
17 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLAsTICAS 

"La Comunicación Gráfica aplicada al diseño de props para cine" 

Tesis 
Que para obtener el título de: 

Licenciada en Comunicación Gráfica 

Presenta 

Aidée Ceballos Dal:a 

Director de Tesis: 
Maestro V. Fcrnando Zamora 

~. J¡"t~,;i-;¡m~'·~,~t"¡f~-)' 
I }_'"\J"~/\ i~ ,,~ ',lYU",;rl :\~;~~~~ j 

,'s.~ l!)H.)~::~, ;,\1",;(0)";';, 

México, D.F., 2001. 
'c"\1'1,,~ f:r>'~(.q 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Agradecimientos 

A todos los que me apoyaron en la rea]j;C8Clón de este proyecto, 

GRACIAS 

lIspeclalmente El ml madre quien dió lugar a ml desarrollo 

y de todo ámbito, El mi esposo qwen impulsa mi croclmwnto y 

está conmlgo en todo momento A rm abuela y hermano, y mi 

famma en general en quienes encontré apoyo durante la carrela 

y ahora en el ámbito profesional. 

A los profesores, que comparten su tiempo y conocimientos dla 

con dla 

y El la Universidad Nacional Autónoma de México por pormltir el 

desarrollo intelectual de miles de personas en nuestro país, 

aportando un enfoquf} humano único. 



ÍNDICE 

ÍNDICE: 

INTRODUCCIÓN 

1 MÁRCO TEÓRICO 

11 Defmlclón de objeto 
12 RelaCIón RUJeto-obJeto 
1 3 ClaSlftcaclones del objeto 
1 3 Fases de los Ob}etoE;' 
1.4 DenotacIón y ConnotacIón de los objetos 

Los valores de! objeto 
15 Ready-mades 
16 La estética de los obJC,tos 
1 7 El objeto como elemento decorativo 
18 Los objetos en el eme 

2 RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIéJN 

GRÁFICA y EL DISEÑO DE PROPS PARA CINE 

1 
~ 

'1 
9 

~lO 

13 
15 
f/ 
19 
2.1 

21 Aspectos del eme 24 
El cine como espacIo oscémco :7.4 
Pretensión de reallsffio 77 
Escenografía cinematográfica 7,8 

Utllería cmematogrflflca 30 
22 Los OfiCIOS del cine 31 

Producción 31 
DlI8cclón 32 
Dirección de Arte :32. 

23 Tntorvenclón de los Comumcadores Gráficos en el 
Departamento de Arte 31 

7..4 Dlseño de objetos para eme ¿cómo se seleccIonan 
y/o dlSoñan cornunmente? :18 

25 Props Virtuales 42 



3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

31 Fundamentaclón de du;cño' 
Texto y contexto 
Factores culturales 
Factores hIStóncos y tecnológlcos 
Factores funcionales 
Factores soc181es 
Factores armómcos 

3 3 Propuesta gráfica 
1ea 
lncensano o VaSl]a 

Ofrenda 
ASlento sacerdotal 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

44 
46 
49 
50 
52 
55 
56 

ti'! 
61 
63 
AS 
66 
69 



~ 

í ( 
, \ 

I ' 

( 

'\ 

acd 

Licenciatura de 
Comunicación 

Gráfica. 

?,C)( )1 

La Comunicación Gráfica aplicada al 
Diseño de props para cine 

i 

1 
I 
I 

I 
) 



PElTa pocos no es apasionante o al rnenos atractivo sen

tarse en una butaca ante una pantalla hsta para carqarse 

de aclos y emOClonos. Es Lo proyocto so onqma por mí 

interés en el cine y más que nada por la ql8n cwiomdad 

que tiene uno como espectador por conocer el plOceso 

que genera un frlrno Es dccir, el querer Ve! mas allá del 

ar(jumenLo do la poJícula, para toparse con cada objeto 

quo aparoce en pantalla, G! cual SIempre tendrá una 

razón de ser y alqo que decir a través de encuadres de 

cámara, ucoo de colores, tonalidados, sonidos y por los 

objetos misrnos. 

El gusto por mi carrera y la mtenclón de aphcarla en 

o! ámbito cinematográfico es el factor que catahzó la 

idea Durante el desarrollo univerSltano, el estudiante 

identJJica y desarrolla SU" preferencras a la" dlferentes 

aplicaciones que b carrera tenga En este caso hablaré 

de la Licenciatura en Comunicación Gráfica, en la que no 

INTRODUCCIÓN 

de su gama de aplicaciones. Quiero comprobar que al 

dlSeñar objetos para decorar o ser usados por acLores en 

url seL cmematográfico (props), cumplnnos con o! obJeti

vo que la carrera de comurllcaclón gráfica tiene, que es 

detecLar y SOlUCiOnar problemaB de comunicación por 

medios visuales aphcando una metodología perlmente, 

En el ám bito laboral podemos darnos cuenta dEl que 

exrston muchas necesidades que los comunicadores 

gráficos pueden solucionar, pero Justlficar y encontrar la 

aplicación correcta, será el objetivo principal de este 

proyecto. En pnmera instancia la rolacrón do! diseño de 

props con los corrllJllÍcadores Gráficos no nos es Jnuy 

famihar, por lo qUEl quise comprobar que existe esta 

relaCión a través de la práctica Esto, basándome en la 

expenencia que tuvo en el dopartamento de Arte y 

decoración de la pelícuia Los h1jOS del Viento 

A través de esta expenenCla real quiero mostrar 



de props pma cme, lo cual explico de antemano como la 

actIVidad en que se estud18n las características o factores 

funcionales, 51mbó]¡cos, armómcos y culturales quc un 

objeto o prop deblera poseer para que al ser realwl.do con 

la técnica dc representacIón pertinente y colocado en un 

espacIo cinematográfico, logre decorar y/o transrmtlr 

conceptos y mellsaJes al espectador de cine 

En el pnmer capítulo me enfoco al ongen de los 

props para eme, partiendo de que los props son objetos 

que decoran o son usados por el actor, estudiando al obJe

to y explicando la rolaclón que tienen con el sUJeto, sin 

perder de vista que la característIca principal do estos 

sorá la de pertenecer a un contexto cmematográfico, ya 

sea como protagonístas o simplemente como los que 

definirán 01 carácter de un seL , conformando una parte 

indIspensable de la ambIentación y eJal:x:¡laClón correcta de 

una película. 

Pasando por 18 defmlción del objeto con varias ver· 

slones que la histona y el análisis ha generado, además 

rlr~ lnQ ~inhünQ (l11P p1 nhlptn nní c:í mlsrnn nnSRR v 108 

que se le aSIgnan a partir del contacto de estos con el 

sUJeto, de su uso como elementos decoratrvos y su par 

ticipación en escena en busca do roahmno, hasta llegar n 

los props virtuales de la acLualidad, pretendo hacer com

prensible la relación comunicaCIón gráfrca-diserlo do 

props. En el primer capítulo, me interesa qua los objetos 

se entiendan como eleTIlontos de cornunicQción, para 

poder utIlizarlos como transmisores de mensajes. A su vez 

me resulta Import8nte plantear, como son entendidos los 

objetos y vistos por el ser humnno. 

Mencionaré El los objetos estétICOS, como portadores 

de corga emotrva intencionada 

Me metoresa recordar algunas aplIcaCIones estéticas 

en las que los objetos han SIdo protagonístas, C0Il10 la 

escultura y pmtura para destacar el caso en el que los 

objetos más cotidianos y comunes llegaren a ser a trans

misores irnportantE3s de rnensaJ08 a par LJI de su deseon 

textualJzaclón. Enseguida pretendo mostrar como el obJe

to llega a ser ornamental y cómo será necesario aplicarlo 

de manera estudiada en el cine. 



l¡;n el capítulo dos, rne acerco al cine, él los factores 

qUE-) lo integran, sus pretensiones y convencionalismos El 

objetivo es llegar a la comprenSlón de los objetos en el 

cine. Por ello mo mteI8sa la escenografía y decoración, 

que serán conformados en (Jran parte por los pwps 

En este capítulo se darán a conocer los oficios del 

cine, y se hmá relevante el área en la que la función de 

comunicadores gráficos dorerá estar presente: Drreccrón 

y departamento de Arte Asímismo me mteresa adentrar 

al lector a la.s actividades que 8e realizan en cada uno de 

los departamentos, para entender que se necesita para 

bacC)J posible la preduccrón de una película con éxrto Al 

presentar al Departamento de Arto qurero dm a conocer 

el proceso que S(3 Sigue para ODLellel Wl PIOPJ el Fr¡oclo on 

que éJe hace la seleCCión o EJ! diseño de una preza, y los 

parámetro" que se siguen para conseguirlo de manera 

más sencilla y >factible. 

Planteo los élvanCe,) tecnológlcos que permiten en la 

actualidad crear elementos digitales adapatados a la 

El telCer capítulo contGndrá los parámetros en los 

cuales se basan las propuestas de props que presentaré. 

los factores que permrten que un obleto cumplo. de mejor 

manera con los requerimientos de 1m prop estétIco, [un· 

cionaJ, con bases históncas, socJales y tecnológicas 

En general pretendo hacer U11 "ZOOlll" hacla el detalle 

que podemos encontrar 8n el cine. Pienso que el obleto 

es un medio de comunicación digno de estudio, y podría 

ser tan valorado por el espectador como lo es el actor. Me 

mteresa que se encuentre en el objeto otía [aso dc mter8s 

analítlco en lma película, sin pretonder demcmtaT el~ 

ningún momento los demás elementos que componoD 

un filme. 

Como mencioné Qn~CnOIfnellteJ este trabajo fue 

realizado por la experiencia que tuve al participar en la: 

realrzación de la película Los Hijos del V1811tO, en la cual' 

parLiclpé cm o] Departamento de Arte. Por lo. que me (JUS

t.aría dar a conocer como se desarrolla la preducclón de 

la película, eruocándonos al área de diseño do pl0pS. Y de 

RSite ruado eXDerirnental proponerlo COIno unél aplicación 



más para los comunicadores gráficos. 

Quisirnos estructurar los temas pertinentes que 

pudieran lllvolucrar al lector en este ámbito, de una 

manera teórica y práctica La fase teórica de este proyec

to mueBLra a vanos autores mteresados en el estudio de 

los objetos de distintas épocas. Me enfoco a fIlósofos y 

analíticos, como JOlc.h UoveL, a pmtores como Fernand 

Legcr, con versjones más plúctlCDB, para finalizar con 

plantoamiontos de género surrealista corno las tec:JfÍas 

que Juan Eduardo Cirlot aporta, como verán un llbro 

varias veces citado El mundo del objeto a la luz del 

surrealismo. El Diseño de props on Móxico no ha tenido 

la relevancla que podría teIlGr. Actualmente no es fácil 

encontTar bibliogrélfíél sobre estos temas pelU lIlellc10no a 

autores relevantes, 

Corno veremos el segundo capítulo describe un 

pasaje dentro del cine y los OflC10S que lo integran, ol 

pertenecer al equipo de decoración me permitió COIlocer 

Ins funciones de cada departameIlto de modo sencillo y 

El capítulo Lerceto se basará casi por entoro en bases 

empíricas, pero con un sustento teónco de diseño 11K1U8· 

trial Es deCir, las propuestas de cllseño que presentemos 

al fmal del proyecto, cumplirán con los rcqumimientos 

que el cine eXIJa, sin embargo me mtcT8sÓ conocer los 

pasos que se siguen pam crem un objeto de uso real, ]0 

cual resultó muy útil para el disefro de props 

El diseño mdustnal aporta una parte esenCIal cn el 

dlSeño de objetos de uso real, y los comunicadores gráfr 

cos posoemos ]a capacidad de vlsualizaI, sc!occionaI y 

dlseñar los objetos de uso cinematográfico, en sus tros 

dlmenslones, sustentando la creación física del objeto en 

relación con el material. resistencia, peso, forma y estruc

tura, y sobre todo cm las téCIllCQS do roproGon Ladón para 

e] cme, lo cual se aprende a través de la expeTlenCJa. 

Fmalrnente espero que este proyecto contenga la 

dosis toórica y práctica que mvite al lector a cchar un VIS

tazo el! esLa área de arte del cine, que para mí ha resulta

do apasionante. 



l':n este capítulo analizaremos al objeto desde varios pun" 

tos do vista, partiendo de su definición" El interés por el 

objeto nos enfrentó a varios conceptos tanto, etimológicos 

como filoslóficos 

¿Oué entendemos por objeto? En primera mstanC18 

podernos percibir al objeto corno un elemento material 

Gxtmno a nosotros, el cual podmIlos manipular y tomar 

Juan Eduardo ClTlot pbntea que "El objeto se halla física

mente fuera del sUJeto, apareciondo como esa cosa 'que no 

es él' y se encuentra tambión dentro del sUJeto, como algo 

que 'tampoco os ó1', pero que está conterudo cn su sIstema 

psicofí meo H ,1 

Cirlot, adornÉIS de inclUIr a los elementos exteriores, 

considera que parte dG! sUjeto mIsmo se constrtuye tanto 

por objotos físioos oomo 

psíquicos y que su su conJun" 

ción conforma a un sUJote\ Así 

la Veoría de Josó Fonater Mora 

señala que "el objeto slgniflca, 

MAnco TEÓl\lCO 

1.1 DEFINICIÓN DE OBJETO 

por una parte, lo contrapuesto (ob-jectum, gegen-stand) 

con lo que se entIende lo opuesto o contrapuesto al sU)CJto, 

y por otra, el objeto es lo que es pensado, lo quo forma cl 

contenrdo de 1m acto de representacIón, con indepemclen" 

cia de su existenCIa real"2 Incluye también al objeto 

psíqwco como Idea y antecedente de un acto Las imá· 

genes mentales son creadas y recreadas por un sujeto, por 

lo tanto encontrarnos tamblén en el ámbito psicológICO el 

enfrentarmento entre la Idea o represEmtación mental ante 

el sUJeto, esta idea es parte del sUJoto mIsmo pero no os él, 

por lo tanto llega ii ser objeto psíqUICO 

Abraharn Moles hace un estudio profLilldo a cerca del 

objeto "otimológicamente signiflca arrOJado, contJa, cosa 

que; eXIste fuera de nosotros mismos, cosa colocada 

delante con un carácter matenat Los filósofos toman el t:ér

mmo en sentido de lo pensado y que corno lal so opone al 

ser pensante o sUjeto El tél mino obl"to 8e funda por lma 

parte en el aspocto reslstencla al individuo, por otra en el 

carácter material del objeto" a La definiClón do Moles es 
. , 

\ 

1 Juan Eduardo Clrlot, El mUI1do de Jos objetos a la luz del swmallsmo Pag 19 1 
2 fhldem 



clara e Jncluye los élspectos lrnportantes mencionados en 

las citas antelloros' el objeto matena] o físico y el objeto 

psíquico. 

Para que existan los objetos es lmprescindible la eX1S

tencla de un sujeto frento ollos El carócter racional del 

sUJoto da lugar ala contraposición inherente sujeto - obJe

to. El SllJeto aporta a esa cosa sin sentido valores de obJe

to de los cuales hablaremos posteriormente 

Tenemos objetos t{¡ctiles, matenales, físicos, que 

rodean y a su vez componen a] sUJcto. También objetos 

mentales, que sería los pensamientos, las ideas, repre

sentaciones IT1Gntales, imágenes psíquicas sin ser nece

sario. su existoncla TeaL 

El mundo del objeto es ammi.laclo de varias formas. 

Entiendo que el objeto 8S algo contrapuesto a uno llnsmo, 

8S matenal o psicológico. El sUjeto se compone de ambos 

qua complementados logran un todo único Los oOlotos 

han servido al sUjeto 

como puntos de 

referenCia paTa el 

entendimiento de su 

entorno. Por lo que 

entre las cualidades del 

objeto encontramos, ol 

que sean poseedores de carga slgnificatíva (ceremomal, 

gesLual, ritual). 

12 HELACrON SUJETO - OBJETO 

La relación sUjeto - objeto existo dosde el lmsmo origen de 

anillos. Desde que el ser humano tuvo contacto con su 

entorno se percató de la contraposición que generaba 

ante éllma piedra. Si una prodra hubiera permanecido ahí 

y no hubiera habido mr sujeto que la connotara como 

objeto, ésta se¡¡uiría siondo una cosa sm sentido. Fué 

trascendental que el sujeto notara quo entre ambos 

existía una diferencia que los hacía opuestos. En segwda 

se percató de que era capaz de manipular algunos obJe 

tos y con eIJos croaT otros para satisfacer sus necesidades. 

Por lo que ahora el hombre está rodeado y compuesto por 

objetos psíquicos y físicos. ¡.os domina y a su vez es 

dominado por ellos. El ser human=:¡ los crea y on ()IJos 

proyecta su esencia y la de su medio ambiente natural, 

material o espintual. 

"El sUjeto adopta más bien, la forma de un anillo del

gadísrrIlo (El yo o su identificación con la consciencia) 

rodeado o integrado por el vacío (espacio cósmlco y ()spa 

, , 

2 



CJO psíquico) donde aparecen los objetos reales de uno y 

otro ordon" 4 

Es decir el sujeLo en csenC18 8S una muy rDlrmna 

par te del umvelSO Los vacíos 011 el ejemplo OIlterior son 

ocupados por una gran cantidad de objetos, reales, 

ideales metafísicos que integran 81 sUjeto en su rnayor 

parte y conl0rman SlJ ontorno espacial cósmlco y 

psíquico 

Este ente pequcrlísimo, ese yo identificado con la 

conciencia os capaz, sin embargo, do mampular objetos y 

aportarles parte de su esenCia, reflejando en los objetos 

artificiales (croados por el ser hlllnano) su intenor, y parte 

del universo natlllal depondlendo del sentido que el sUJe

to qlllera dar a ese objeto. Para que des'Pués oste objeto 

creado domine en clono modo otro sector en el espacio 

1';8to mismo sucede con los objetos psíqUlcoS, las 

ideas y pensamientos creados en la consciencia son SUs

ceptibles a ser dormnados por otros objetos mentales. El 

sUjeto mema a partlr de su entorno y Sil conciencia y esto 

en conjunto dofme la entidad de un nuevo objeto. 

Podemos COnclUl! on que la relación sUJeto - objetD es 

muy 8l11pllo, su lll.tenrelación es innata y consocutlva, 

coceadora de Lln espacio infinito 

4 Juan Eduardo ClIlott op, Clt, pag 23 



13 CLASIFICACIÓN DEL OBJETO 

El objeto como dato primano del contacto deJ individuo 

con el mundo, ha sido explicado según dlferentes tenden

cias, lo cual ha dado lugar a claslficaClones basadas en 

dlstintos aspectos 

Juan Eduardo Cirlot, abarca un ámblto amplio en lo 

quo a los objetos se refíere. 

1) Objetos roales 

Físicos ObJOLOS que ocupan un lugar en elespaclo físi

co y hilll 81do creados baJo crrcw-lslandas rle tiempo. 

Podríamos encontrar aqul a Lodos lo objetos que 

podemos ver y tocar, ya sea una mesa, un plato etc .. 

Psíquicos: basados en la ideología, conselencia y 

la influoncia del uDÍverso sobro el sUjeto En este 

caso tenenemos quo "el tiempo" es un objeto 

psíquico, parLe de la consciencia del sUjeto dentro de 

una socledad y en relación con el universo 

2) Objetos ideales. Se caracterizan por no estar basa

dos on el tiempo ni en el ospaclO. Existen pero no se 

pueden tocar, ver n¡ comprobar. No hay interacClón con el 

sUjeto y son inestables. Podríamos entenderlos como 

energías perceptibles por el sUJeto, sin ser puramente 

defirndEls, los dioses son un 8]emplo de esta clase do obJe· 

tos, porque no podemos eomprbmlos pero algunos SUjetos 

AntRnrlpmO~j v fl.SlnnlffiOS su existenciú 

3) Objetos que exist.on a partIr del valor que poseen 

Estos objetos aparecen a partir de que un sujoto o una 

sOCledad aSIgne un valor a un objeto. Como puede ser el 

uso de la moneda, que aparece en el momento en que S8 

le asignó un valor determinado Ahora poseo valor de uso, 

pero partiendo de sU valor econonómico. Y es una manera 

en que se consideran como objetos vahosos PO! sus 

cuahdades aunque estElS no existan en la realidad. 

4) Ob]8tos metafísrcos. en este so agrupan los 

anteriormente menclonados, porque en estEl clasifi

cación se incluyoll los objetos que tengan un origen, 

una eXIstencia y participen en el entorno uruversal 

El enfoque de este proyecto nos dmg¡rá princi 

palmento al entendImIento de los objetos físicos y 

concretos abarcando lo que estos implican Nos 

mteresamos por el obJcto que cuenta con corpor81dad 

pura, matena que le da un lugar en el espacio, irnpc)[1otra

bilídad, por el objeto que p080e forma, es decir caracterís

tIcas visuales y táctIles que le permItan ser roconocldo 

entre otros objetos, una estructura impuesta en el proceso 

del creado! en función de conservar una forma determl

nada. Por ejemplo un guante de hule es un obJoto concre 

to en que encontramos que posee forma íísIca. Tione una 

estructura plástica que perrnlte conservar la forrna 

, 



anatómica de una mano, en este caso esta forma sería el 

sím bolo que nos pormite entender en donde es posible 

colocarlo Y además el matenal con el que está hecho es 

impenneable por lo que nos permite enten 

der su sentido mecámco Y conclulmos en 

que C)S pOSIble meter una mEillO dentro del 

guante y evitar el contacto dlrecto con agua 

o con alguna sustancia nocIVa. Todo esto 

deducido y entendido por razonruniento, por 

experiencias previas y por representaciones 

alrrlacenadús. 

l,os objetos artifieia les (creados por la mano del hom

bro) llevan intrínseca la carga de naturaleza y reciben del 

mtenor del sUjeto cualidades de tiempo, lugar e mten

ción cultural. 

