
  

  

"La aplicacion del disefio grafico 
en modelos para la herreria artistica" 

Tesis que para obtener el titulo de: 

Licenciada en Disefio Grafico 

  

PLA Wi TITULACION 

ESCUBLA NACIONAL 
DE ARTES PLASTICAS 

XOCHIFILCO D.F 

x 

presenta 

Miriam Guadalupe Aguirre Arvizu 

Directora de Tesis: Lic. Elisa Vargas Reyes 

Ke
y 

TESIS CON México, D.F. 1998. 
-BALLA DE ORIGEN



 

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. 

 

  

 



Indice 

INTRODUCCION 

CAPITULO 

CAPITULO 

CAPITULO 

1.7 
11.8 
11.9 

11.10 

Antecedentes Histéricos 

El hierro 

EI arte de la forja de 1630 a 1730 en la Nueva Espafia 
Aplicaciones del hierro de 1730-1781 en la Nueva Espaia 
El arte de la forja durante el siglo XIX en México 

Bases del disetio grifico 

Forma 
Estructura 
Textura 
Simetria 
Médulos 
Equilibrio 

Proporciones como base para la composicién 
Rect4ngulos aureos 
E] ritmo 

Reticulas, base para la creacién de nuevas formas 

Propuesta grifica para la elaboracién de un disefio 
aplicado al uso de Ia herreria artistica 

Disefio Final 

Conclusiones 

Bibliografia 

15 
20 
29 

35 
41 
45 
46 
49 
50 

52 
55 
56 

57 

63 

a
8



o
e
 

L a Aplicacién del Diseito Grafico 

en Modelos para la Herreria Artistica. 

Investigacién, 

Disehto y Edicibn: 

Asesoria de Tesis: 

SINODALES: 

Presidente 

Vocal 

Seeretario 

Suplente 

Suplente 

Correceién de Estilo: 

Encuadernacién: 

Impresi6n: 

Fotografta: 

Equipo Técnico: 

Apoyo Técnico: 

Miriam G. 
A, Arvizu 

Lic. Elisa 
Vargas Reyes 

Metro. Juan Antonio 

Madrid Vargas 

Lic. Miguel 
Armenta Ortiz 

Lic. Elisa 
Vargas Reyes 

Profr. Horacio 
Castrején Galvan 

Profr. Sergio R. 
Gonzalez Gonzalez 

Mario 

Aguirre Rosas 
Virginia 

Aguirre Arvizu 
Imelda 

Arvizu Flores 

Virginia 

Aguirre Arvizu 

Ing. Dario 

Aguirre Arvizu 

Miriam G. 

A. Arvizu 

Lic. Lourdes 

Urencio Curiel 

Salvador 

Tovar Sanchez 

Mario M. 

Aguirre Arvizu



“
g
h
 

En Modelos Para La Herreria Artistica 

Picasso dijo alguna vez: 
... la creatividad llega, sélo tiene que 

encontrarte trabajando"... 

Haré mia esta frase y con ello 
quiero hacer del disefio grafico una 
investigacién, um arte, para que 
siempre me encuentre trabajando.
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INTRODUCCION 

Demostrar la aplicacién de los 
conocimientos y técnicas aprendidas 
durante la carrera de Disetio Grafico, 

es la finalidad de esta tesis que versa 
sobre la Herreria Artistica, trabajo 
artesanal que lieg6 de Espafia justo 
con la Conquista y ha perdurado hasta 

nuestros dias con la posibilidad de 
crear formas que realcen la belleza y 
la seguridad de las construcciones de 

cualquier época o estilo. 

La Herreria Artistica es una actividad 
poco conocida, estudiada y valorada. 

En esta investigacién, todo el trabajo 
se respalda con las bases del Disefio 
Grafico y su aplicaccién practica. 

Asi en el capitulo I conoceremos de 
los antecedentes histéricos del hierro | 
y sus aplicaciones en el arte de la forja 
durante los siglos XVII-XVII y XIX. 

En el capitulo II se describen en forma 
breve y clara las bases del Disefio 
Grafico para comprender como se 

aplica este en la herreria artistica. 

En en capitulo III se hace una 

demostracién mediante una 

propuesta grafica, para aplicar esas 

bases en la herreria artistica.
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I.A. El Hierro 

Cv aw 

y ly 
yam, ihierro es un metal dictil 

‘eS duro, maleable, resistente, 

tenaz, y resulta de gran 
valor enlaindustria. Es muy abundante 
en la Tierra y particularmente en 
México, donde sus minas serranas 

son ricas en dicho metal (I). Hierro se 
deriva de la palabra latina “ferrum". 
Entre los elementos de la corteza 
terrestre es el cuarto en abundancia y 
tradicionalmente ha sido tan explotado 
como el oro, la plata y el cobre. Se 

afirma que sin la presencia de la 
Hamada Edad de Hierro, no habria 

sido posible alcanzar el grado de civi- 
lizaci6n que ahora disfruta la 

humanidad, porque éste metal fue la 
base del desarrollo de la metalurgia. 

EI hombre, al usar los minerales 
cupriferos (2), descubrié el bronce que 

es una aleacion de cobre y estafio, la 
cual resulté de gran utilidad en la 
fabricacién de armas y de otros 

objetos para la guerra y para el hogar. 
La edad de bronce precedié a la del 
hierro. | 

Los primeros minerales 

conocidos fueron los que contenian 
los meteoritos (3), motivo por el que es 
probable que el hombre le atribuyera 

origen divino. Mas tarde lo encontré en 

cavernas mezclado con la piedra y 

(1) Diccionario Tomo IV, Bucnos Aires, Quillel, 1974, 
(2) Cuprffero: Que contiene cobre 
(3) SICARTSA Sidertrgica L4zero Chrdenas. Las truches, S.A, Mibxico, 1976, p. 4 

(Folieta interno) 

  

    

      

HORNO A BASE DE AIRE 

aprendié a separarlo. Sélo_ los 
metales preciosos se encuentran en 

estado nativo. 

Para lograr que los metales sean 
utilizables se requiere extraerlos de 

las combinaciones quimicas en que 
se encuentran mezclados. Las opera- 
ciones que hay que efectuar para su 

separacién son largas, laboriosas y 

muy complejas, este proceso 

constituye la metalurgia. 

Para obtener el hierro del 
mineral, se aplica calor a altas 
temperaturas. Una vez reducido el 
metal se le somete de nuevo al 
fuego, se moldea a base de martilleo 
dandole Ia forma deseada. Este tra- 
tamiento fue el que utilizaron los 
primeros herreros, quienes ya 

conocian el proceso gracias a la 

experiencia con el cobre y el bronce. 
Esta practica duré hasta el Renaci-



miento. Actualmente, el proceso refe- 

rido es empleado para los trabajos 

artesanales. 

Los primeros hornos utilizados 

para fundir el hierro fueron meras 

excavaciones cénicas practicadas en 
el suelo. Se amontonaba el mineral de 
hierro mezclado con carbén de lefia al 
que se le prendia fuego. EI aire 
necesario para la combustién se in- 

trodujo al principio por tiro natural 
(4), utilizando las perforaciones del 

suelo. Con el tiempo los hornos fueron 
cubiertos con ladrillos y 
mamposteria y se utilizé el crisol 
(gran recipiente donde se funde el 
metal). 

Debido a las elevadas tempera- 

turas que requiere el hierro, se 

inyectaba aire para avivar el fuego 
por medio de fuelles hechos de piel. 
Posteriom ente éstes fueron hidraulicos 

y mecanicos. Asi nacieron los altos 
hornos que iniciaron la etapa de la 

(4) Tiro natural: Perforaciones cénicas en el suelo que permite ta entrads del aire para fa 
combustion, 
(5) Arrablo: Carburo de hicero que resulta del tratamiento de las minas de hierro-en ef alto 

horno siderirgica. Ef arrabio fandido er fos cobilotes es bo que se Barna fundicsin. Es be 
materia pris para la fabricacién del acero, 

fundicién y que dejaron atras la 
operacién de forja (dar forma al 
material a base de martilleo). 

El producto obtenido de los 
primitivos hornos no era el hierro 

dulce forjable, sino un hierro impuro, 

el arrabio (5), en forma de lingote que 

no podia ser utilizado directamente. 

Fue necesario entonces transformarlo 

en hierro forjable o acero, mediante 
un segundo proceso llamado de 
afinacién, que vuelve a oxidar el metal 

liquido para quemar las impurezas. 

Desde entonces el acero se 

produce en dos etapas: primero, la 

obtencién del hierro primario o 

arrabio y segundo, la afinacién o 
aceracién de éste para lograr el acero 
propiamente dicho. La obtencién del 

hierro a partir de los minerales que 

son 6xidos fuelogrado en una hoguera 
donde se quemaba la lefia; el carbén 

resultante reaccioné con el hierro
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al quitar el oxigeno y dejar libre el 
metal reducido. (6) El carbén, 

primero el vegetal y posteriormente 
el mineral, ha sido el reductor del 

hierro. El uso del carbén mineral, 

Hamado coque, sigue siendo a la 
fecha el mas usado. 

Antiguamente se obtenia hierro 
dulce que es muy suave y se pliega 

facilmente sin quebrarse, 
directamente del mineral y en una 
sola operaci6én; en hornos Namados 

de lupa o forja catalana, pero no 

resultaba fundido sino en estado 

pastoso, mezclado con escorias; la 
escoria es un residuo duro de 

estructura vidriosa. 

La industria del beneficio del 

hierro fue traida a México a raiz de 
la Conquista por hombres que 

  

  L 
  

  _ 

DIBUJO DEt CERRO DEMERCADO, ENLAS CERCANIAS DE LACIUDAD DE DURANGO, MEX, 

(6) SICARTSA, op cit, 
(2) Antonio Cortés, Hierros foriados, México, Cortés, 1969. p. Xi. 

(8) thick p. 42, 

Hegaron entre los colonizadores 
venidos de Espafia, ya que en la 

metrépoli dicha industria alcanzaba su 

mayor desarrollo y esplendor y el 
estimulo artistico Hegaba alli a su 
maximo enlas obras de forja, quiza 

no vinieron los mejores artifices de 
ese tiempo pero como aqui no se 
conocia esa industria resulté de gran 
importancia su llegada. Al respecto 
no deja de parecer un tanto extrafio 
que los antiguos habitantes de 
mesoamérica no hayan tenido 
conocimiento utilitario del hierro a 

pesar de que conocieron y emplearon 

otros metales como oro, plata, cobre, 

plomo y estaiio (7). Es muy probable 
que hayan tenido noticias del mismo, 

ya que practicaban la fundicidén de 
diversos metales como queda dicho 

y que habian alcanzado un alto 
grado de cultura en muchas mani- 
festaciones de la industria, del arte 
y de la ciencia. 

