donde se aplica. 

\ 



3. Silicon (caliente o frio). 

Actua rapidamente facilitando el pegado de los pliegues y algunos angulos, 

por sus propiedades de espesor y viscosidad, se adecua mas cuando se 

intenta un alzamiento pequei\o entre capas. 

El silicon caliente de apariencia tranparente, de rapido secado, no mancha 

ni maltrata el papel y tiene la cualidad de crear entre capa y capa un ligero 

alzamiento, queda abierta la busqueda y experimentaci6n de nuevos 

adhesivos. 



4.3 
EL CALENDARIO Y SU PRESENCIA GR.A.FICA. 

Realizar una propuesta grafica, en donde se involucren elementos alternativos 

como lo es la escultura en papel implica una gran vision por parte del 

diseiiador. Un terreno ilustrativo poco conocido y poco menos aplicado 

a un medio grafico, es solo el pretexto a partir del cual podemos generar 

una propuesta grafica, la aplicacion que se presenta en este proyecto de tesis 

es un calendario. 

DEFINICl6N Y CARACTERfSTICAS DE UN CALENDARIO 

Un calendario es un sistema de division del tiempo, dfas, meses estaciones 

y fiestas de aiio, como un sinonimo de calendario esta la agenda o almanaque, 

su origen no lo podemos definir claramente pero tenemos algunas referencias 

de los primeros: "El calendario romano debe su origen a Romulo, quien 

establecio un aiio de 300 dfas, dividido en IO meses, Numa Pompilio agrego 

otros dos meses. El aiio 708 de Roma, Julio Cesar modifico el calendario 

para ponerlo de acuerdo con el curso del Sol; se da a esta modificacion el 

nombre de reforma juliana. 



Se agreg6 un dia suplementario cada cuatro aiios, pero resultaba el aiio de 

este modo algo mayor que el verdadero, de suerte que en 1582 habia 

retrocedido el equinoccio de primavera unos IO dias. 

El papa Gregorio XIII orden6 que el 5 de octubre de aquel aiio se convirtiera 

en el 15 de octubre y suprimi6 tres de cada cuatro aiios bisiestos y seculares, 

dejando solo aquellos que caen en decena de siglo. Dicha reforma, llamada 

gregoriana, ha sido adaptada por casi todos los pueblos del mundo." 21 

La funcion principal de un calendario consiste en verificar el paso del 

tiempo conocer fechas y dias festivos, saber en que dia vivimos. 

"Los calendarios astron6micos maya y azteca son reconocidos como unos 

de los mas exactos creados por el hombre antigi.io (ambos tienen 

correspondencia gregoriana), dado que las observaciones registradas por 

sus sacerdotes-astr6nomos permitieron que se hicieran los ajustes de 

tiempo necesarios para compensar las fracciones de horas y segundos por 

dia ... y que se acumulan en dias completos despues de varios aiios ... Todas 

las culturas han desarrollado un sentido ciclico del tiempo basandose 

en la observaci6n de los astros y las estaciones. 

Al conformar sus calendarios respectivos, encontramos que los nombres y 

fechas de los meses alternan con los cultos dedicados a deidades 

asociadas a los astros, a las etapas claves para la actividad productiva 
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agricola, pesquera, cinegetica y a acontecimientos sociales e hist6ricos que 

son inmortalizados. De esta manera, se establece una relaci6n integral entre 

la mitologia, el conocimiento astron6mico y la creaci6n de cronologias y 

calendarios basados en c6mputos matematicos.Asi, los calendarios se renuevan 

o permanecen de acuerdo con la ordenaci6n que toma en cuenta " 2a 

La notabilidad y el alto nivel de demanda del calendario es evidente, su 

actividad y distribuci6n esta garantizada pues sus ediciones son sobresalientes, 

el calendario ha estado presente en nuestra vida diaria estadarizandose 

como una base de datos e incluso a sido usado como un vehiculo de 

publicidad, en el, grandes corporaciones, medianas empresa y hasta pequeiios 

negocios promocionan de manera directa sus productos o servicios. 

Desde el punto de vista empresarial el calendario es de suma importancia, 

ya que es de facil introducci6n en la esfera de consumidores, aunque 

comparativamente con otras publicaciones, su distribuci6n solo tiene auge 

en una determinada epoca del aiio. 

La vision grafica de los calendarios ha cambiado, actualmente, la producci6n 

de calendarios tiende hacia una simplicaci6n en el diseiio, mas que ilustrar 

la pared de un hogar u oficina o servir como un contador del paso del 

tiempo, el calendario debe cumplir estos aspectos con funcionalidad. 

El producir calendarios exige una reevaluaci6n del diseiio, basandonos 

en este aspecto podemos dividir la producci6n de calendarios por su aspecto 

fotografico, ilustrativo y tipografico, estos a su vez por categorias ( de casa 

u oficina) y formatos (de pared, escritorio y electr6nicos).Actualmente la 

industria del calendario es vasta y representa intereses de diseiio, impresos, 

publicidad y escaparate. 



Este tipo de impresos se le conoce como publicidad directa, por su facil 

distribuci6n y vida relativamente corta, el diseiio de calendarios debe 

presentarse de manera atractiva. Su forma puede ser de lo mas variada, pues 

no existen limitaciones para su diseiio o formato. 

Una calendario al igual que cualquier otro soporte grafico debe emplear 

los elementos que integran al diseiio grafico, armonizando tipografia e 

imagen; junto con una diagramaci6n o reticula entre otras caracteristicas. 

El calendario finalmente es un medio de comunicaci6n y como tal debe 

transmitir un mensaje, es decir, la expresi6n de las ideas debe ser representada 

de tal forma que su significado pueda interpretarse facilmente por quien 

recibe el mensaje. Ademas de que el diseiio procure la elecci6n de una 

forma y formato adecuados. 