"El tormento esencial del ser humano, su no con

formIdad con el mero 'estar en el mundo' su pathos 

trascendental, (ollS explIcaCIones, anhelos y contradic

ciones en orden siempre a una esfem de resultado, es 

traspasado a los objetos arllfIClales"'. 5 La neceSIdad del 

hombre, trascender en relaClón a su medIO ambJente, 

aunado al dosarrollo científico, cambios SOCIales y 

culturales por el que está rodeado ha llegado 8 crear 

nuevas necemdades y por lo tEillto un sIsLCma gigantesco 

de objetos Marcando así ciO! to poder y dependencia 

indudable sob18 las cosas El carácter racional 

del ser humano lo ob]¡ga a tener inqmetudes 

creativas Siempre busca problemas y a la vez 

soluciones. Difícilmente permEillece a la expec 

tauva, pretende interverur con relación a su 

medro circundante ContmuamcntG busca 

indmr en Jos Ob1etos parte de sí mismo Por lo 

tanto crea y construye los objetos artrficiales como espe

JO de sus inquiet.udes y necesidades. 

El ser humano y su poder sobro la natllwleza ha 

proplclado que los objetos se expandEill y se cucmt.o con 

diversidad de géneros 

Los objetos artificiales se drvlden a su vez. en 

Objetos de forma significativa (Obras de mte puro). Un 

sUjeto al enfrentmse a url objeto de este tipo podrá enten· 

der algo más que la simple presencia de este objeto Este 

objeto por medio de su forma y características, será posi· 

ble considewrlo estético, y connotsrá mensajes emotIVOS, 

con carga significativa. Los prototipos de arte se ubi-

5 íbJd, pRg 98 
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carÍan en este sitio. Porque actuahnente muchas obras de 

arte son creados con el fin de trascender un el mundo de 

los sentidos, on el pasado los objetos, que ahora 

COIlSlderamos artísticos, eran crendos corno slrrlples 

expresionco y D10dos de comuDlcacaón. 

Objetos de forma utilitaria (mstrumentos, utenslllos, obJe

tos de uso vario) Objetos creados a partlr de una necesi

dad do uso. Creados para servir y facilitar las actlvidades 

del ser lmmano 

Objetos de forma utiliLafÍa y significativa (la fusión de los 

anterioros). Objetos útiles qua por su diseño son capaces 

do connotar mensaj8lo o ir dIrigidos a cierto tipo de sUJetos. 

Son objetos que poseen sentido comUIllcatlvo sin perder 

su capacldad utllrtoria. 

Los surrealistas se interesaron profundamonto en los 

objetos y los claslllcaron sogún su ideología Este proceso 

consistía principalmente en la selección de objetos de dis· 

tinto ámblto, cotidianos, o vistos en Cl8rto momento por 

todo el mundo. En segulda se estudiaba al objoto y [óO lo 

aSlgnaba un mensaje determinado a través del título o del 

contexto en que el objeto se ubicara. IdentlfJcando las 

característlcas del objeto y su capacidad connotativa 

Dándoles un valor subjetivo especial, disfra~ando sus 

propiedades reales. LDs dividen en 

Objetos natUIales (mmerales, vegetales, anrmales) 

lnterpreLados, incorporados, ayudados Eran seleCCIona

dos dentro de la naturaleza A partIr de esta seleCCIón los 

surrealistas interpretaban y colocaban al objeto para que 

estos adqUlrieran otro valor apreciativo. Como ejemplo 

tenomos los Cnstales de bismuto 

Alberto Glacomettl 1932 André Breton 1941 Morton Schamberg 1818 
(Jnd Poto Man Rav 
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Objetos perturbados. afectados por fenómenos natu

rales Son obJeLos que presenten rastro de que algún ienó

meno natural lo halla moditlcado. Fragmento de ladrillo 

urlido a pledm volcánica 

Objetos máquinas' exaltan los más diversos aparatos y 

máqu:inas corno simbo los sexuales 

Objetos matemáticos. Traducción al mundo do la forma 

Jos mundos qeométricos y del álgebra 

Objetos móviles y mudos un ejemplo, "la bola suspendI

da" de Chacomotti. Así como los objetos do I un· 

cionamiento simbóhco de Gab E:lduard, Los MÓVIles do 

Caldel. " ... pertenecen al mundo de las expresiones libidi

nosas trélTlsfendas "6 QUlen rruraba 01 movimiento de 

esos objetos exponrnentaba emocIones indefirlidas y vio 

lenLas, con relación a los deseos sexuales 111conscicntcs. 

Dalí, Breton, Man Ray, Oscar Domínquez participaron 

también el! la producción de esta tendencia. 

Objetos oniricos: Relacionados con los sueños viví 

Roady-mades auxiliados: Ensamblaje de objetos natu· dos. 

rales que forman una escultura. "El vaso de absenta", por 

Picasso 1914 

\1' , , 
, , 
." , 
¡ 

;.' 
Mun Ray 1923 

'111e obJect to be destroyed Man Ray 

Mareel Duchamp 1917 
Fountam Man Ray 

6 ibld, pag 86 
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Objetos constmidos: como "La plancha eléctnca con 

clavos". D:ste objeto tamblén fue considerado como "obje

to sádico" '7 Intorosante asociación de ideas se produce al 

ver el objeto N observar estas plezas se tiende a lmaql

nar la Qcción que con ellas 8e lleva é) Gabo, os decir In 

utlhdad natural del objeto, quo con las modlflcaclones 

dadas oca81oDorÍa, en la rnayoría de casos, destrucción 

En la antorior claSificación encontramos términos 

extraños, subjetivos, que marcan el hondo mterés que la 

comente surrealista puso sobre los objetos. Ningún obJe

to queda excluido en el ámbIto sígnico y snnbólico. Corno 

mencionamos, primera mente em la búsquoda y selec

ción del objeto pilm en seguida descubnr on él, el mgtllÍl

cado psicológico que 01 objeto pudiera transmitir. 

Basándose en principios en rolaclón con en el movimien-

to, ol espacio, eqUJ libno, impulsos 

sexuales, rolaciones sUjeto - obJe-

to, etc .. Podemos encontrar diver

sidad de clasifIcaciones de los 

objetos, bElsadas tanto en la 

época o enfoquo Ideológico, en cslo caso reduciremos 

nuestro campo a la claSl!icilción de los objetos que María 

Rosa Palazón plantoa en su libro RefleXiones sobre estétl 

ca a partir de André Broton. 

La siguiente clasificación se furldarncnta en el origen 

o rntención por la que los estos aparecen. 

IntenCión utilitaria parte de una necesidad mocáni

ca, facilité)[ actividades del hombre. En ésta mduiremos 

los inventos, herramientas y objetos de uso cotJdlano 

Imenclón decorativa. parte de la búsqueda de algo 

que agradable a los sentidos de acuerdo a las costum 

bres e ideologías heredadas por la sociedad, "la pasta de 

un libro ya no es sólo resistente sino también elegante" 

J ntmlGIÓn expresiva parto de una necesldad espiri

tual, en busca de lo estético, creaciones con valor sim

bólico, respuestas sensibles y emocionales, actualmmlto 

con un fm apreCIativo 

7 Maria Rosa Palazón, RefleXlones sobre esténca n partrr de Andró Bretón, pag 56 



1.4 FASES DE LOS OBJETOS 

A partIr de la apanción de los objetos, como expresión 

primera del mcioeinio humano hallamos fases y valores 

que dan cierto carácter a los objetos, según la época evo

lutiva y cultural de sus cmadores. 

Jordl ],Jovet menciona tres fases, naturallsta, inventi

va y consumista del disoño 8 ¡';stas fases permIten enten

der el enfoque dado Ellos objetos según el tiempo histón 

co. 

La fase naturallSta: en la que cada objeto creado, 

correspondía a una necesidad natural de uso Los objetos 

eran sOllJciones únicas. No se dlseñabeD varios objetos 

del mismo género, se creaba uno, pero con la convIccIón 

de que ese era el funcional y el lÍmco pOSIble, su creación 

estaba desligada de toda mflucneia competitIVa. "El hom

bre necesita comer; y para hacerlo necesita herramIentas 

para C8L:al y matar, para cultIvar y cortar, necesita 

reCIpientes pora cocinar y utGnsiJ¡os con los cuales 

comer. ."9 A cada necemdad natural le seguía como 

respuesta la creacIón o selecclón de un objeto que 

pudiem servir para facUitar una actividad o protegerlo de 

las inclemenCias por las que estaba rodeado. 

La fase inventlva: es cuando el hombre empieza a ver 

más allá de su entorno y pretende apoderarse de la natu ~ 

raleza, conocIéndola, entendréndola y transformándola 

para su beneficio. Hesponden a necesidades do uso pero 

con el fin de mejorar las primeras propuestas Ampliando 

el campo de SL]f; necesidades básicas, lo que termma por 

origlllar la fase consumista. El espíntu de competencJa 

aparece, eXIste la necesIdad de trascender "con honores" 

mG]orando en relación con lo ya creado 

La fase consumista de diseño. en la que ya no sólo se 

busca la util\dad, sino que genera U11a competencla entre 

los objetos a ser más atractivos. So busca la perfección 

tanto en aspecto, en funcionalldad y pl aetlcidad. Ya no 

sólo se solucionan necesidades naturales de uso, ahora se 

satisface también la inquietud de poseer ebjetos con 

determinadas caracteríStlcas que lOG diGLinquen de otros 

de la misma especie y género El gusto, las preferenCIas y 

amblclones toman lugar en esta fase 

Estas fases refleJan y detornllnan en cierto rr1odo el 

desarrollo humano dentro de la sociedad planeada 

Creeirruento tecnológlco y fenómenos sociales, políticos, 

8 Jordt Llovot, Ideologia y Mewdologia del dJseño, pag 52 

\ . 
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econónncos, otc ... El diseño de objetos, dentro de contex

tos temporales distintos valÍa raclicalmente, pero todos 

parton de una necoSidad humana, la de trascender en 

relación con el modIo ambiente quo lo rodea 

15 DRNOTACIÓN y CONNOTACIÓN 
DE LOS Ol:iJETOS 

El vel y perCIbir objetos se relaciona clirectamente con 

Gsle tema, en el que es irnpoltante el cntcndlTüiento que 

tiene (:31 sUjeto al enfrentarse a los ObJ0tos 

Los objetos como croaClones puras del sor hwnano con-

Servan dentro de sí 

mismos característi 

lOas heredadas del 

homhre. Quien corno 

elernento social crea 

sistonviS de lengua-

Jes, códigos y eje 

mentas de carga síqmca En este slstema interVIenen 

todos Jos sentidos, pero el pnmer contacto con los objetos 

es a través dd sentido de la vista Que puedo illchm en sí 

mismo]a DCJC(-~pción, examinaGÍón, descubnrniento, COffi-

prensión, reconocirniento, etc .. La vista es el más Iápldo 

de los sentidos, es capaz de compronder, analizm y sinte

tIzar las formas 

La informacIón vlsual puede transmitir mensajo0 

específicos, sentirmentos, ideos, etc. El interés somántico 

por las cosas rdoga a otro plano su nivel funcional y se 

dirige a la esenela de los objetos Podemos rmtmldcl que 

en la semántica se manejan dos planos del lenquaje, en el 

que uno de ellos es el lenguaje en común que enlaza a 

dos Sl.~etos en 1m CIclo de comunicación, esta sería una 

lengua con]u misma orqamzaclón formal, y por otra parte 

tenemos la carga pSicológIca que cada uno do los sUjetos 

pose8 y que determinará su enLondnniento y percepCIón 

de los cosas. Como OJemplo imaginemos dentro de una 

habitaclón a dos sUjetos frente a una cruz sm ningún ele

mento extra que pudiera influerllca¡]os, uno d8 81108 

asume de mmedlato esta situación con un o[J[oquo roli 

gioso, mientras que el otro Sl.lJeto osume un estado do 

pdigro, relocionado con la muerte. Estos sUjetos man

teruúll el mlsmo lGllQlla]8 en COlnún, pero su carga P81-

cológlca e8 Ja que detmmma el entendImIento de las 

cosas y Cl[Clillstancias. En la sernántica de las COSQS se 

relacionan lenguajes funcional y matenalmente difer

entes EXIsten tarnblén dIálogos entre dos plODOS que no 

. l· . f 
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COlnparten el mlsmo lenguaje En este caso el 

entendimiento Ele da sólo do manera denotatlva. Es decir, 

este diálogo sorá superficial de acuerdo al entendilmonto 

Jlatuml de las cosas Sin mayor alláilsls o esencia del obje

to quo so ubIque, entre ellos como comunicanto Esto es, 

un VQSO. con agua ante dos sUjetos no signiflcará rrlá~) que 

un vaso con agua, porque se está mlIando con un 

enfoque objetivo. O osa mIsma CTU7, que mencionamos 

anteriormente S1 se mira objetivamente se verá como dos 

t¡mos de madera unidos tmnsversalmente Lo cual dentro 

del sistcmé-J en el que estamos inmersos cotldlsnamente 

nos hace casi imposiblo osto tipo de perceción. 

Cuando se trata de lograr comprensión de acuerdo 

c:on códigos creados, se manejará un lenguaje connotatl-

va, que es detenninado por vanos factores, como serían 

las cargas psíquicas de los SUjE:tos como espectadores, el 

origen de los objetos y el contexto. Manipulando estos 

factores de comunicacIón el ser humano puede emplear 

los objetos para diferentes actiVIdades, tanto expresivas 

como funcionales 

"Un signo 88 alGO que, además de la especie abaICa-

da por los sentidos, hace que otra cosa acuda por sí sola 

al pensarmento" dIce San Agusth. lO Los obletos son 

poseedores de Slgnos que eVOCffil pensm-ruentos, 111ás allá 

de sus característIcas físicas El denotal 88 aSllIlllar pilla 

y solamente lo que vemos, lo que 8e enc:uentra trente u 

nosotros, y su exarninación se basa en las característicAs 

flslcas que el obJeto presente. N connotúf somos capaces 

de perCIbIr signos, es decir, algunos objetos evocan Ante 

nosotros ClortOS estados de ánimo o acciones rela 

donadas por costumbre a los objetos. Por ejemplo: una 

sirena puede significar el principio de un bombardeo y 

cvocar a la Guerra, o una emerGenc'U Y por ende provocm 

nngustia entre los habitantes. En estc caso \lll [oco de 

color rojo glIando y orllltlendo un ruIdo constarlte, es 

capaz do transportamos a un estado tráGlco. 

Un ejemplo sencillo de entender smíA un cepillo de 

diontes, denotado tendríamos. "Un cepillo de dientes". 

Connotado sería, Es un plástlCO angosto de forma alarga

da y aplastada, que extrañamente, en uno de sus 

extremos tIene cuatrocientas hebras de plástico fleXIble y 

muy delgado, e';.un objeto pequerk con forma aYlotómica, 

10 Ducroc, Todorov, Dlcclonano onclclopédiCO de las ClonC18S dollengudJe Pan 121 
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adaptable a una mano, esta gastado do las cerdas, podría 

pertr)!}ücor a un niño por los colores tan vrvos y elemen

tos cancaturefjCOS que este posee, etc En el entendirnien

lo de los objetos podemos encontrar tres puntos básrcos. 

La parto perceptible que es lo denotacrón, en dcnde 

vmnos lo "cosa roa]", tal como es. La rmagen que el sUjeto 

ha gUDrdado en su mernona a través de la GxpenenCJél, 

sería rmagen psíquica o reprosentc'lción Y por últrmo la 

slgnificacrón de los objetos en donde se aplica la conno

tación, basada en códigos ya establecidos Una pem 

como un objeto 1Cal, al verla, por r8Íerencla, la denotamos 

como tal, "pera" Contarnos prevliJmente con el concepto 

vlsual y la referencra de como son las peras 

Por su forma y relacrón con otros obJetos sabernos que no 

es una manzana Y parLlendo de este anáhsis automátlco 

connotaremos de diferentes maneras esto objeto, 

asignándole sigmficado dependtendo las características 

que la hagan especral, como "pem fresca" 

Después de habernos enfrentado al plOCCSO de per

cepción y entendimiento de los obJetos, veremos cómo 

dobrdo a esa examinación natural que el ser humano le 

UCi él las cosa.s, se han establecido valores CGpccífico~ para 

caeILos obJetos, basados en las carélcterÍsticas que 

diferencian 8 los objetos unos de otros. F.stQS cmactorístr 

cas conceptuales E:on llamados valores y 8 contmuaClón 

hablaremos de estos. 

1 ¡ , 
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Los VALORES DEL OBJETO 

A lOB obletos cl hombre le ha asignarle vnlores de acuer

do con sus cawcterísticas, que van desde su sentido 

utllitmio o [unc:lonal hasta valores subjetivos Abraham 

Moles plantoa Jos sigulentof3. 

adquirir otro,? dependiendo tamblén ele sus necesidades, 

y basándose en 1m) cuahdades de estos les añadioron un 

nuevo valor, el valor de cambIO. Este hecho fue el prmci 

pio del capitalismo, la apanción de la moneda 

Valor do uso: "El obJoto pnrmtivo era, efectivamente, . , ';', 
<~~ ~~ 

Valor mercantil: éste lo determina la calldad 

un obJoLo adecuado a la neceSldnd de use, le que t~ '~l ~ de les matenales de que fueron hGchos. Existen 

deL8fmmnba el grado de necesidad de un ebJeto no ~tl. Z. ~:, 
era ninguna ley exterior a la naturalezn smo algo . -"'''' . :;:i: 

matenales que por sí mismos son valorados, 

basados en ostándares especifleos Mmerales 

y metales reconocidos 
1 K" 

inclUIdo y segregado por ella misma" 12 Podemos decir,~-

que cUQlquier objeLo cuentQ con valor de uso 

mlentras que cumplQ con el obJetlvo previsto 

que dio lugm a su creación, mcluyondo usos 

estéticOfl, culLurales y/o espllltuales 

Valor de cam bio. Los objetos en su origen dentro de 

la civilización Slempm hnn sido poseedores de valor, por 

ser simplemenLe lo que son En el pasado, en la fase 

nnturalista el talento primordIal de los objetos fue 01 valor 

de uso, endn objeto oxistente em indispensable, porque 

era respuesLa natuml de urla necosldad. En las pnmeras 

soc18dadm organizadas, el hombre se percató de que 

estes objetos poseían alqo más que valores de uso, estas 

cIvIlizaciones decidlCIon uLillzar Qlgunos objetos para 

Valor de trabajo: la eXlgencla cnahtatrva con 

que fue Glaborado, dependc de matena prima y su presti· 

gio, es declI, que sean resistentes, Hloxldables, etc. 

Valor de antigüedad' dG acuerdo con la f~'()ha en que 

se realizó, el hecho de pertenecer a un qénero reconOCIdo 

o est¡]o característico de urla época. Consideramos él los 

objetos antiguos como piezas de gran valor ndqw8ltivo, 

no nos CU8sta trabajo croor que un automóvil 18bO plleda 

c08tar IIk1.s que uno 1998, tomando el1 cuenLa que el 

primero no sirve completamente y no cuenta con vallas 

comodIdades y lUJOS como el 1998. Lo entendomos sm 

dlfrcultad porque mas valoree; relacionados trompo han 

sido cedIdos a los objetos por la soclodad, su ldeo1ogía y 

12Jordl Llovet, Ideología y Metodologia LiD1 dlSOi'íO, pag 52 
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costumbres. En donde el valor utilitario pasa a segundo 

plano Sm embargo en este valor de ontigUedad tamblón 

se le da importancia a la calldad de los mateJirues y dura

bihdad 

V ruar de historicidad: cuando el objeto se relaciona 

con un hecho [nstórico Importante. Armas utilizEldas en la 

Soqunda GuerrEl Mundial, poseen carga rnstónca de gran 

importanclEl. Los actos como los obJ8tos a twvós del tiem-

po adqwmelJ valores A.unque en el presente sean 8010 

objetos cotidiElnos o sin sentIdo 

Valor de pcdigIí: el que haya pertenecIdo a alguien 

famoso, de quien heredara caraetolÍstIcas reconocidas 

Esta clase de valor es simIlar al anterror, pero relacionado 

con un sUJeto. Podría ser ,lIla SIlla de montar en la. que 

Napoleón cabalgó. Sería ilÓgICO para nosotros que alguIen 

qUISIera utilizmlu y no guardmla como colección, no 

respetaría tal valor adquindo. Esta clase de objetos son 

C01CCClonados no para su uso, sino para su conservación, 

en cuanto 11168 tiempo pase, dICho objeto 8lilllontacá su 

valor adq uisittvo 

Va lor mágico: sentido fetIchISta El tíPICO ejemplo del 

trébol de cuatro hOJas, puede ser porque es general su 

connotación, "buena suerte". Pero cada ¡mJeto Y cada cul

tura crea sus propios objetos con Valores mágico En los 

que valores de uso pormanecen, pero con otro sentldo, 

cubriendo I'locesidados pSIcológicas del sUjeto Sin impor· 

tar valorel3 mercantIles, III do Lrabajo, pueden sm objetos 

prolundamcnto valiosos. 

Valor de signo: según Baudrillard "sería aquel valor 

mcorporado a un obleto, por el cual dicho obJ8to pasa a 

tener un valor de slgtüficación (connotador de stnt11s, 

definidor de gusto, etc, de un ordell dIstinto del valor de 

uso"J3 Todos los objetos pueden adqmIlT valores dlstm' 

tos al valor de uso Esto depende del sujeto ante el cual se 

presenten. El mgno de cada objeto es perceptIble por 

determinado grupo de peISonas y es pOSIble redUCirlo a 

un solo individuo Pero fuera de la sociedad los signos no 

existen. En nuestra sociedad se hEln CidoptEldo 

entendimientos específicos de las cosas poro osto varía 

depondlendo de la IdlogiI1Clrasia de cada QuiLma o slljet,o. 

La carga significativa de los objetos es innegable, porque 

pertenecen a un sistema comulllcaclonal creado por el 

hombre ()wen desdé) su origen se ha caracterimdo por 

maneJill su relación con el mundo por medio de lenguales 

13 Íbldcm 



cÓc:l:Lgos, Signos y símbolos que permIten la comuni

caciÓn PO) la definiciÓn anterior inclUIríamos en esta 

clase a los objetos que cuentan con un valor mercantil, de 

trabajo, de antiguedad, hlStoncidad, pedigrí y valor mágl' 

ca, etc .. Porque dIChos valores le dan un Slglllflcado a los 

objetos oxtra sobre el valor de uso 

[_DS valores antes ffie::Dclonados actualmente los 

comprendemos de mQIlera sencilla, aunque, cotidiana

Inenlo no roben nuestrCl atenclón anahtica "Pero podemos 

ver quo nuostro éllrededor esté satuwdo de mensales él 

travós do los objetos que el mismo hombre ha creado y 

sm los cuales no mantondría UIl nivel comunicativo lan 

sintótlco y efectivo como con el quo la socIedad cuenta 

hoy. 

