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INTRODUCCION 

El arte se muestra como uno manifestación básico del ser humano. Un verdadero cerio' o expreso sus vivencios y 

su sentir plasmándolo en uno obro. Cualquiera que seo lo corriente o la que pettenesco, siempre estará expresando 
oigo. 

Lo comunicación y el diseño gráfico por otro lodo, están sujetos o otro tipo de creación: generalmente obedecen 
o ciertas necesidades de comunicoción y haciéndolo de uno manero gráfico, suelen ser más directos y universales. 

Pensar en Comunicoción Gráfico sin pensar en Arte resulto cosi imposible. Si bien son disciplinas distintas tienen 
uno profundo relación y un principio básico: crear. 

Aunque los fines sean distintos, ambos muestran calidad y empeño, y, trobajonclo conjuntamente, se puede 

llegar hosco oigo útil, práctico y estético. 

El coso de esto carpeta de trobojo no se alejo de este principio: fue lo creación gráfico de uno obro plástico. 

Este tipo de carpeta es muy común entre los diseñodoresy comunicodores gráficos. Los artistas plásticos no recurren 
o ello tan frecuentemente, aunque su uso seo muy práctico poro lo muestro de sus trobojosy poro evitar el maltrato 
de su obro. 

Paro poder llegar ol diseño de lo carpeta fué necesario considerar por un lodo el trabajo plástico de Pedro 
Ascencio, el grobodo, que aunque no es su único octividod, si es uno de los más sobresalientes, y los conceptos de 
diseño y comunicación gráfico más importantes. 

Lo tesis en sí esté conformodo por tres capítulos. El primero se refiere o lo historio del grabado, sus orígenes y 
transformación, artistas representativos hasta llegar al grobodo en México, su nacimiento y cómo llegó o ser el arte 
mocional de su época. 

El capitulo dos desate o todos los elementos que conforman un soporte gráfico como son lo comunicación, las 
formas básicos, color. tipografía formato, fotografío, sesión áureo, etc. 

1 



O tercer capítulo se compone de los foctores de realizoción que conformaron a lo carpeto como son lo tomo 
fotográfica, elección de fotografías, formato, color, sistema de impresión, constantes de diseño, diogramoción por 

medio de sección áureo, elección de formato y materiales poro lo carpeta y lo historio de Pedro Aseencio como 
Ortiga. SUS principios y evoluciones, su formación y su obro. 

En conjunto, los tres capítulos conforman el trabojo final: conocer el trabajo de Pedro Ascencio poro realizar un 
diseño adecuado de carpeta para su uso práctico, sin olvidar ninguno de los factores impottcrites que son 
determinantes para la comunicación gráfica y el arte. 

CAPITULO I 
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CAPITULO I 

Breve semblanza del grabado. 

Ll Definición e historia general 

Definición 

El grabodo se define como el arte de trozar , por medio de incisiones, dibujos° textos en modero, metal o piedra. 
Es lo manero de obtener la representación de formas ornamentales o decorotivas con lo ayuda de un instrumento 
cortcrite sobre uno superficie plano. 

El grabado de estampo o de ibustroción, es uno imogen en varios ejemplares. Esto imogen, mediante lo 
intervención de uno técnico (grabodo en relieve, en motriz, sobre piedro). poseeré un carácter propio. diginto al 
de un Mujo en mino de grafito, oguodo o plumo. 

Todo obro concebido por un artista y reproduddo sobre un papel por otro mediante el recurso de un 
procedimiento dado, se Homo egrobodo de troduccións. Esto reproduo:ión puede ser considerodo como un grabado 
original, si el intérprete deposito en lo tronsposición uno expresión personol, un oficio renovado y apropiado según 
los géneros. 

Concluyendo, grabar. histórico y etimológicornente, quiere decir hacer uno incisión. Por ego, grabado será 
exdusivomente, Mello pruebo estompodo de uno plancho matriz cuyo realización se hoyo efectuado por medio 
de incisiones en su materio. 