"Esta informaci6n se expresa por conducto de un medio elegido, el cu.ii 

puede ser estatico, dinamico, fotografico, representacional, simb61ico o 

abstracto y produce en el receptor un efecto psico16gico". 2• 
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4.4 
PROPUESTA DE UNA ESCULTURA EN PAPEL 

UNA ALTERNATIVA PARA EL DISENO. 

/ 

Toda elaboraci6n de una escultura en papel esta dirigida por una metodologia 

y proceder segun esta, facilita el camino hacia 6ptimos resultados. Al 

considerar a la escultura en papel como una alternativa de solucion 

aplicable al diseiio grafico, result6 de lo mas enriquecedor encontrarme 

con una tarea I 00% manual que motivo enormemente la sensibilidad hacia 

las formas y texturas. El encuentro con la magia del papel fue extremadamente 

gratificante. 

La escultura que ilustra este proyecto grafico esta creada especificamente 

para representar una vision enriquecedora de la imagen (a traves del 

diseiio grafico ), y que a partir de un trozo de papel manipulado se expresan 

de manera singular ecenarios, mementos o suefios. 
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ANALISJS DEL PROYECTO. 

La presencia de una escultura en papel como medio alternativo e ilustrativo 

de comunicaci6n, consigui6 enriquecer el trabajo, logrando que el texto 

interactuara satisfactoriamente con la imagen. En la busqueda y selecci6n 

de lo que seria finalmente la imagen se aterrizo en una propuesta integral. 

La imagen que se eligio es la de un "angel", enfocandonos basicamente a la 

estructura de las alas. 

2 

VISUALIZACl6N. 

La vision general de la ilustraci6n y nuestro enfoque particular por la 

estructura de las alas, nos levo al estudio de pianos y entre pianos haciendo 

un breve analisis del funcionamiento y mecanismo de las mismas . 

PLANO RELIEVE (grabado en seco sobre el papel) 

PLANO REC ORTE ( cut paper). 

PLANO voLUMEN (manipulaci6n y moldeado del papel). 



• 

3 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES 

Selecci6n del papel, herramientas, adhesivos y formato. Se prefirieron papeles 

libres de acido que por sus caracteristicas fisico-quimicas son ideales para 

todo tipo de impreso y grabado. No se amarillentan y conservan sus 

cualidades aproximadamente cien aiios. 

En este caso los papeles seleccionados fueron los siguientes: 

Cartulina Quest tono paja (pintado con aer6grafo, con tonos oscuros 

para dar variantes en algunos detalles del cabello) 58x89 cm de 216 gr., 

Fabriano (cartulina clasic) 50x70 cm de 300 y 160 gr., utilizado para 

las alas el cuerpo y las nubes. En detalles de la corona y la trompeta se pinto 

en color dorado junto con la cara y extremidades de color piel, pintado con 

manchones de color azul las nubes. Finalmente el papel Canson mi-tintes 

color tabaco 75x55 cm de 160 gr. 
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SOPORTE DE PROYECCl6N. 

Madera y papel reciclado a partir de esta base se proyecto la escultura en 

papel los pianos y entre pianos. 

ANGEL 
NU BES 

ALAS 

PAPEL HECHO A MANO 

5 

80CETAJE PRELIMINAR. 

Consiste en un ensayo de trazos pianos previos que generaran, posteriormente 

por medio la sobreposici6n del papel. 



-
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DESARROLLO. 

Per medic de imagenes se indican de forma sintetizada los pases que se 

siguieron para la realizaci6n de la escultura en papel: 

Los cortes se hicieron con x-acto y tijeras principalmente 

en la fotografia se muestra el corte de la cara con el papel 

previamente pintado de color piel. 

Para manipular el papel se utili:zaron unas pequeiias pin:zas, 

de este modo se evito el manchar las piezas con el roce 

de los dedos. 

Ya pegadas algunas partes se muescra un acercamiento 

a los pequefios detalles de la cara y corona (elementos 

de papel pintado). 
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Un acercamiento al cabello tefiido mostrando los 

entrelazados de! mismo y moldeados con la aguja de tejer 

y los estiques. 

' 
--

El corte de las alas fue particularmente complejo pues se 

necesito de una buena presici6n y firmeza en los cortes 

para cada pluma. 

En la parte de arriba se muestra de cerca algunos de los 

pliegues que se lograron en la vestlmenta del angel en la 

parte inferior aparecen los acabados de color pie! pin1'ldos 

con aer6grafo, 



6 

ESTILO. 

La texcura de las nubes se logro ademas de la ayuda del 

grabado en seco, el color aplicado con una esponja 

proporciono una superficie adecuada. 

Colocadas las partes en distintos niveles se furon creando 

los pianos y entre pianos. 

Tricomia y papel pintado para las nubes, cara y extremidades, corona, trompeta 

y cabello. 

7 

APLICACl6N. 

Adaptaci6n de la escultura en papel a un medio grafico, en este punto haremos 

un breve recorrido por el estudio fotograf'ico aplicado a la propuesta en 

papel. En base a algunos ejemplos de luces se selecciono la toma mas adecuada 

para la aplicaci6n al soporte grafico. 



Las tomas se hicieron con una camara Olimpus manual I 00%, se utiliz6 

un rollo de tranparencias Fuji (ASA I 00 de 36 exposiciones). Las luces 

estuvieron conformadas por dos lamparas de 250 wts y una de 150 wts. En 

las tomas se utiliz6 filtro azul (C 12) yen algunos casos el filtro polarizado, 

con un lente de 49 mm. Para capturar algunos detalles se utilizaron lentillas 

los esquemas que se muestran en la perte inferior (de fondo un ciclorama 

negro) muestran graficamente las condiciones fisicas de la toma que result6 

ser satisfactoria, 

/ 

A continuaci6n se presenta una serie de tomas finales, estos encuadres 

estan ya previamente pensados para el formato y diseiio del calendario. 