1.6 READY - MADES 
¡':n el estudio de los objetos encon· 

tramos que estos han sido analizados 

a través de diversos puntos de vista 

artístIcoS, "Los constructlvistas veían 

18 fabncaclón do obletos como un proceso mecánico 

estructural, los afiliados al Dadá ponían todo su empeño 

en el matiz espmtual, en el uso pSlcoJógico do] objeto, 

desvelando así otras condiciones de su identidad". 14 En el 

ready made so pretonde exaltar a los objetos, rustorsionm 

su funCIón natural, dóndoles título y firma de autor, cam

biando su papel Duchamp so cansó de escudlDT adow

ciones absurdas a obras personalizadas. 1\ través del 

ready made decidiÓ dar a entender que los obJoLos eran 

poseedores de sentido psicológico (Aparte de su utIlidad 

y valores), además de burlarse de los acLos sCJIectJvos del 

púbhco. Buscaba mdiferencia visual, peTO al sugem inan 

ditas relaciones entre sUjeto - objeto, amp]¡o el campo del 

obJO\o surrea]¡sta. La obra de arte apa.recía por el hecho 

de escoger determinado obJeLo. Esto gemcraba una oon 

trarucclón lIlteresante por la esencia del acto de desl.ruir 

Jos significados intrínsecos del objeto y asignarlo otro 

valor. Duchamp revela que no ora un mterós plástico por 

los obJeto,;, sino filosófico, crítICO y concepLual El mady

made "Es crítica activa. un puntapié contra la obra de mte 

sentada en su pedestal do adjotivos" 15 Duchamp en el 

acto creador de ready-mades no buscaba belleza en los 

objetos, tampoco los buscaba repulsivos, m siquiera 

mteresantes, buscaba objetos quo a través ele su fmma 

ernitlera Significados. 

14 Juan Eduardo Culot, op Cit, Pag74 
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Los ready mades son objetos descontextualizados, 

son expuestos, expresan mas allá de su utihdad y funCIón 

reaL Aunado a un título, se explotaba un lenguaje de sírn 

bolos G Ideas muy amplio, en oJ que las relaCIones de dos 

objel,08 19urues, uno común y otro prescnLado, desa

parecían totalmonto. 

"COgIÓ un objeto corriente de Ja VIda, lo colocó de 

!Dodo que su significado út¡) desapareciose baJO el t.ítulo 

y 01 punto de vista nuevos y creó una ldcla nueva para 

aquel obleto"16 Por ejemplo, en 1917 Duchamp seleccionó 

un mmgitoIlo y le llamó La Fuente Interesante relación 

imm)dlata genem en el ospectador. 

En un roady made los elomentos que integraban la 

cornposición eran a su vez 108 quo creaban un contexto. 

Es decir la carga simbólica del texto o dIseño generaba 

un ambiente dotermmado diferente al que la lógIca y uso 

de tales obJ8tos referían en Sll uso natural 

Este rnodo de VOl y perclb1í 2l los ObJ8los valoró el 

nivel cornunicatjvo que estos tienon por sí mlsmoS 

Dejaron do ser objetos que facIliten actlvidades o que 

solucionen problemas mecéÍnicos, ahora aderná~) de 

cumplir con [~u [uncIón original, cumplían con la función 

do crear en el sUJeto curiOSIdad por entender el otro sen

tldo que un objeto tan cotidiano pudiera ten8l, generando 

un análisiE; o cuestlonamiento interosanLc. 

Un destapo.dor podría dOJar de servir solo para abrir 

un refresco, abara podía ser uno. forma interesantc), con 

cuahdades de equilibno y color, y sobre todo servía provo 

cando en el espectadcr la neceSIdad de exaromaT d1Cho 

objeto expuosto. Puede ser difícil do comprender pero, 

estos obJeeos cumplían con otro valor de uso. Este nuevo 

valor 10 deterrnmaba el o.utor del ready - mado, dejando al 

espectador la hbertad de entenderlo como C¡lllsiem. "El 

ready-mo.de no os una obra smo 1m (lesto que solo puede 

realizar un artlsta y no cualquier artista sino, precisa 

mente, Marcel Duchümp" 17 

16 W Gaunt, Los SUTraallstas, pag 16 

17 OctaVlo Paz, La apanenC18 deslluda La obra de Maree] Duchamp, pag 31 
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1.7 LA ESTÉTICA DE LOS OBJETOS 

J.os objetos como podemos ver están constituidos por 

dl(orontOS aspectos: el funcionEll o técnico, el fíBlCO (eame

terístlcns físicas, matena, cuerpo, peso) y el esténco, al 

cunl dedicaré rm mterés en este punt.o. Abrah= Moles 

ha relacionndo estos aspectos. 

n) Semántico-dcnotativo Se basa pnnClpa Imente en 

defirucionos y descripciones textuales de los objetos, de 

nlglma maneTa en relnción con las repre

sent8ciones adqwridas por la experiencia. l;J~~j:,,:, 
"~<\.~ ~~ • , 

b) Estético-connotatlvo: ¡,os sentidos, Slg· "<., 
nificadm, o sensaClonos que el objeto transmIta al ' 

sUjeto rnás allá de descnpciones visualos 

La parte denotativa os fácllmente explicable por 01 

receptor Ahora lo ostético es otro canEll basado en los sen

tidos En la respuesta del sUJeLo generada al ver, tocar o 

toner. Sin embmgo en la actuahdnd, In SOCiedad ha mar .. 

cado aspectos estéücos en los Inedlos que le rodean, no 

siempre seguidos pero pSlcológlcamente ndoptadoEJ por 

In humanidad, dejando n un lado la percepción sensunl de 

las cosas e lmp1icando un rógnnen estétICO estructurado 

sobro la moda. 

"Ln belleza ostá en todns pnrtes en el objeto, en el 

fmgmento, en las formas pummente inventadas POlO lo 

que hnce falta es desarrollnr la sensibllidad para poder 

discmnir lo que es bello de lo que no lo es" lO Pam nnten 

derlo es necesano abrir los sontidos y percibir más ollá de 

las cuEllldades matenales, es posible encontrar en objetos 

cotidIanos elementos estéticos aun rnáB valiosos que los 

puramente físicos Esto os poslble encontrélrlo Q través de 

un análisis sencillo de las cosas sm neceSidad de nplicm 

'elM' conocimientos específicos de arto, es un 

enfrentamiento a los objetos en el que las sensa· 

Clones definen sus valores estéticos 

No es cuestión de mtelrgoncla SlllO de 

sensibilidad Es importante lIlenClonnT que los objetos, sc 

analrzan mempre sobre la relaclón sUjeto objeto. r'~n el 

caso de la estética de los objetos existe una relación que 

rebasa el margen utihtario que solo modifica el ('llltOIIlO 

humano. Las crüaClones ffiléllCliG alterD.H y amplían la 

percepción emocIonal del hombre, al ir más allá dc lo 

obJetual y ext.erno se entra a un UlllVOISO aun mas grande 

que eJ físico en el que encontrarnos en cado mdivlduo 

mfmidad de criterios quo no permltlrÍEm delimitm el 

mundo de los objetos estétiCOS 

j 8 Fomand Leyer, FunClOnGS de Pmtura, pú.g 65 



1,0 ostético él través del tiompo se ha relacionado íntI

mamente con el arte, a pesar de que ni todo lo estético es 

obra de arte, III toda obra de mte es estética La paJabra 

estético tiene su origen en el latín élisthesis ~ sensaclón 

Es decir, los valores estéticos se identiflcarl do acuerdo a 

las sensacionos, a las TeaCClones o respuestas que el 

sUjeto experimonta al enfrentmse a un oblotO. Es posible 

que un acto resulte desagradable a W1 grupo de espec

tadores sm embargo el que halla provocado antc ellos 

una SeTl(~aCIÓn repulsiva, lo hace un acto estétIco. Al abrir 

un refrigerador nos encontramos con un pedazo de carne 

putrefacta, agusanada. F:sto no selÍa arto, sin embarqo es 

posible considoraTlo como un objeto ostátlco sin inten

cIón. Debido a que fuá este objeto Jo que provocó en 

nosotros una reacción repulSiva. y íué capa~ de transmi

tlInos no solo pensamientos sino una sensación, aunque 

dcsagradablo pero movió nuestros sentidos, el gusto 

sobre las cosas, es cosa aparte y no determina lo estéti-

co A sí lIllSlIlO podemos toparnos con un escultura en la 

avenida y al verla no porclbir nada, puede sernos absolu

tamente mdlferente. En este momento esta obra de ano 

puede no ser estGticR. 

Sm embarqo los artistas se han encargado de 

(--,;stlnl11.BT Clertas características que pretenden 

qeneralizar los criterios estétICOS Como son las propor 

ciones, el equilibrio, el orden, etc y como podemos enten

der ahora, no solo esto es lo que determina el valor 

estético de las cosas, 

En la calle podemos encontrar un número infinito de 

objetos, pero de éstos solo absorben atención una míni

ma proporción Ya sea un tanto por gusto o por moda 

calificamos a Lm objeto como bello o atractivo Desde 

tiempo atrás la publicidad se ha percatado de la cualldad 

estética que los objetos poseen y ha decidldo valerse de 

esto para manipular ciertas conduetas de la sociedad, en 

la mayoría de los casos con lines lucrativos y consumis

tas, lo cual no resulta criticabJe por que en muchos caseS 

se resoltaIl valores de modo talontuDo y con veracidad, 

En conclusión lo estétlco es un aspGcLo que aUrnen 

ta el esencia humana y no siempre con ollfoque positivo. 

Los sentidos del ser hurnano son conexiones al mundo 

exterior y lo que el sujeto percibe a su alredcder 

construye en sí mismo un mundo de ideas y actitudes 

Oue posteriormente se reflejarán en su obra y croacionos, 

por lo que los valores estéticos se van modificando con· 

tinuarnonto. En 01 pasado diferentes actos o cosas mecta

barl nuestros senndos, como ver un avión planeélndo en 

el Cielo a7,ul resultaba un momento sublime e lllolvidable 



Ahora podemos vor más de ClDeo en el transcurso do un 

día y no sentir nada Los obJotos estéticos adquieren valor 

de acuerdo a los criterios mdrviduales y sensitivos que 

varían a tmvés de la hislona dol hombre Sin duda cada 

quien conserva su propra sensibilidad la cual se 

de~~'1TroUa y define de acuerdo a las oxpenenClaS vividas 

1.8 EL OF3Jl\TO COMO ELEMENTO 
DECOHATIVO. 

¿Desde qué momonto el hombre decidió llenar 

espacios de objel:os no solo útiles sino tambión daco 

ratlvos7 

1 ':n un principio los obJeLos tenían como fmalidad la do 

servir, poro en su elaboración y desarrollo fueron tornán

doso mós detallados y ostilizados por lo satisfacían parto 

del gusto de los sUJotos. Srendo agmdables a la vlsta. 

Adomás de que se detectaron los valores (antes rnen

cronados) que estos poseen y fué mdlspensable asignfll 

cilla tendencJs do adquisición más debrdo al consumis

mo Qwzás el objeto útil dontro de 10 funcional fue deco

rativo v debido a la percepclón del hombre la propiedad 

decowtiva de los objetos adqwrió un papel 

mdopendiente. 

Dontro de la utilidad de los objetos ha aparecido la neceSl

dad de gustar al sUjeto que lo usa_ A partir de la apanclón 

de objetos de diversa índolo, y diferentes tlpoS de objetos 

del mlsmo ()énero, cupo la posibilidad de escoger de 

acuerdo al gusto do cada ind¡vrduo. 1':1 modo de ver las 

cosas do cada porsona varía, al igual que los valores 

ostéticos, de acuerdo con la expenencia del sUJoto Y 

los elementos que lo componen psicológrcamonte 

Cada indrvlduo seleccionó dentro del universo de 

obJotos los que prefirió, para ocupar espaoios 

dentro de su habltat Estos objetos identificoron 

su espaClO como algo suyo con características que 

definían su gusto y hacían placentera su estancia en 

ese lugar Decoró este lugar, creo un ambrcntc a par 

tir do obJotos con cualidades que determmaban su 

estilo. De ahí que ¡m indiVIduo declda colocar cma plan 

ta en la ventana de su habitación para aportar algo a su 

espacio que lo haga sentirse mejor en dicho lugsJ 

Podemos ver que las respuestas de las cuestiones de los 

objetos siempre tendrán respuesLa basadas en la relación 

sUJeto-obJeto Y do osto modo entondmemos que el acto 

de decorar a través do objetos os una actitud o gesLe dol 
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hombro, es inmediato y se dá como respuesta a una 

necosldad, que es trasconder en el medio que lo rodea, 

haCJendo diferonto el lugm en que so encuentra y 

proyectando en él su individualidad 

Basándonos en métodos elaborados de decoración 

Gntcndem03 que una cualidad importante del objeto 

decorativo es que debe relacionarse, por su forma y 

cJ1Tnensión, con 01 espacIo escénico o arqUlLectónico en 

que se le UblCél El soporte de los elementos decorativos 

es el espacIo (ya sea natural y artifiCIal) este posee ciertas 

caracLorísticDS físicas y ternáncas. Como hemos VIsto 

antenormente 1m obJotos tmnsmiten mensajes y es nece

s8rio que 8StOS mantengan \JIndad con les ldeas que S8 

p18tendan transmitir a través de su uso. Como de modo 

natural la tondrían en un proceso decorativo involuntano 

bnsado f3010 en Jos requerimientos de un sUjeto 

"La presoncia del objeto, además de satisfacer Sl! 

razón utilitana debo mcorporarse al cerernOlllal. rito o 

costumbre que mediante el uso del obJoto se pretende 

enaltecer" 19 Lo" objetos decoratlvos funden la expresión 

y función en una sola pieza. El valor de uso de los objetos 

determina su forma funcional, hacerlo mas grato en su 

aspecto y aveces con mas CaIga expresivo. 8B el propósi

to decoratlvo y ornamental. De alguna manera los obJatos 

decorativos aunque no tUV1Gran valor de uso original con

servan cierto valor funcional, GS declr que aunque W1 

Jarrón agujerado en sU base se coloque en una mesa, 

sabemos quü éHte no podría ser llenado do agua y tOIT1Sr

la (funcrón natural de uso), pero es un Jarrón muy bello y 

expreSlVO, que por su aspecto se re]flClona con el caráCLor 

de la estancia y de qUlen vive en el lugar, guarda la fun

ción de transmitlr Ul1 estilo, un carácter o url ostado, 

además de verse hen sobro osa mesa (función uttlitana

decorativa) 

t ¡ 



1.9 Los OBJETOS EN EL C1NE 
Los obJelos al ser parte do nuestro 

mundo y de la vIda cotichana, alcan

~an una impO! Lancla relevante el! las 

representacIones de la realIdad, ya 

sean en eme o en el teatro En el 

mundo del cme el lenguaje de los 

objotos ha adqmrido gran lmportancla a través de la Ins

tona. Los objetos emplezan a sor usados accesoriamente 

en el teatro para dar un acento de realismo a las puestas 

en es(xma Al apamcOl el eme los objetos ya eran 

considerados o181nentos necesarios para la decoración 

de un sel Se pretendía representar una reahdad, con 

todos 10B factores qUG BsLa fuera conformada Podernos 

decir que Gn un prmClplO los objetos utrlrzados daban 

referenclas de tiempo y espacIo 

Para continuar pensemos que on cine, con una 

cáruara y algtmos objetos seleccionados, sin texto solo 

un guión organi:0ndo se logran cOITlposiclOIlGS con carga 

sígnica y simbólica importante. Porque el cine en sí 

comunica él trav()s de signos, y tenlündo tilla serie de 

objetos a su alcance amplia esta cOffilffiicación 

F:l cme nos hace pelcibn lo que en la vlda eoodiana 

solo miramos. Me rebero al cine como arte, tornando en 

cuenta que en muchos casos algunos dlreetores de cine 

dejan recaer toda ,;u fU8fza de comunicación en la histo· 

ria o en un argumento, dejando a un lodo el uso de Slg 

noS o lenguajes vlsuales, que enriquecen un !rIme 

"Ponse que este obJoto despreciado podía, en eme, recu

perar su valor A partir de ahí he trabajado en la película 

He empleado objetos cotlchanos y los he lanzado a la 

pantalla dándoles movllidad y un ntmo muy ostudlado, 

muy calculado. Contrastar los ohjetos, las transiciones 

lentas y rápidas, pausas e mtensidades. lodo el film esta 

constituido por esta baso. He utrlizado plano detalle, q\ \e 

es lo lmica invención cmematográflca Tamhién be 

empleado el fragmorlto objeto, fragmento que al aislárse 

se personaJiza"20 (Francis Plcabla 192,3-19/:4). La cámara 

como oJo indIscreto y curioso busca la esencia de Jos 

objetos, va más aUá de donde la costumbre nos pernnte 

el paso. ManeJalldo ideas y concoptos a través del 

movimiento, cualidad trascendental del cme, permite ver 

y entender las formas, sonidos, texturas que las cosas 

poseen, proyoctando también la esencia de sus 

creadores. 

Las posihilidades del eme de desarrollar un lengua

Je por mecho de objetos son muy ampllas. Ya sea por los 

20 J,'PTmmrl T ,POPf nn (,'¡t nao 12J 



proporciones alcanzadas o por acercarnlOntos nW1ca vIs

tos ni sontidos "Sostengo quo una pUGIta amphada se 

mueva lontomento (objeto), os mas emotiva que la proyec

clón en proporciones reales de un personaje que la hace 

mover (ssunto)"21 Fornand Logor. 

!In este Caso el obJoto aporta gra

ciRs a la cámara un mensaJo más pro· 

fundo y psicológico que el personaje. El 

no saber quien mueve la puerta, o 

porque lo llace tan lonto. Hesulta más 

intenso e intrigante. 

"En segunclo lugar habla de 

movImiento, y éste mernpro es sospe-

choso de simbollsJno. Una puerta que se mueve sola 

lentamento reproduce visualmente el proceso de la corti

na (censura) que separa el inconsciente del consciente y 

deJEl pasar conterudos pehgrosos V atrayentes" 22 

lns cineastas conocen los efectos que en el especta

dor producen sus tÓcDlcas. seducen, intngan V emOCIO

nan. Fornand Legor, como pintor, comprendIó ellcmguaJe 

de los objetos y lo reflejó en su obra plctónca Pero recono-

ció que el eme tenio mucho mas poslbihdades de explotar 

ese lengua]ü El movimiento, sus planos V deLalles son 

gran ventaja. "Un pie en un zapato, baJO una mesa proyec

tado 10 veces mayor S8 convierte 8n un hecho sorpren

I 

I 
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dente que nunca habias percibido 

adquiere una nueva roa lidad que no 

eXIste cuando mirais la extremldad de 

vuestra pierna de modo maquinal" 23 

De alguna manera el encuadre pictóri

co y el fílmieo se relacionan, pcre en el 

Clne el objeto se libera y SG conVl8Itc 

en ¡m personilJe Gracias al mOVlll1lCnto. 

Los objetos al relaCIonarse con el sUJe

to Juegan papeles trascendentales en la vlda coticltana, 

por lo que son capaces de protagonr:¿ar un filme 

Per otra parte la trama de una histocla puede qirar alrede

dor de la existencia de un objeto, corno una Joya, en la que 

esta por sU valor adquisitivo e histórico ser6 capa~ de 

desenredar llil cadena de problemas y rebelones entre 

varios personajes. En la película Dos bnbones tras la 

esmeralda peldJda, podemos apreciar que toda la bisLoria 

21 Gash Sebastmn, Laf> etapas 0'01 eme 
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gira ahededor de la esmeralda y sin embarGo esta 

apArece muy pocas veces en escena Esa es una de las 

formas en que los objetos Juegan papeles protagónicos 

en una película, pGIU hay tomblén otros directores corno 

Jean Piene JeuneJ y Marc Caro en la película de 

Dellcatcssen, en ésta el modo en que la cámara seYlala 

los obJctos aunado a un audio efectivillIlente planeado 

se logra una ambientacIón magnífica, misteno, miedo e 

hltrIGéi se perciben con el lenguaje cinematoGráfIco msa

do en objetos SlIl que OXIsta un lenguaje vorbal. 

Actualmente solo algunos drrectores Ic dan W1 papel a 

los objetos La narratIVa en el cinCl ha SJ00 cedida a los 

textos y argumentos que los actores siguen Esta 

actuación es reforzado o guiado, en algunos casos por el 

papel que los objetos JuegEln en una película. El lenguaJe 

de los objetos se aprecia en la fotografía por medio de 

movirnlGrüos de cámara acercamiontos o efectos 

Visuales planeados para que estos sean connotables 

con los sentidos previamente planeados por el drreelor 

Se bllSCéllo estétlco do las cosas) para lograr comuDlc81 

cm1cq)t.os y sensaclones pm memo de los obJotos. 

Ahora, la mayor parte de la labor de los objetos 

on el cinp ps decorar y ambientar las escenas, con 

lapsos de in1port.ancia sIgmfIcatlva o protagónica La 

aparición de cada objeto resalta características que 

hSJán representativos cada espacio escénico 

La funCIón de ambientar y decomr wm escella es 

una labor de gran importancia La reallzación y diseüo 

de un set reqlnere de una ampha lIlvesügaclón y análisis 

para que un objeto cumpla con docoraT cOHectillIlente 

En las Artes uscénlcas como el teatro msultaría nnposi

bl" representar ,lIla historia sin actores, en el cine, ha 

resultado apasionante para muchos directores de eme el 

lograr filmes en los que los papeles principales los lle 

varan los objetos, dejando en segundo Jugar al sUJeto, es 

declI, al actor ValIéndose del movimiento que 

caractpIÍza al cine y de la observaclón y pntendirruento 

q11e los objetos provocan en un espectador Podemos 

cOllcluir en que os posible haceT un película mIl actores, 

pero el uso do obJetos en escena, os casi 

imprescmdible. 