No se explica porque no usaban 
el hierro, ya que si lo conocian, 
como lo explica el hecho de que 

fueron los indigenas quienes infor- 
maron a los espafioles sobre la gran 
mole mineral de hierro existente en 

Durango -Cerro de Mercado-,(8) que 

los conquistadores suponian de oro, 

plata u otro mineral precioso. Que 
no Hegaron a beneficiarse del mismo, 

lo consigna la mayoria de los histo- 
riadores que aludieron al tema. Asi, 
Alejandro de Humboldt, al tratar 
sobre la cuestién del hierro en la 

Nueva Espaja y al explicar porqué
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no lo usaron los pueblos indigenas, 
dice: 

“La naturaleza ofrece a los mexicanos 

grandes masas de hierro y niquel; 

estas masas, que se hallan esparcidas 

por la superficie del terreno, son 
fibrosas, maleables y de grande 

tenacidad que sédlo con mucha 
dificultad se consigue separar algunos 

fragmentos de ellas con nuestros 
utensilios de acero. El verdadero 

hierro nativo y tehirico, aquel al que 

no puede senalarsele origen en algiin 
meteoro, y que esta siernpre mezclado 

con plomo y cobre, es infinitamente 

escaso en todas partes del globo, y en 

gran parte se debe a los fuegos de los 

volcanes 0 de las hornagueras 
quemadas; por consiguiente no debe- 
mos admirarnos de que en el principio 
de su _ civilizacién, los americanos, 

como la mayor parte de los demas 

pueblos, hayan puesto su atencién 
antes sobre el cobre que sobre el 

hierro...como es posible que esos 

mismos americanos que manipulaban 
por medio del hierro otros varios 

metales, no Ilegaron a descubrir el 
hierro por medio de la mezcla de las 
sustancitas combustibles con los 

ocres...estas consideraciones parecen 
indicar que no databa de muy lejos 
la civilizacién de los pueblos 
aztecas...(9) 

La riqueza minera del hierro fue 

famosa en Espafia y bien conocida 

por el mundo antiguo, lo mismo en 

Occidente que en el Oriente. En la 

(9) Sbid., p. XIV. 

10 

Nueva Espafia no se permitia el 
empleo, la extraccién y la fundicién 

del metal, por lo que Espafa hacia 

envios por medio de la Armada. El 

hierro se recibia en lingotes. Desde 

los comienzos de la Conquista se 

obtuvo beneficios de él en éste 

continente. 

Del hierro provenian innumera- 
bles utensilios no solo de cocina, sino 

atin para tla ~manufactura’ de 

cerrojos, pasadores, chapas y los 

herrajes indispensables para la pro- 

teccién de puertas y ventanas. 

Espadas, lanzas, punales, corazas, 

rodelas y espuelas, probablemente 
impresioné mucho a los aborigenes, 

ya que fue lo que primero conocieron 
de hierro. Y segin narra Antonio 
Cortés en su libro Hierros Forjados 
pagina 2 

"...No escapé al talento previsor de 
Hernan Cortés, que en la atrevida 

empresa a que se lanzaba, de 
conquistar tierras desconocidas, 

muchos serian los tropiezos que 
habria que vencer y que necesitaria 

ademas de hombres de guerra, 
hombres de oficios e industrias, que 

pudieran sortear y triunfar en lo que 

Juese. Asi, entre otras muchas cosas 

y hombres, trajo consigo herreros, 

herramientas y materiales para 

trabajos de su oficio, de todo lo que 

supo sacar ventajoso partido en las 
mas de sus empresas llega Cortés a 

Tenochtitlan, en donde es agasajado
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por el emperador Moctezuma, el mas 

poderoso autécrata de los reinos de 

Andhuac, y cosa inusitada, no 

pasados muchos dias aquel emperador 

es reducido a prisién y con Hierro’, el 

de los grillos, que le pusieron los 

capitanes esparioles, se hace el primer 
ultraje que la raza sufrié de Hernan 
Cortés y sus soldados"...(10) 

Otra- gran sorpresa para los 

naturales fue observar los fuelles 
traidos por Cortés y los suyos, los 

cuales les causaron enorme 

curiosidad. La gente vid como traba- 
jaban con ellos los herreros, de qué 

herramientas’ se valian, cémo 

funcionaban aquellos y de todo tuvieron 

buen aprendizaje. Owra de las piezas 

que primeramente se hicieron en el 

sueloconquistadoy que resulté oprobio 

para los indigenas, nos la presenta el 

mismo investigador, y sobre la cual ala 

letra dice: 

"...Después de la noche trizte (29 de 

junio de 1520) en que fueron 
bravamente arrojados los esparoles 
de Tenochtitlan y refugiados en 

Tlazcala, Cortés emprende la campafia 

de Tepeaca para vengar la muerte de 
16 espafioles. Triunfante entré en este 

pueblo en el que fundé una villa que llamé 

Segura de la Frontera. 

En ella toma esclaves a muchos 

indios, a quienes determinéd herrar, y 
ahi se hizo el hierro, con que habian 

de hkerrar los que se tomaban por 

esclavos que eran simbolo que quiere 

decir guerra..." (11) 

(10) Ibid, p. 2 
11) Ibid, p. S 

Lee 

En esas primeras etapas del 

drama de la Conquista, se hicieron 

también obras mas complicadas y for- 

males de herreria. Cuando comienza a 
reedificarse la ciudad de Tenochtitlan, 

el empleo del hierro tuvo sus 

limitaciones debido a la escasez de 

envios que hacian de Espaiia. El poco 
que habia lo utilizaba solamente 
Hernan Cortés. 

EI uso del hierro, sin embargo, 

fue evolucionando con rapidez en la 

prosecucion de la conquista de la 

Nueva Espafia. En cada pueblo al que 
legaban se empleaba el hierro. El 

hierro resulté importantisimo ya que 
facilitaba el disefio y la construccién 

de sus principales edificaciones, 
segun planos espafioles, y que servian 

también de instrucciones a los 

aborigenes, empleados en el 

levantamiento de casas municipales, 

iglesias y habitaciones de _ los 
conquistadores. Los naturales 

también aprendian al ver cémo era 
utilizado en trabajos mineros, agri- 
colas y otros que desde aquel tiempo 

fueron emprendidos afanosamente. 

Asi, desde los primeros ajios de la 
Conquista, el mencionado metal fue 

haciéndose de primera necesidad 
para el desarrollo de la naciente 

Colonia. No habia pasado siquiera un 

lustro de asentados los espanoles en 

Tenochtitlan, cuando comenzaron a 

establecer oficios destinados a ser 

desempenados por  peninsulares 

Negados directamente de Espana o 

que habian estado avecindados en La
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Espafiola o Cuba. 

Surgieron los herreros, armeros, 

herraderos, a los que pronto se 

unieron espaderos, pufaleros, 

cerrajeros, ballesteros, carroceros, 

los cuales trabajaban a base del 
hierro, que como queda dicho al 

principio era traido de Espana. 

Dada la importancia del trabajo 

de los herreros, fue a quienes 
primero se les hizo una Ordenanza 

(12) (conjunto de reglas por las que se 

regia un gremio) que se encontraba 

en las Actas de Cabildo de Ia capital 

de la Nueva Espamia y se refiere a los 

precios que debian cobrar por su 
trabajo. El éxito de dichos artesanos 

también se debi6 a la buena 

organizacién de los gremios y por la 

rigidez de las ordenanzas. Fueron 

ellos quienes encauzaron' ia 

ensefianza de las artes, educando 

concienzudamente a sus miembros 

hasta hacerlos alcanzar Ia agilidad 

y conocimientos técnicos que en 

cada caso eran necesarios. Este 

gremio contaba con leyes que todos 

sus integrantes debian cumplir. Se 

referian en su mayoria a Io 

concerniente a la calidad y el precio 

por su trabajo, para que aquéllas 

fueran cumplidas el Ayuntamiento 
nombraba a un Veedor ( inspector ) 

que se encargaba de su 

cumplimiento. 

Las improvisaciones no eran 

conocidas. Nadie podia ser maestro 

sin pasar antes por el severo tamiz del 

(12) fbid, p. 29 
(13) Enrique Cervantes, Herroros y forjadores poblanos, México, Innovacién, 1981, p. 
x 

72 

aprendizaje que tenia un tiempo 
estipulado; pruebas de aptitud y 

finalizaba con el examen a cargo del 

maestro. Las ordenanzas eran 

reglamentos a los cuales los 

maestros de cada oficio debian 

sujetarse, no sdlo por la eleccién y 

el empleo de buenos materiales, 
sino para poder garantizar tanto las 
obras a su cargo como el precio a 
cobrar por ellas. 

Las ordenanzas eran formadas y 
discutidas por una comisién de cada 

gremio. Para ello se elegia a los 

maestros mas idoneos quienes una 

vez seleccionados por la mayoria, 

eran sometidos a la consideracién 

del Virrey para su_ ulterior 
aprobacién. Obtenida ésta, eran 
dados a conocer por medio de 

pregoneros publicos enlos principales 

lugares de las ciudades en las que 

habian sido promulgados y sus 
cometidos se hacian cumplir desde 

luego por los alcaldes y veedores de 

gremios. Para ser maestro era 
necesario haber sido aprendiz 

escriturado, por lo menos tres o cua- 

tro anos. Los examenes se hacian ante 

Notario Publico, asi como también 

los contratos con obligaciones mutuas 

entre e] maestro y el aprendiz, pasado 

ese tiempo y siempre que el primero 
lo autorizaba, el segundo era 

designado oficial, categoria que 

conservaba por un periodo mas o 

menos largo, hasta poder presentar 

examen de maestro.(13) Este se hacia 
publicamente en forma tedrica y
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practica. La autoridad aprobatoria, 
la constituian el alcalde y los 

veedores del gremio. En caso de 

ser aprobado se _ extendia al 

interesado una "Carta de examen" 

(14) que a manera de titulo lo acredi- 

taba como maestro examinado. 

(14) Ibid, p. LVI. 

13
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El Arte de la Forja de 1630 a 
1730 

en la Nueva Espafia 

oT’ 

| 
mm, a Nueva Espafia estuvo 
ei constituida por una 

sociedad eminentemente 

aristocratica, fundada tanto en los 

descendientes de los conquistadores 
como de los nobles e hijosdalgo 

venidos de la Peninsula, lo mismo en 

tiempos de la Casa de Austria, que 

de los Borbones. El dinero y las 

riquezas representaban maximos 

tesoros. La expresién "venir a hacer 

la América" era sinénimo de hacer 

fortuna aqui. Lo mismo que decir 
“irse de Perulero", que significaba ir 
a las colonias americanas a labrarse 

un buen porvenir en metalico. Los 

indigenas, durante los tres siglos del 

coloniaje fueron la clase dominada 

y sobre ellos pesaban las grandes 

cargas, condicién que un poco ami- 

norada continué después de la 

Independencia y sigue hasta nuestros 
dias. 

w
a
 

Por lo que se refiere ala nueva 

modalidad artistica, se va 

presentando a medida que transcu- 

rre la Colonia, una renovacién total 

en el criterio de artistas y artesanos. 