. ~ ~ . ' • 

.. 
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4.5 
PROPUESTA GRAFICA 

CALENDARIO 200 I. 

La realizaci6n de este proyecto alternativo, implic6 un doble compromise, 

por una parte, mostrar a la escultura en papel como un medic alternative 

para lo ilustrativo y lo gr.ifico, que contemple ambos lenguajes, y finalmente 

someterlo a un encuentro sobre un soporte especifico como lo es el 

calendario, esto requirio de una buena planeaci6n y definici6n de los objetivos 

finales de comunicaci6n. 

Descripci6n del proyecto 

La propuesta grafica es aplicar la escultura en papel a un calendario, el 

objetivo principal, mostrar la funcionalidad grafica de una escultura en papel, 

posicionarlo como un medic alternative de soluci6n, sensibilizar al diseiiador 

enriqueciendo su motricidad y estimular la busqueda por nuevas tecnicas 

alternativas para el diseiio. 



Para la realizaci6n del disei\6 final se siguio un proceso de bocetaje donde 

se hicieron algunos cambios pertinentes. De esta selecci6n se presentara 

finalmente un dommy ( este debe ser muy parecido a la realidad y con acabados 

finos). Una imagen de funcionalidad y un concepto de limpieza visual son 

los objetivos que se desean plasmar en la propuesta grafica Calendario 

200 I. Sin lugar a duda la propuesta escult6rica enriquecera visualmente al 

proyecto, todo esto sin olvidar que el objetivo final de un calendario es ser 

un verificador del paso del tiempo, y por lo tanto tiene que tener un cierto 

grade de legibilidad. Para la concepci6n de la propuesta grafica se tomaron 

en cuenta aspectos del lenguaje expresivo: tipografia, formato y color. 

Tipografia 

Literalmente tipografia significa el disei\o de letras, finalmente es el estilo 

del disei\o de los caracteres de un alfabeto. De una acertada elei::ci6n de 

una familia tipografica dependera la legibilidad de la misma, ya que una 

buena tipografia data de un caracter personal y atractivo a cada bloque de 

texto. 

La selecci6n de una fuente tipografica no es un procedimiento aislado al 

disei\o, es una actividad generada par la imaginaci6n y la destreza del disei\ador 

yes muestra incluso de una actitud de caracter personal. Las caracteristicas 

de una tipografia son: 

Tipo (caracter de una letra, figura, numero o signo), forma o cuerpo (se 

mide desde el limite inferior de la parte descendiente; hasta el limite superior 

de la parte ascendente), tamaiio (es el puntaje del tipo), peso (peso visual 

del caracter, ligth, medium, bold, black o extra bold), inclinaci6n (direcci6n 

de la letra con respecto a su eje, cursiva o italica), proporci6n (relaci6n 
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entre letra y letra, condensadas, normales, extra condensadas y extendidas) 

y familias (egipcias, romanas, sanserif, script y fantasticas). Para el cuerpo 

del Calendario se prefiri6 una tipografia de estructura libre con algunas 

variantes en peso, proporci6n y tamaiio. Su estructura es equilibrada, 

agradable a la vista y legible. Para la numeraci6n y detalles se prefirio la 

fuente Gando BT esta catalogada dentro de la familia de script. 

G '< l,fa,•J (('" •,; opq' •I•,,.,.,, , , ,,,.,,,,i •, r, r,,· .. •11 

ct m ew1;,'t£, :Jf:i,1.'X .e :m:n :nerP~/R. s .-r11 \?\~J::ry:: 
11tc?ef9S•j' Cm n ricrqulu ""'"'!F 
"H>b7h''" & I(; ?J!"•• •/) 

EL Formato lo entendemos como forma y tamaiio de un documento 

impreso, su elecci6n depende del tipo de documento, el tamaiio del pliego 

en que va a ser impreso y hacia quien va dirigido. Tomemos tambien en 

cuenta el tipo y cantidad de informaci6n, una vez definidos estos aspectos 

se determinara tambien su distribuci6n. 

Este Calendario (considerado de acabado fino) consta de una portadacon 

garbado y solapa la contraportada funciona a su vez de caballete para el 

calendario, sus dimensiones finales son de 16.5 XI 0.5 cm, en su interior 

encontraremos cuatro postales que albergan los doce meses del aiio 

distribuidos de tres en tres. Dichas postales estan recreadas con la fotografia 

de una escultura en papel, en donde se muestran solo porciones de la 

imagen completa, haciendo especial enfasis en las alas. La utilizaci6n de un 

formate en este proyecto apoyo de manera importante a estar concientes 

del espacio del que se dispone para el vaciado de la informaci6n, de igual 



manera apoyandonos en una diagramaci6n o reticula la distribuci6n interna 

de los elementos tomo una actitud ordenada, organizada y profesional, que 

se traduce visualmente en limpieza y esteticidad. "El empleo de la 

diagramaci6n o reticula como sistema de ordenaci6n, constituye la 

expresi6n de cierta actitud mental en que el diseiiador concibe su trabajo 

de forma contructiva" 10 

Una reticula guarda campos que pueden ser divididos y formar una especie 

de reja, los cuales est.in constantemente sujetos a cambios evitando caer 

en una rigidez en su disposici6n de texto e imagenes, para documentos de 

cierta formalidad hay que estandarizar margenes, pies y cabezas. 