, , 
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En el eme el espacio escémco os el soporto de w11engua

Je do signos, símbolos y referencias El cine puede ser 

malrzado sin actores y sin argumento, pero la parte que 

no es posible excluir es 01 espacio escémco ni los ele 

mentos que lo decoran y ornamentan. El entorno que per 

mita al SU]oto expresar emocionos, actitudes y resaltsr 

detalles. Loe; obletos (on tomas corradas) descntos visual

mente por ynedia do rnovimientos de cámara son capaces 

de transmitir monsales a los sentidos. A sU vez los 

paisaJos naturalos o sets construidos en estudros, con 

cierta plflneaclón (en tomas abiertas) ubicarán al espec

tador en drferentes ambentes, lugares poseedores de 

humor y estados anímicos propios. 

En el teatro el elemento prmclpal es el actor, en él 

recac toda la [uer7.8 del drama Aunque detrás del actor 

solo aparezca un telón negro es posible transmitir al 

espectador ernociones inLensas 

El teatro ha mtegrado ha su slstema escenografías 

impreslonantes que dan lugar actos mÉts realistas dirigi

dos d espectado!. En el teatro más que realismo on 

rnuchos casos os manejado un slsterna de referencias 

RELACIÓN LICENCIATURA y PROYECTO 

2.1 ASPECTOS DEL CINE 
EL CINE COMO ESPACIO ESCENICO 

diferentes aspectos Es decir no es necesano que apmez

can objetos sacados de la realIdad Por ejemplo una osce

na de una persecución, alguien está slendo persoguido 

por un grupo de personas y se esconde en un tenebroso 

bosque. Este escenario no nccesariamente deberá mclun 

gran cantIdad de arboles m maleza húmeda Esta oseena 

podría ser recreada en modlo de un ambiente dado por el 

actor, un momento angustioso auxlhado por un tolón de 

fondo que exprese en conlunto con el artlsta dicha sen 

sación a través de elomentos de dlseño, y sobretodo con 

una lIuminación adecuada sorla capaz de transporten al 

espectador a dlferentes lugares por el solo hecho de 

manejar símbolos y Slgnos que hagan releIencla a un 

estado de ánimo especial. Por supuesto que actualmente 

resulta más apasionante ver en teatro una supO! produc

ción en la que aparezcan olementos tccnológicos 

maglllÍlcentes que hagan el momento más lealista y la 

experienela más completa. En el teatro el drama 

pertenece a los actoles, y solamente con ellos es posible 

conseguir el acto teatral íntegro. Pero el hombre ilctual ha 

sido educado para perclbir los actos y sensaClones de 



pretar la mformación Por lo tanto s81á más fácil para 

nosotros enlender los actos reforzados con imágenes. 

La manera inmediata de percibIr las cosas se dé a 

través do! sentido de la vIsta y por medIo de 

este [7ontido es po,sible ahorrar un trabajo 

analítico conceptual. Lo antenor no demerila 

ni demoJltará nunca el trabajo de un aClor de 

tealro No obstante en la ausencia de estas 

maJostllosas decoraciones tecnológIcas tam

bIén os posible lograr buenas obras teatrales 

con el hecho de quo se cuente con actores 

de alta cahdad y profesionalismo. Los objetos 

y el roallSffio que pueda haber O!l ellos 

apamce en teatro on segundo término. 

En el cinc corno lo homoB rnencionado 

desck el capítulo alltrnor los elementos decorativo[" Jue

gan un papo! trascendental, peTO es necosaTio alcanzar 

un real1smo especIal Hay películas surrealistas o de f1C

clón pero en todas eIJas os rlGcesmio que los ambientes 

que rodeen la escena posean IT1QS que illla cargü referen

cial 

en su apallción. Un tanto por que no sería cohcrente que 

en la misma escena de persccución antes mencionada, al 

llevarla a la pantalla grande se utilizara un lelón pimado 

para ambientar un set, otro porque el 

filme estaría incomploto y esta clase do 

referencia no soría connotada claramente 

por el cspectador El cual podría entender, 

~:;i el actor es domasiado bueno para 

transrrutir ese mensaJe, que esta vivcncia 

88 parte de la Imagmación del personaje 

y que estas escenas no son parte de la 

realIdad, porque el set no mamendría un 

relaCIón corporal con el actor Y en el con

cepto realista de nosotros los especta

dores de cine no cabe la posibilidad de 

wahsmo sin esta intonelación completa. 

Por otro lado los objetos en el cine son capaces de 

ComUlllcar de manma independiente. Lo quo hace al cine 

diferente en relación con otras arces es el movnnicnto, es 

su gran ventaja, y no tanto los actores como en el toalro. 



"Como ha dicho Jean Paul Sarte, en o! teatro el drama 

parte do! actor, en el eme va del decorado al hombre."24 

En algunas obras maestras de cme el protagonista ha 

sido utilIzado accesoriamonLe. "Una puerta que golpea, 

una hOJa arrastrada por el VIento, las olas que lamEm la 

playa pueden tener potencIa dramiÍtica."~" Por 

ejemplo: en cine unas medias desgarradas y 

pañuelos manchados con sangre en primel plano, 

rosultaTÍan dramáticos. En teatro los actores de 

alguna forma relevarlan c:lLchos objetos con su 

actuación para lograr el mismo drama En el teatro 

el espacIo cscénico es limitado, srrnplemente es un espa .. 

cio arquitectónico conado, en el quo cualquier ampliaCIón 

dada, sería gracias i1 b imaginación del espectador como 

cómp[¡co dc la obm 

En o! cme sucode lo contrario, en este se pretende 

nogar toda frontem espacial, todo límite de acción. El 

realismo, del que hablaremos posteriormente con más 

detalle, os lo que hace ílllIlitado el espacio do! cme. Donde 

las Imágenes no flon basadas en referencias, aquí los 

espacios c:OIl sacados de la realidad iJirmtada en la quc 

nos desarrollamos. Un set de una habItación es ilÍlDltado 

espacialmente En la concepcIón del espectador de cme 

se entlende que esta Iecarnara no 88 encuonLra en Inedio 

de un [oro solitario, entondemos que ésta existe 

dentro de una casa, la cual está eonectada con 

otraE> casas y que es parte do un colonia, etc, "sto 

se da a travGs de ID1 ent8ndirnlGnto 81Jtomático que 

el sUjeto tiene al ver los espacios, los conCIbo slom· 

pre como los conoce en su vida Además que los 

mOVImIentos de cámara son planeados logran dar la Idea 

de contmuldad lógica ele la realidad. 

"En la pantalla el hombre deja de ser el foco del 

drama para convertirse eventualmente en el centro del 

universo. El choque de su accIón puede on(JlIlar ondas 

hasta el Íllfinito, el decorado que lo rodea pa1ticipa del 

espesor del mundo."26 Y no qwere d8c1r, por supuesto quo 

en el cine no se valore la labor de los aetorE.'S, pero es 

?4Clt:J.do por Andró Bazm, ¿Oué es el cmc~ Anverso del Decorado 

251bId, pag ~41 
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importante aclarar que el cine puede considerarse una 

trabajo de conJlmto, en el que no recae el drama única

mente sobre el actor Los elementos que pueden integrar 

una obra cmematográflca deben cumplir con In funclón 

de representar la autenticidad natural que surge del 

reallsmo de los actos del sUjeto Rolaciones conceptuales 

entre objetos, sentimientos y actores umdos como en la 

real.ídad IIllSllla de la vida. Vlstos por un ojo artificial y a 

través de Gllcuadres, nos acerca a mstantes pOSIbles do 

perclbll con detalle y no superflcialrncnte como el ser 

hurrJano acostumbra lnirar en su Vida cotidioüa 

PRETENSIÓN DE REALISMO. 

Tanto en el teatro come en el cine, se protendc" lel 

representaclón de un acto, de un canto, actltud, elc. La 

decoraclón y escenografía completm1 el cuadro. El eme 

más allá de la estética del decorado se basa en el malls

mo de todos los elementos fl representm "La ¡¡nslón en el 

cine no se funda, como en el teatro, en las convenciones 

tácitamente admitrdas por el público, sino en el reallslllo 

innegable de lo que muestra La lmagen cinematográfica 

puede vaclarse en todas las malidades excepto Wla la del 

espaelo."27 

F~n el cine tambión existen otros convoncionalismos 

sociales. Cuando nos sentamos en la butaca de una sala 

obscura, esperando ver en la pantalla el desarrollo de una 

histona, nos disponmnos a deJarnos llevar por un argl.l

rnento, lTDágenes efírneras, varios persona)os y decora

dos Y aún sablendo de antemano la irrealidad del acto lo 

asumimos como verdadero. ExpemI1entamos emociones, 

creyendo estar en escenanos naturales y reales aunquo 

no slempre lo sean Yurl Lotman plantea quo el eme apelfl 

más que otras artes el sentido de la realidad. m púbilco 

capta racionalmente lo ¡rrcal del acto Sm embarqo lo 

aSlmila como Sl fuma un acontecimiento real. Aunque se 

2'/fhlfi llr,(T /.L1::l 



tmte de una do una peJícu]Q de ftcclón es posible perClbrr 

emociones. Depende 08tO del acercamlento a la lGalidad 

que 108 elementos do la escena sean capaces do alcanzar. 

"Cuanto mayor SGa la analogía del parecldo Gntre el arte y 

la molielad, tanto más vivo debe de ser un el espectadOl el 

sentido de lo cOllvoncional."28 

ESCENOGRAl'fA CINEM ATOGRÁFICA 

En 01 ongen del arte 

dmmátlco el espa

cio escénico que 

soportaba las repre

sentaciones de los 

actores era Igual 

(mtre una y otra 

obra teatral En la 

Época clásica del 

toatro Gnego las 

obras elan llevadas 

a cabo erl espacios ablertos, en anfltoatr0f3 natura les, 

como podernos imagmarlo, con columnas que delimita 

ban el espacio ele movJrnieJ ltO en escena y la zona en que 

los actores cambiab¡¡n su atuendo Las obras que eran 

reprosentadas tenían Elspectos en común (tolnas tnlloióQl 

cos) por lo que no resultaba extraño que se realizaran 

dentro de Ull nnsmo espacio escémco. En el mglo I V, se 

usalOn páneles con algunos dlbuJos qUC) hacían 

referenCIaS ele los t~8pacios que el argurnonto Arnerttaba, 

sin embargo los oscenanos gnegos seguían siondo 

limltados. En ese entonces la escenografía como tal no 

exisLía, se utilizaban accesorios mínimos que auxlhaban a 

los fletores para dIferentes c1rcusntancios, sin llegar a 

ambJentar Lodo un seto Ya en el siglo XIll el teaLro 

Medieval tomó como escenano los patios y jardirles do las 

iglesias, aprovechando la ambientación y const.rucciones 

exóticas de los templos, camblen ulilrzaban elementos 

como un pedazo de tela roja para representar el Mm HOJo, 

y buscando la ilusión de realismo en las ()Scenas en el 

infrerno, empleaban cuetos y efectos especiales. Los 

eSC8narlCX3 eran elaborados y téCTIICarnunLo sofIstIcados. 

En la época mnacentlsca en Italia, se aplicaban perspecti-

~
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vas en los fondos, inclusive carnblabanlos fondos durante 

01 la obra. Aunque los arquitectos renacentistas pre

tendían regresar a los anflteatros griegos, la búsqueda de 

rc-;aliSD10 dió lugar al uso de escenanos con perspectivas 

múl Llples. Con el paso del LJempo y la búsqueda de satis

facciones emoclonalns y artísticéls del espectador, se 

buscó croar un omblente que mduJera al espectador a 

dúmenLe8 situilciones haclendo los hechos y actos más 

rAFllAn ~scon8fjos Q1ratonos, iluminación y otros factores 

mejoran contmunmente la oscenografía del s XIX hasta 

hoy. Pasando incluso, por imágenes o vldeos proyectados 

en el fondo croando omblentos y contextos realistas o 

impresionalltcs. 

En al eme, como menc\onamos anteriormente, el contex

to del actor 88 de suma importancia, porque en en la vida 

cotidiana del hombre los actos del SUjeto se llevan a cabo 

on un mundo real, el cine pretende representarlo "Desde 

la perspectiva en quo el hombre en sU haccr cotidiano 

mflllyo y a la ve7, es mrlllldo por los ObjetOR que lo rodean, 

la representaclón dramátrca no podría pmscmdlr del 

mundo La pluwlidad de mamfostaciones y acciones de 

los héroes se expresa en un rnundo, Ahí nace Iél necesi

dad inherente de la croaclón de lo escenografía 

cinematográfica" 29 Es decir, los sUjetos o porsonajes de lél 

vlda real siempre llevan a cabo sus actos dentro de un 

espacio o contexto diverso, ese espaClO soporta sus actos 

La escollografía cmematográflca parto de la realidad, en 

ésta se verá reflejado un estilo originado por las ideas del 

director y por supuesto del director do arto, e[;cenógrafos 

y decoradores Esto espacio será basado en 01 argumento 

de la película S8 cmará un espacio ya sea fantástico o 

cotidiano, pero Slempre con verosimilitud EsLe conwxto 

creado será capaz de transmitir rnensa}cs, a través de las 

representaciones selocclonadas. Y mientras la 

escenografía y decorados no se descubran ante el espec 

tador como decorados se cumplirá con el objetivo princi

pal, qU8 es encontrar y proyectar un univemo flctlclO o 

real 

29 German Galpl La escenoaratfa (9J] 01 emo 



U'l'ILERíA CINEMATOGRÁFICA 

Hemos entenclJdo al objeto corno algo relacionado 

inevitablemente con el sujeto. Los demontos que rodean 

al hombre han mdo croados con algún objetivo especial. 

Son posoedows de carQcter y son capaces de denotar y 

cormotm mensaJos En un mundo real y collmano encon

trmemos siempro objetos, utenSl]¡os y olementos que 

deteIlIllnsn y camcterizan actlvldades de un sUjeto En 

01 eme para lograr un realJsmo creíble y razonablo, es 

mdlspensable la mtervención de objetos que den lugar a 

entender los hechos de In manora más parecida a nues

tra malrdad, en la que vivImos rodeados de cosas físicas. 

En ol cme, como vImos en el antenor capítulo los objetos 

han llamado la atencIón pOl f~U capacidad comuruca

clonal Al ser poseedores de esta CélPElCldad es n8cesano 

estudIar y ana]jzar su aparición en escena, do manera 

que se aprovechen o eviten confusioncs en la determi

nación de una personalidad o estancIa ef3peCíflCa En el 

ClnG encontramos diferentes IIlaIloras de ver R los obje

tos. Se habla de utileTÍa, props y atrezzo La utiloría so 

compone de los dos últimos 100 props son todos los 

objetos que en una oscena el actor toca y tmnblén los 

elementos decoratlvos que camctenzarQn un espaCIO, 

una pared, es deCIr algún objeto que malcaría diferenCIa 

entre un lugar y otro simIlar. 

El atrezzo de un lugar o persona tambIén son los 

elementos especificos lmportantes que se ubIcarán en 

un espacio o deflrurán el giLo de la escena a través de un 

actor. La utiloría es basada en el argumento y 

ambientaCIón apropiada y seleccionada por el Diroctor, 

el Director de Arte, el escenógrafo, el utllero y el dcco

rador Entre este equipo habrá llecesana dependencia 

Al deCIdir un encuadre será mdispensable plantear los 

elementos que aparecerán y que áma abmcar6 el 

movimiento durante la toma, planos I¡Jos o secuencIas 

"Los elemontos decorativos se asocran con el espacIo 

arquitectómco y con [rocuencla oste se concibe en fun

ción de un determinado elemento orn8memal o conJun-



to de ellos":JO El realizm la utilería de una película roquiere 

de una mvostiqación profunda. En la que son analizados 

los personajes, de manera pSIcológica de acuerdo al 

gurón. El estilo d() 1m objetos que utIliza cada uno de los 

pmsoIlsjes se camct()rizm6 por algo En la pe[(cula Los 

hiJOS del vwnto los personajes ()[an claramente reconocI

dos. El estJlo de vestuano y props que portaban los 

actores guardaba obligatoriamente las características 

princpoloG do su personalidad. Cada protagollista con 

respecto a su habitac¡ón estarían relacionados En ésta 

película d() ép()ca, (así so le llama cuando el tIempo 

histónco en el que se desarrolla no es el actual) el Director 

do Arte decIdió mostrar algo diferente buscaba un mrmdo 

prehispánico auténtico Empezó por analizar la cultura 

meXlca a fondo, se basó en Imágenes históricas pero más 

qua nada en los escritos descnptlvos que narraban Ui'"} 

mundo lleno de color y misterio y abnó su unaginfK;jón 

para darle lln estilo únJco a la p()lícula. 

2.2 Los OFICIOS Dj~L CINE 

En esta SElCClón conoceremos los departam()m;os que se 

necesitan para una producción do croe orgünizélda 

Planteammos las fcmcionm de cada departamento dosdo 

un punto de vista geneml, para poder ubicarnos en 01 

lugar que a los comumcadores gróficos nos corrcsponda. 

PRODUCCIÓN 

lln el departamento de Producción la labm P[J[lI(jlé! tiS el 

ll()gociar con empresas que tengan la poslbrlldad e 

interés de invertir capital en una película. PreVIamente en 

el departamento de Producción es analizado el probable 

éxito que tendrá In película en el futuro, de esta 

probabrlídad se valdrán antlclpDdamente para conseguIr 

mós fuentes económicas. En segundo tónnino al ya con

tar con el capital requerido proc()d()n a admimstrar el 

dinero, olgamzando los gas los y determinando pre

supuestos para cada d()partamento. Se investigan V se 

hacen los cálculos de gasto en locaCIones, determman 

sueldos, viÓtlCOEl y hmitan presupuestos para cada soto En 

Producción es fundamental fusionar nocesldades comer

ciales con necee3Ídad()s cmativas. Sobre este departamen-



to caerán Lodas las responsabilidades presupuestales de 

todo el equipo que integre la realización de la película. 

DIRECCIÓN 

Uno de los lugares más importantes ('S el Departamento 

de dirección, 8n d que encontramos al Director y sus 

asistentes. El Director es quien ba de llevar sobre su 

espalda la idea que origina la realización do una película. 

Es común que sea 01 autor de la historia, o que interven

ga en 01 desarrollo del guión. La noción y estilo general de 

la película partirá del Director, aunque el trabajo final sea 

la conJunclón de ideas de todos los departamentos siem

pre el DIrector se encargará de mantener vigonte su idea 

original. En ese departamento se encargan tanrbién de la 

selección de los actores (casting) y extras que partici

parán en la película Esta labor la realiza el Director de 

mparto, quien negocia no sólo con los actores sino tam

bién con guionistas, directores de los dIstintos departa

mentos, montadores, etc .. TambJén en la Dirección se 

plantea LID plan aproximado de tomas y movImientos de 

cámara en las quo el fotógrafo Juega el papel principal al 

lado del dLrector. Se definen los planos que se seguirán 

en cada escena, distanCIas foca les, la luz, lugar de la 

cámara, altura, encuadres, movimiento y ritmo Existe 

dentro de ,">ste departamento un grupo que se encarga 

de las locaciones, se dedican a busci'lI lugares idóneos 

para realtzar determinadas escenas, previamente proyec~ 

tadas por el director basándose en el guión. 

DIRECCIÓN DE AmE 

La dirección de ar te no suele ser tan valorada como la 

dirección general de la película, pero esta función es 

lograda a través de mucho esfuerzo y trabajo. El Director 

de Arte basado en el entendimiento del Director soporta 

la respons,sbilidad de diseñar y seleccionar el lugar en el 

que serán llevadas a cabe las escenas, cremá un lugar 

que guarde y refleje la Idea de la película y en el cual sea 

posible lograr imágenes estéticas a través de la 

fotografía, vestuarios y accesorios que confor1Oen el sitio 

destinado a soportar las eSCenas. El Director de Arte no 

realiza esta labor sólo. Tras de él se encuentra un 

Departamento de Arte, el cual está integrado por profe; 

sionistas ei3pecializados en los diferentes ramas: 



VestuariQ; Director de vestuario, a su crugo un equipo de 

diseñadores, dibujantes, costureros, etc. 

Escenografía: Comúnmente arquitectos, auxiliados por 

diseñadores. La oscenogmfia es malVada por un grupo 

de oonstrucción, intervienen en éste carpinteros, pintores, 

muraJistas cuando la película lo requiere, peones, dlrE)ctor 

de construcción. 

Decoraci.Qn: En decoración participan diferentes prafe-

sionistas, Lanto en el discñ.o, como en la roalización y 

selección do los elementos que jugarán en el rodaje de la 

película. DisefladoTGs gníficos, artistas visuales, c\(')co· 

mdores, diseñadores mdustriales, escultoras. En este 

departamentos es necesaria la colaboración de técnicos 

especialistas en el uso de materiales diversos para crear 

los objetos disoñados para la película. 

Aquí nllsmo existo una sección encargada de la 

realización de props especiales o generales, es decir, hay 

algunos props que se diseñan on sene porque serán usa

dos por gmndes grupos de extras. Por ejemplo: las armas 

de un conjunto de soldados. En otros casos, os necesario 

elaborar propsúmcos, con bastante detaDe. Las piezas en 

serie en algunos casos se elaboran on otros talleres, para 

liborar espacio en las bodegas de los estudios. Lo antori-

reau7.adas en el período que es llamado avanzada, es 

decir periodo de tiempo antes de rodaje, es cuando la 

elaboración de objetos a utIlizar on escena se anticipa 

paIS que durante el rodaje se efectúen otras aotlvidades 

en el seto En donde aparecen otros oficios esencialos en 

decoración y Sl te en general. Uno de estos papeles lo 

juega el Set dresser, quien se encarga de ubicar en el set 

los elementos irnportantes de cada oscena, es decir, si en 

un encuadrA un Actor aparece con un vaso con cierta can

tIdad de agua, ElstO on le momento que la escena tenga 

que 18peürse se enccrrgcrrá de mantener la contimnda(l de 

la escena colocando la misma cantidad de agua en dicho 

vaso. y no solamente en los props que tIenen movimien

to en las esconas sino también los objetos fiJOS. A su vez 

el set dreBser debe tcner presente que los objetos entre

gados por el equipo de decoración tongan la poslbihdad 

de colocarse de manera lógica en los espacios. Por eJem

plo, debe atender que si un objoto tendrá que ser subido 

a una pirámide no podrá ser muy pesado. Unos días antes 

dol rodaje el utilero so irltegra al depmtamonto de deco· 

ración, este se encarga de orgarllzar los props y utiloría 

existente, designándola a los personajes según el guión y 

orden en que se vayan a utilizar. En el set el utilero estará 

Al tnnto ele las necesidades de los actores en cuanto a los 



props u objetos se requieran en cada torna, se dispondrá 

a mantonor orden en la aparición de cada prop de acuer 

do a la escena y número de personajes, acLores pJinci

pales y/o cxtras. 