No son ya las obras platerescas de las 

primeras décadas del coloniaje los 

que imperan en los templos. Ahora se 

toman elementos de todas las formas 

(15) Manvel Toussaint, Arte colonial en México, México, UNAM, 1974, p. 98. 
(16) Diccionario Enciclonédico Quillet, op. cit. 

  

  

  
  

    
Catedral de "Santa Prisca" Taxco Guerrero 

anteriores y surge de ellas un nuevo 

estilo que contintia el fené6meno 

artistico originado en Europa y que 
se Nama Barroco. (15) 

Barroco significa impuro, 
mezclado, bizarro, audaz (16). Puede 

afirmarse que su causa es el abuso 

de formas anteriores y por el deseo 

de renovar la misma forma. 

Se ha querido ver en el barroco 

la expresi6n del arte de la 

contrareforma. En México este estilo 

se movia dentro de tendencias 

peculiares. Ciertamente, se deriva 
del barroco europeo, pero su 

desarrollo aqui es muy especial y 

no se le dié la misma forma que en
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Torre de la Catedral de Puebla 

el Viejo Continente. 

El barroco mexicano, puede 
dividirse en tres etapas: 

A) El barroco sobrio, (17) que es 

una reproduccién del barroco espanol, 

en el que se conservan los érdenes 

(17) Toussaint, op. cit, p, 102. 

    
  

Motivo de la Catedral de Senta Prisca", Tacco Guerrero     

  

   

    

    

arquitecténicos, pero con libertades 

que consisten en alterar las propor- 

ciones de las cok has, romper los 

entablamientos, darles resaltes mil- 

tiples, convertir el soporte en algo 
unicamente decordtivo; también 

multiplica las fo de frontones, 

puertas, ventanas, nichos, perillones 

de remate y cuanto| pueda; esto es, 

como si fuer importado 
directamente de Espajia. 

 



  
  

B) El barroco rico (18).En_ el 

transcurso de los siglos XVII y XVIII, 
y paralelamente al barroco sobrio, 

se va formando un tipo de iglesia 

barroca que adorna sus portadas con 

mayor profusi6n y riqueza en la 

ornamentacion. Es soberbio y no 

exento de influencia indigena. 

    
Puerta de Madera con ilamadores de hierro, Puebla 

(18) Sbid, p. 105, 
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Motivo de hierro forjado 

  Vista Frontal Universidad de Puebla
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C) El barroco exhuberante (19), 

designado asi porque desborda los 
limites de la imaginacién en afan de 
lograr uma riqueza de ornato que 

ofusca o los anteriores. Cubre todos 
los espacios que los demas dejan 
libres con relieves blancos o 

policromados, con gran derroche de 
lujo y fantasia. Este barroco 

exhuberante, que probablemente tuvo 
su origen en Puebla de los Angeles, se 
prolong6 hacia Tlaxcala y Oaxaca, lugar 
éste donde tuvo la maxima culminacién 
en gracia y belleza. 

En relacién a la utilizacién del 

hierro forjado en la época barroca, 

(19) tbid, p. 107. 
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Vista Frontal Reja de la Catedral de Puebla 

Bale6n en Qaraca 
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tenemos que produjo objetos mag- 
nificos ya que con el tiempo los 
trabajos se iban perfeccionando. 
Como ejemplo tenemos las rejas y 
barandales de la Catedral y de la 
Universidad Aut6noma de Puebla. 

Se hacian rejas con hierro forjado 

combinadas con laminas del mismo 

metal, las cuales se colocaban de tal 

forma que iban formando dibujos. 

No solamente se forja, también 
se cincela; al trabajo tradicional ya 
excelente, se le agrega el arte de 

cincelar al hierro en frio para darle 
aspecto mas artistico. A partir de 
este momento surgen piezas ricas en 

ornamento, como los_ siguientes 

ejemplos que se ilustran. 

19 

                    

   

        

   

  

   
  



    

    

Aplicaciones del hierro 

de 1730-1781 
en la Nueva Espajia. 

CTT 
HlY 
wim , nel segundo tercio del 

( siglo XVII hay 
prosperidad en la Nueva 

Espana. Sobre todo en la segunda 
mitad de dicho siglo, en que la 
Colonia fue um emporio de riqueza 
que se manifestaba en diversas 

construcciones,pero 

fundamentalmente en la arquitectura 
religiosa, como el bello Sagrario 
Metropolitano, la iglesia de la San- 
tisima Trinidad, La Santa Veracruz y 
la Ensetianza, en la Ciudad de México; 

Motivo de la Roja de ta iglesia de Sta. Prisca en Taxco, Guerrero 
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Torre de la Catedral de Puebla 

pero también en obras. civiles 
como: El Palacio de Cabildo de 

México, la Real Aduana de México, y 

otras extraordinarias edificaciones 

plenas de suntuosidad, tal como 
caracteriza en esa época a la Muy 

Noble y Leal Ciudad de México y que 

hizo exclamar al Barén de Humboldt 

Hamandola Laciudad de los Pala- 

cios, por el esplendor que le dié el 

estilo Churrigueresco.( su autor fue 
el madrileiio José de Churriguera). 

La buena posicién de las érdenes 
religiosas, la riqueza material de 

nobles y en general la clase adinerada
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En Modelos Para La Herreria Artistica 

de la Colonia, compuesta por 
mineros y hacendados, fomentaban 
el progreso como ellos los entendian 
y en ello se gastaban grandes sumas 
de dinero, y todas las festividades 
que celebraban eran sumamente 

lujosas, particularmente las 
religiosas. 

... "Enormes fortunas son destinadas 

por los mayorazgos o por los simples 
caballeros para construir patronatos 
entemplos y conventos porque segiin 
ellos creian, lograban la salvacién de 
sus almas si concedian grandes 
donativos para edificarlos"...(20) 

La suntuosidad abarcaba 

también actividades en todos los 

géneros de la vida social colonial y 

para ello fue necesario que progresa 

(20) Cortés, op. cit, p. 66. 
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ran tanto la industria, como las artes. 

Estas intervenian en todo el desarrollo 
de la construcci6n en general, 
constituyéndose en el gran impulso 
material, actividad en la que jugé un 
papel muy importante el hierro. 

El gremio de herreros funcionaba 
segun las Ordenanzas vigentes desde 
1568, a las cuales en el siglo XVIII se 
les hizo una adicién encaminada a 

mejorarla, aumentando el nimero de 
veedores. 

"Ningiin oficial podia poner tienda 
sin ser examinado por los veedores, 
»y debia usar solo materiales como con 
los que habia sido examinados, se 
examinaba en lo que sabia hacer, no 
podia engaiiar al yniblico, reja de 
segunda o mal hecha, por reja de
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primera,cualquier trabajo que se 
hictera debia estar bien hecho, no 

podia quitarsele la clientela a otro 
herrero, ya que todo tenia una pena en 

dinero, en obra o en prisién. Todos los 
maestros debian tener una sefial con 
que marcar su obra, y cuando el 
veedor Hamaba a cualquier maestro 
tenia que acudir de inmediato, las 

penas en dinero se repartian en tres 
partes, para el juez, para el 
denunciador y para la ciudad". ( 21) 

Las mas importantes obras de 

herreria se encuentran en Puebla, 

Querétaro, Oaxaca, Guanajuato y la 
Ciudad de México. En esta tltima 
resaltan las rejas de las ventanas del 
Sagrario Metropolitano con motivos 

Motive de casa particular en Guanajuato 

(21) Corvantes, op. cht, 
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Reja de Baicdn de Ventana en Puebla, Pus. 

caracteristicos en la forma de sus 

barrotes. En Puebla, especialmente, 

tuvo mayor auge debido a que mu- 
chos de los maestros forjadores 
ultramarinos que abandonaron 

Espafia se asentaron en esa 
importante urbe en el camino de 
Veracruz a la capital del Virreinato, 

crearon una escuela y despertaron el 

interés por las obras de forja entre 
sus habitantes, particularmente de 

la clase clerical; ejemplo de_ ello 
fueron las rejas de las catorce capillas 

de la Catedral, asicomo las de la 

Iglesia de la Compaiiia, formadas con 
hierros retorcidos, ornamentados 

 



    

En Modelos Para La Herreria Arstica 

con pequefios circulos. Las buenas 

forjas se aprecian en los balcones, 

rejas y ventanales de casas particu- 
lares. En Querétaro, las rejas de las 

iglesias de Santa Clara, Santa Rosa 
y San Francisco lo mismo que en 
Puebla. 

Por le que 
Oaxaca, el ornamento- es 

sencillo y de menor importancia 

artistica que el poblano. En 

Guanajuato, por _ otro lado, se 

encuentran Lamativos trabajos de 

herreria como las piezas de hierro 

forjado del edificio clerical y los 
cerrojos de las puertas del mismo. 

corresponde a 

mas 

La diferencia entre los estilos 
_barroco y churrigueresco estriba en 
que en tanto el primero respeta 

(22) Toussaint, op. cit., p. 108.   23 
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AMReck fee of: 
Reja de Baicén en Querétaro, Qro. 

todavia la estructura visible del 

edificio en que se usa, asi como el 

orden arquitecténico con sus elemen- 

tos, el segundo va perdiendo poco a 

poco la légica del arte clasico para 

alterar las proporciones, variar los 

perfiles o vulnerar el que toda 

edificacién exige, ligereza 
ascendente. (22) 

Seguin sefiala Francisco de la Maza 

en su Libro "El Churrigueresco en la 

Ciudad de México":
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... "Al revisar las formas que usé el 

Barroco en Espaiia y en México, se 
encuentra el espectador con dos ma- 

neras princtpales de manifestacién cuya 

seiial ostensible y definitoria es la de 
dos apoyos diferentes: la columna 
saloménica y la pilastra estipite. Se ha 

llamado al primero, sin dificultades, 

"Barroco Salornénico" y al segundo, 
con tropiezos y oposiciones "Barroco 
Churrigueresco", dos adjetivos 

derivados de unnombrey un apellido 
que se deben a dos muy distintos 
personajes: un rey khebreo y un 
arquitecto madriletio". (23) 

Otro ejemplo a modo de definicién: 

"...EL churrigueresco no es 
constructivo, técnicamente cambia el 

soporte habitual del barroco, la colum- 

na, cubierta de ornatos, piramides, 

prismas, medallones, guirnaldas, ra- 

mas, festones, todos los adornos estan 

esculpidos, este arte transmuta los 

materiales de construccién, la piedra 
se labra como si fuera madera o 

viceversa..." { 24) 

En cuanto al hierro forjado, el 
estilo churrigueresco obliga a que sea 
moldeable casi como si fuera 
madera. Como ejemplo de este efecto 
tenemos la iglesia de Santa Prisca, en 

Taxco, Guerrero. 