CAPITULO I 
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La virgen y el niño Jesús entre cuatro santas 
1418. (XilograJFa) 

Historia General 

El grabado de piezos ho sido conocido y procricodo desde lo más remoto ontigOedod. Existen vestigios de ello 
en los grutas. en los huesos de animales, en sílex. 

Lo necesidad primario de grabar, nace de lo más profundo de lo mente humano. Reproducir el trozo grobodo 
sobre otro moterio y así multiplicar el resultodo obtenido por lo indsión, supone siglos de civilizoción. 

Lo historio del grobodo comienzo en el momento en que lo incisión grobodo se esrompo uno y aro vez, dando 
lugar o un 'original múltiple_ 

CAPITUW I 
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Con lo aparición del papel en 1190, tiene !Ligaren Occidente la difusión de losprimeros grabodospor dos motivos 
principales: 

Para lo esrompación de naipes o corros de baraja; 

Cartas de Baraja del Siglo XV 

Como medio de peopogodón de estampas cristianas. 

Cristo el Buen Pastor 
(Anónimo 1450) 

CAPITULO I 
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Lo primera impresión que recoge la historio se realizó en Chino bojo lo Dinastía Hon, hoce aproximadamente unos 
2000 años. El grabado trabajado en piedro se entintaba y servía poro imprimir sobre tela. 

El grabado artístico más antiguo de que se tiene noticio en Europa es una imagen de Son Cristóbal del ano 1423 

(hoy referencias anteriores 1418). 

O desarrollo general de este arte había comenzado con lo realización de naipes, estampas de santas y libros 
religiosos para analfabetos. Más tarde cristalizó un arte destinado principalmente poro adornar libros o o sustituir 

cuadros. 

O grabado, no tenía otro fin en sí mismo que el de ornamento de objetos; de eso, poso o ser lo motriz que do 
nocimienro o un nuevo arte: el de lo estampo, precursor incluso de la imprenta inventado por Gutemberg. 

Antes de lo invención de lo imprenta con caracteres movibles, lo modero grabado permitía existir cal libro popular. 
Eran composiciones con uno porte de texto e imagen , todo grabado sobre uno plancho (habitualmente llamado 
xilografio o tabularías), ofrecían póginas que se parecían mucho o libros. 

En el siglo XV tiene lugar un ocontecimiento que preparo lo aparición de lo imprenta: es lo estompoción de los 
primeros libros de imógenes. Estos ediciones comienzan por ser un trabajo mixto en donde se auxiliaban con lo 
estompoción previo de xilografías poro ilustrar sus manuscritos con imógenesy mayúsculas historiadas, los que luego 
coloreaban con pincel, acabando lo edición con el texto dibujodo o mono. 

Rnolizo este proceso con lo aparición del laxo tipográfico, en el que, poro lo composición de sustextos, utilizaban 
letras intercambiables. A todos estos primeros ediciones se les llamo incunables", denominación que reciben todos 
los Moros impresos antes del año 1500. Los incunables xilogróficos estaban destinados o un público popular. 

doce lo imprenta con el uso de letras intercambiables y de prensas de tiroje (Ilevodos a cabo por Gutemberg). 

El florecimiento del grabado del siglo XVI, presento también otro porte: es lo aparición de los grabadores llamados 
'de reproducción' y también "traductores', quienes reproducen en sus planchas las obras de pintura, escultura °dibujo 
de otros arrisca lo cual les quito automáticamente lo categorío de creadores y por lo tonto de verdaderos catistos. 
O grabado, que se loo liberando del servicio prestado ola ilustración del libro, cae en el servilismo de lo reproducción. 

Esto es uno visión que privilegio el individualismo extremo, producto de uno ideosincrocia capitalista y burguesa. 

CAPITULO I 
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L2 las técnicas del grabado 

Como se mencionó antes, grabado es el trozado, lo impresión o el relieve en uno molerlo, metol, modero, 
piedra, en lo que se pueda imprimir; es la pruebo sobre papel, obtenido luego del entintomiento de estos trazos, 

impresiones o relieves. Poro obtener esto multiplicación exigen tres procedimientos, de los cuales se derivan todos 

los demás: 

El grabado en relieve, sobre modero o metal. 