2.3 INTEIWENCrON DE COMUNiCADORES 
GRÁFICOS EN EL DEPARTAMENTO 

DE ARTE EN CINE 

El cine 88 un arte conjunto on 81 que intervienen varias 

disclplinas con un objetivo común que os lograr cine de 

calidad. Mi mterés hacia la cinematografía, específica

mente a la escenografía y ambientaclón do setB, me ha 

situado en el DeparLamento de Arte de la película Los 

Hijos del viento donde ha mdo clara la necesidad de 

aplicar los conocimientos que los comunicadores gráficos 

adquirimos 01 transcurso de nuestra carrera. La 

Licenciatura. de Comunicación Gráfica provee a los estu

diantes do conocimientos teóricos y prácticos, técnicas 

dc comunicación visual, elementos de dlSeño, análisis de 

espacios, metodologías de diseño, fundamentos de arte y 

estética; lo cllal resulta directamente aplicable y neco· 

;:;:RriR An (-,"1 (m~n rlA Arte oe dnE~. En la Dráctica he podido 

confirmar esta teoría. 

A través del tiempo en ol proceso de dlSeño y 

amblentación de sets, han intervenido muchos técnicos y 

profesionistas con conocimientos (en muchos casos 

empíricos), decoradoros y artesanos, han aplicado sus 

ideas en el arte y cuseño tanto do escenografía como de 

utilería cinematográfica. 

Los diseñadores y comunicadoras gráficos pueden 

participar en los procesos do diseño y ambientación de 

sets, pero con mayor amplitud de conocimlentos, ya que 

la profesión aporta, entre muchas otras cosas, una carga 

de archivos visuales adquiridos a partir de las clases, 

exposiciones, e ll1vestigaciones llevadas a cabo dumnte 

el estudio de la carrera, así como conceptos gráficos e 

históricos, que la pura experiencia no podría otorgar con 

el mismo ()ll[oque. 

El objetivo de los Comurlicadores Gráficos es detectar 

y solucionar las necesidades do la sociedad relacionadas 

con la comurucación por medios visuales. Al cubnr con 

Sll capacidad las necesidades pertinentos en el área 

cinematográfica cumplirá con su objetivo. 

La labor parte desde la investigación previa Q la 

realización de una pelicuia, en la que la actividad del 



TIZCUrrL 
Cast\(Jándome no evltarás la llegada do OuoLzalcoatl 

'El empelA,dor queda por un lllstante en suspenso El "Mujer-Serplente" sUjeta con 
. v:!olenCl8 el bra7.0 do nzcUltl pma sacarla de allí, poro ella se reSiste mstmtlVarnonto' 
,con tan mala fortuna que, aCCIdentalmente, araña el brazo de Moctezums, El 
~Emperador queda paralll,ado. lívido, los uñas de TIzcUltlle han hecho sangTe en el· 
;brazo Tambión 01 "Mu]er-Serp18nte" y 'f17,C'Ultl se han quedado clavados en el SlUO 
por [m el uonooJero rompo el SllenCloso estupor 

EL MUJER SEHPlENTE 
Nadle osó JamÉIs levantar la mano contra el H:mperador 

Pero derramar su sangre es una aflenta terrible y 
el culpable lo ha de pagar con la suya 

MOC1'EZUMA 
(grave y sombJio) 

Prmcosa 1)7.cuitl, hiJ8 de Nozahuatl serás 
llevada a la piedra de los sacnflclOs 

;'Il¿;Cllltllív¡da clava sus oJos en 108 de Moctezuma 

TIXZCUITL 
No es por venIr vuestra sangre por lo que me condenalS 

,71 PATIOCJlLMECAC llN'I'RNOCH11TLÁN 
:exLIlochc 

(Recluidos en Ull patIo mtcnor, Mlxcoat Cuahutemoc y otros guerreros azLeca.s pstán con los, 
OJOS fIJOS alUCInados, la expremón ¡da Varios sacerdotes se acercan. hieren sus brazos con pun-' 

:7.0n0S ele hueso y Vlorton su sangre en cuencos que contienen un líquido blanco Les dan a 
:beber El efecto do los hongos alucmégenos se hace scnllr cada uno tIene lllla re6CC¡Ón dlfBr
:!lW 

M¡xcoat que pellnanece r\ cuclillas, se levanta y mlIa R la luna fIjamente la realidad se vuelve 
camb¡ante a BUS 0]0 fcbnles, a través ele la envolvente noche Un extraño ser muge de la luna 
'y viene a el por los cures es Hmtzllopochtlt el terlllblc DIOS do la guena, me7.cla de guenero y 
;agula I,as plumas do su vcsl;¡dos bnllan con reflejos de plata Su cabeza es1:a cubJ.ertapor 1ma 
;fabulosa máscara 

'Mlxcoat abre los brazos en cruz El DIOS se funde con su cumpo Una descomunal agltaCJón 
idomína al Joven Lanza un gnto ternble, un gnto de guerra que partB del SIlencIo de la noche 
;Su rostro se transfigura 1mbuldo do una furia y una ferocidad soblehumanas, un sacerdote se 
'nemea a él y le cubre con lU1 manto hocho de plumas de ag\uJa ' 

comunicador gráfico sería analizar y seleccIonar la rnfor

mación, En este punto podríamos hablar del 

enfrentamiento del Director de Arte con el guión, porque 

desde este momento se plantearán los estrlos a seguir en 

la película. Para empezar el director de Arte hace una lec· 

tura rápida del guión en la que no deberá hacer anota· 

ciones preliminares, solamente pretenderá sacur la esen· 

cia de la historia, E:n seguida realizará una selle de lec

tmas y repasos del guión para poder dElfmir sus ideas en 

cuanto a la elilboración de espaCIOS, colores y parámetros 

gonerales de la película, para dmpués poder determinar 

los estilos particulares de cada uno de los personajes y 

sets, Para esto será necesario hacer una sene de anota

ciones en el guión que especifiquen las necesidades prin 

cipales y secundarias de cada set, es decir, señalando 

cada uno de los objetos que SEl mElncionen en el guión V 

sugirícndo características pnmanas de estos props a 

utlilizar, Se analiza el gwón de acuordo a las secuencias y 

se van definiendo los requenmientos de cado. tilla de 

ellas, para al final poder establecer cuarltos SElts serán 

necesarios y en qUEl orden deberán Elstar listos para la filo 

mación, 

En todo este proceso el Comunicador gráfico os capaz 

de auxiliar o en su caso, realizar la función de Dirección de 



Arte, esto después de obtener la experiencia necesruia 

dentro del ámbito cmematográfico. Todos los que par

ticipen en el Arto de la película hénán un estudio minu

ciQSO del guión porque cada idea concebida con este 

respecto puode enriquecer la producción, esto sin salir de 

los estándares establecidos por el director de arte. 

Enseguida se aplica la atención al diseño de los espa

cios de la película, esta parte se lleva a cabo en equipo, en 

donde intervendrían el dilecto!, el dilecto! de arte, deco

mdor y oscenógrafo. Estos espacios son defirudos basán

dose en caso de ser películas de época en los documen

tos que describan est¡]os especificas del tiempo histórico 

en al que se desarrolle el filme. En otros casos, basándose 

en ol argumento de la película, en los concoptos que el 

director tenga de ésta y en los estilos estrpulados por el 

Director de Arte. 

Podemos entender claramente que el obJetrvo de los 

comunicadores gráficos se cumple porque en en el cine 

se ha detectado la necesidad de comunicm u través de 

medros visuales y con nuestra participación será posible 

encontrar y proponm soluciones fundamentadas on 

investigadones y basadas en elementos estótrcos 

establecidos. En toda la realización cinematográfica e[; 

posrble y noccGario aplicar metodologíss como las que en 

el transcurso de la carrera aprendernos. Aplicando 

metodologías de diseño, los objetos y lu decoración utl· 

lízadas irán de acuerdo con el urguI1lento y 

personalidades específicas de cada uno de los protago

nistas y espacios. La labor de los Comunicadores Gráficos 

en los oficios del cme es aplicable en varios aspectos 



Pueden dedicarse a la realización y diseño de gráficm, así 

como tambión al diseño de los objetos que jugarán pape

les protagonísticos, do los props generales o atrezzo de los 

espacios a decorar y/o al dlseño o solección de 

periódicos, revistas, carteles, tarjetas, folletos que en la 

película sean necesanos. 

Cualquiora de estos procesos parten de la investi

gación aunados a la oreatividad y entendirrnento visual 

de las cosas sin perder de vista la función que en un 

contexto cinematográfico so debe cOOm. J~s muy 

importante resaltar quo para los comunicadores 

gráficos y todos los profesionistas que trabajen on 

el cine, que el tener experiencla en Arte en 01 cine, 

per rnito conocor más técnicas para 

dlseñar tanto objetos como decoración. La experien· 

cia complementa el aprondizoje y los conocÍlmentos 

adquiridos en la carrera. Como sucede en todos los cam

pos de trabajo, por medio de la exporiencia será posible 

conocer cÍlclmstanciElS que en la escuola no se especifi

can, como s8Iía en UL ámbito cÍllematográfico, llegar a 

saber que las cosas a través de la cámara no se ven igual 

que en la realidad. El comprender esto reqwere de la apli

cación y por supuesto de un contacto dlleeto con el arte 

de hacer eme. Trabajando en eme se adquieren 

conocrrni.entos práctícos que sería imposible adquirir den

tro de la escuela. Es básico para aquellos que deseen 

entrar en el mundo del cine pasar por varios puestos en 

ti los que se aprenda todo el proceso y desorrollo de este 

sistema cir1ematográfico. 

Sin emborgo la experiencIa, no aporta a una pelSona 

la capacldsd de entender las técnicas de comuni· 

cación y métodos adquiridos y desarrollados en la 

Universidad. El desempeño final no será el mismo 

entre un profec,jonista ccmparado con alguien que 

ha basado su aprendizaje solamente en la expenen· 

cia. 

Durante mucho tiempo en México, la mayor parte do 

quienes Í1ltervienen en el oficio del cinc, han hecho 

carrera basados únicamente en la experiencia. Ahora 

este ámbito Í1lteresa mucho a los profesiofllstas. 1':1 cine en 

México mejora continuamente y con la aplicación y tra· 

baJO profemonal, el cine puede mejorar aun más. 



2.4 DISEÑO DE OBJETOS PARA CINE 

¿CÓMO SE SELECCIONAN O 

DlSEÑAN COMÚNMENTE? 

El dlseño y seleccIón de los objetos a colocar en el set, 

parte del anáhSls del gUlón. En él, además de contarse la 

historia so Liene el ob]8tivo do plantear las principales 

necesidades de ambientación que trascenderán en la 

película. En el guión se especifican los nombres de los 

sots, si es toma Ilocturna, en foro, etc. y se hace una breve 

descripción dellllgar. Con le cual el Dlrector de Arte tiene 

las primeras aportaciones y observaciones que durante el 

desarrollo del trabajo mejorará con su equipo En este 

enfrentamiento con el gUlón se hace el recuento de pwps, 

los domentos que serán do mayor importancia en el 

filme. Estos objetos se buscan y son adaptados al carác· 

ter del personaje a quien le pertenecerán o formarán 

pillte do la decoración de sU espacio. 

Corno rnencionarnos antonorment8¡ este Slsterna va 

variando de acuerdo al estilo y enfoque que la película 

tenga Pero invariablemente requieren de mvestigación y 

búsqueda de información si se pretende dar calidad al tra' 

baJO Podemos damos cuenta que en esta área de trabajo 

es necesario adquirir un gran archivo visual de imágenes 

que puedan auxlliamos en el momento en que se defina 

un estilo para los objetos que se utilizarán. Sin embargo 

esto es sólo el principio Podemos ponor 01 eJomplo de la 

documental pretende archIVar imágenes de los objetos 

que se utillzabar1 en la época p18hispánica, dividiendo por 

culLuras, determinando pre]¡minarmente la ubicación de 

estos, es decir, a qUlon Je pertenecerían o en que set 

serían colocados. Esta serie de fotografías y 

documentos servirá sólo de referenCIa para poder decidir 

posteriormente la marlera de conseguir dicho objeto, 

dependiendo del material en que esté roaliz,ado Lo Ideal 

sería poder conseguir objetos reales, pero result.aría 

imposible En pnmm lugar porque los objetos en caso do 

películas de época guardan un valor histórico importante, 

por lo que sería algo extremadamente costoso y no siem· 

pre se aprovecharían las piews originales. Es noccsario 

Slempre pensar en el presupuesto de la película, al menos 

en México es básico tenerlo presente 

Cuando el objeto tiene un papel pretagol1Ístlco en el 

fIlme e8 factible conseguir piezas origmales o con auten' 

ticidad de matEmales. En caso de ser tiempo histónco 

recientes es posible encontrar objotos adecuados en 

casas ospecializadas que rentan utilería. En películas de 

época se asiste a tiendas de antigúedades en las que a 

veces se encuentran objetos adaptables a la obra En esta 

película resultó muy útil asistir a varios lugares en los que 

se dedicaban a la artesania, aunque ósta tuv.iera que 



adaptarse al estilo de aquella época y a los lmeamientos 

do la película, pormitírá un ahorro considemble Es impor

tante mencionar que en esta película el Director de Arte 

clió un estilo goneral a toda la obra y cuidó perfectamente 

que los objetos que apareoieran en escena no fueran las 

representaciones actuales que tenemos de la cultura 

mexica, probablemente tampoco pretendía alcanzar la 

identidad pura de los mexicas, pero buscó mantener en la 

obra un ostilo ultenso de color R i m8genes simbólicas, 

que para él sería el más cercano a la realidad Mexlca. Se 

pretendía reflejar un realIsmo en el cual vivían nuestros 

antecesores, entendiendo esta cultura como apasionada 

por 01 color, ostentosa, guerrera (según fuentes europeas) 

y \.mlda a la natu

ralma y su intensi

dad Sin dejar del 

lado las bases 

históricas pero 

tomándolas sin 

apego se creó un 

concepto en el Arte 

de esta película 

que los artesanos 

Flc1.1lAles no refloian 

en sus piezas. Por lo que en caso de usarlas en el set 

serían adaptadas al estilo estipulado. 

En las películas también aparecen objetos 

disefíades, objetos únicos que el Director de Arte basán

dose indudablemente en el guión y carácter de los per

sonajes considera necesano crear. Como ejemplo 

tenemos cama de Mocte. Pudimos darnos cuenta en el 

momento de investigar, que el mobiliario que tenían los 

mexicas on sus habítaciones era demasiado aLmtero 

como para asignarle al emperador algo de ese nivel. Si 

consideramos que era el personaje más rico e importante) 

on el Valle de México y su imperio rocibía tributos de las 

culturas aledañas, no podríamos creer que él también 

durmiera en un petate, o por lo menos al Director de Arte 

no se dlsponJa a presentarlo de tal modo. El drsefío de km 

habitaCIones de los personajes fué exclusivo Se usaron 

repisas colgantes que fueran asequibles para la época 

Teniendo como referencia siempre el guión es pOSIble 

decidir qué objeto seró conseguido en tiendas de 

antigüedades, que objetos harán los equipos de 

¡ealización o cuales se conseguirán por mayoreo con arte

sanos que manejen materiales especiales 



Gran parte de la ambiontación es elaborada en el 

DeparLamonto de Decoración donde el ingenio y la 

creaLrvldad son elementos esenciales. Y todo se lleva a 

cabo siguiendo los lineamientos estipulados por el 

Decorador y DIrector de Arto. Antes de cualquier elabo

ración o compra de ¡IDa pieza se tendrá clara la esencia 

de la película Se definen los parámotros de estilo de 

cada persOIlE1Je. 

Se elabora un listado de los pemuillijetl principales y 

secundarios y se dan laro característrcas bá.sicas de color 

tanLa de personajes como lugares de acuerdo al carácter 

especificado (0D el guión, por ejemplo. 

Personaje: 

'J'izcuitl Princesa hija de NetzahuaJcoyotl 

Vivía en el palacio 

Cnractorísticas: Amante de la naturaleza y los 

animales 

Colores Verde y azul 

Detalles' aveS y pequeños roptiles estilizados 

Estos lmeamientos permiLlrán establecer congruen· 

cia entre los objetos a utilizar de cada personaje, y no 

para la oriJarlización dd la producción en la que cada 

persona que participe en la creación y diseño de pmps 

deberá conocer estos parámetros, así será posible 

ahorrar tiempo y Juntas entre el equipo, director de arte 

y decoradores. 

Todos seiJuirán eSOS lineamientos al crear y 

decorar objetos, sin embargo los realizadores aportan 

parte de su gusto y concepción personal de 1as cosas 

proyectando Qsí dIforentes acentos personales on los 

objetos, así como en aquellR época había artesanos y 

artistas con diferentes estilos y personalidades. Conocer 

y analizar a los personajes es parto básica para la selec-

ción de IOB objetos. Es como imaginar 01 carácter de una 

persona e introducirse en las costumbres, actitudes y 

carácter que puedan presentar al enfrentarse a los obje

tos que le rodean Es pensar en las nocesidades del per

sonaJe, en el tiempo o lUiJar deterrnmildo en el quo el 

argumento de la película Jo ubique Haciendo una 

relaCIón entre los pensamientos con los objetos que 

rodean su espacio, para que estos sean a su vez, capaces 

de describir parte de su carácter, como las relaciones 

naturales qUe tiene el sUjeto con el objeto y el medio 

ambiente que creém ambos en su conjunción. Para la 



cas y materiales, que pOlmitan elegir al creador la que 

más le convenga. Por esto mencionábamos lo impor

tonte que es la experiencio en esta carrera. El campo de 

técnicos de representación es sumarnonte arnplio. Éstas 

permiton simular diferentes materiales, en lns que es 

bámco pensar antes de realj~ar cualquier objeto. Siempre 

es necesario ponsar las características físicas de los 

objetos, como el peso y fragllidad, así comO tamblén en 

los costos y sobre todo en lA doble utilidad que deben 

cumplir en el SCJe: 

Funcionar como olcmento de utilerÍG en el contexto 

de la fnstona o arQ1.UDento de la película, Slempre pen

sando quo su uso es sólo clnernatográfico no requiere de 

autenticidad pura Y si esto sigmfrca un ahorro de pre

supuesto cambia las cosas. Como cUAndo en las pelícu

las de guerra son requeridas doscientas plstolas de la 

SeQ1.lnda Guerro Mundial, sería ilógico tratar de con 

seguir piezas originales. En oste caso basándose en el 

diseño de una plstola original las demás son fabricadas 

en resinas y flbra de vidrio. Para el protogoIllsta es 

factible conseguir un arma real. Los objetos utilizados en 

el cine son realizados especialmente para este fin, por lo 

que deben de ser piezas ligeras, porque en algunos 

casos se usaran en escenas complejas. Como cuando es 

necesario subir un pebetero El. las pirámides. Estos 

pebeteros simulan ser piedra sólida, requería un esfuerzo 

sobre humano, dinelO y tiempo extremos, elobororlos 

del moteríal original, por 10 que hacerlos en fibra de 

vidrio fue la mejor opción, dándoles ilil acabado dé) pilil" 

teado que asemejan la textum de la piedm. Con pmturas 

vinílicas y agregando cal para eliminar todo brillo. Corno 

esto técnica hay muchas más, que) permiten mantener 

en la utilmía un buon nivel de reelrsmo sin exceder en 

costos y t.iempos. 



2.5 Pnops VIRTUALES 

Como codo lo que nos rodea, en todos los ámbitos de la 

vida, por los avances tecnológlcos continuamente 

enfrentamoll cambios y nos encontramos con nuevas 

hermmientas que nos :Jermiten solucionar problemas en 

la reali?ación do imágenes y objetos Actualmente conta

mos con oq llipos que dan lugar a la reallzación de sor

prendentes dectos y posibIlidades cinematográficas. En 

el pasado no podríamos creer, que la capaCldad de ani

mar cambiaría de tal modo que no necesitaramos más 

acetatos y que por medio de una computadora y progra

mas eBpeciales lograríamos películas animadas de tal 

calidad. 8:n las que perCIbimos un realismo 

improSlonante Se creía que siempre sería igual de com

p!Jcado reali7.ar una caricatura animada. Gracias a las 

computadoras y a las técnicas cibernéticas ahora, en el 

cine contamos con ambIentaciones virtuales, ya Bea en 

p81ículas realistas y sobre todo en las de ficclón, en las 

que cada día nos toparemos con menos limites, Hoy en 

día es posible represe:ltar lo inimaginable, con alta cali

dad do reallsmo y veracidad. Esto da lugar a que en un 

futuro no muy Je}flno será posible realizar películas sm 

actores, y no por la concepClón mencionada en el 

anterior capítulo, de no necesitar actores para lograr una 

secuencia o historia en la que nos valgamos de los sig-

nificados y propiedados de los objetos, sino porque los 

actores serán creados virtualmente. En algunas películas 

tenemos ya personajes realistas, no sólo animaciones 

como en Tey Story, película de altísima calidad, que fue 

de las primeros largometrajes animados por computado

ra, sino que podemos ver imágenes de personajes vir

tuales integrados al mundo realista coactuando con por· 

sonajes reales. 