Importa mencionar que _ la 

herreria complementa a_e ila 

Arquitectura, ejemplo de lo cual son an 

las rejas de los temples de San 42 = =  — ~- . 
  

(23) Ibid, p. 147. 
(24) thid, p. 148. 
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En Modelos Para La Herreria Antistica 

Francisco, Santa Clara y Santa 
Rosa,en Querétaro. Otros ejemplos 

son los barandales y los balcones 

que abundan en Puebla, Taxco, 

Zacatecas y Ciudad de México 
principalmente y que en algunos 

casos son decorados con _ flores 

forjadas con la misma filigrana de 

hierro con el que se logra dar una 
apariencia real. Después de_ los 
barandales, es la cruz veleta de 

hierro forjado el elemento decorativo 

mas usado en la arquitectura. 

Uamador de puerta con clavos por adorno en Queréiaro, Qro. 
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Motivo de fa Reja de ta Iglesia de Sta. Prisca, Taxco, Gro. 

ei
 

    
    

  

Reja de casa particular Taxco, Gro. 

as 
Ne a 
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Tal vez sean los cerrojos donde 

se encuentren las mas finas labores 

de herreria, lo mismo que en chapas, 

cofres, candados, aldabas, 

pasadores, bisagras, picaportes, 
clavos y chapetones, que se usaban 

para la decoracién y_ el 
robustecimiento de las puertas de 

finas maderas, de las cuales los de 

los templos suelen ser magnificas. 

Casi todas las iglesias coloniales 

tenian una gran cruz de hierro sobre 
la linternilla de su cipula, con un 

gallo recortado que servia de veleta. 
Al girar alrededor del vastago de la 

cruz, indicaba la direccién del viento. 

Uarmador de manita forjado en hierro, Puebla, Pueb. 
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También los Wamadores de 

casas que ofrecen en su aspecto mas 

interesante figuras de animales 
como perros, leones, lagartos, ser- 

pientes y otras manifestaciones de 

la fauna. A la par del hierro se 
trabajé el acero, sobre todo para la 

elaboracién de armas tales como 
pufiales, espadas, lanzas, mosquetes, 

escopetas y otras. 

Uamador de Cisne forjado en México, D.F. 
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Hasta aqui, todas las obras, 

instrumentos y utensilios que se han 
enumerado, fueron ejecutados en la 

Nueva Espafia, con hierro 

procedente de Espaiia, puesto que 

las autoridades peninsulares 
prohibian la explotacién de dicho 
metal en sus colonias. 

Reja de Hierro Forjado en México, Df. 

  
28



El Arte de la Forja durante el 

siglo XIX en México 

      vy 
/ 

‘h 
oe oN nelcomienzo del siglo XIX la 

U explotacién de las minas tuvo 

auge, sin embargo las obras 

de granreelevancia fueron detenidas 
debido alos cambios politicos habidos 
enlastres primeras décadas con motive 

de la iniciacién de la lucha de 
Independencia, la Consumacién de la 

misma y los primeros balbuceos sobre 
el régimmen politico que habria de adoptar 
la nueva naci6n. 

La explotacién del mineral de 

hierro sufrié atrasos ya sea porque 

no se protegian los instrumentos 
utilizados para procesarlo ... “la 
antigua mdquina para fundir fierro 

esté hecha pedazos... (25); 0 porque 
otros invertian mal su dinero en ella. 

Hablando sobre el Cerro de Mercado 

en Durango, se dijo que ”...los 

directores quisieron explotar el fierro 

en horno alto, y construyeron uno 
inmenso de_ silleria, revestido 

interiormente de ladrillo en el cual 

tiraron cerca de siete mil pesos, pues 
de nada sirvid..." (26). Asi durante el 

inicio del citado siglo se trabajé con 
altibajos. Para Ja explotacién del 
Cerro de Mercado, en realidad y pese 

al comentario a que aludimos, se   usaron métodos poco 

(25} Manuel Gonzdlez Caballero, La fundidora en el tiempo, México, Edo. Nuevo teén, 
1989, p 09. 
(26) ibid, p12. 
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Catedral de Sta. Prisca, Taxco, Gro. 

practicos; en lugar de hacer bien las 
inversiones se recurrié a la opci6én 

del bajo costo que ala postre result6 

gravoso por lo imperfecto de los 

métodos. Se remedié la situacién 
cuando los hombres de esa época 

que tenian conocimiento de la 
docilidad y caracteristicas del fierro, 

introdujeron aqui el método vizcaino 
con el cual lograron una gran analogia 

respecto de lo que se hacia en Espajia, 

obteniendo gran flexibilidad del hie- 
rro, aprovechando su resistencia 

interna muy fuerte y por tales
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circunstancias se empleé en los oficios 

de la arquitectura y la mineria. Se 
hicieron entonces rejas para arado, 

ruedas para carretas, chapas, picos 

para los mineros, aunque fue una 

produccién muy baja en comparacién 

con otras épocas. La industria del 

hierro soport6 también los altos 

derechos que se pagaron por el uso 

del suelo en esos tiempos y tras 

diversas gestiones le fue concedida la 
libertad de accién a todas las ferre- 

rias del pais. "... En Espatia se 
conocitan como ferrerias los lugares 
donde se beneficiaban los minerales 
ominas ferriferas y se forjaba el hierro 

obtenido en forma de masa pastosa 
tmpura por las escorias; ferreria se 
emplea con la acepcién de herreria; 
este nombre vino a América con los 

colonizadores, aplicandose al lugar if : 
en que beneficiaban mina de hierro Ventana de Hier Forjado en México, D.F. 

con fraguas y fuelles de mano..." (27) 

  

  

Ventana de Hierro Forjado en México, D.F. 

Durante el primer Imperio y el 

comienzo de la vida republicana de 
México, no hubo gran movimiento 
en materia de exportaciones e 

importaciones. Los registros en 

ambos sentidos fueron de poca 

monta y lo mismo ocurrié con el 

empleo del hierro, ya que con él 

solo se fabricaban utensilios o 

herramientas usadas en 

determinados oficios. Aquel carac- 

ter artistico de antafio no se veia 

surgir nuevamente. La forja que tanto 

esplendor habia adquirido en los   siglos precedentes, decayé ... "Las 

rejas que siguieron, en general 

puestas al servicio de una   
(27) José Guadalupe Romero, Noticias para la historia y la estadictica del oblspado de 
Michoacén, México, [s. el, 1862 p. 134. 
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Adomos de Hierro forjado en ia iglesia de Sta. Prisca en Taxco, Gro. 

Reja de Balcén en Guanajuato, Gro.   
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arquitectura que excluia todo 
adorno pintoresco, fueron exentas de 

la fantasia en que la curvas 

desempenaban el tema ornamental 
en su mayoria, y se hicieron todas 
rectas y de formas geométricas que 

no requerian grandes esfuerzos 

técnicos para realizarlas. No 
tuvieron significactén nacional..." 

(28) 

El siglo XIX fue de imitacién de 
los modelos artisticos de moda en 

Francia. 

Hubo decadencia en el arte de la 
forja propiciado tanto por la escasez 

del hierro como por ios 

acontecimientos politicos suscitados 
por la guerra de Independencia, 
primero y luego por los acomodos 
del naciente pais a la vida auténoma. 
Un tercer factor que también influyéd 
fue el hecho de que la misma 

Espafia, a consecuencia de sus 
propias calamidades internas y 

externas asistid al debilitamiento 

del arte aque nos referimos. 

  

Puerta con adomos de hiermo forjado, México, D.F. 

Mativo de la iglesia de Sta, Prisca en Taxco, Gro. ae     
Pasada la primer mitad del siglo 

XIX lo que siguié fue laimportacién 

de piezas de hierro en todas formas. 
En México lo que mas se trabajé 
fueron cuchillos, machetes con 

formas especiales, herrajes para 

sillas de montar, para adornos en 

puertas y espuelas.   
(28) Modesto Bargallb, Las ferrerizs, México, Compatita fundidore de fierro y acero de 
Monterrey, 1965, p. 34, 
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IW.A.1  Diserio 

sg 
aw 

1 disefio grafico es una 

disciplina que cumple con la 

necesidad basica, relacionada con los 

principios elementales de interaccién 

de los hombres y su medio social: la 

comunicacién. 

El disefio grafico se afecta y se 

nutre de los cambios sociales, politicos 

y culturales que lo rodean, por ello al 

traducir conceptos e ideas a un lenguaje 

visual, éstas Ilevardn implicito el 

momento social que se vive, ya que 

como cualquier otro profesionista, los 

disefiadores nos encontramos 
inmersos en contextos determinados. 

Los resultados graficos dependeran 

tanto de entender nuestra ubicacién 

dentro de este contexto, como de 

nuestras propias espectativas. 

Cuando hablamos del disefio 
grafico en un ambiente social, lo 

entendemos como un proceso que 
responde a necesidades especificas de 

comunicacién, en donde el manejo de 

los signos tendrd repercusiones en el 

35 

resultado final que el espectador tendra 

del mensaje. Por ello el diseiio grafico 

debe comunicar los mensajes de forma 

entendible, para que el receptor 

identifique claramente lo que le 
queremos decir, 6 lo que queremos que 

entienda. 