El grabado al hueco, sobre meto). 

Lo litografío, sobre piedra o metol. 

Grabado en relieve 

Usen dos formas principales de grabar, y por consiguiente, dos formas de imprimir el grabado. Lo primero es 
en relieve (D'Eporgne en francés). Se dibujo con pincel, plumo o lápiz, sobre un bloque de modero compacto sin 
libros (perol); después de alisado lo modero se sigue lo incisión con gubias u otros instrumentos especiales, 
continuando el contorno del dibujo hago dejarlo en relieve. Paro lo impresión. se poso un rodillo con tinto especial 
sobre el toco de modero grabado, y lo (acción de lo prenso dejo impreso sobre el papel sólo lo porte en relieve. 

Lo segundo manero de grabar es lo contraio o lo primero, pues lo que quedo impreso en el papel no es lo pone 
en relieve, sino las partes de incisión o seo las rayos que se trazos con el buril o lo punto. 

CAPITULO I 



Grabado en madera (Xilograffa) 

Se utilizo lo modero de perol o cerezo que permite gran número de copias, aunque muchos artistas prefieren 
el boj, que se trabajo con buril en lugar de lo gubia o cuchillo. 

El grabado sobre modero se divide en dos géneros: el grobodo al cuchillo sobre modero de veto, trasponiendo 
al dibujo con rasgos, y el grabado al buril sobre modero de punto, que permite los efectos con las tintas. 

Grabado sobre madera de veta 

Sobre uno plancho perfectamente plano, de perol, nogal o cerezo, cortado según lo dirección de las vetas, el 
dibujante ejecuta o tinto y rasgos uno composición cuyo sentido está o lo inverso. Los sombras y los valores están 
trarodos con lineas cruzados. 

Lo transformoción de este dibujo en plancho grobodo consiste en quitar con útilescortantes (cuchillo, buril o gubia) 
todo lo que no es el rasgo trozado en tinto. 

El cate se hoce despegando el rasgo incidiendo profundamente sobre uno de sus bordes hocio el exterior con 
el cuchillo tollodo en bisel. El recorte se logro hodendoviror lo plancho sobre sí mismo, se ataco esto incisión en sentido 
opuesto. Los grandes superficies no debujodos, se ahuecan mediante el útil llamado pujovonte y lo gubia: es el 
"tallodo en hueco' (Champlevoge). 
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impresión: El dibujo se convierte en un relieve que el impresor ennegrece con uno olmahodillo o un rodillo de 
cuero impregnado de tinto o de gelatina. Uno hoja de papel, ligeramente humedecida con oguo, se coloco sobre 
lo plancho entintada y luego, medionte uno presión ejercido sobre el dorso de la hoja con un frorodor, un cortapapel 

o con el golpe de presión de una prenso tipográfica, se reproducen sobre el papel los rasgos del grabado. 

.4 1  

Grabado en madera de vera. Taco de madera cuyas vetas son horizontales. [hiles: 
gubia, cuchillo, cincelchato. Modo de grabar: el corte y el recorte según Papillon. 

Siglo XVIII. 

Grabado en acribillado 

El 'grabado en ocnbillodo° se nombro así porque poro conseguir los claros. con punzones se hocen pequeños 
puntos en lo pir-Idio de metal. apareciendo el dibujo en blanco sobre fondo negro. 

Grabado en linóleo 

En lo mismo formo que se realizo el grabado sobre modero se hoce con linóleo grueso. Se presto poco 01 oficio 
minucioso pero muy bien o los remos que tienen cinchos supeddes pionos. 

CAPITULO I 
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Camino 

También llamado grabado en claroscuro tiene el aspecto de un lavado monocromo y o veces el de un dibujo 
en papel de tono neutro realizado por lápiz blanco. Lo técnico consiste en imprimir uno plancho grobodo y luego 
en cubrir lo prueba obtenida, marcándola con otra plancho de tono uniforme en lo cual los blancos puros degrododos 
se han mezclado. A menudo se agrega una tercero plancho poro las medias tintos. 