Desde tiempo atrás hemos conocldo algunos efectos 

úti1es en el cine, como es el uso do fondos en el que se 

proyectaban imágenes, que Slmulaban movmüentos de 

fondo. Las más cormilles en MéXICO eran las vIstas desde 

dentro del aute, tomando al conduc~or desde el frente. no 

eran de muy buena calidad, pero era posible ver cómo so 

alejaban los demás autos, con una falsa perspectiva. En la 

actualidad este truco nos resulta corriente, pero do ahi 

parten la ideas de digitalizar lmúgenes en movimiento 

Ahora es común VElr el uso de pantalla azul en la cual es 

posible proyectar fondos y perspecjvas de espacios difí

ciles de consegulI. Por supuesto ahora es con mejor cali

dad. En la película Los hijos del Vlento encontramos tam

bién el uso de cierta tecnología Varios de las escenas de 

este filme fueron JOalizadas en Tbotihuacán, simulando el 

templo mayor. El cual históricarnentc, se sabG que ora 



una pirámide imponente por su tamafio y además por el 

color mjo que poseía. Sería maudito pintar la pirámide de 

la luna, por lo que la búsqueda del realismo deseado en 

el filme, digitahnente so le datía color En esta película no 

podremos oncontrar oJemplos gráficos corno nos gus

taría. Pero si volteamos a las prodUCCiones 

ho))iwoodonses Lendremos gran cantidad de ejemplos de 

props virtuales, en películas de ficción, futuristas e mclu· 

sive en la mayoría que cuenta COl! efectos digitales espe

ciales COlDO las espadas usadas en la ultimEl versión de 

la GueIra de las galaxias A contmuación vernos fotos de 

los mangos que portaban el rayo lasser, el cual era aph-

cado digitalmente así como los efectos de audiO. 

Se entiende como buena escenografía la que no se nota, 

también los buenos props virtuales son los que no se 

identifican como tales. En la policula del Titanic, se 

pueden ver ciertos errores, como el diserlo digital del ice

berg que no fue veraz, como para no natal que habia sido 

digitalizado 

Es evidente que fue creado y esto hace perder cali

dad de las roproGontacion8S Por supuesto podernos 

encontrar películas con excelente realización digital, 

props virtuales que ambientan y decoran de manera muy 

reabsta, como películas de Batman, Jurélssic Pmk, etu. 



Corno he rnonclonado un Jos capítulos antoriores, este 

proyeclo pillle do la exponencra obtomda en el departa 

monto do /\rte e-m la pdícub Jos !ll)OS de! viento, la cual 

lué llevodn a co.bo en México en los 11~sLudioE-: Churubusco 

y locncioncu en dJferenLcs estados GOrIlO Veracíuz, 

Jlrdol¡¡o. Y lambien em,,,nus en los Pirómides de 

'j {:-;oLihuacá n 

BaJO J)üacción y Producción aspafiola se realiza esta 

peliclJla ublcando la hif3torlél él la época de In conquista en 

TcoochLltlán, un teD1L-l tradicional de arnor es rocrearlo en 

elota pwduccrón. El oscritor y chrector José MiguoJ Juare~ 

y en oste coso rUE:JoJtaró 81 dil'8ctor del áToa en qlle so 

d8saJIolb ul proyeci;o, el Dn8ctor de Arlo SalvadOJ Parra, 

quielJ hA dlIigido el nrLe de películas como SanUto8, 

;\mbAl; Cronos y otras películml meXJeanas. 

Do éllltornano considoro que en 8[-::;ta producción no 

enconLwm08 01 punLo fnO! te y olaborado en el argumen 

1;0, el punto mlovanW y apasionado aparece en las imó

geno,::; y lo~~ Hf-)pacios que veremos en la filmación, es 

decir, (m eS"i producción la iJirccción c18 Arto 88 la parte 

más nprcciaciG de la película, por su intensidad, tuerza y 

Dfi:SCHJPCION DE LA PnOPUI~STA 

3.1 Fundamentación del dism10 

Pienso qllO el arg umento no es dol todo proposrlivo, un 

Gste oncontrarnos una hisLoria predecIble desarrollado Oll 

uno época trasc8ndentol que lo apor La él la película un 

sGntido especial Esta hlstona con un en[oqun rTllJy 

espafío], parte de la llegada de los ecopaüoles a 

Tenochtitlán, en medio de este mor[lonlo bi8lórico se lleva 

u cubo, el encuentro entm las dos dvlIL:aclooDs, y desdo 

Wl. punLo do vista europoo se oxpoJlelllaR cüstunlbres de 

los meXlcm::, el nlvel de vlda y b'll élcLitud. Se cié por 

supuesto un enamoramit=mto ontro lU1él pnnce[~a indiqona 

y un soldado español, lo que desota lm baLallo ídoológJca 

razonable para los rnexicas, y más Qún parQ el emporodor 

MOCee (nombre del personaje), quien mJtilba c]J.rrrnomdo 

de Clízqui:;), la princesa hija de N8tza (gobornador). Ditic¡] 

CElSO para un espafíol, Rodngo, CYlmll.ürarS8 de in pnnces[:l 

TizGUlLl y tener COlno rival a l\~octeztrrna, el hornblG JTlás 

podoroso de aquella época. J\JwdedoJ el8 esia lrGma prc 

declble en la que al fmQl so dó la \ll\ión romántica ontro 

1lzcUltl y Roc!riqo, se muestran, repito, con un enfoquH 

español las costurnbT8s y actívldadGB CJUG los lnexlcas 

realizaban, rituales y reliOlón son expuesta" en IH película, 



roah/:ndas un el (}a]Jn(-X)é1C, DI cual se enfoca la propuoS1:n 

de discíio de objetos que es LenléJ de esta tesis. El 

CalmocDc es ollllgar en ell[Lle los sacerdotes se reunían 

paIf1 d81:onninar los lituales él par tlr del acercanuento con 

10E~ diofX)S El 1:r8VÓ8 de mgestión de hongos y sustancias 

o]ucinóqené:lG. En lo personal me pareció un SitIO lntero

F!onL<:.1 de-=; deCUréJT, porquc r8s1.Jlta intnganLe pensar en la 

clase; de objetan pordríA.¡) foru1ar porto do la docoración 

do esto E),':3paclU, pem:)cmdu lJue es un lugar do culto espe

cial. eJl donde cada ob]Oto Lendría que tener un significa

do y 1J I la fuer/íi únlca para poder orupar un 1ugar cn esta 

óroa J tOS [;acGJdotos eran los Intermediarios entre los 

Dioses V el 110m b1'8 V aquí IO(JfabElD su unión más ínt1mo 

que ~Tlliarié.l el dc.stino de la culturo. MC7Xica. 

F:n 01 nnpmio Moxicalos sacerdotes pcrtenedan ala 

cl8se [JIta por lo que pUGde plantemso que en esto lugm 

no erAO perceptibJes carencias. La llnportanclél de 8ste 

h lG3.r Cla JTluy gré-lnde para Gstn culLura J las actlvidados 

4UG se llovnhnn él cnbo en ese lugar posoian alto valor 

rnisterioso y ~,;]glado. En el C~alJI1ecEJG Lendrá que S()J un 

lugar Dco\Jodur para los D1oses. Ahora ¿qué enLendimien

to tendrían aquellos que decoraban y creaban los espa 

C108 de dichos Dioses? 

Para ernpezar los Dloses Grall tornados y entendidos 

por 18 población curno f uo zas superioros reprc,sentados 

cornúnmenLe por lú naLuIéllE:!/'a ITl1SlYlU, 8hHl DSllnwJos 

corno infmitarncnte n18B podorosos que lo:,:, hurnmlof" 

Existían entre el hombw y los Diosos una bmrCJm de 

respeLo oigantesca, élunada él. nll::1toJ íos nla16flcos rela 

donados con los fenórnenos na(J lralGs vlolentoc; que 

pudleron presencacl.I en os época 

F;s Wl hecho que la lInQqen que 8e gUinda de lo.e3 

D10ses (pastiendo del entendimien'co eUlopeo) de quo 

estos son alllnentados y adorados (l tr avés de Uo.Cl i llelos, 

mantendrán una distancia mfTlensa de POdHl os entre ul 

SOl hurnano y estos. El 111iodo y el rnlstcrio quo gl mrda 

esta relación será refJoJada en Gstos CSPQCIOS célTgadus de 

simbolismos. J:i:l concepto general dellu(Jal permitió qUB 

la pie70as que lo compongan, mantengan em unidad y 

relación directa con 108 pCrsODajOB que lo habiLen, 10uran

do élsí congruencia entre Jos conc8ptm~ que idcnLificFlJ a.n 

a cada sel, y los personajes. Abocónc.lonos en m3to CEU30 al 

seL del CY.:;.]rn8cac. 

I 
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'lex;;o y coníxlxto 

Al diseñi'lf un objeLo tendremos siempre pmsonte, qne 

cunndo esté colocado e11 un espacio se conectarÁ con el 

entorno que Jo Todea. no seré rnás un objeto aislado, adop

tará característicos dd lugar y a su vez aportmá parte do 

su esLilo al espacio en que sc ubique. Todos los objetos al 

pJG8entélISn on 1 m lugar pidon al sUjeto o 

cll c(mtex1,O ClorLo tipo de relaCión o vincu

laCiÓll. 

J,os objetos no SOl: simples dlseños, 

ellos guardan cieno proPÓSlto al ser colo

cadex7 frente A un sUJeto. Son creados pAra 

(; 
! 

ubicmsc un un lunar en concreto y son élRequibles para 

dijeron", tipo d8 sujetm. Trenon rdentidad propia, serán 

sígni[icativos () vados dopendiendo del criterio ostético 

con el q!le ~3e VC¿ill. 

"J .os rasgos contexü la les son precisamente 0S0, con -

toxtuflloB: UGtan aunque no lo parozca, en 01 propio texto 

del dit3eño. Un diseño, tanto 01 tuvo en cuenta o nó los ras~ 

gOl; de) tipo contfJxt.1 101, termina expresando o través de su 

texto, -unu adocuación corrtextual detennlDada."31 Es 

declJ, en mudlos GaseE{ cuando el espaCiO en que se 

ublque un objeto esta neutralizado, ::Jn caro.cterísticnn 

propias, 01 contexto, que es el alnbiento de ln) cspaClO, ex; 

creado él partir del Lexto del objeto. El texto del obJuto es 

lo quo éste transmitf) por sí nlismo Son las cCi.lacterk;LicQs 

que definen un objeto. Por eJomplo. una vela, entre las 

caracteri::;ticas que esta poseo LenemoL> que os Ul1a vela 

muy ollcha, de color VillO Su texto indo

pendienternGl1te podría ser, "os lJn8 vola no 

Inuy práctica, por su peso, al encendorln EX~ 

poco luminosa". J\1 colocar esta velo Cl! uno 

rne¡:::El on la que hay un roloj, generamos un 

ambiente c{"ue eOlnbma el texto de la vela 

(iluminación oseaSQ, movin1ienLo) con o: texto do la D1USD 

y el reloj (la mesa es eSlélble, rDEmt18ne oquibbJlo, 01 relOj 

mpresen te. e\ paso del tiempo) 

Esta cOlnbinación de conc8pto~3 gcnUlu un cuntexto 

capaz de cormotar mensajes estéUcos. Cornunicafldo flCti~ 

tudes o sensaciones. En el 8Jenlplo nntorior podría¡nOR 

entender sltuacionos. de latgo aspero, Jnonl.OllLo~j 

rnelancólicos, TOlnánt.icos etc .. 

"En el texto de la cosa subyace qUÉ) del entorno. 

Conociendo la ("sencia del obleto podremos (mtenc!ur kl 

31Jorch Llovet, Ideologja metodok.."'qía del dlSefior Xli 31 

'w \ J1l{) 
\ 



osencio de lo que nos roclea."32 

Al momento de diseñar objetos que se utihcen pilla 

docora[ y mnb!nnLar un ~-:;ot cinematográfico os muy 

UIlportante t.01J8T en cuenta la relación texLo-contexto, 

pOlque todo objeto que coloquemos en el espacio a filmar 

mon Lendlú una lclación con los demág objetos que 

élpare::::can en escena y pOI supuesto con élCLorns y nctos 

que- cOJnpletct1 el Be!. 

Asírnismo el diseno del texto genera 

un COl 1 \.oxto y pA r a que esto soa el rnás 

apropk'tclo para una escena seró. f10cesano 

r undmnenLfll d texto de los objetos sobre 

hODes do diseño, cornO lo haro.tnos en esta 
¡ 
r , 

propuesta. Sobre una metodología, a través de la cual 

dGtectDICJTl()[-3 lau neccsJdades y requorimientos que los 

objeto,; [) dlBlll'lilr cletlctán cumplir. El nnáliSls de texto y 

contexLo en este fase del proyecto es de Gran importancia 

porqlJC, 10B pTopn a ciiscr"íar, requieren fonnar parte do un 

e~)pé1cJO, pExtenncür él un enLarno especifico Y como 

herno8 vIsLo sefó nUCü[{'lÜO qU(-) célda uno de los obJetos 

que di(Jeñernos conforman un todo on relación con el con· 

texto, que IXJrnlÍtú transmitir 01 espectador una idea COD

gJ.llelltre doJ ambJento en que se lleven a oabo los hechos. 

Paro. ernpez(}Y tenemos en cuontCl. que unfrent810rnm3 dos 

tipos de contoxto'::l, el pnrnero se refiere él lR relación que 

habrá entre el objeto y ol espacio on que so tengn que 

ubicar, besado ell la Jnstoria y cm la estói.Jca néltlJTal de laG 

obJotos del tiompo histónco en que se lleva él C8[)O la 

película. El otro sentido que será 01 contexto cine 

rrlaLográfico F.s indispenHable tener plesenl:o cste Dnpoc-

to, debido a que todo 01 proyectu 8e lleva 

a cabo en un ¡owldo de luprescnLaclones 

de la realidad sin tener que serlo. Es decir, 

en este proyecto necesitamos Ob]etDD que 

BGilIl Jo más acercados a 18 wshdad do la 

época prehispánica, qUG rnantcngan BU 

ost.ilo y sobre todo que SCéJIl capacos de Toílujor In 

ideología de aquel tiempo, sin dejar a un lado que el con-

toxLO cinematográfico determinará n\giJnaS cnrncinrísti

cas espocnales en cadQ objeto. Conlo GsrÍAn el uso de 

colores especiales que rueTéln TnéÍs aprcciac1cY-J por In 

cámara, texturas adecuadas, tarnarlos y Acabados que 

permjtan ser accesibles para una producc;Jón eme 

ITlatográfíca. Poderncy.:; notar claramenlc que LD!(CI corno 

contexto una sala rnuseogTáficiJ y llil set ClilGlTlD.tognMico 

qel1Craritlll difernntes nccomdade::: V requerirrlientoL-3. Y un 



rnisrno objeto ubicado en célda lUlO de los C8::;OS conno 

taría Ull ITI(-mSO]e dif:1Lmto. 

rrodo lo quo a conthlUnCJÓn determinaTonlos sera 

hauado en las característicos que el érrg11rnent.o de la 

película Lm hijan cid Vlonto estableció. 

[,:¡ tiempo histórico en que 8e desarrolla esta película 

cs en la época plcbispónica con 01 Valle de MÓXICO, PO) lo 

que nUDsLro estudio sere basado, en el estilo de vida, C08-

tumbres, rcli(Jióll, decoración y aspectos socIales de esa 

época 

De prltnSTF1 lT'tsl,andu en chficil ITnélginar corno eya 18 

vide en eso~) díaG, por esto on las películas do uépoca" la 

invostigación documental es la base de la lealización de 

éU te Sienlprc suró nGC0sarjo conseguIr descripClODOS 

huelléls por lüstonéldoles y cloniErtas dt)] rnornento hisLóri

co al que se relima el argumento de cada película. Cada 

I 1anador exp1Jca de QCllerdo él. sus vivencias y es evidente 

qll0 sus pWltOB de vlsLa ::::on influenciados por su carQcter. 

En uno pdlcula son plw.:;rnado.s la ideas de los 

histOTlfldoms, se rene-JíD en ellas par te dEl su ldeoloqía y 

tondCllcias. 

FillalmontG los diroctore8 de Al te imaginan qran 

partEl elo la ambIentación y luqares en qUll se llevan a 

CúD."J los G.GlDS, COU10 08 el caso do osta película, 8111él que 

se rnanüene cierto ri~or histórjco, pero esto os Influencla 

do directamente pOT la propue"ta del DiwcLo[ de J\rtu, 

quien deCIde mO:3trar una verslón personal, llena de 

pasión por el color y la tcxtUla, 10 cual [JO SE-) aleja de la 

realidad. Los ternas que plantearnos él conLmuación f;ClálJ 

expuesto:::: de rIl8J1era gellüral, pilla onfocar nuo¡:;tJ a aten

dón direct8rrlEH11,G él las CirCl.ll1stanc1as hístónCé-18 y 

cultumles que rodean a los objetos que disoñm6 

\<~l ámbito hisLónco y cultural de lEl ópoca prellispém 

ca ()s surDrnllente arnplio, por J.o que en la tealización do 

esto proyecto nos hemos hmi tado al dise110 de cuatro 

objetos qti8 se ubicaréÍn en 01 recinto en que eréJn llcNados 

cabo las ceremonias do Jos f3acerdotou, esto (J,S el 

Calmecac. Un lugar extraf'io que guardo en sí lnflnidod de 

rnisteríos y sln1bologías, 

Los objetos en lé-l reruídad cOHmnjcéln no Eolo pOl lo 

que son o por 01 materiaJ 011 que hnyún SIdo elaborados, 

sino que en relaCIón éll ffiedío que los todeil, ounado Cl la 

cargH conc:üptual de sí ln181nos gencnan el InCJl!:-;éi]G conl 

pleto. 



F'aC¿OTOS GUlLLllales 

[,é) dvili7.éldón Mexicú eTé) lJnél cultura que basaba Sll vida 

en el cu Ita iJ la notumlezn. 1.08 mexlcas lo reflejaban en 

los r;spé)CJOS qUA les rodcab8n, f~n08 adlniraban así HUSIno 

él su propia cultnTél y ~)ociedéld. Era lJDB SOCJSd8d acr:esi

blo [[ adoptar nUGV08 dioses de culturas aledañas por lo 

qu" el número de dIoses que aclaraban era 

(.Ir ande. lino DOBla contidad de decwnentos 

puede dmnustmrnos quo poseían un alto nivol 

de conocimlOnlDf3: cllenouElJo fonético, escrito 

(pictogrófico) y (el figurativo estaba completo-

mUllte establecido. Lo que da lugar a [,'\1 vo~ a una orga 

nización y planeación de leyes a las cuales la SOCIedad 

mexlcfl estubo cornpletúrnente habituada 1 Jeyes de 

pO[)8sión de tierras de cultivo, derechos y obligaciones 

para los cludadanof) estaban formallnente dispuestas. La 

poblaclón era reqidn por astas loyos que por supuesto 

rnarcaban él su vez los Jerarquías sociales en los que so 

lhvidin C8tU CÍvlliL',ación y que cada nuevo ciudadano esta

ba obllgado a scquir. 

El é) rou I nOllto de la p81ícula se lleva él cabo en el 

momento dEl]u conquista del Valle de Mé,xicc, cuando los 

espafíoles llegan él ']bnoebLll:lán, en 150? ]u sociedad 

meXJca se enconLraba en pleno auge, Su orgnniZEJClÓn 

abarcaba todos los 8Sp8G"COS de unn dvilizaclón ostabloCl

da, lo qUG llGgó a sorprender o los espf1ñoleéJ, quiellos 

VGIlÍan del otro lacio del mundo el! dondo el datl sur los 

llIlleos (cm Gi planeta Sin embargo aquí en /Imónca se 

toparon con soclcdadcs quo posGÍan conoclInientu8 el'l_ 

astronomía sobre la cuat basaban mI tlCI npo 

Para los moxicaB al siqlo t(-mJa 1m2 dUfélción 

de 52 afío¡:., Los moxicas lTlErnLenían en 

orden su origen así COIDU BUS carn bio:,-] y 

loqros él travós de rnapas, plnnof'; y 6rholes 

genealógicos. Eran oradores y amantCf-~ de la poesía y 88 

lIltores8JxlIl tambIén por lo cultum de otros puoblos. Los 

rnoxícas pagaban altos tributos al 8JTIpemdor- o/.Leca 

MOCL8L:Urna, quien conquistó varias cultura::=" rncno(Ou a 

tTavés do batallas. LA guerra, ~)egt'Jll versiones 8spailolw.:;, 

era parte Importante de la vida en Tonochtltlón, detinía el 

destlno de algunos hombres en CUf-mto a jCraquias 

soclalos y ell cuanto él honores. Gran parto do los hom· 

bres do odad adulta altGrIlabon sus aotividadecJ en ol cul 

tjvo y en la Q11crra. Por lo que so veía, según 10n espafiolci;3, 

como pArt.e de la naturé1lezQ Aztecél, hE.lCC"[ quenu. 

, /,0 
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/-I{-JctDTfJ,c; hic;LóficOB y tecnO]óglcOS 

J':n el diseño de un objeto en la actualidad slernpw selén 

JnlpoTtanLo[-) loo antecedonLes qlJe el objeto a diseñor 

tenga EB decl1, antes de qun se pretendlera gonerar un 

nuevo d180tlU exisLÍon ya otJOS cie su illÍsrna claso o que 

cOIIlpar Uan olGunas características o 

valows utIlItarios. 

Kn estu Cé-l[]O Jos factoro8 l11sLóncos de 

los Ob](-)tOf-:; él dlf:-leñélT en esto proyecto 

puedan r~f)r bélsodos on 18S n8cesidades pn 

Jnariaf3 Almado fl la infinitú cantidad de 

objot.os rc-'Jélli:::adoH para el culto a los D10888, eSélS son las 

do~-) neccfjjd[-Jdeu princlpalcs que el hombro rneXICé} 

enfmllLaba. 

O!JJcLor; El rJ1SDl'ím. 

- PluntemlilX4 ol diseño de las teas que iluminaban el 

r8cml:o dE.: 108 Dloser:{ 11:8 decll [UClltcs de íJurnÍnaclón paro 

llnQ cueva, 

H(X~lpicntH8 8 incGIlsanos sagrados en loo que se 

vcrLÍGn las sustancIAS naturales qUCl los sacerdotes 

inoc-J1Íéln paro Sl1L; nLuales. En ellos Offll1 quemados hier

ban (-JspcCÍalcs, qonerndoras de arOTIl8S y en algunos 

CélC;:QE3 con elecLor) alUCInógenos 

- LOE] 6r-;Íontos do 108 sQcerdotes. Dsnsando o uo csto~; 

debían poseer céuQcl:erístk::8S 0spcCÍaleri pOlque 

per tonccían él un lugar sagrado y adelnas acogfall (J kx-:; 

seres que tenÍéln contacLo con los Dioses él trélvós de kX-3 

ntuales. 