Cuando disefiamos nos 
encontramos con diversos aspectos que 
conforman nuestro trabajo, tanto 

prdcticos como intelectuales, dentro 

de los primeros estan todas las técnicas 

de las cuales nos podemos valer para 

realizar un proyecto grafico y dependera 

de nuestro juicio, conocimientos y hasta
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de nuestra intuicién, la elecciédn que 

llevemos a cabo en cada caso, asi como 

todos los materiales para realizarlos, 

materiales cuya eleccién dependerd 

tanto del propdésito mismo del disefio 
como del drea especifica en la que se 

realiza el trabajo, todo esto aunado a 

nuestra habilidad manual para 

representar ideas y llevar a cabo 

conceptos especificos de comunicacién; 

y por supuesto la tecnologia, en donde el 

uso de computadoras, impresoras, 

scanners, programas y demas 

aditamentos tecnoldgicos nos llevan a 

incrementar nuestro panorama de 

herramientas para el uso del disefio 

grafico. Los aspectos intelectuales nos 

conducen a desarrollar nuestra 

capacidad de comunicaci6n a través de 

un proceso de sintesis de ideas, palabras 

y conceptos que nos Ievaran a tener 

como resultado el transmitir mejores 

mensajes. — 

Comunicamos las necesidades y 
espectativas de nuestros clientes, con el 

fin de Hevar a cabo: 

a) Comunicacién mas amplia entre 

nuestro cliente y su ptblico meta, 

logrando con ello un dinamismo ya que 

el publico interactia con un mensaje. 

b) Persuacién efectiva, entre un 

publico determinado con el fin de 

convencer a ese publico para que 

reaccione de una manera determinada, 
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c) Informacién que consista en 

mostrar algun acontecimiento 

especifico, planteando objetividad en 

el hecho. 

d) Publicidad que permita que 

ciertos mensajes lleguen a publicos 

elegidos previamente, y que éstos 

actuen, sientan, piensen de forma 

especifica sobre los productos y 

servicios que se anuncian. 

e) Propaganda eficaz, usando la 

técnica y los procedimientos necesarios 

a fin de influir en la opinién y en la 

decisién de un publico determinado. 

Hemos explicado que el disefiador 

grafico analiza todos los aspectos que 

intervengan para llevar a cabo una 

buena comunicacién, transformando 

necesidades en formas grdficas, 

logrando con ello la meta del cliente.



  

HI.A.1 Forma 

4 

—v 

ct I lenguaje visual es necesario 

para crear, independientemente 
de que estas creaciones sean funcionales 

ono. Para ello existen reglas que ayudan 

a realizar las mismas. Tomando la teoria 

de Wucius Wong, en la que afirma que el 

disefio se forma en base a grupos 

diferentes, haré la explicacién de este 

capitulo. (29) 

Desde su punto de vista, los 
elementos conceptuales no son visibles; 

el punto, la linea, el plano y el volimen 

tienen sus propias caracteristicas. Al 

moverse, dice Wong, forman el elemento 
conceptual que a cada uno le sigue. Es 

esto, unm punto en movimiento se 

transforma en una linea; una linea en 

movimiento en un plano, y un plano en 

movimiento en un volumen. Pero hay 

que tomar en cuenta que en un plano 

bidimensional el volumen es ilusorio. 

Las cualidades intrinsecas de la 

materia son: La forma cuyo aspecto se 

determina por Ia estructura interna de la 

misma. El tamatio, se _ establece 

comparativamente. E/ color, es un efecto 

(29) Wucius Wong, Fundamentos del divefio bly tridimensional, Barcelona, G. Gill, 
1982. 
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fisico que da un efecto psicoldégico, es 

captado por nuestra retina, (nervio 
6ptico) y de aqui pasa la informacién 

alcerebro en donde se crea la impresién 

que da como resultado una serie de 

sensaciones cromaticas. La textura, es 

la referencia tactil y visual de las 

caracteristicas de toda superficie. 

En las relaciones y las 

interrelaciones de las formas de un 

disefio, La direccién se determina por 

el soporte fisico en el que estd colocado; 

La posicién se da por Ia relacién con las 

demas formas que contiene el disefio; 
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Elespacio es el lugar que ocupa una 

forma dentro del disefio. Asi como su 

relaci6n con el soporte. 

La forma es Ja determinacién 

exterior de la materia; todo aquello visible 

tiene una forma determinada la cual 

adquiere una identificacién simbdlica 

dependiendo de diferentes factores, como 

pueden ser la figura, el color, el tamafio, 

la textura, el material con el que esta 

realizado por parte del observador. El 

cardcter que se pueda dar en la percepcién 

de una forma se transformard en su 

transposicién en datos simbdlicos de 

valor. 

Esto significa que los juicios que se 

den van a estar influenciados tanto por 

jas caracteristicas psicolégicas del 

observador, como por las imagenes 

percibidas antes y después de cada nueva 

percepcién. 

En el arte occidental cristiano por 

ejemplo, las edificaciones sacras resultan 

grandiosas, ya que su mismo tamajio 

es simbdlico. En ellas las creencias en 

la eternidad se manifiestan general- 
mente a través de las construcciones 

gigantescas, como El Cristo de Rio de 

Janeiro, en Brasil o el del Cerro del 

Cubilete en Leén Guanajuato o la Torre 
Eiffell en Francia, aunque en el caso de 

ésta, su monumentalidad no es 

expresién espontdnea de una actitud 

espiritual, sino afén de establecer un 

récord por tamafio. 

(30) Tousszint, op. cit, p. 150. 
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"Las formas expresan un sentido 

distinto de acuerdo a la direcciény el sentido 

que estas tengan, las formas angulosas 

expresan dureza, agresividad, poder; por el 

contrario las redondas tienen mucho que ver 

con el mundo de los sentimientos, se relacionan 

con ideas de intimidad, con fantasias es la 

vepresentacion de los sentidos.. Las formas re- 

dondas, van unidas al vecuerdo del Barvoco..." 

Gy 

El movimiento caracterizado por una 

orientacién _rectilinea vertical ascendente 

expresa tendencia hacia una meta, se 

relaciona con un sentido religioso, hacia 

fo ideal, hacia la abstraccién. 

La orientacién rectilinea vertical 

descedente visualmente expresa una 

actitud destructiva, aunque también 

se puede hablar de profundidad; 

representa el inconsciente, el miedo, 

lo subterrenal. 

La orientacién horizontal hacia la 

derecha en el pensamiento occidental 

significa adelante, una meta, un paso. 

La orientacioén horizontal hacia la 

igquierda, expresa tradicionalismo, 

timidez, pasividad. 

Las direcciones que se encuentran 

en forma perpendicular Negan a tener 

un mdximo de fuerza visual. 

La_ distribucién de formas de 

manera horizontal generalmente dan idea



  

En Modelos Para La Herreria Artistica 

de algo orgdnico; en forma vertical 

generalmente dan idea de mecanico. 

Para analizar las formas de un 

disefio se debe tomar en cuenta 

ademas de las direcciones; lo periédico 

o no de motivos que forman parte del 

mismo; una forma periddica de 

lapsos irregulares adquiere mayor 

importancia dentro de la percepcién 

visual. Ya que lo no periddico se 
aisla, se considera como una forma 

nueva y por ese cardcter de novedad 

atrae la atencién, el estimulo de lo 

cotidiano es muy escaso porque la 

impresién de los sentidos se 

desgasta cada vez mds y cuando 

percibimos una forma nueva la 

recibimos como una forma no 

desgastada, los sentidos captan con 

mayor fuerza. La frecuencia se 

vuelve monétona. 

Un disefio se entiende por la 

observacién y el andlisis de la 

relacién entre las partes que lo 

forman, ademds de que habra de 
tomarse en cuenta los aspectos que 
influyen en la visualizacién. Para 

ello hay que apoyarse en diagramas 

que daré4n como resultado la 

manera de realizar dicho analisis. 

Este quedard influenciado por el 
tamajio, la posicidén, la direccién, el 

color y la textura de todas las partes. 

En relacién a su posicién ésta puede 

ser analizada bajo un "esqueleto 
estructural" (31) 

(31) Rudolf Ambeim, Arte y percepcibn visual, México, Alianza Reforma, 1988, p. 26. 
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Este nos dice que en cualquier 

punto que se coloque un objeto, la 

percepcién se afectard por las fuerzas 

de esta estructura y también por 

fuerzas de impacto como la distancia 

a que se encuentre del punto de la 

estructura influyendo en su 

configuracién total y en la lectura 

visual que cualquier observador 

tenga del disefio de forma general. 

Rudolf Arheim creador del 
esqueleto para analisis estructural, 

sefiala que: cuando un observador 

analiza un disefio y en él alguna 
forma ya sea principal 0 unica no 

se puede ubicar en algun punto 
dentro del esqueleto, le produce 

una distraccién y ésta influird en 

el juicio perceptual final que tenga 

del disefio.
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"Esqueleto Estructural" 
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IT.A.2 Estructura 

... La estructura gobierna la 
manera en que una forma es 

construida ... 
Cristopher Williams 

1 ara tener una relaciébn mds 
directa con cualquier material 

se debe comprender su estructura. Esta se 

determinar4 tanto por agentes externos 

como internos. Entre los primeros esti la 
propia naturaleza y el hombre. Los 

segundos se hallan en la estructura 

misma, por ejemplo: el hierro moldeado 

por el martilleo del herrero se expande 

hasta adquirir la forma deseada y 

mantiene internamente una veta que 

corresponde a su forma externa. Esto es 

lo que hace que el hierro sea moldeabk. 

ESTRUCTURA FORMAL 

Hay diferentes tipos de estructura. Las 

Jformales tienen lineas_ estructurales que 
aparecen de una manera rigida, éstas guian 

toda la informacién dentro del diseiio. 

Pertenecen a este tipo de estructuras: _la 

gradacién, es un cambio de forma ordenada, 

con él se crea una sensacién de progresién 

y cuando las lineas estructurales giran 

alrededor de un centro comun producen el 

efecto de radiacién, ésta tiene un fuerte punto 

focal que generalmente es multisimétiico y 
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genera movimiento, ha repetici6n, es similar a 

la estructura de radiacién, sdlo que en 

sus subdivisiones  estructurales las 

formas y figuras no cambian de tamafio 

oaspecto. Este tipo pertenece a la clase 

de estructuras formales. Es la mas 

simple de todas con separaciones entre 

uno y otro totalmente parejas, la 

radiacién, es la repeticién de médulos 

que giran alrededor de un centro comin. 

ESTRUCTURA SEMIFORMAL 
Otra clase de estructura es la 

semiformal; la cual puede poseer o no
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lineas estructurales que determinen la 

disposicién de los médulos, se 

caracteriza por no tener rigidez 
interna, ni regularidad. En ella las 

formas pueden parecerse sin llegar a 

ser idénticas. Al no ser idénticas no 

estan en repeticién sino en similitud. 

Se puede lograr lo anterior por 

asociacién de formas de acuerdo a su 

tipo o funcién; por imperfeccién, Ia 

forma principal podria ser deformada 

o transformada; por distorsién 

espacial que se logra girando todas 

las formas de manera similar; también 

pueden ser torcidas o curvadas, por 

unién o sustraccién. 

ee 
Médulo 

  

  

  
  

      
    

          
  

      
      

Estructura de Repeticidn 
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Estructura de Radiacién 

Estructura de Gradacién  
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Las estructuras an6malas 

pertenecen también a este grupo 

estructural semiformal. Se 

caracterizan por tener alguna 

irregularidad dentro del diseiio, en el 

que prevalece la regularidad. Su 

utilizacién se fundamenta en una 

llamada de atencién; centra la mirada 

en un punto, genera movimiento y al 

hacerlo, elimina la monotonia. Una 

anomalia se representa cuando en un 

disefio las subdivisiones estructurales 

cambian la figura, tamaiio o direccién, 

o se mueven creando desorganizacién. 