Grabado al hueco: 

Grabado al aguafuerte 

Es igual que el grobodo directamente con el buril, es decir, que se sigue el trozado del dibujo calcado, sólo que 
en este coso yo no es directo, sino que lo ploncho, cubierto primero con uno cero o bomiz, es trotodo con uno punto 
oguodo que va siguiendo el dbujoy dejando en 9J trozodo el metal ol descubieno, siendo lo acción de un mordiente 
lo que en realidad se grabo. 

Todos estos procedimientos y otros como los llamados "Sgroffro° y 'Au moillet', son maneras de grabar que se 
conocían horro mediados del siglo XVII. 

CAPITULO I 
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El grabado de modero y metal en relieve es muy anterior al hueco, sin que se puedo precisar en que momento 
se produjeron exocromente. 

El Aguafuerte. 1. Plancha sostenida por un sujetador. El barniz está contenido en 
una bolsita de lienzo fo.  Almohadilla de algodón para igualar. 2. Ahormando el 
barniz. 3. Desmidamiento del cobre mediante una punta de acero. 4. La plancha 

grabada, protegida en el dorso por barniz, es sumergida en el ácido. 

Grabado en hueco 

El grobodo en hueco sobre meto! también Ilomodo "toNo dulce' (otribuktie o Moso Finigueffo, hacia 1460), tiene 
vatios procedimientos. Uno es el grabado "buril', luego viene el "oguofuette'. del cual derivan el 'barniz blondo" 
y el "aguotinto' en negro yen color, similar o lo oguodo. Por último, lo 'mortero negro' o lo mediatinta 

CAPITULO I 11 
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Manera negra 

El artista establece sobre todo lo superficie de cobre un grano rugoso muy fino con el "berceou", instrumento 

semicircular provisto de asperezas y que se aplico en todos sentidos en lo ploncho en un movimiento de cuno. El 
Orabodor mantiene el tono de conjunto en un negro medio o mezzotinto. 

Arte del grabado artístico 

Los artes industriales o menores comienzan con el estudio gráfico y literario de uno faceta ron importarte dentro 
de los Mes Gráficos, que han tenido la virtud civilizadora de multiplicar el libro, la cultura ola belleza. Desde los más 

artesanos técnicas (punto seco, aguatinta, litografío) hasta lo modernísimo aparición del "postee. 

Mes Gráficos son todo el conjunto de técnicos relacionados con lo impresión y el libro. Su corocterisrica más 

trascendental es que lo obra creado no es uno "pieza único', sino que es repetido. 

El grobodo también se divide en artístico (reolizodo directomene por el atisto)y el mecánico (el que mediante 
diversos procedimientos reproduce lo dibujado o fotografiado previamente). 

En lo octuolidod, por un impulso irrefrenable de lo publiadod exterior y de lo decoración interior, que intenta 
combatir lo progresivo despersonokzocián de cososy muebles, aparece uno nuevo vertiente, que, como tcritas veces 
ocurre en lo historio del ate, es precisamente lo más antiguo: el 'posters, que no es más que un cartel o 'affiche 
que se distingue de éstos en esta pensado y realizodo poro lo decoración interior. 

El grabado no vive o espaldas o los hallazgos técnicos_ Los 'tanteos' anteriores, fructifican en un 'arte maya' 

servido no sólo por expertos artesanos, sino también por el genio de los maestros artistas. 

CAPITULO 12 
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1.3 Artistas representativos de la historia del grabado 

1 

	
Durero 

En este siglo surge uno de los más grondes genios del grabado: Alberto Durero. Dominó todos los técnicos del 
grabado; en su numerosa obro, supo combinar su oficio con su gran capacidad creadora. En sus plonchas reflejo el 
mundo espiritual y el simbolismo del gótico con lo alegría del sentir humanístico, naturalista y realisto del 
Renacimiento. 

Los xilografías de Durero otorgan al grobodo en modero lo categoría místico merecido. 

Gradas o ésto, yo en el siglo XVII se dió ol grabado lo categoría de obro de arte. Durante este siglo, los grobodores 
consiguen la organización de su propio oficio y por tonto de un gremio que los libero de lo férula de los editores. 
consiguiendo mayor libertad de creación. 