'' 
'' 
'' : : 

---- - --- --- ----- -------- -------- - -- -: - --- ---:- --- - : - --

• 
StSTEM.O. OE 

RETlCULAS . .J 

BROCKMANN 

BARCELONA. I 98 2, 
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TENDENCIASI, BRIDE 

M W1-1ELAN 

EDICIONES 

SOMOHANO P...a. 7 
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TE:ORiA DE LOS 
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En la grafica no puede dejarse de lado el aspecto de el color pues es 

parte escencial del diselio. El color es un hecho meramente perceptual, 

pues este fen6meno se debe a la forma en la que cada objeto absorbe, 

descompone y refleja la luz y es percibido por nuestra vista. "El color afecta 

nuestra vida. Es fisico: lo vemos. El color comunica: recibimos informaci6n 

del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentimientos. Se 

pueden comunicar las ideas por medio del color sin el uso del lenguaje oral 

o escrito, y la respuesta emocional a los colores individuales o combinados 

es, con frecuencia, predecible:· 31 

"El mundo externo es incoloro. Esta formado por materia incolora y energia 

tambien incolora. El color existe como impresi6n sensorial del contemplador:· 32 

Los colores (tienen caracteristicas perceptuales, de intensidad, valoraci6n 

y matiz) que se eligieron para la escultura en papel son uniformes y calidos, 

son agradables a la vista y guardan una armonia en los detalles, se encuntran 

presentes en tonalidades variadas, la presencia de algunos espacios en blanco 

muy al contrario de generarnos angustia o vacio, crea una sensaci6n de 

pureza en los demas colores. De la optima ocupaci6n del color se traduce 

en el exito de todo diselio mostrando la capacidad armonica del diseliador, 

en este sentido y en lo grafico, el creative debe ser muy acertado en sus 

desiciones. De manera particular el calendario fue impreso en papel de color 

para darle mas caracter a la imagen. 

La actuaci6n del diseiio en este proyecto permiti6 la ordenaci6n y elaboraci6n 

de elementos del lenguaje grafico dentro de un formate dado, este proceso 

procura una soluci6n funcionalmente grafica a un problema dado (mostrar 

la aplicaci6n grafica de una escultura en papel) que satisfaga necesidades 

especificas de comunicaci6n visual. 



La concepci6n de una idea practica de comunicaci6n visual mediante la 

configuraci6n, estructuraci6n y sintetizaci6n de los mensajes significativos 

resulto por demas satisfactoria. Primordialmente el diseno integral (ilustraci6n 

y tipografia) de este Calendario 200 I surge come un pretexto grafico 

para el desarrollo alternativo de una escultura en papel. El proceso de 

diseno surge a la par de la creaci6n de la escultura, es decir, existio una 

concepci6n congruente entre escultura y diseno. La primera impresi6n visual 

es determinante en la aceptaci6n, rechazo o indiferencia hacia un diseno, 

conciente de ello apoyo este proyecto en elementos del lenguaje visual y 

grafico. 

La presentaci6n definitiva de este proyecto (boceto de presentaci6n o 

dommy) fue impreso a todo color en diferentes papeles resiclados. El papel 

ha side especialmente seleccionado de caracteristicas finas, el grupo de 

personas a las que va dirigido ( disenadores, artistas, arquitectos o distribuidoras 

de papel). El Calendario 200 I esta pensado para ser un calendario de 

escritorio con postales movibles. 

~-
' 

-W' 



CARACTERfSTICAS GRA.FtCAS DEL CUERPO OE LA TESIS, PORTAOA 

Y CONTRAPORTAOA 

Para el cuerpo de la tesis se prefiri6 la tipografia Gill Sans con algunas 

variantes en peso, proporci6n y tamaiio. La fuente esta considerada dentro 

de la familia de palo seco o sanserif por no tener trazo terminal ni patines, 

su estructura es equilibrada, agradable a la vista y legible. 

Gill Sans Medium y Bold ( I 2pts y IO pts) 

ABCDEFGHIJKLMN NOPQRSTLNWXYZ 
a bed efgh i j kl m n ii opq rs tuvwxyz 
123456789%&$C1/'<o>*,) 

ABCDEFGHIJKLMN NOPQRSTUVWXYZ 
ab c de fg hi j k Im n ii op qr st u v w x y z 
123456789%&$(;?.!"<o,*/) 

Se eligi6 esta fuente para el desarrollo teorico de la tesis, porque en bloques 

de texto extensos, no produce angustia en el lector y en bloques pequeiios 

es muy amable visualmente, su lectura es fluida y legible. Para su mejor 

actuaci6n en el proceso del diseiio se jugo, segun se crey6 conveniente, con 

puntajes y grosor. Para las cabezas y algunos subtemas se eliji6 la tipografia 

Engravers Gothic BT, de cuerpo elegante y extendido muestra una clara 

distinci6n de gerarquias en el texto. 

Engravers Gothic (7 pts, 8 pts y 12 pts) 

ABCDE.FGHI.JKLMN NOPORSTUVWXYZ 
A BCD E f" 0 H IJ KL MN NO PO RSTUVWXY Z 

I 23456789%~$(;W"-•,1 

ABCDEFGHI.JKLMN NOPQRSTUVWXYZ 
ABC OE FO H I.J KI..M N NO PO RSTU VWXYZ 

I 234567B9%&$C;?<.!"co,*/J 

ABCDEFGHIJKLMN NOPORSTUVWXYZ 
ABCOEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ 

I 23456789%&$C;?l!'"<•>*/) 



Dentro del desarrollo del cuerpo de la tesis se empleo una selecci6n de 

cuatro colores que serviran de referenda para indicar de manera particular 

cada capitulo, ya su vez, indicaran pie de pagina y datos bibliograficos, glosario 

e indice. 