  

Estructura, Anémala 

Las estructuras de concentracién 

pertenecen igualmente a las formas 

estructurales semiformales. Son la 

organizacién cuantitativa de las partes 

formales de un disefio. En ellas hay 

concentraciones hacia un sitio, es decir, 

que los médulos quedan agrupados 

alrededor de un punto enel disefio. 

También hay concentraciones desde un 

lugar y aqui los médulos se agrupan 

al contrario que el anterior. 
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Las concentraciones hacia una 

linea presuponen que los médulos se 

agrupan alrededor de una linea recta, 

curva o mixta. Las concentraciones 

libres son Jas que en los médulos las 

partes del disefio se agrupan 

buscando un contraste entre uno y 

otro. 
Las superconcentraciones son 

agrupamientos de méddulos 

estructurado de manera densa y 

finalmente las desconcentraciones 

son el esparcimiento de una parte del 

disefio. 

  

Estructura de Concentracién 

  
Estructura de Desconcentracion
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Otra clase de estructura es la 

informal, en la cual Ja organizacién 

del disefio es mas libre. Pertenece a 

este tipo la estructura de contraste. 

Hay contraste en tamajios, colores, 

formas y texturas y por ello es 
comparativo; también hay contraste 

segun la direccién, la posicién o el 

espacio. — 

  

Estructura de contraste 
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IT.A.3 La Textura 

a textura es un elemento 

visual y es la referencia de las 

caracteristicas fisicas de cualquier 

superficie. Existe visual y tactil. 

La primera se percibe por la vista, 

puede ser utilizada como apoyo en el 

disefio que forma parte de un proceso 

creativo, habrd que tomar en cuenta 

que con el empleo de ésta es posible 

“evocar visualmente" una_ textura 
tactil, por lo que se_ percibe 

tridimensional, aunque en realidad es 

bidimensional. 

La segunda clase de textura es la 

tactil, la cual también es percibida por 

la vista y como su nombre lo indica, por 

el tacto. Se crea a base de materiales 

liquidos y sélidos, asi como por el 

resultado de las transformaciones que 

se obtengan con estos elementos. Este 

tipo de textura es tridimensional. 
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HLA.4 Simetria 

"La simetria destaca lo situado en 

forma centrada"” 

Hans Doucher 

~~ 

JS imetria significa proporcién 

adecuada. Se da por la 
relaci6n de una parte con otra y de 

las partes con el todo... (32), se 

caracteriza por tener orden, pluralidad 

y semejanza. Para analizar formas 

que contengan simetria se utilizan 

las operaciones de superposicién de 

laforma con variaciones de posicién. 

Los elementos de simetria son 

las formas geométricas kirosimétricas 

y ortosimétricas que producen las 

operaciones de superposicién. Se les 

llama ortosimétricos cuando sus 

componentes son rectos y 

kirosimétricos cuando son _ curvos, 

La formacién de la simetria se 

determina por la direccién, posicién 

y numero de elementos que forman 

un disefio y da como resultado 

diferentes tipos de simetria. 

En 2 _simetria_tsontétrica 1a 

misma imagen se repite uniforme 

y regularmente. La caracteristica 

(22) Pablo Tosto, La compoeicién aures en las artes plisticas, Buenos Aires, Hachette, 
1983, p. 20, 
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principal de 

invariabilidad. 
este tipo es la 

En Ja_simetria_homeométrica las 

formas son semejantes entre si, 

con dimensiones diferentes, aquéllas 

pueden ir aumentando ° 

disminuyendo de medida, de manera 

proporcional al modelo que se tome 

como principal, de tal suerte que, 

una forma se modifica con respecto 

a la siguiente y a la anterior por lo 

que corresponde al tamajio y posicién 

de todos sus elementos. 

 



ww
 

  

La_simetria_catamétrica, es un 

sistema cuyos componentes son 

distintos, pero poseen alguna o 

algunas caracteristicas comunes. 

En la simetria singenométrica, hay 

una secuencia de transformacién y 

variacién constante y progresiva, los 

pasos deben ser marcados y los 

componentes serdn afines y 

progresivamente transformados. 

La simetria_heterométrica, esta 

formada por elementos diversos 

integrados por un orden evidente para 

conformar una unidad. 

  

Todos los tipos de simetria estén 

formados por elementos 

ortosimétricos, por kirosimétricos o .. 

por la combinacién de ambos. 

Operaciones de superposicién. Las 
operaciones de superposicién se 

clasifican de primera y segunda especie. 

Las de primera tienen un 

desplazamiento sin haber tenido 

alguna deformacién en la figura. Las 

de segunda son aquellas figuras que 

tienen transformaciones, pero sin 

que se deformen. 

Las operaciones de superposicién, 

también denominadas de_ simetria, 

son las siguientes:   

Simevfa ortosimétrica 

Cee 

COCR 
VRVRY 

Simetrla Kirosiméica 

  

            

          
Simetta isométrica 

  

Simetria Homeométrica 
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ddada 
Simevria Catamétrica 

  

Simetrta Singenométiica    
      jo

ii
se
ur
 
sa

ad
 

balls: 

  
   tl

he
s 

Simetia Heterométrica 

Operaciones de Simetria 

Identidad es una rotacién de 0° o 

360° alrededor de un punto de 

referencia. 
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Traslacién es el recorrido en linea 

recta del objeto de un eje guia. 

"Ti 
Rotacién es el giro de un cuerpo 

alrededor de un eje. 

sn 
Reflexién especulay es un retrato 

bilateral en el que se invierten los lados. 

  

Extensién_es una variacién de la 

forma, en cuanto a su tamafio, con 

cierta regularidad. 
  

KL 
  

A 

A 

ees 
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H.A.5 Médulos 

as formas pequejias que son 
repetidas, con oo sin 

variaciones y producen una forma 

mayor, se denominan médulos. 

Un médulo puede estar formado 
por elementos pequefios, éstos se 

denominan submédulos. Las unidades 

mayores pueden formarse a partir de 

dos o mds médulos con una relacién 

constante y aparecer frecuentemente 

en un disefio. A estos se les denomina 

supermodulos. 

Pueden ser utilizados de manera 

repetitiva o gradual. La gradacién se 

da transformandolo de manera 

ordenada y paulatina, con una 

frecuencia perceptible, ya que de otra 

manera el orden de gradacién no podra 

ser reconocido. 
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IL.A.6 Equilibrio 

4— 

uw 

UC lequilibrio es el estado en 

que las fuerzas que actdan 

sobre un cuerpo se compensan unas 
con otras. 

..-El equilibrio no conIleva a una 

simetria en la que ambos lados sean 
iguales... (33) El tamafio, el peso, el 

color, la direccién y la forma, son 

factores que influyen para que un 
objeto tenga equilibrio visual. En 
una composicién equilibrada todos 
los factores mencionados’ se 

determinan mutuamente. 

El peso de los objetos aumenta 
en relacién con la distancia al centro 

del disefio. Entre mas se aleje mas 
pesado se percibe. Esto es resultado 

de la fuerza gravitatoria que atrae 
los objetos hacia abajo lo cual 
influye en la ubicacién de _ los 
mismos. 

El peso depende del tamano y 
del color de los objetos. Hay colores 

mas pesados que otros: los calidos 
( todas las tonalidades que van del 

(33) Hans Daucher, Visiin attistica y weide raGonalizada, Barcelona, G. Gilli, p. 26. 
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amarillo al rojo) en relacién a los 
frios ( todas las tonalidades que van 
del verde al azul), o los claros con 
respecto a los obscures. Esto es 

debido a que las superficies claras 
aparentan mayor tamaiio. 

Cuando se aisla una forma 

adquiere mayor peso en relacién a 

las demas partes de un disefio. 

La forma también influye en la 
percepcién del peso, asi, las figuras 

regulares son mas pesadas que las 

irregulares.
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El equilibrio esta dado por las 
propiedades de la fuerza: la ubicacién 
del punto de aplicacién, intensidad y 

direccién. 

La direccién de las fuerzas 
visuales es determinada por varios 
factores, entre ellos, la atraccién 

que ejerce el peso de los elementos 
cercanos, ya que la forma de los 

objetos genera una atraccién alo largo 
de los ejes de ubicacién; ademas el 
peso del color también influye y puede 
contrarrestarse porel de ubicacién. 

  8 peso de los objetos se da por su color y textura... 

gf   
soLas formas regulares tienen mayor peso que las formas iregulares...



    

JI.B. 1° Proporciones como base 

para la composicién 

"El ntimero crea orden, 

el orden ritmo, 

el ritmo engendra armonia”... 
Pablo Tosto 

a proporcién es la relacién 
entre las partes con el todo. 

La proporcién atrea establece una 
relacién de tamaiios con la misma 
correspondencia entre’ el todo 

dividido en mayor y menor. Se le 

lama Proporcién Atrea a lta forma 
de seccionar una linea en dos partes 
desiguales pero arménicas y su 
representaci6n en numero se 

denomina ntimero de oro. 

Los numeros naturales 
1,2,3,4,5,6, etcétera, tienen una 
relacion igual y constante, una mas 

que la anterior y una menos que la 

siguiente, por ello se deduce que es 
una proporcién muy simple. 

Leonardo de Pisa hizo la serie de 
Fibonacci que consiste en que cada 
término es igual a la suma de los dos 
anteriores. Con ello se adquiere 

armonia en el resultado por ser pro- 

porcional, consiguiendo que la 

relacién no sea sixnple. 
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Serie de Fibonacci: 

1+1=2_ 142=3 34255  34+5=8... 
2, 3; 3s 

B,... 

( 2,3,5,8,13,21,34,55,89,144...) 

Cuando estos nimeros se 
representan en quebrados, se 
obtienen fracciones arménicas y 

proporcionales entre si; cuando es 

utilizado el cero para iniciar, se 
obtiene una serie de Relacién Menor.



En Modelos Para La Herreria Artistica 

Relacién Menor: 

S42 3 5 
123 5 8 

Al contrario, si se forma de 

manera que el numerador sea igual 
a la suma de los dos términos del 

quebrado anterior y el denominador 
sea Ila suma del numerador propio, 

mas el denominador precedente, se 

obtendra otra serie de quebrados 

de Relacién Mayor. 