"Resiorecciórt" 
Alberto Durero 1512 

1  

1 

1 
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Rembrandt 

Uno de las figuras más importantes del grobodo es Rembrandt, quien, junto con Durero y Goya, forma el tifo 

de pintores grabadores más destacados de todos los tiempos. 

Rembrandt poseía una portentosa técnico, unas veces fresco con resuitodos de primero intención, y otros veces 

sufrida hasta el punto de borrar y rehocer. decenos de veces, partes de lo plancho, pero siempre consiguiendo uno 

profundidad mágica, muy característica de él. 

Rembrandt no es solamente un atila profundo y singular, también es un excepcional técnico; sobe el gran valor 
que en el grabado tiene 9J proceso y por ello cuida todo defolie, desde el barnizado de lo plancho hopo el 

estornpodo en papel apropiado. De ahí que sus obras, aporte del valor artístico, sean de uno perfecto ejecución_ 
Lo temático de sus obras es muy diverso: va desde los temo más vulgares hasta el mogicismo. 

"Autorretrato" 
Aguafuerte de Rembrandt 

CAPITULO I 
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1.4 Antecedentes del grabado en México 

Antecedentes del grabado (El grabado en la Nueva España) 

El grabado es contemporáneo o lo imprenta, o pesar de que yo en el siglo XII los cdígrofos europeos se valían 
de estampillas de modero poro lo impresión de letras capitulares. Los indígenas del México antiguo usaban placas 
y rodillos de borro (sellos o pinroderos) poro multiplicar imágenes. 

En el año de 1539, el italiano Giovanni Poolo (Juan Pablos) estableció en lo ciudad de México lo primero imprenta 
en Américo. Junto con otros materiales y utensilios debió traer tablas grabados poro componer portados e intercalar 
estampas en sus libros. 

Muchos fueron las planchas europeos que se estomporon en lo Nuevo España, aunque con anterioridod los 
conquistadores y frailes habían traído estompos impresas (imágenes de lo Virgen Modo que Hernán Cortés solía 
colocar en los templos indígenas de los lugares que Opa conquistando). 

En el siglo XVI exigieron los nativos grabadores de ocasión, del mismo modo que hubo ~ores, escultores y oían 
arquitectos, pues no resultobo dificil trozar el dibujo sobre uno plancho de boj, peral o cerezo, bojo la dirección de 
los frailes, y luego cortar lo modero entre los líneas, poro conseguir el efecto de que el relieve fuese lo superficie que 
imprimiera. 

En lo época de losviffeyes, en que lo vida espiritual se halla dominado por lo Iglesia, la hoja gráfico se aprovecho 
poro lo propagación y el fortalecimiento de lo fe. Los oguofueffistas y xilógrafos se dedican o lo imaginería o o 
dustrodones. sobre todo de contenido religioso. 

CAPITULO I 
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El nuevo grabado en madera mexicano; principales artistas y escuelas 

Las fundamentales transformaciones políticos, económicos y sociales que el siglo XX trae o México se traducen en 
el terreno del espíritu y del arte en una nueva orientoción. El nuevo ate, en todas sus romos, llevo el sello de lo 
consigno dé arte popular (que se dirija a las multitudes), prodomodo no sólo por los pintores muralistas 

Se alude a la estampa, sobre todo ol grabado en modero, y, aún más, ol grabado en linóleo, preferido por los 
artistas mexicanos por ser un procedimiento barato, de reproducnbilidod prácticamente ilimitado, y con eso un 
recurso excelente paro transmitir su mensaje o las masas. 

El nuevo grabado mexicano se manifiesto con uno voluntad artístico distinto: busco lo renovoción de los 
contenidos. 

El arte mexicano, ol que lo situación política y social del país impuro como necesidad lo srenovoción de los 
contenidos', descubrió en las artes gráficas el instrumento odecuoclo poro transmitir estos nuevos contenidos. Lo 
aspiroción o cumplir con su toreo lo obligó o desarrollar su propio estilo. 