Ofrendas religIosas, cm 811éls erQn cornhinarJex; ele 

mentos de tipo sQgrado, guorrcTOH y elemen

tos rolacionados con la vida y Ja rfH lorte 

-Teas: CornprUndCTI10G la exist811.C18 de las 

teas o fuentes de j1uminación do rTianera 

Inmedjata, por lé1. necesidad do J Ll7, Cl¡ un e~;;pa

do obscuro Se entiendE) lA creación de esLaD 

objetos corno respuesta a una lloCof;idad. lJistóricm11onl:o 

SAbc1110S que desde la ópoca arcaica el bODlbrc hE) 11Ü

li¿;ado el fuego en éllltorchas y fOQatQs. En GsLc rnOHJOnto 

htS1.óIlco se buscaba algo rnas que ilullllllar G011 cualqlller 

objeto PTOtondoffios aquí un ob¡üt.o ospecinJ, que con 

servo las características que sopürLa este lugor V que por 

supuesLo cumpla con la [unción do ilurniDé1r Ensegulda 

tenernos que tecnológicarnente la Cera do abeja CH-] utl 

lizada pilla lnantGnor encendida por rná~j 't.itnnpo una 

Hé-illlU. Las teas textualrnonLe son definidas Gorno VHté:lf-; de 

madera afiladas da la punta en la cual UeVaball cura de 

abeJél. J\ portir de esLa pllrnera deser ipcJón renli7:élrelnOs 

el dir~eño de teas Dara osLo sótano 

¡ 50 
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Illcom::klrioB () reCIp18lltC::'; sagrados. Los incen8é:ltlos 

(-}wn o1crnonto8 1l1(jisp(}n[-~Ab188 on las habitadonos do los 

nlexicas, tonto IlLuúles religiosos COlno hábJtos de la vidL-l 

cotidiana lou requorían Los maL8J1s1ns de elaboración 

variaban de acuerdo ol uso Loo tamaños él su vez eran 

div8lT30f3, podlían f-3cr tnlbdos en pü::dra o lDoldeados en 

bono. Af,í l.srnbión los recipiunLe8 ~)agrados eran de uso 

indIspensabJe un el ColIneCac. Porque en los rituoles 

sacerdotale:;u ue lnocrlétn tés y se comíon hicrbQs y hon 

nos alllcinóqenos. Para este entonces los tnés diversos 

disefiuu do V801jFl8 habían sidu dlseüados por 108 aztecas. 

Cada 1JnO croado Palo 1m uso especial 

AsieoLcJiJ de los socerdotes El rücinto espedol para 

1m:; sQcE-:ndoLc8, ora llD lU(J"uf 8n el quo [-:::0 celebTfJbéln 

ni,lIslos y plúticus EsLo lugm ma viGltado por largm lap

SOf-] de t1enipo, por 10 que ademós de ser lUJOSO y rrliste

T IOHO dobía de ser habiLable y un tunto cómodo, Por lo 

i:nnto p18I1S0 que dob8rÍél poseer élsllmtos para los S8cer

doten y esLos elaboran conf,8Tvar las cualidades y carac

L0risUcat-; do los deInAs demontos que ornamentaban 

usLo espado. EsLoB cOJjno;:; o asientos eran reeujzaclo¡:::; con 

pioles Tomarnos 011 cuenta que la base del muoblo on 

0fXX-; llmnpex-3 ora el petate. estos podrían lJUlú.arso tanto 

mentos encontrados plantean que los eJemen LO::, lUJOSOS 

eran elaborad08 con fibrss do ixtle y asientos ele CüJ r1:'::0 

forrados con pieles, con "lUla [onna do bancos o tr()no~-:: 

que contaban también con COjines do pideD. LOfJ émlcllLoH 

supromos o cuam'cpal1i 811 M ÓXICO Oral) for rado::-~ con 

plumas rOlas de quecholli (pluTfifJ. preciosa) En meo caso 

Jo 18alj~Elremos COfl telas do algodón y piel el" COCleJO, 

Nuestro O:bJetivo es geneTar el obj8tO ídóneo pdl a el llSO 

de l08 G8cerdot88 Como facLoT tccllolóqico principal 

poden108 vor que en esta época el baIlO ora la rnaLoria 

pümEl prinCIpal para la fabricaCIón de véI[oijns, piEl los y 

rOClpJCotOB. Sin ornbElrgo talnbién era usada la uladcra 

tallada, Para la aplicación de los motivos wli¡jlomcl se uti 

hzaban piGmentos nEltllmles, DepelJdielldo CJ! uso quo se 

le diera al objeto ora S8locclonada la técnica, 

Dol rmmno modo los incensmim, en 8See tiompo oran 

tan comuneB como hoy los CCT11CClOS, por supuesto sin 

tenor oJ mismo uso fin ellos era lacüble d8sdCJ la qLJDma 

de rnorbé-:ls aron1áticas hasta la 111ÍSffiél de cndóveref--'. r JO 

[onna de cada incensario, variaría dopendiondo dd u::-x) 

que se le fuera a dar. Los materiales mos usados erél 01 

barro y ¿¡(¡¡unos emn tallados en pIedra 

Ofrendas religiosos. En el diseño de GstOf; ()bJoto~> : 51 
\ 



los m(')xicas d8Hde un punLo de visto europeo. Como 

nntecedenLe J11f:;tórico podemos tener las cxpreSiODGS 

QrtÍsdcos enfocadQ8 Q 188 actividades GOll1Unes del hom-

brc ()) 1 ma ópoca En mLc caso el concepto de la actividad 

rellgiouu era cOI1Jbinadu con olernentos de guerro, sangre, 

vida y muerL8, UnE) mnplia gama de eleJllentos figuwtivos 

podríDn VOTrlrtlOn él lél rnent8, pero sefÁ. bÁ.S1CO ontender 

que el l'UgfJI en el que aparGcerán dlChos objetos es uno 

do JOB rnáG EJXc]USlVU8 y trascendentales de la CUlttJIél 

Mexici1, Porlrían ser 1.oxtilefl, esculturas, ad.ornes, toman 

do on cllcnLa que la ~~jrnbología quo lltHi:¿arcnno[-) para 

Orna1I1Gntar este lugaf tendIÓ que ser apropiado. 0..1 aspA

elO y u los llLué-JlCB que en esLe se llovan a cabo. Además 

de que esLe 01 )Joto tendría que ser basado 011 01 uso de las 

nJqereFl t8cnicos artísticas entro la,~ quc ostaban 01 uso 

do ffiatDlef3 finof:J, plumerlQ, semilhsmo, lncrustación de 

piedra::) preCiOBfJn ~)obre metE] les, JOyAS, tallados on plodra 

do obsiclisn¡:I, otc .. 

J,oH conceptos oenernlon extraídos do los factores 

hifjtóricex; y tecnolónicos serinn. 

Lujo pr i vilegiado, Objetos realizados con las meJores 

¡;ócnicar; 8xü-~tontes y materiAles c1C-3 alta calidad. 

Tmdlc!olléJlisrno. ObJetex:; GC8odos a partir de nece81-

dados ntunles c8r8lnOl1la]UG eSl)(-)cític2S. 

SJJnbClJo[Jía Sería busada en el culLo a loc; Dioses, Y 

ustos a su vez se relac]onan una VGZ lTIDS con la natu 

talma, la vida, la guerra y la muer Lo, 

]'actolos F'uIlcjonales 

Corno hemos VJsto durante el desarrollo du mie proyecto 

el factor fUl·lclonal de coria ob]ato se l()lacionu dIrecta 

mente con la necesidad que oriqinn. su crcacJ(m. En aste 

punto anah7.arornos la funCIonalidAd ele Jos dumenLos a 

diseñar J:<:n el diseño de pTOpS paro cine tendremos que 

considerar dos tipos de luncionabdad CODsidercrnoG 

corno func:¡ón principal. que estos obleLos r:;8an prácticos 

paro. utlli7.Elrso en dne. Es decir, que :::lenll IJOUJOS y quo no 

necesru-iruTJsntG Roan hocho8 del materlales [(';[¡Icf:-\ Y P,-'1l él 

lograr esto nos basaroDlos en las técnicR::::; du TCplO

sorltaclón idóneas poTé} cnda obJOLO. 

La ucitería de cine debo rcIloJsr el máximo reahRmo 

posible, El diseüo y la elaboración de Jos ObJ8iOS simnpre 

se llevarÉl o cabo pensando Gn que en pantalla, no tudos 

Jos elementos son filmados con [JlOfulJd.e detolle, solo 

algunos robarán la atencrón del ospcccac!Ol, y este" mcr¡'rn 

lo props prctagonístlcos AlgunCXl props son elaborados 

en serie debido a que los costos de prodUCCIón no eleben 

exccdc)]SE") Sln embarao los 0"[OD8 DnncIDnleB porAl1 de; 1[-) 
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mejor calidad de representación y su funcionamiento seró 

prúctico y resistente que penrnta usarlo varias veces al 

repotir las meonas. La funcionalidad de los objetos para 

eme puedo mocl!we dosde parámetros de tiempo de 

elaboracIón, lo cuol 88 de SUlT1A nnportancin porque esto 

rmJuec CO[;t08. J.El 8Jobomdón c!e pmps pma cine estÁ 

mlaclonadn dlTeclilIllcntc con 01 dibuJo, el modCJlado y la 

escu ltum. A partir del c!lscflc ilccptilc!O por el dJlnctor de 

ArtE-) procedG lo ebboIación del obJeto en lo. técnica que 

JT1QS cuncl.lerdc y f38él apropindQ pnfn su hmclonaJuiento. 

Yn sea en roaterié)Jes C0111.0 fesinas, flbra ele vldno, 

esplunú de poliuretono y termoformodos, en caso de 

trnté) rm-) de pl(-):.:.uf3 sóljdélE~ 

t'~nuog1Jida veremos ]as característicos de los objetos 

quo prcLondolY)os d18Uñéll, para cubJ H loo IcqucrirmenLü8 

de cEJCla píl-:7.A 

Teús. FuenteD de ilunünúción como las teas deberán 

clttDphr co]) la ülnción de Iluminar las cuevas y recintos 

naq ré-H.lo(-), LcnclrfHl Ja pex;iblhdé:l.d de sel csrgadal3 pOI los 

sElcerdo1:eH. 1 )eherón estar flechas de matenfl.les quo :resis

tan altm, tornpcmturm,. DeberÁn ser no flarnilbl8s y 

posfxm:'rn un F)j¡jlanto do calor porque SOl1 portúüles, pre

viendo que un QJg·ún caso tongan que ser sUJeto.dm:; por 

que cumplen con esLa cétractoristÍca tonemOfj Jo. reSlnn¡ él 

la cual será adaptado 01 dlSO!lO de la piezu Se ogmgur6 

cera en la punco. superior pE-lrD que pe! f1l1La cmcondorla 

Jealrnente sin ríesgo T'endremof> que niB)nT 81 manqo o 

suporflcio de üsto objoto para quü no queme al actDr que 

tonga que portarla La funcionalidad do un ohJ"'o como 

udlería o prop de cine, estmiú cubierta con l~8Laf3 carae 

tOJísUcas y no ¡:;joda l1OCCSéUÍO consegmr una Len renl de 

ese tiempo m un obJoto quo Luv10ra qua pe[ffiúIl8C8r 

cncondldo duranLo hOlas contínuas. Porque entonelo cm el 

set, es pOSlble lltlllt::al 108 obJetof3 él convoniencia y seró 

poslblo apa(JarJa en ciertos lapsos de tiempo mn que esto 

si¡;¡nifique perdIda do tiompo en la grabéiclón 

·Amentos sacerdoLaJer-3. la fllnclonalidad do Jos COjines 

en el úJnbito histórico de lEl película senl que soportarán 

a pmsonaJ8S rnuy nnportantes de lo. culturo. Mexicfl, corno 

los sacOIdotes. Doberán sor rnuy córnodos y élcoqedorcs. 

En el cine su funclollalic!ilc! se dingc él la dClcDlnclón dCl 

espacios y como soporte de los QctorSH. Lo cunl no cxi.uc 

gralldüs Ioqu8rirIlJ8Iltos CDIIl() los objetos élntes rnon 

clonadoEl. Las telas que los con~3tituynn rBqlJOJ lHlll ser pin· 

tadas, y será nocesario que no se decolorcm ni por

judlquon ol vestuario de los actores. Allí scrEÍ bueno 



aparentan [-3el culotus sacados de la naturaleza. 

neclpiontc-)f:) :'3ugrados: osLus obJotas poseon alta siro 

boJoqiD y fll1 Junclollal!dad en cuanto al quión partlrá do 

12 necesidad de sobresQlir entre los demás recipmntes 

que se utilicen 8Jl JOB [3()Ls. SU fWlclonalldad práctica será 

sost8n8J ot.ros oDJetos naLuTülos itnportantes pani 10r:3 

rituDJeB. ! ~loden Ber hierbas, líquidos o piedras preciosas 

Entre 10[.3 trm; plln18ros casos [-3on eJcrncnLos rn.'nn.odos 

que (:;X19GIl que; recipientos que los soporten resistan cier

ta lmcncdad oywinicD. Lo cual nos guío. Q escoger como 

rnDterin.l de elaborn.ción las resinas o 8spuma do poliure

tEmo tr8blljéldél. [I:n CflSO de ser piezas w1icélS resulta más 

factible tallar espuma de poJiuretano, parque de 88tco 

modo 110S ahonaYÍarnOfJ 10 elAboración do un molde, que 

tornaría más I,j()l!lpO que tallar la pleza y darle un acaba

do Yé-l8(-;é-) con yonallador de [lutos y posteriormente pulir

lo Con nsu capa evitanl el escurrImIento de los líqujdos, 

así tarnbión sen3 poslble que represente matedales C01110 

obsidjm la, rnadera y OLTOS rnat8nalcf3 lisos 

LUf3 Incullsarios él su VOL::, deborán poseer resistencIa a 

altm:: t81l1peraturns porque en ellos se quemarán hierbas 

Sin DrTl burgo en (31 uso dE) estas fJe podr6n slrrnJJar efE")ctos 

él part.ir de hielo ,seco o (-m alGunos trucos cinernatográfi· 

matenales como espuma do pOHllIOLéJOO. De OHLC rnado es 

posible ahorrarse el hornco de la pim:a y llevar a cabo la 

rcaÍlzacrón completa dc la pieza en un tallar Sln mayoros 

roqumÍrrllentos. Cabe rGuaItaI quo d uso dE) lnaLE:-)n8Je~.3 

asequibles (lenCJfa menores \,]empos dc dabol aClón, lo 

cual es lJn punto irnportan.L8 para lA practicIdad que bus 

carIlOs' 

rl~n 18 elaboración de Ob]8iDS parA. Cln.n ~x.,; nocccario 

penSélr que las pie~as deberán ser T8sistente~j Ein que ten

gan que ser de rnaterirues definidvos, corno metales 

Dabon reproscmtal los ObJCl:08 foqucmdos, sin teller qUD 

ser hechoi3 con materia pnrna auténticu, la f30lución Q esto 

se presmJtatá al momento do dar acabades para que 

lJequen a ,ser lo más parecido al material miqinnl Sin que 

por eso adopten características quebradlZos o dcmamado 

sensJbles al contacto de los actores, porque es i-,fUI. HlIpm 

tante el uso estipulado IllStóricéllIlente o en el g-UiÓll, 

COTI10 el uso que SH le daró. en el mornento de la lilnjJ1Ción. 

Ofrondas rchglOSB.S: Pa.ra reprosontarla nos valdroroos 

de espuma de polruwtano la cual elo Ul\ 111edio 

profe81onel y sencillo Los mat81iales de representación 

de Ja P18ZQ S8 escogen baoándonos en d¡JcrcnLcf) 

parál11otros, corno pueden ser el tarnúño de 1ú Ole~(-), la 



uJé1bor8ción, la capacidad del rnatenal para lograr mayor 

Teruif~ln() y por- ~3l1PUC[..,to uJ costo. Cuando se necesita un 

númoro muy eluvado de p18zas do baso plana es muy 

factibk-; 1Jtlli7:úr tmTDoforrnados quo se producen en una 

rnáqumn {1 pélrtir de moldes de yeso y se hacen por serte. 

¡~:n nuestro proyecto no usaremos esa técnica porq'lt8 108 

obJetot; a rCél.li:¿ill son en canUdades rnínimns y pagar esta 

elabomción no sería faotible. 

l'flctores SocjnJes 

Corno hCIllCX3 Visto la hlStOrlfJ de 12 película Be lleva él cabo 

un rnecl10 d8 In clase alta de la sociedad mUXlca. Esta 

clfJSC dirigente [;e componía por sacerdotes, guerrerOl3 y 

funcionEll ir);3, f':11 Uf.J(-l ópoca Jos comerciúntes comenzúban 

a dilú ruta¡ de privilegios, pero en esta película no apare-

con con papeles uéJscenoeDtales Los protagollJ.stas son el 

1': IT\pmndor y "acordote Moctezuma, guerreros, gober

nantes de cstéldos nnpOI LallL(x,~ y pcn:xmajes de 1arnilias 

Bobresl.lJienten.33 

En esLe proyecto como ffieDeioDmTIOS, diseñarerrros obJc 

tos qno nerón colocados en el recinto en el cuallü8 sacer

nOL8f> IlcvDl)Q[l éJ. cubo mm reuniones, en ollas f38 con 

f.~lJJn(an honn(x'~ aJuc..anóQc[)of-; y oran deLern1mados los 

sacrífícIOB y reglamentos sélgréldos. Los sac81d(jLe~3 

pertenüGÍan a la clase soelal alLa de los az(ccm" por lo quü 

se entiende que e[a un 8spaCIO on el q uü no sc prc~)(m 

tanan lin1Jtacione8 

La Ül1portsncia de este lugar es lTIUy gral Ido pura asLa 

en ltum., los netos que eron reéllizadof) en cstG lugm 

guardaban un valOl misten oso y saglado. 

Este espaCIO estada dlsofiado paro [-XX acoGedor para 

108 Diose~3. Ahom ¿q ue enLendlaúenLu LelldLilH 1 Ull uelluu 

que decoraban y f8ak;absn obJotos pata dldros ospa 

cios? para emp(J~.ar los dioses emn t.omadm3 y (mtnndidexo 

pO! el pueblo como la naturaleza misma y eran represen

téldas con forma de hOlnbres o únirnalcs, Eran dofnudo::; 

corno infinitarnonto rnás poderosos qUE) el hODlbro l~:ntre 

el hombm y los Dioses existía una barreTa de rmpeto 

inmellsn V un mredo al rDlsterio y la tuerza de la natn 

raleza debido él lm:J fenórnenos que éstél preocntélba y él 

los que erDn sOTnetídos. Es un hecbo que: la ilI11:-lU0I1 que 

se estipuló desde que los españole;::.:; llar taron nuc::;Lra hit} 

tona, en la que lon dlOf)e~~ eron DdolE:ldos D ixovér:; de 

sacnflCl0f, sanorientos, 'mnntendréÍ urw rlistéJDCÜ1 

considera'ole entro los poderos humanos y do lo::; c.huSGS 

~l miedo y el misterio que guarda esta relaGÍón sera retle- \ bY¡ 
\ 



Jada cm usLos copr-lcios, donde los sacnrdoteB él travéE~ de 

los 111,uales , Jogmban b conexión entre sus Dioses y su 

culturo. 

De Ion [¡:lcLoro3 culturales asignarenlofl los siguientes 

conex)pLos para d recinto sacerdotal 

MlSl.c¡ io. QlahQn~.il Q un objeto ideJsl, un objeto 

c!()[x,onocido físicrill1ente, puro percopLlble a través de 

fUf)[ 7.ElG Y eneroías no definidas 

·tvJiedo Un respeto gWllde haCia algo mucho mÁs 

poclerol1O que d hombre 

Será fleX:;()SélnO entonder que bs concepcíones de lO~3 

dioses eran adoptadas dCf-;d0 el nac:] rmontos por lo que 

U::JO ar !alOU y croen da era nbsoluto. Y reflejaba gran 

fana'USJIlo. 

·lilqUOí'.fl. ec:te lugar requería ser tQn lujoso en ol que 

se viewn retlejadaG IS8 tendcmeias ereativas que el pueblo 

poseía. Aparocían en este lunar parte de los tributor) que 

,,1 pncblo rendía a MoctGzurna 

J';sLe luqar dc ceremomns sncerdotales [ué ubicado 

particndo del (luión en un "ótnno en el palacio de 

MocLoL:urnEL Es lITlportrmte tomar en CUEmt8 81 contexr:o 

on que 00 ublcBlán los plOpS y los obJotos decorativos. 

'Factores Annónícos 

Estos no~:::; eXIoirán COD88rvsr un estilo regular en la 

ambientación de este espacio. La a..rulonÍa ~~C' cJaHi un 

tanto dependlcndo do las característIcas quo los Ob¡ctOl1 

posoan y otro tanto en conjunto, cuando Jo:::; elementor; 

colocados en un espacIo dehmitndo neneren un todo, e,e 

decir un estado o actitud de un set, eIl GsLc lilorIlcrlLo so 

genera In arnbientadón. En estA caso nos ElnfocururnOlJ 

primerarrLente [] los objetos con10 ele111CTlLos 

independienten y bac3éJ_rernüs su realJ:¿¡lC1Ón en 

parámcLros do diseño y cOffiutllcación Vlsua l, adaptón 

donas DI tiempo histórlco de la película La fJnnCÜ la, el 

contraste, la ropetlcíÓll, ensamblos y méi-] he-lll "ido aplico 

dos desd" tiempo[; pas3.dos, por lo que es (actible conill 

~Jar estos parámetros oe dísefío COll In vlsión que 

guardalTIOS en 10. actualidad de la hIstona de los rnexi

canos. Aunque la concepción dD annonia ele aqunJ1a 

época y la de la nctl1Qlidad no es Ju lnisma se pretende 

seguir los lmearnientos hásicos de los obJotos de ose ticm 

po, 3m embargo, nuesiro proyecte será influooc18.do dlrec 

télmente por el entenchnllento élr111Óllico de 8spaclos y 

objetos contemporáneos, esto un tanto por in lencJón y 

otro porque es hnposíble neg-ar en las representaciones de 
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pero 81 esLar cüIlscicnl,Q de esto nos permitirá acercarnos 

lnó~:; a lú VOTé-tCldad nCCOf:)f::l!lél para la creélción de 1m obJC-

to. El d08fJrrollo do lél propuHstil de cada uno de los objo· 

tos fU8 bél~)éld() en la LoorÍa Rntes explicada, que nos chó 

luqm u la cmnpronmón de la metedoloqía real util¡:¿ada 

en éll DepmLml\8nLO de arte ele la película Los tiljos d81 

Vlonto. 