PANTONE 1135 eve PANTONE ]75 eve PANTONE 2727 eve PANTONE Proces Magenta 

En la portada y contra portada predomina el color azul, con tipografia 

Egravers Gothic BT blanca y negra con diferentes puntajes. De manera 

importance cabe aclarar que la focografia que aperece en la portada es parce 

de una esculcura en papel, y que fue especialmente creada para fuera parte 

importance en esce documento. 



C O N C L U S 0 N E S 

Hoy por hoy el diserio gr.\fico es una de las actividades profesionales que mejor refleja 

el estado animico de una sociedad y de una cultura. Sin duda, vivimos en forma particul<\rmente 

acentuada a tiempos de cambio y de conflictos entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradici6n 

y la vanguardia. Yes en esta bllsqueda de alternativas donde encuentro particularmente 

interesante a la escultura en papel. 

La intenci6n primaria de este proyecto de tesis es evaluar en su justa dimensi6n a la 

escultura en papel coma una alternativa de soluciOn para el diseiio gr3.fico y mostar 

asi su importancia en el campo de la ilustraci6n tridimensional, hacienda notar el alto 

grade de aplicaci6n real que esta tiene. En este contexto, deben actuar en perfecta 

comuni6n el diseFio y la ilustraci6n, con un objetivo en comlln de comunicaci6n. 

A lo largo del proceso ludico-creativo he comprobado la efectividad de este media 

tridimensional y su aplicaci6n funcional a un soporte grclfico determinado. De tal mode 

que la propuesta que se expone (calendario 200 I) funciona en su tarea informativa, de 

proyecci6n y retenci6n. 
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La concepci6n de una idea pr.ictica de comunicaci6n visual mediante la configuraci6n, 

estructuraci6n y sintetizaci6n de los mensajes significativos resulto por demas satisfactoria. 

Primordialmente el diseiio integral (ilustraci6n y tipografia) de este Calendario 200 I 

surge como un pretexto gr.ifico para el desarrollo alternativo de una escultura en 

papel. El proceso de diserio surge a la par de la creaci6n de la escultura, es decir, existio 

una concepci6n congruente entre escultura y diseiio. La primera impresi6n visual es 

determinante en la aceptaci6n, rechazo o indiferencia hacia un diseiio, conciente de ello 

apoyo este proyecto en elementos def lenguaje visual y grclfico. 

La presentaci6n contundente del papel en este proyecto ha sido satisfactorio en terminos 

de resultados tridimensionales. En este proceso de busqueda es notable que a la par con 

otros paises, Mexico ya se esta abriendo a la experimentaci6n y a la bllsqueda de nuevos 

lenguajes, tecnicas y soportes de expresi6n grafica. 

En conclusi6n, es precisamente aqui donde aparece siempre silencioso, recurrente y 

constante el papel, siendo este un antigUo pero renovado pretexto para plasmar un 

lenguaje expresivo. Ya sea trabajando sabre el o manipulandolo, involucrandolo mas en 

el campo de lo tridimensional, formandose asi una de sus tantas manifestaciones: La 

escultura en papel denominada come ilustraci6n tridimensional, representa un engaiio 

al ojo logrando que esta vision sea realmente interesante y con un contenido visual que 

enriquece al contenido comunicacional, constituyendose asi come una alternativa de 

soluci6n para el diseiio grafico. 
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ANTREPRoYECTO NO EI.ABORAOO EN DETAU..E POSIBLE sowc16N 

PARA UN PROBLEMA PROYECTUAL 

ANOULO DI!'. v1s16N 

PORCl6N DE UNA ESCENA QUE CAPTA EL LENTE DE LA CAMARA. 

EL ANCHO DE ESTA PORCl6N, QUE TIENE FORMA DE CUNA, ESTA 

OETERMINAOA POR LA OISTANCIA FOCAL DEL LENTE 

AHouLOS OE CAMARA 

DIVERSAS POSICIONES DE LA CAMARA (ALTA, MEDIA O BA.JA Y 

DERECHA O IZQUIERDA) CON RESPECTO AL SUJE:TO CADA UNO 

DE ESTOS ANGULOS PRODUCE UN Ef'ECTO DIFERENTE 

SE REFIERE A LA PAGlNA QUE ESTA ORIENTAOA DE FORMA QUE 

EL BORDE MAS LARGO ES EL HORIZONTAL 

ARMON IA 

REUN16N E 1DENTIFICAC16N DE LAS F'IO.RTES DE UNA C0MP0S1Cl6N. 

CONVIRTIENDOLO EN UN TOOO PROPORCIONADO Y CONCOROANTE 

EN CONDE OE:BE EXISTIR SEME.JANZA Y SIMILITUD 

IMAOENES Y TEXTO A PUNTO PARA REPRODUCIR 

s A R 0 

49ii;f4is 
8ALANCE/EQUILl8RIO 

01SPOSICl6N DE LOS COL.ORES, LUZ Y MASAS OSCURAS, 0 DE 

LOS OB.JETOS GRANDES V PEQUENO$ EN UNA F'OTOGRAFIA, CON 

EL FIN DE CREAR ARMONfA Y BALANCE 

BUEN DISENO. 