Relaci6n Mayor: 

+ 34 89 
55 144 ny

] 
= 

El
o 2 5 

3 8B 

Cuando se combinan estas dos 

series, se obtienen posibilidades 

mayores de proporcién armdénica: 

1123 5 8 13 21 34 55 
TUS 5 8 12 Tt 34 3 By 

La proporcionalidad constante 
es el nimero 1.618, ya que al 
dividir una cantidad entre otra, 

resulta dicho numero o el .618 

El mimero de oro es tla 
proporctén atrea y es ia 

representacién de la constante 

relacién armoénica entre cantidades 

diferentes. El aimero de oro, 

también puede representar 

relaciones de tamafos entre lineas, 

figuras y cuerpos poliédricos. 

Ademas, cualquiera de los tres 

elementos geométricos, pueden ser 
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cortados, subdivididos o seccionados 

en proporciones atreas. Uno de los 
métodos para hallar la proporcién 

atrea de una linea es el siguiente: 

Un segmento de linea AB mide, 
por ejemplo 1000 mm; lo dividiremos 
en seccién aurea desde el extremo 
B se levanta una perpendicular, en 
seguida con radio Y que mide la 
mitad de AB -500 mm.-, se traza un 

arco para establecer el punto D que 
se une con A por medio de una linea 

de trazos. Con radio II que mide 
igual a BD se traza un arco hasta E 
y por iltimo, con centro en A y con 

radio III se traza desde E otro arco 
hasta C. De esta manera el segmento 
AB ha quedado dividido en propor- 

cién atrea, en el punto C. 

  

Divisién de una lines en Proporcién Aurea 

Construccién del rectangulo en 

proporcién aurea en base al método 

geométrico. 

Cuando se quiere construir un 
rectangulo aureo y se tiene solamente 
la medida del lado largo omayor, se 
necesita el lado corto o menor; se 

aplica el mismo método que para 
obtener la proporcién aurea de una 

linea.
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IN 
A 8 

Creaciéa de un Rectingulo Aureo conociendose el lado largo 

Cuando se quiere saber el lado 

largo, el proceso es el siguiente: El 
lado corto conocido AB, se coloca 

como base de un cuadrado, de su 

mitad se prolonga una vertical te- 
niéndose DE, con esa diagonal se 
traza un arco que forma C, 
prolongandose el lado corto AC se 
obtiene el lado largo. 

    

(Creaciéin de un Rectingulo Ayreo conociendose ef izdo corto 

Construccié6n del mismo 

rectangulo en proporci6n aurea por 
medio del método aritmético: 

"Cuando el lado conocido sea el 

mayor, su medida se dividira por el 
numero de oro 1.618, el resultado 

sera el lado corto. Cuando por el 

contrario el lado corto es el conocido 
la medida de éste se multiplica por 

el namero de oro 1.618 dando por 

resultado el lado largo" (34) 

(34) Expuesto por el profesor Francisco Bolio en su clase de Genesa 
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La figura geométrica con mayor 
posibilidad de division es el 
pentagono, casi todas las relaciones 
naturales de su forma, medidas y 
trazos estan en proporcién adrea.



H.B.2  Rectdngulos Atireos 

os rectangulos atreos, 
pueden alojar una gran 

cantidad de posibilidades de 

subdivisién: trazas o cruces, dentro 

de las cuales se pueden dar soluciones 

plasticas asicomo emplearlas en las 

aplicaciones para los disefios de 
herreria, creando ritmos dinamicos, 

con la sucesién de tamaiios, en 

aumento o disminucién, resultado 

de la propocién arménica de sus 
medidas. 

  
SAD ZENS 

    gS 

Yy 
Los cuerpos tridimensionales 

también pueden crearse a base de 

proporciones aureas en sus medidas. 

Por ejemplo de la relacién de 1000, 
618, 382 surgen con proporcién atrea, 
ya que sus medidas constituyen el 

todo ( 1000), la mayor (618) y la 
menor (3872). 

En base a las proporciones se 

crean cuerpos geométricos que al 

subdividirse o cortarse, crean 

formas arménicas y relacionadas 

entre si.



  

I7.B.3 El Ritmo 

"El ritmo es la 

particularidad 
del movimiento vivo, 

la periédica estructuracién de 
la corriente de movimiento se 

manifiesta en el ritmo" 

Hans Daucher 
4 

nd 

Ut 1 ritmo es una distribucién 
constante de valores de 

intensidad o duracién que se repiten 

en una misma relaci6n. En la plastica 

los ritmos pueden dividirse en 
estaticos y dinamicos. Los primeros 
estan constituidos por una o varias 

lineas iguales o diferentes; figuras 

geométricas o cuerpos poliédricos 
de tamajios o formas idénticas o 
heterogéneas, simétricas o 
uniformemente variadas, cuyo 

aspecto puede llegar a ser monétono. 

Los segundos divididos en naturales y 
geométricos. Los ritmos estaticos los 
encontramos dentro de formas en 

animales, plantas o minerales y los 
geométricos en lineas, figuras o 
cuerpos poliédricos. En todos, la 

medida, el voliimen y las separaciones 

van en aumento o en disminucién 

armo6nica y progresiva. 
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Eldimamismo en los ritmosse amplia, 

al agregarse a rectangulos aireos, curvas 

y rectas paralelas y tangentes, las cuales 

resaltan las composiciones aureas de 
ritmo curvo y dinamico. 

La formaci6n de ritmos con lineas, 

nos lieva generalmente a ornamentos 

geométricos, los que a su vez pueden 

formar redes.



II.C.1 Reticulas base para la 

creacién de nuevas formas 

4~ 

aw 

is 1 ornamento geométrico es 

primordial, es el mas antiguo; 

EI perfeccionamiento de la geometria 

con sus teoremas y sus demostraciones 

ha venido a prestar auxilio al arte . 

La mayoria de los ornamentos 

geométricos pueden analizarse en tres 

grupos: encontramos estructuras que 
se forman a través de cintas, con figuras 

limitadas o paneles, o con muestras 

pianas ilimitadas. Estos tres grupos 

se forman por una base geométrica 

con divisiones, esto es, una 

construccién auxiliar o red geométrica. 

Las cuales son sistemas de lineas 

auxiliares que sirven de soporte 

constructive para la creacién de las 

mismos. Las hay de diversas clases: de 

cuadrados, tridngulos, poligonos, y, 

Jas combinaciones de unas con otras 

en cuanto a forma y tamafio. 

Cada una de las redes se puede 

dividir de muchas formas. Para ello 

se toman las lineas que van de angulo 
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a d4ngulo, de centro de lineaa centro 

de linea. A este resultado se le pueden 

agregar lineas auxiliares basdndonos 

en los principios aureos y arménicos. 

Con elle creamos el punto de mayor 
enfoque en relacién al total de la red. 

El cuadrado y el tridngulo son los 
elementos geométricos mAs utilizados 

para la realizacién de redes, seguidas 

por exagonos, pent4gonos y octagonos, 

los cuales por sus caracteristicas de 

divisién son facitmente utilizables.
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El rectangulo también es una 
forma cuya repeticién en forma de red 

se emplea en gran parte de los ejemplos 

  

  

  
  

  

  

  

  

                        
  

        

  
  

    

    
  

                              
(35) Wong, p. 12. 
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Las redes_ son lineas auxiliares 
que se necesitan para dibujar 

muestras geométricas. Estas pueden 
ser de distintas clases. Las mas 
comunes son las simples, formadas 

por cuadrados, triangulos, 
pentagonos, exagonos, lineas 
perpendiculares, diagonales o las 
compuestas formadas por la unién 
de dos o mas de las anteriores. 

Los motivos de cinta se forman 
por la unién de puntos regularmente 

repartidos unidos éstos por lineas 

rectas 0 curvas. 

Las divisiones de rombos, 

trapecios y poligonos se basanen 
los principios que se mencionan 

anteriormente. Asi también, ade- 

mas de tomarse las diagonales de 
angulos, las tranversales de lineas, 

las proporciones atreas y las 

armonicas, se empledé el uso de 

bisectrices, para la divisién de 

formas. 

Los circulos también = son 

empleados como base de redes, 

para complemento de las mismas 

como marco, o como formas 

internas. Las divisiones se dan por 

arcos, lineas curvas o rectas, y las 

combinaciones de las_ tres 

anteriores, con la integracién de 

varios circulos se emplea el toque, 

el distanciamiento, la penetracién, 

la union, la sustraccién y la 
interseccién,(35) como formas de 

reunion, para lograr disefios mas 

dinamicos y funcionales.
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Red de Cuadrados
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  Red de Pentdgonos y Exdégonos 
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Red de Tridngulos 
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Propuesta grdfica 

para la elaboracién de un diseno aplicado 

al uso de la herreria artistica. 
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En Modelos Para La Herreria Artistica 

En este capitulo desarrollaremos un 
proyecto grafico aplicado a un trabajo de 
herreriaartistica,especificamenteunenrejado. 
Para llevarlo acabo hemos comenzado porlos 
Ptincipios de todo disefiador: investigar para 
después analizar, sintetizar, disetiar yproponer. 

Nuestro cliente necesita un enrejado para 
poder proteger su casa, quiere que contenga 

flores, que en general se vean elementos de la 
naturaleza, que Ileve simbolos de identidad, 
que tenga como caracteristica la originalidad, 
que uma parte de la reja sea fija y Ja otra sea 
tadvil para que sirva de acceso. 

Lacasaest4 ubicada en un terreno de 111.15 
metros cuadrados, 5.85m de frente por 19m de 
fondo con 135m2 de construccién. Pertenece ala 
primer unidad habitacional construida en los 

atios 70's por el INFONAVIT, misma que en su 
tiempofuécatalogada comomoderna, funcional 
  

  

  
      

CROQUIS DE UBICACION 

DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
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y sirvid de modelo para que arquitectos 

europeos conocieran el tipo de construcciones 

enlas cuales se buscaba aprovecharal maximo 

kasuperficie teniendocomoresultadounmayor 

mimmero de casas en menores espacios. 

Es una construccién cibica de concreto, 

cuentacon planta baja yprimer piso, enla parte 

frontal de la casa se encuentra un patio de 

aproximadamente 31 m2, en el cual hay un 

portal con techo de tejas de barro natural que 

cubre la puerta de entrada, mismo que esta 

sostenido por pilares de madera labrada con 

flores, también hay en ka planta baja un techo 
también con tejas de barro natural que 

corresponde al estudio de la casa, este estudio 

tiene una ventana al patio con un enrejado de 

formas curvas, la puerta de acceso a la casa es 

de madera de pino entablerada. En has orillas 

del patio se encuentran arriates de 30cm de 

ancho por30cmdealtoy5mdelargo,sembrado 

conhiedras, malvones y bugambilias de varios 

colores. Hay ademas macetas de talavera con 

diversas plantas y en la pared que colinda con 
la casa vecina, angeles de barro posan ante el 

es lor paseante. La entrada de la calle al 

patio est4 enmarcada por una jardinera, 

adornada por lantanas moradas, que mide 

0.80m x 0.30m x 2.80m, esta en alto, sostenida 

pormurosde ladriflode barrode0.80mx2.20m 

de piso a techo. La casa esta ubicada en 

esquina y en las banquetas se han sembrado 

diferentes drboles paraalegrarelconpuntovisual, 

Engeneralnuestrocliente siempre ha preferido 

decorar su casa de tipo colonial para darle 

aspecto pueblerino, acentuandolo ésto por los 
colores usados en los muros de toda la casa 

exterior: amarillo canario con morado.
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VISTA DE LA CASA



    

En Modelos Para La Herreria Artistica 

Obtenidos estos datos los 
transformaremos en formas graficas que 

tendran las necesidades que el cliente 

quiere. 