PaTa contjnuar con el Slgwento punto es YleceE.¡ario 

lnencionar que las propuestas gráficas de los prop8, son 

p[ücmadm; de una manera úgil, debido a Cjue los tiem-

por; de entrega Gran roducldos contmnamente, esto no 

quiere dGcil que se hayan dO~-3CUldado 1.0['::; fundamentos 

do cada uno de:; ellos, SImplemente que 80 SD basa BU 

creélc.ión él en cf-~tilos genernles, estableCIdos Gn la faso de 

invmLlqación, en elende los parúmetros y reglas de color, 

qarnf)[-~ y dccomcionss específicas para cada pOTsonajc y 

f3UL fX'; estipulan. Por lo tanto, en 081;(-] [ASD 001 proyecLo no 

se IXD~)8nLa una Gsrna ginnntescfl de bocetos, sino que 

t~C Jlx;Wicnl1 las piG:¿3s suleccionadas a parLlT do Jas 

b:1Se~] Leórlc8[-i nnLul'Jonnento estudléldas 

üElscripcicín grófica 

Las teas COTIla [llCDLo de ilUlninaclón un d IUCHlio sagra 

do eran de gran importancia, tanto funcionDl cumo 

ntual. POi lo tanLo GIl osto pmyocto proponcmm ()] uso do 

estos obJetos y bElSDrernos su chseño en Jm:; ek::;Jn(mtof~ do 

ilwninaCIón que eran usados por los JIlcxlCdf:::; en uso 

tiempo Los rnexicas solían ado-ptu.rlas fajInaS que vuíon 

on 1.os é-1nlrnales a los objetos. 

~F:lTF:l 8mp~7.AT tonGmos que l'-1s toas Licmoll COTI10 hmdón 

!lummar. :3ostlOmm ()] luoGo y SOIl por1.áLI1CB Se consLi-

tuyen pOI varas de rüadera y en la punta su les aplico 

cem la eua 1 mantendrá 01 íueqo encendido. C()mo pm te 

estéticú, nos interesa aplIcar un í-Ornlé1 puntlaqllda al 

igual que 10B mexicm:; lo npUcaban en b mayoría de sus 

discnlof:3 y h8rran110ntas, intugrándo él su vez la Íor111('1 de 

una pata de águila estilizadú en lú plm1El. Esto 1 )flIQ Dcen-

tUQr la relación existente entre lOt3 dioses y los sacerdotef, 

él través de representaciones de élnimEu8::';. No pordríDJllos 

ohndEJr lo la tuerza shnbóllca de ln qlJe estnban céJrqados 

sus herrmnientas y accesorios 

Ése elemento que ilplicamos en lél punta ele lél tea no 

solarnente mantiene un valor simbólico, sino qlJn GUC1rc1a 

[ 
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l!}-.;Las v1stas aeométncas SlIven paré] entender el volumon de jos objetos y 

c-mL(xxJS así poder aplicar el dJl3erJo ':30hre la [orIna ya ostablcClda. 

J )escrrpción gn'rlicEJ 
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Hstas V1SLél.'3 perITJlícm entender los deLallcs y color 
que el oLJ]oto a elaborar VD á poseer 

Dmcri:pclón gráfica 
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él. [:-;1) ve;!', (-)1 valol UtíltLéJTio dn BOGLcncr de manela InÉls oIí-

ciento III cera que H(-) colocará en la puntü Entre los 

r8qucr irrllontos que cncuntrnmos para csLe objeto e~3tii el 

quee debe ele sor una fuen,o de i!uminacróll portátJl y El la 

\1(;(1, tener una bm-¡e; que pueda sostenerla en cuanto está 

eE3téíüCél. }~f:;ln noporLe daló lugar él que la plC7B apDreza 

ollcondidn ,jn Lener que sor porlada por alqún nctor Este 

soporto Llclquh ló l lIla Lm nlél ~mniléIT que la parLe que sostiene 

la C(:)lE-1 el 1 la punta, para goncrur la simetría y continuidad que 

clJ1npliró con 108 1aciDres élllnónlcos que planteamos 

nnterionneJ)Lc. El color 88 defInir) El partir de los lnatenales 

quü Re; roprsS8DtéJtl un la plG¿U, corno color madera y 

01X-;ldLéma. En lnuy jrnportnntn recordar, que esta serio de 

objctos diseñados Slompro ~X) cmalizmó c!onLro de lo:; 

parárD(-"ÜOS cmernatográficos, lo que nos dú lug-ur o pattlcip,-ll 

en el diseño de pie/':Ds que sin dUJTlClltar su íundollollciud 

onginal, serán (lLiles paIn el ónlbito dd dnc< Nexo roferül1cx3 

a que en ca-:;o de que 8sLUVIOYElTnOR reollzanclo () üvallJ~-Jlld() 

piezas dE) uso estrk:tAToente reol, osta lahx no ¡:::e ndQptarla 

del Lodo a nuestra producción como COlUl.IHlCé:lckJJu¡::; giélicos, 

on tal caBO la reélJizHDión. y diseño de OJJ]OLOS palrl 11EO induf3 

trial y/o cotrdiano prefenIÍiJnlOS aCLJdrr a un diseiiEldor j]rdu," 

Lrlal, pero en esta ocm:;ión nos jnlBresn CreéJI ur: obJeLo orna-

mcm.tal que sea realizado pam actlviciDdc;s cjnomatcqT<~fiC[i.co 

y no debemos perder este objetivo do vistE). 
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AquÍ [cnonlOS dOfj vwLus goométnc8n que muestran las 
proporOJOllAS de la PJC;¿D, que medlrá 18 CIJJ. de larao por 
'/ CIYl ele ancho y h ()Jn de profundlflad 

Descripciól1 gr¿üica 
Este incensario g lJardará tnrnLi011 el csti lo qua 

carActerizaba el lecinLo sagrado -¡";t)lE-) pje~él rnfJejabnn n1 

tipo do activldndes quo los mexlcQf3 y UGpocléllmonLe kXl 

88cerdotEls loali:<:aban en esLo JUOEH. SeJeCCJODEnnOs el 

dIseño de las ple:¿élo en que se quemaban y/o inJeríolllac; 

[--Justancias rituales. 

Esta pieza reprcsonté-ná en su lonna un ulclTlcmin nar:ural, 

en DSto caso uno. flOI, En la clJDl Jos pétalos constituinlll 

los costndos dala poquoña vDsija. EsLO pl0[J Hora ·modela 

do on plaf3tihna póxico, sorá utilizado péUél [xx;]Lcner () que 

filQr la hierbas necesarias en laH rCUniOD8;::{ flDcordotalcs. 

Tendrá un olifldo hueco quo pcrmü"Ó tnnlblÉm 8Ul usa.cid 

"omo pipa 

Para lograr la sJmonía en c8La pieza flplicDlnoB la 

snnetnD. en los pétalos de la flor. El color (-)cr(~ el ele borro 

natural 
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Descripciúu grúhcD 

.6sta c1élse de vistas serán de gTan utIlIdad pmél el esc! IItor o deGOIactor 
Que rea11ee los fnode/os, para Gntender TIl6'}OT la ldca que el dLSolíador proJ)()j)f-), 
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11:ntm3 Pl()/.n~; 8f¿lD elaboradas por el pueblo mexica, las 

creaban pensando en f3UB Dioses y laG rclacioDEUJilll con 

108 n1.of; que uFccl,l}éJbaTl en ¡ill honor. SoJeccionam.os la 

ofmndn du 1m nrma Gupccinl y soüsLicadél que 80r18 colo

Cf-:ldú on uJ c81rnecac. }!;sto pieza soríEl creada con los 

nlejoroLi y I n{l::~:; hJJosos 1 nateriales. ~I:scogimos UJ1n pledIél 

ele ob:,:-;idiúna C01l [onna triallqular que podría represontar 

gran poder Hn o¡..:;l.,n época N8cesitabarnos tarnlnón uti

liLar 1JI1 lTIOnqo qlJO sostuviera mejor ostél pieza rnante 

melldo el lUJo dosoach Aplicamos en ()] mango una serie 

de coll11i1lofl rodeando el mango que fue fOllado a su VOl. 

con plUJ de jil(JuaL Ahí colocamos ¡ma piedra de obBidi 

ana, Iocleélda con p18dras de jade Los colores de osta 

piD7.a tnmblón son det81JI1JllOOOS por los colores naturales 

de JOB u1é1Lfnialcf]. Colores mt.onsos y luur1..ef) contrastan 

entre ni CO)1Siqlllendo é1.[-31 un elernento arnlónico. Célbe 

resalVn que; on esLa plo7.o el conLra¡.;;te se da tanLo por el 

color corno por Jn diversidad de Dlateriales y texturas que 

1]["1.0 objeto pwncntil K;Lo objeto tendrá pricipulrnento 

Ulla íuncaón oUJ(-unontaJen el Calmecac 
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Ser'l ül8bomdo (m tellar; ele algodórl, con pieles ° cm:n [Los 

que pelJIl1tan unir laH piü:¿af~ del c011n EsLe aSJenLo tmidrá 

dlbu¡aclo una fiQUla que prcr3snta lcpeticlonos planeaelas 

de un módulo que hmiÍn do la pio¿a en Q8J1oml un ole~ 

lncntu élllnónlco. 1 JéJ frarna que prosentél este asiento será 

chculm y los coloreD u[:;éJdos seran con Lrastantcs entre 81. 

J:¡;J UGO do colorf)~::; inLensos en estos obJetos será UIla CQ-

ractoríslicfl umflcélelorn 'lodos los plQment0é3 que SD mi]¡~ 

cco dnbcrén élJxlfcnioI colores vegetales. 

t~::JLn obJcLo Beró colocDdo sobre una bosa a 30 cm del 

plSO q llC rodea el Élroa dA] Calrn8coc. Tendrá aproxiInac18 

lTIOJiLc; '/0 elTL do diórnetro. 

TérmIno 

])or;puóu de todCl cstp prOC880 do lnVR~jt10AClón, análl" 

Sli::; y elaboracióll de lOE:; objetos diseí18dos, tendermnos 

nUDstros propIO que peHIllllrán 

an1blcnLac;ión de) coda uno de lcx; sets 

ennquecer la 

Ají e y¡,ltl 

JliccrJDtáf 

Dosc¡ipciém gráfica 

Al t,FJ1Tnl118T su fahricación d 88t (}ro,ss81 lo~:; colocan\ 

en el sot del Calmecac en el Jugm fl["lDrlElClo péJTa 

postenormente aparecer on escona De 8BLc nlodn con

cluye ul proeep,o de d¡SCr1O de props ele ci no 



Para íinalL(:aT, hngarnoG un rocuento de lO~·3 puntos en los 

que se ('m[ocó el plOyoctO. I'odotrlex; decir que en el área 

tuÓJ1cn. nos é:lcx-:ncarnos A Jo que los obJetus Tspresontan 

para d hUlnbre on la actualidad, nos damos cuenLa de 

qllC lnucbo!:.~ cornpéH ilnlOf3 88a atracción y cnco.ntanuonto 

por \Of; ubjeto" y G! modo que tenernos de entenderlo. 

H()c()n()C(~l JlOf-) Clue ]08 ObJ8Lo~~ de Clerto rnodo Llonen 

lJoder sobre nOHonus gTé1ClaS a los valoIl,,)s que nosotros 

lnisrnOE¡ le a.siqnamos y ahora rnmcan nuesLro entorno 

1 'udimos ublcm al objeto dentro de UJl contexto cine

lDntouy{¡.fico pOJ el re81iSl110 que éste eXl~JC, ent8nuicndo

corno los pwpe JuegaIl un papel importante en una pelícu· 

la, TIlélrCélndo y del irllendo (:-;1 qiro de la historia o del set on 

el que no;.; (;llContreTnm~ 

F'uó [¿¡Cl] coruprondef los lolen que [-::liguen cada Ulla 

de lan seCClones on que t:;e dlvIde el equIpo de gente que 

crOLl una pclicuj,-l, porque m-) doscnbía una experiencia y 

al nu fJ()[ tEm teórico os posiblü entenderlo [aCJImente. Y 

así plldimos ve! que Jos IT1GLodologiéls que éip]jCElITIOS en 

CONCJ ,USICJNF:S 

la CD.rren:l paril realizar diseños son opltcAblGS direr.téi 

lnante al dlseño de props En la JJróctlca HPl!canlos 1él 

jnvestigaclón y en base a UJl rnétodo J Icnmno:3 1m; 

fequerirnientos que un obJeto deba cubrir, anéli:.:'3ndo ~31Y:; 

caracterú3Licas de uso, cotegoría, público o cliente a qUiCll 

se diligc, GquiparémdoJoL~ a lau carElG¡;erisLlc8~) íllncionalm~ 

que esto doba ten8J a partir de por tenecer a llti conLexto 

cinematográfico 

De esté> modo puclímos mlLendcr ql1e 1m comUTll

céldores Uráfícos puedon aplIcaron cm DI JísuFío ne (JJOps 

pOTO. ciJlC, 'Hadendo \180 de los conocilI1l8nLe)[-, EJdquindex; 

a través de la canew y dop(~ndle[)do de 1m; bo!JL\iciEJde,J 

que 8HoB pusean_ fobric8I dlsefíos tanto bidmlcnStonaJes 

corIlO tridirrtenS10llales, 

En el dlSeTlO de P]OPS parél ClllO se creaLl rcprOf;cmta

clonos de objetos Íllnclona]os pero pal él on conLexLn cmc

mstográfico, F:s deCIr el dj¡:x=:rño do Obj(':tOf-l de uso conven

cional, ir,dllstria\ o tecnológico sm{¡ pmtinoI1Lc dcimlo El 

los disoñadores indu_sLnaleB qui8nes alx:,ncúIl en [~U plan 



de m;l.lldios espcci8lidQdes pAra crear objetos pura usos 

rcnlas Nex; iTnpoTtú dojar en cilnro que los cornunicadores 

¡¡rMicos podornos dlSeflm objetos dc LltlJeríQ o plOpS 

pSI él cinc D(lo~Jl]dono::.:; Gn lOS conocirnJentos adqlJlrklos 

un 18 cúnma y en IQD tócnicQs dG lepresentación élpli

cé.ldau ell cinc, alincándonos él ]08 procesos y 

rcqU0JI1Loü-mtof; del área dc mLe de cine, Las habIlidades 

pernonal(x-; no definan las funciones quc una carrera pro 

porcionn (Jl esLudmnte, pOlO pueden expandeI los Cénn

por; d" nCCj(')]l del pro[cS!onista Y contando con ello 

pOdf1[r1eX; úfinné-H' quc lo~) conocirnicntos dc los 

Con-n 11 Jicndoro;3 Gréficos pucdon ser o.plicados úl ácea de 

dímeíío de pmps pmél cine Y cs posible cumplir JOEl obJc, 

tlvon qun la caneta posee, 8oJucionm un problerna de 

corrnmlCEJClém por rnodio::-; visualos q118 en oste Ci1S0 

SOJ ton (l travós de IOH ])10ps. 

~i()bürn()s que la aplIcación de los diseñadores I:=JIáfi

cos (:-rn 8~:;L[) (¡Tea lTIoJowrínln caJidad de la producción de 

liD j-jln10, aunado pur l:3Upuesto, Q prOdlJCc10nCS sin dOTIld-

Edadas linnLantes econóHüc8s En es:Le punto seria bueno 

resaltar que deswaciodélmentü los prcsUpUC-iGton qU(-) 

produccn actunlmcnto polículus 811 JVJÓX1CO no son Jíl1Jy 

altos por lo que los ~:;ueldos él f~U VOZ, CIl alqunas OC(1-

siones no son ta11 favomhles 8111 ornblrg-o con 01 ti8n1pO 

ostos puodcn elevarse de dmJGrdo al pueslo, al lQual que 

on otras ároas de trabaJo. l,a expericl )ciél mi un factor 

que favorece dircctmTIente 01 des8lnpollo de un prufe 

Slorustú on el ámbho cinetnatQi;::rn3flcu, y exmtc la 

posibilidad de ascender en los PU8"tos y (;uddm. 

Por otra parte r,onücnnos de cerca lou pa~ JOS qLK; [-3C 

SlQucn para diHefíar objetos para ClnH. ul pJoceso y n 

qUIones partlpéin 8n é3ta labor. l Jblcmldonos E'n el úrea 

de cinc V percibIondo la lnWrrolaclóJ] que uxisLin\ con 

otros profGsionistas al pmtiCl[Jar un proyectut; como el 

que cn oota tesis narran lOS, 

ConstdoTo que osto Lr8bo.]o resull:rJ_ djnómlco, por' f30r 

rüelizado a travós de-:; lo. prúcUca, y conflllflU quo el nstu

dio do una CélIr8rél to abre las pOBibihdéldes en el c1r;Fx-;rn 67 



peno de lar; [llllclODGB que;; un 8njplco exino. 

f\ ml vez ul pIoyecto de tCS1S apOl Lé) Ullél cxper;nl:1CiA 

impori:anW 011 ,,1 d8[-;éll ¡ollo profesional. En un pcoyecto do 

tOGÜ-3 ~-~o IEX:ÜlZél una invesUQdción partiendo do una ldea 

proplr-'l, Jél cual pretendes twnsrnitir a los delnér-3 de una 

lnanC;ta 1011 oal. Hesulta báf~lCO en el dosarrollo profesional 

genurar proyectr)[.; basndos y estrucLUTrJdos al igual que 

una Lcnü::; (-:m 108 que pued,Js c011c11.J1"[ tus ideas funda-

rnOJ üthl Kiol[l;; tex)yjca y UXPFillHlotalmentü. [~~s inloresanLe 

poder COD1}J,-jJéJT tus penE3QIllientos con las ideas ya 

8utablccídao. Al elabo! éll' uWCj_ Losis ~:;8 llcqa a la raí:;;: de Lus 

Hc¡~pf)(;te) é:lt tema que se on[oca este tXuba]o podemos 

decir quo tlf1y bastante por lDvesti~Jar y árGélS específicas 

on donde ,-lhnndéJf y propooer. corno llletodulogíé1Ei para 

realización de Gets, TIlanuales de arrlbip,n1.acaón, eic. Cabe; 

lnenClolldr quu la u.plicaclón de c118f::f]adOlC¡; 'l corDum 

cadores qráticos en 8stél ároa meJoraría de gn:1!l TflC{l1{-:na el 

área do !\rte en 81 cine y 8f;:to se vcrlf1 TeDCJado en d cine 

rncxlcffi10. 

EsLe ;xoyecLo tuvo a su vez Ull obJütlvo rllá~ que no se 

había mencionado, el hacer do un torna que pn1'él Iní flJern 

apaSlonante, a190 ent.IoLt-;njdo ü iuteresaniD para ul lector 

univGrsol, qwen no tcnGú conocimientos en úreas rolil

cionadas, teniendo CalDO \'1n1cD 1(;q\)i~1ito lo en1 lOS [dad y 

las ganas de ochar un vlstnzo IIJt3B nl CÜ18, unspéllisnc:lo un 

poco el límite que hay entre la PElntalla y una b\lt8(]{l 

Enfocóndose principéllmcrnte en el 8r8[1 arlo dü un fJ lnlo y 

encontrando on los obletos en un nlodlo oxtenso de 

cOInurncac\ón él través de signifk~údo8 y s)mbolos. Y E';sto 

lo dejarnos penchent8 hasLa saber cU{-'jl es su oplrnón 



13nlT ,TOCAHFjf\ 

·,iUfl11 I':dumdo Clrlot, ¡;;¡ .enundo de Jos obJotos a la IU:é del surrealismo, Daron!ona, Antllropos, 1986 

·J\bwham Mojes. ¡,os objetos, Guonos Aiw,o, TiempoConternporánoo, 19'/1 

MmÍEl Hom Pal,j~.éJn, ¡ieflexiones sO.bro ostótica El pmúr de André Bretón, México, UNJ\M, 1986 

·,Jordi L!ovoL, idcolooía y Metodo1ogia do! d,:seño, Emoelona, G. Ollli, 194"/ 

·1 )oni" J\ ])ondl[;, r/" sllltÁxis de la 1Inagon, Móxico, G Gilh, 1992 

Duero l., 'lbdOl'OIf, DlCdoJJm io encir:1opédlcO do las ciOnclElS del'enguaJo, BaeolollB 19UJ,. 

OcLavlo Pfl/'., ! Jfl élparienc][-j d08J1uda J Jél obra de Alfarc:o] f)ucharnp, l\1iéxico, Era, 19'79 

¡'br nflnd 1 .Hé~er, FUnCl()UeS (lo ¡'intnm, Burcelona, Móxico, 198(3 

·Doluingo Grada, !\¡-c¡uft-ectuTél y al ¿os deC'OJBtivas, México, Pajdós, 1990 

Ganh Sebastian, (,as et;ElpDS del ellle, Darc01ona, Omega, 1955 

Alldró BD7.in, !,OliÓ WI 01 cme?, Madnd,Hialp, 1966 

·Mmk CotLa, ShíllJi ¡ irlta, The best of ¡ho J,ucas!,',lm /\ehives, EDA, LucasFilm, 1994 

·DiaDo W"ldlJlon, C:()J1age /iss81nblago find the (ouTld obJea,. 

ReviéltiJ L':studios CinemaLo(lláflcos, 3DnecClón de i\rtística, CUEC. MélXico 1995. 

TIr(latw 'I'hough the Áges by EdwaJd R. Mergontlral ,Jr. and South .Jersey Productions 

. Micheo! Clrioll, W eme y sus O!iClOS, Barcelona 1990. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1.Marco Teórico 
	2.Relación Licenciatura y Proyecto 
	3. Descripción de la Propuesta
	Conclusiones
	Bibliografía