Tf:RMINO VALORATIVO APLtCADO A PROOUCTOS CON CALIDADES 

ESTETICO-FORMALES CONSIDERADAS ACEPTABLES POR UN ORUPO 

DE 0PINl6N SU f:NFASIS EN LOS ASPECTOS EPIDERMICOS OE 

LOS PROOUCTOS LOS TRANSFORMA EN UN FEN6MENO OE 

RELEVANC(A CUESTIONABLE PARA LA PERIFERiA 

Boe"'° 

BORRAOOS O APUNTE QUE HACE EL ARTISTA O OISENADOR COMO 

PRELIMINAR OE UNA OBRA O PROYECTO 

41ji;t4ic 

CAMARA REl"LLX 

CAMARA EN LA QUE. LA ESCENA POR FOTOGRAFIAR SE REFLE.JA, 

MEDIANTE UN ESPE.JO. HACIA UN VIDRIO EN EL CUAL PUEOE 

ENFOCARSE EN LAS ciMARAS CINE.MATOORAF1CAS REFLO: 0 EN 

LAS cAMARAS FOTOGRAF'ICAS REFLEX OE UN SOLO LENTE, LA 

ESCENA SE OBSERVA A TRAVES DEL LENTE MISMO,CON LO CUAL 

SE EVITAN LOS ERRORES DE PARALA.JE EN LAS ciMARAS Rit:FLO: 

DE DOS LENTES LA ESCENA SE. VE. A TRAVES DEL LENTE SUPERIOR, 

Y LA PELfCULA SE EXPONE A TRAVES DEL INTERIOR 

COLOR USO. 

COLORES O PIGMENTOS DE COLORES QUE NO CONTIENEN TONOS 

OE 0RADACl6N CONTINUA 



01SPOSICl6N DE LOS ELEMENTOS DE UNA FOTOGRAFiA; SWETO 

PRINCIPAL, PRIMER PLANO, FONDO Y SUJETOS DE APOYO 

CONSTRUCCl6N 

EL ACTO O PRECESO DE CONSTRUIR; SIMBOLIZA EL PROCESO 

CREATIVO v LA aUsouEDA DE LAS LEYES DE LA ORGANlZACl6N 

VISUAL 

CROQUIS 

PROYECTO LIGERO, LO MAS CERCANO A LA REALIDAD. 

CAMARA EN LA QUE LA ESCENA POR FOTOGRAFiAR SE REFLE.JA, 

MEDIANTE UN ESPEJO, HACIA UN VIDRIO EN EL CUAL PUEDE 

ENFOCARSE EN LAS CA.MARAS CINEMATOGRAFICAS REFLEX O 

EN LAS CA.MARAS FOTOORAFICAS REFLEX DE UN SOLO LENTE, 

LA ESCENA SE OBSERVA A TRAVES DEL LENTE MISMO,CON LO 

CUAL SE EVITAN LOS ERRORES DE PARALAJE EN LAS CA.MARAS 

REFLEX DE DOS LENTES LA ESCENA SE VE A TRAvts DEL LENTE 

SUPERIOR, Y LA PELiCULA SE EXPONE A TRAVES DEL INTERIOR 

CA.WOAD IIOCPR~IVA 

LAS LIGERAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL MODO EN QUE 

CADA UNO PERC!BE Y REPRESENTA SUS PERCEPCIONES EN UNA 

OBRA DE ARTE. £STAS OIFERENCIAS EXPRESAN UNA REACCl6N 

INTERIOR INDIVIDUAL ANTE EL ESTNIMULO RECIBIOO, ASi COMO 

EL "TOQUE" lJMICO QUE SURGE OE LAS PECULIARIDAOES 

PSICOL6GtCAS OE CADA INDIVIOUO. 

CREATIVIOAD 

LA CAPACIDAD DE ENCONTRAR NUEVAS SOLUCIONES A UN 

PROBL.EMA, 0 NUEVOS MOODS DE 0::PRESl6N; DE DAR EXlSTENCIA 

A At.GO NUEVO PARA EL INDIVIDUO 

CUADRfCUL.A 

CONJUNTO DE LiNEAS VERTICALES Y HORIZONTALES, 

UNIFORMEMENTE ESPACIADAS, CUE DIVIDEN UN DIBWO O PINTURA 

EN PEOUENos CUAORAOOS O RECTANGULOS. SE USA A MENUDO 

PARA AMPLJAR O REDUCIR UN OIBUJO, Y PARA VER MEJOR LAS 

RELACIONES ES PACIALES 

OL&.POsmvA 

'TRANSPARENCIA, GENERALMENTE EN COLOR, COLOCADA EN UNA 

MONTURA PARA SU PR0YECCl6N. 

D1ewo 

REPRESEl'n"ACl6N, CON AYUDA OE UN l.APJZ, PLUMA ETC DE UN 

08.JETO. ARTE Y MEDIC DE EXPRES16N 

DIOITA.UZAR 

CONVERTIR UNA !MAGEN EN C60IGO DE ORDENADOR (OIGITOS 

BINARIOS) 

Drs~o 

01sc1PLINA QUE PRETENCE SATISFACER NECESIOII.DES ESPECIFiCAS 

EN LA COMUNICACl6N VISUAL, RESULTA ATRAVE5 DE UN PROCESO 

INTELECTUAL Y CONSTRUCTIVO TENIENDO COMO ORIOEN UNA 

NECESIOAD HUMANA DEl'n"RO OE UN CONTEXTO CUL.:rURAL-SOCIAL 

DETERMINAOO SOLUCIONANOO EL PROBLEMA ATRAvts OE UN 

PROCESO t.601co MADIANTE LA LJTILIZACl6N OE GRAF"ISMOS E 

IMAGENES 

OOMMY 

LA PRESENCIA O REPRESENTACl6N MA.$ ACERTAOA AL RESULTADO 

FINAL 

EQUIUBFUO 

Su IMPORTANCIA SE BASA EN EL FUNDAMENTO DE LA PERCEPC16N 

HUMANA ESTRATEGiA DE DISENO y MEDIC PRINCIPAL F'ARA 

COOROINAR Y DAR UNIOAD A LA COMPOSICl6N. MEDIDA JUSTA 

ENTRE TODOS LOS VALORES YA SEAN FIGURAS. CATEGORiAS 

FORMALES Y ESTRUCTURAS. 