Necesita un enrejado para proteger 

su casa, segun el Diccionario del 
Espafol Moderno (36) proteccién 

significa amparar, defender, asi el enrejado 

puede servir para defendernos del 

exterior ya sea este fisico o visual. 

Quiere que contenga flores y por los 
datos que tenemos, la naturaleza est4 por 

toda la casa. Platicando con el cliente se 

obtiene informacién acerca de plantas y 

flores simbédlicas, apreciadas por el 

beneficio que ha obtenido Ia familia con 

ellas, y se eligidé a la belladona cuya flor 

puede trabajarse graficamente, y la 

hiedra como una planta de fondo por su 

caracteristica de crecimiento y expansidn. 

Para lograr la identidad buscada, el 

cliente nos informa que quiere que la 

letra "A" esté contenida en el enrejado, 

ya que los apellidos familiares comienzan 

con esta letra. Llevaremos a cabo 
variantes de esta letra, cuidando que las 

lineas sean curvas para expresar el 

significado de intimidad y evocar los 

sentimientos familiares, ademas de darle 

con ésto movimiento. Haremos que el 

disefio parta de una base, reflejando 

crecimiento para simbolizar prosperidad 

y le pondremos color para armonizar mas 

con todo el entorno fisico. 

(36) Diccionario del Espatol Moderna: 

G7) ibid. pn 
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Originalidad significa que no es 
copia o imitacién (37). Esto se esta 

dando desde la concepcién de la idea, 

hasta el cémo y dénde surge el enrejado. 

EI material empleado sera: 

Fierro 

a) Cuadrado de media 13mm 

para el marco del enrejado. 

b) Alambrén de 6mm, para 

las figuras que formaran el enrejado, 

las piezas se soldardn con: 

La direccién del soporte fisico es 

horizontal. Para realizar el enrejado 

utilizaremos las proporciones como 

base para su composicién. Para ello 

llevaremos a cabo la obtencién del 
rectangulo atireo teniendo el lado 

largo y obtendremos el lado corto, que 

sera la altura del enrejado. 

La medida del lado largo del 

enrejado a disefiar es de 5.85m. 

5.85m x .618= 3.61m 

3.61 x .618= 2.23m 

Elegimos 2.23m como la medida 
que utilizaremos para Ia altura, ya que la 

medida anterior no seria funcional y si 

mas costosa. 

Teniendo tanto el lado largo como 

el lado corto creamos un rectangulo 

aureo. Dentro del mismo realizaremos 

subdivisiones, dadas estas por la 

relacién de cada cantidad con el
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numero 0.618 y el mimero 1.618. Con las 
operaciones resultantes crearemos una 
estructura grafica en la cual recaera el 

bocetaje inicial y el disefio final para la 

aplicaciéon en herreria. 

5.80 X .618= 3.58 

3.58 X .618= 2.21 

2.21 X .618= 1.36 

1.36 X .618= 0.84 

0.84 X .618= 0.51 

0.51 X .618= 0.31 

0.31 X .618= 0.19 

5.80 / 2= 2.90 

2.90 X .618= 1.79 

1.79 X .618= 1.10 

1.10 X .618= 0.67 

0.67 X .618= 0.41 

0.41 X .618= 0.25 

0.25 X .618= 0.15 

Elegimos colocar tres columnas 

que flanqueen la reja, para en ellas 

colocar faroles, y asi poder proponer 

al cliente que Ja reja vaya iluminada, 

cada una de ellas ira sostenida por 

bases de cemento de 31cm x 31cm, 

decoradas con azulejos de talavera 

para adecuarlas a la decoracion general 

del patio. 

De las anteriores medidas la 

idénea para este tipo de construccién 

es 31, asi, ésa serd la medida en 

centimetros para cada una de ellas. La 

reja en su anchura mide 5.80m, menos 

tres columnas de 31cm. cada una nos 
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resulta la medida de 4.87m, divididos 

entre dos= 2.43m medida de cada una 

de las partes del enrejado. Con estos 
datos levaremos a cabo la estructura 

total. 

La medida del ancho total de reja 

la multiplicaremos por el numero de 

oro .618. 

2.23m x .618= 1.37 

1.37m x .618= 0.84 

0.84m x .618= 0.51 

0.51m x .618= 0.31 

0.3im x .618= 0.19 

0.19m x .618= 0.11 

También para tener una mayor 
cantidad de posibilidades en la 

diagramacion dividiremos el total de la 

medida de la altura entre dos para el 

resultado dividirlo por el numero de 

oro. 

2.23 - 2= 1.11 

1.11 x .618= 0.68 

0.68 x .618= 0.42 

0.42 x .618= 0.25 

0.25 x .618= 0.15 

0.15 x .618= 0.09 

La medida del ancho de cada una 
de las partes del enrejado también la 

multiplicaremos por el numero de oro 

-618. 
2.43m x .618= 1.50 
1.50m x .618= 0.92 
0.92m x .618= 0.56
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0.56m x .618= 0.34 

0.34m x .618= 0.21 

0.21m x .618= 0.12 

También como en el caso anterior 

dividiremos la cantidad total entre dos 

para después multiplicarlo por el 

numero de oro. 

2.43 - 2= 1.21 

1.21 x .618= 0.74 

0.74 x .618= 0.45 

0.45 x .618= 0.27 

0.27 x .618= 0.16 

0.16 x .618= 0.09 

Realizadas las operaciones 

correspondientes, las traducimos en 

lineas para hacer la estructura general 

del enrejado, y por los puntos mas 

importantes de la divisidn llevaremos a 

cabo el disefio de acuerdo a las 

necesidades del cliente antes 

descritas. 

También realizaremos los bocetos 

preliminares para ensenarselos a nuestro 

cliente y saber su opinién. 
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Transformaciones que se hicieron 
a la letra a para presentarla al cliente 
y poder tomar la decisién de con cual 
se trabajara. 

      

  

   

   

  

      

  
    

se ho pensado 
que la 

puerta de acceso personal 

sea und letra A y esta puede 

ser una opcién 
   
       

   so 1a UNION de una 

un 
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reulat formando 
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Disefio final parte derecha del enrejado 
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Disefio final parte izquierda de] enrejado 
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La presente investigacioén tiene 
como resultado las_ siguientes 
conclusiones: 

El estudio de lugares de la 
Reptblica Mexicana como Puebla, 

Querétaro, Oaxaca y Ciudad de 
México, que destacan por el uso y 
la aplicacién en herreria artistica, 
me sirvié para ejercer un juicio de 
valor tanto estético como funcional, 

ya queen sus Centros Histéricos se 
puede apreciar la belleza de sus 
construcciones coloniales que 
resultan mas maravillosas cuando 

son enmarcadas por la _ herreria 
artistica. El tezontle y la piedra 
cobran un enorme encanto bordados 
por la filigrama del hierro. La 

arquitectura moderna también 
cobra nueva belleza si se usa el 
hierro en disefios artisticos para 

realzar el estilo de la construccién o 

darle un toque diferente segin la 

creacién que mas convenga. 

Ahora que _ se habla tanto de 
seguridad, las ventanas de las casas y 
edificios podrian ser resguardados 

por protecciones hechas de hierro 
artisticamente disefadas. 

La fotografia es una herramienta 
indispensable para el desarrollo 
profesional de los disefiadores 

graficos, sirve de apoyo visual en el 
proceso de investigacién y en 
particular para el disefio editorial 
de esta tesis. 

Indudablemente que la fotografia 

a3 

es un recurso inigualable, porque el 
impacto que hubiera hecho en 
nuestra mente la visién de un lugar 

‘ poco a poco se diluiria y la imagen 
ya no seria tan nitida en el momento 
de hacer nuestro trabajo. Es 
entonces cuando la fotografia 
resalta su verdadere valor al 

recordarnos como era el lugar que 
queremos tomar como modelo. 

Una camara y una buena técnica 
son mecesarios para una buena 
fotografia ya sea en blanco y negro 
oacolor. Es conveniente auxiliarnos 
de este recurso para lograr realizar 
mejor nuestro trabajo. 

El disefio grafico sirve como 
herramienta de apoyo para la 
realizacién de herreria artistica, en 

base al disefio arquitecténico de 
cualquier construcci6n (religiosa o 

civil). Porque usando las reglas del 
disefio, lograremos que el trabajo 
sea de excelencia. Podemos crear 
formas que hagan mas agradable y 
mas confortable nuestro entorno, a 

la vez que enfocamos el diseiio 

grafico en una dimensién diferente. 

Por lo anterior se corrobora la 
hipétesis de que el disefio grafico 
es aplicable tanto en superficies 
bidimensionales como en 

superficies tridimensionales. 

El estudio de la forma apoyada en 
la geometria, nos ayuda a crear 

disenos para el uso de la herreria 

artistica; ya que esta sustentado en
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la utilizacién tanto de_ redes 
estructurales como de proporciones 

numéricas, logrando con ello un 

enrejado arménico y funcional. Por 
lo que aun con el enorme auxilio que 

representa la tecnologia moderna, 
como lo es la computadora, las 
bases de nuestra investigacién deben 
ser tomadas en cuenta siempre. 

' Queda demostrado que para 
realizar diseios, se requiere de un 

proceso de investigacién, an4lisis, 

abstraccién e interpretacién por 
parte de los disefiadores grdficos. 
Esta investigacién se hara tanto con 
el cliente para conocer tanto su 
ideosincracia como el entorno que 

le rodea y de ahi partir al andlisis 
de las formas que necesitamos 

emplear para hacer la abstracci6ne 

interpretacién del deseo del cliente 

y plasmarlo en el diseiio. 

Aun cuando la herreria de 
proteccién tiene como funcién 

principal la de _  resguardar 

construcciones, mo tiene porque 

dejar de ser’ estéticamente 

armoniosa ni agradable a la vista. 

Mediante el estudio realizado 

encontré una relacién armoniosa 

entre el disefio grafico y la 
arquitectura, lo estético y lo 
funcional, los cuales no compiten 

uno con el otro, por el contrario se 

obtiene un equilibrio visual.   
a4  
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