EsTRUCTURA 

Mooe OE CONSTRUCC16N, ARMAOURA QUE SOSTIENE UN 

CONJUNTO, ARREGLO O DISP0S1Cl6N OE LAS DIVERSAS PARTES 

OE UN TOOO (COMPOSICl6Nl 
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FILIORA.NA 

MARCA TRANSPARENTE ..tECHA EN EL PAPEL AL FA5RICARLO 

COLORES MONOCROMATICOS COMPUESTOS POR PUNTOS DE 

TRAMA CON SEPARAC16N UNIFORME.5E PUEOEN UTILIZAR CON 

UNA GAMA DE PORCENTA.JES DEL COLOR s6uoo PARTE SOBRE 

LA CUAL SE DESTACAN L.OS OB..JETOS DE Ut-v. EXPRESl6N P\.ASTICA. 

PUEDE PERCIBlRSE COMO UNA SUPERFlCIE O COMO UN ESPAC10 

FoRMA 

LA CUALIDAD Y MODO OE SER DE LA FIOURA CLAS1F1CACl6N 

MATERIAL Y CONCEPTUAL OE LAS REPRESENTACIONES oRAFICAS 

SEGlJN SUS CARACTERiSTICAS CUANTITATtVAS Y CUALITATIVAS 

ceASICAS. REGULARES E IRREGULARES) 

f"oRMATO 

LA F'ORMA DE LA SUPERF'ICIE EN LA QUE SE OIBU..JA O PINTA 

CUAORADA, RECTANGULAR, CIRCULAR. ETC lA PROPORCl6N 

LONGITUD/ANCHURA DE UNA SUPERFICIE RECTANGULAR 

EL ARTE Y LA TECNICA DE UTIUZAR UNA CAMARA PARA REGISTRAR 

IMAGENES 6PT!CAS CON MATERIAL.ES FOTOSENSIBLES 

S1N6NIMO CON "PROP6S1TO DEL PRODUCTO" VA DESCRITA 

MEDIANTE LA. EXPRES16N "SIRVE PARA" 

GRAMOS POR METRO CUADRADO FORMA STANDAR DE DESIGNAR 

EL PESO DEL PAPEL 

GRANO 

D1RECC16N A LO LARGO DEL PAPEL (DE LA. CUAL EL PAPEL SE 

DOBLA. MUY FACILMENTE) 

... , •• 1 

IMAOENES 

l.A IMA.GINERfA PROCEDENTE DE FUENTES INTERNAS (EL OJO DE 

LA. MENTEl Y NO PERCIBIDA DE FUENTES EXTER""6.S, NORMAL.MENTE 

SON 1MAGENES SIMPUFICAOAS, YA MENUDO SON MAS ABSTRACTAS 

QUE REALISTAS 

ILUMINACl6N PLANA 

ILUM1t<{ACl6N QUE PRODUCE MUY POCO CONTRASTE EN EL SUJETO 

Y UN MiNIMO DE SOMBRAS 

ILUMINAC16N REBOTADA 

Luz DE TUNGSTENO ODE FLA.SH, REBOTADA EN ALGUt<{A SUPERFICIE 

{POR E..JEMPLO, EL TECHO O UNA PERED) PARA DAR EL EFECTO 

DE LUZ t<{ATURAL O LUZ AMBIENTE 

IWMINACl6N SUAVI!: 

ILUMINAC16N POR DEBAJO DEL N[VEL NORMAL, QUE PRODUCE 

UN CONTRASTE BA.JO O MODERADO 

ILUMINAC16N FRONTAL 

LUZ CUE LLEGA LA. SUJETO DESDE LA. DIRECC16N DONDE ESTA 

LA. CAMARA 

IWMINAC16N LATl!:RAL 

LUZ QUE LLEGA AL SUJETO DESDE UN LA.00 CON RESPECTO ALA 

POSICl6N DE LA. CAMARA, PRODUCE SOMBRAS Y ALTAS LUCES 

PARA CREAR VOLUMEN EN LA IMAQEN DEL SUJETO 

•ii;MI 

P\JNTO EN MOVlMIENTO O SUCESJ6N DE PUNTOS, MARCA CONTINUA 

SOBRE UNA SUPERFICIE CON UNA DETERMINADA 

TRAYE::CTORIA GEOMETRfCAMENTE SE DEFINE COMO LA. POS1Cl6N 

DE Ut<{A RECTA EN UN ESPACIO DETERMINADO POR DOS PUNTOS 

GEOMETRlCOS 



LUZ AMBIENTE 

Luz CON LA QUE SE CUENTA EN UNA ESCENA ESTRICTAMENTE 

HABLANDO, LA L.UZ AMBIENTE ABARCA TODAS LAS FORMAS DE 

IL.UMINACl6N NATURAL. (DESDE LA L.UZ DE LA L.UNA HASTA LA L.UZ 

SOLAR) 

LUZ DE RELLENO 

Luz AUXIL.IAR DE UNA lAMPARA O REF"L.ECTOR, QUE SE EMPL.EA 

PARA SUAVISAR O EL.IMINAR LAS SOMBRAS O LAS AREAS OSCURAS 

CREADAS POR LA L.UZ PFUNCIPA 

MATERIAL. COMPUESTO DE PUL.PA O PEOAZOS DE PAPEL., PEGAOOS 

COMO GOMA O CON ENGRUDO, QUE ES MAL.EABL.E CUANDO ESTA 

HlJMEDO, PERO SE VUEL.VE DURO Y RfGIDO CUANDO SECA 

PERG.AMINO 

PIEL.ES DE ANIMAL., SECAOA.S Y PREPARAOAS All.RA CONVERTIRLAS 

EN UN SOPORTE PARA ESCRIBIR 

PERSPECTIVA 

PROPORCIONA AL. OB.JETO UNA NUEVA IMAGEN ESTRUCTURAL., 

QUE L.E HACE PERDER SU ASPECTO BIDIMENSIONAL. PARA 

PRESENTARL.0 EN FORMA TRIDIMENS!ONAL. 

Sus ASPECTOS eAs1cos SON: PLANO GEOMETRAL., L.INEA DE 

TIERRA, PUNTO DE FUGA, HORLZONTE Y AL.TURA VISUAL 

TIPOS DE PERSPECTIVA: CONICA OBL.ICUA (UN PUNTO DE FUOA), 

CONICA CENTRAL. (DOS PUNTOS DE FUGA) Y PERSPECTIVA DEL 

PLANO DEL. CUADRADO (TRES PUNTOS OE FUQA) 

PLANO 

ELEMENTO oRAFICO ELEMENTAL., RESULTAOO OE UNA SUCESr6N 

OE LfNEAS, DEFINE L.05 LfMITES O EXTREMOS OE UN VOLUMEN 

PRCIYECTAR 

ACTIVIOAD OE INTERVENIR, MEOIANTE ACTOS ANTICIPATORIOS, EN 

EL MEDIC AMBIENTE. PUEOE MANIFESTARSE EN PRODUCTOS, 

OBRAS CIVIL.ES, EOIFtCIOS, SENAL.ES, AVISOS PUBICITARIOS, 

SISTEMAS, ORGANtZACIONES. ES DECIR TANTO EN ESTRUCTURAS 

MATERIAL.ES COMO NO MATERIAL.ES 

UCULJ1Jtu EN ~ I I 05 

PRIMER PLANO 

AREA COMPRENDIOA ENTRE LA CAMARA Y ELSU.JETO PRINCIPAL. 

Es LA UNIOAD MAS ELEMENTAL Y PEQUENA CON RESPECTO AL 

FORMATO EN CONDE SE ENCUENTRA (UNJDAD MINIMA DE 

COMUNICACl6N VISUAL.l INOICA POS1Cl6N, NO TIENE LARGO NI 

ANCHO ES EL PRINCIPIO Y EL FIN DE UNA L.INEA. 

CAL.IDAD DE OEFINICl6N DE LA IMAOEN l.A RSOLUCt6N SE MICE 

EN PUNTOS POR PULGADA (EN MATERIAL IMPRESO) 0 LINEA$ Y 

PIXEL.ES EN MONITOR 

RET'lcuu 

LfNEAS QUE NO SE IMPRlMEN ESTABLECIDAS POR EL otSENADOR 

PARA DEFtNIR LAS OPCIONES OE LA PANTAL.LA DE UNA PAO!NA 

LA$ RETiCULAS SE USAN PARA A.SEGURAR LA UNIFORMIOAD VISUAL. 

ENTRE LAS PAGINAS OE UN DOCUMENTO 

5oBREEXPOSlCi6N 

EXPOSICl6N EXCESIVA DE LA PELfCUL.A l.A CUAL PRODUCE 

NEGATIVOS MUY DENSO$, 0 BIEN IMPRESIONES O DIAPOSITIVAS 

DEMASIAOO CLARAS 

SOPORTE 

BASE O SUPERFICIE CUE CONTIENE O LL.EVA INFORMACt6N 

VISUAL 

5UBEXPOS1C16N 

ExPOSICl6N DE LA PELfCUL.A O EL PAPEL. A MUY POCA LUZ, LO 

CUAL. PRODUCE NEOATIVOS PLANOS.O BIEN IMPRESIONES O 

OlAPOSmVAS DEMASIADO OSCURAS 



4•i•;t+ilT 
TIPOORAJ•i.._ 
EL ARTE Y LA TJtCNICA DE IM?RIMIR A PARTIR DE CARACTERES 

ALFABET1cos REALZADOS Y FUNDIDOS EN BLOQUES OE METAL. 

ACTUALMENTE COMPRENOE TAMBIEN OTROS PROCESOS. TALE 

SCOMO LA FOTOCOMPOSIC16N 

TExnJRA 

POSIBILIOAO Pl.ASTICA PARA EXPRESAR SENSACIONES ATRAVf:S 

DE LA MAN1PUL.ACJ6N ALBITRARIA O CONTROL.ADA OE LOS 

INSTRUMENTOS O MATERIALES TE:XTURA VISUAL (SINTETICA. 

BIDIMENSIONAL, CONTRASTE, INTERPRETACl6N Y PERCEPCl6N 

EN ESENCIA) TACTIL (NATURAL, TRIOIMENSIONAL, CON O SIN 

CONTRASTE, REPRESENTACl6N Y SE PERCIBE DIRECTAMENTE POR 

LOS ORGANOS DE LOS SENTlOOS) 

lbNO 

GRADO DE INTENSIDAD OE CADA COLOR. EN LA EXPERIENCIA 

TONAL EXISTE UNA DIVISl6N ENTRE GRUPOS CR0MA11C05 (TODD 

LO QUE TIENE MATIZ) Y ACROMATICQS (TODDS LOS NEUTROS 

INCL.UYENDO NEGRO Y BLANCO) 

4•jj;f4j 

VALOR DE USO 

SERVICIOS QUE UN PRODUCTO PRESTA A UN USUARIO 

VERJUAAOO 

PAPEL DE FILIGRANA LISTADA 

VO LUMEN 

EXTENSl6N O GRUESO DE UN OBJETO, CUERPO O DIMENSION 

QUE OCUPA UN ESPACIO CUALQUIERA 

I 06 I UCUl.31.Jl'UI EN ~ 
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