Lo oñginolidod artístico del nuevo grobodo en modero mexicano se debe o tres factores 

1) o lo Revolución, lo más poderosa transformación por que ha posado el país, y gracias o lo cual el pueblo 
mexicano cobró conciencia nocional, por primero vez. desde el derrumbe del imperio azteca; 

2) o uno tradición, jamás interrumpido desde el siglo XVI, en que lo estampa se hizo instrumento de lo educodón 
del pueblo; 

3) al fenómeno José Guadalupe Posado, espíritu aeodor, que wo desarrollar en hojas gráficas de tamaño 
modesto un estilo ton personal o lo vez que sobrepersond, que pudo volverse, en el México posrevolucionorio, base 
de todo lo producción atíslica, no sólo de los artes gráficos, sino tombién de los murales. 

CAP17VW I 	 16 
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De lo Revolución Megdcono surgió un nuevo tipo de artista: Orozco, Rivero, Siqueirosy como grabador, Leopoldo 
Méndez. Lo Revolución socudió al pueblo en todos sus copos; proporcionó o lo moción artfriica contenidos nuevos, 
importantes y comprensibles para todos. 

José Guadalupe Posada: El jarabe de ulsratkunba 

El nuevo grobodo en modero, cuondo entro de lleno en el tratamiento de los problemas planteados por lo 
Revolución. procuro ante todo conservar su populoridod, sin la axil no puede sostenerse en México. 

Desde lo primero xilografía consetvodo, uno Virgen, de Juan Ortiz, se perfilan con daridod los dos tendencias que 
determinan el contenido y lo formo que darán fisonomía d grobodo mexicano: la tendencia o influir en formo 
didáctico-populor sobre las masas, y lo de reflejar lo estruaura socio-espiritual del país. 

México es un poís católico. El odorno preferido por el pueblo ero y sigue siendo lo imogen del sorno. En lo época 
de lo Reformo. surge un gran número de ortigas interesantes. o quienes lo hoja gráfico (usada desde el virreinato). 
brindo lo opottunidod de dor expresión o las opiniones espirituales, políticos y sociales de lo época. 

CAPFTULO 
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Muy característico de los artes gráficas mexicanas es la 'calavera". En lo 'calavera', hoja volante que aparece el 
día de muertos, se aprovecho eso especie de libertad de carnaval que brinda el 2 de noviembre paro hooer burlo 
de las personalidades dirigentes de lo vida público y de todo lo que ocupo y preocupo al pueblo mexicano. Las 
figuras, a menudo dibujadas con mucho ingenio. están representados como esqueletos. 

-losé Guadalupe Posada: Calavera 7aparista 

Esto es lo trocbdón de que surge el nuevo grobodo mexicano del siglo XX. Ho combiodo el estilo. han combiodo 
loscontenidos. Pero estos dos tendencias hodo lopopuiary lo actual subsisten; por lo Revolución han cobrado mayor 
energía y profundidad. Gracias o lo Revolución. los mexicanos se descubrieron a sí mismos. 

CAPITULO I 
	

18 

1 
1 
1 

1 
1 



• • • • • • • • • 
	

• * • • ******* • • • • • • • • • • • • • • • 

Artistas y escuelas representativos del nuevo grabado en madera mexicano 

José Guadalupe Posada 

Grocias o sus observaciones perspicaces y reveladoras que fija en lo estampa, permite exhibir las miserias sociales 
y luchar contra lo injusticia. 

Los grobodos de Posada fueron también ilustraciones de corridos impresos en hojas volantes, ounque de hecho 
interesaba más lo ilustroción que lo ilustrado. 

Posado es el gran crítico social de lo época, objetivo, cloro e irónico. Recurría al periódico como medio de 
divulgación de su obro. 

Fué un verdadero artesono. El oficio (dibujo, litografío, xilografía e impresión) lo aprendió en lo imprenta del 
grobodor Trinidad Pedrozo. 

M llegar o lo capital, tuvo un empleo de grobodor en lo editorial de ~egos Affoyo. Esto editorial publicaba 
literaturo borato paro los masas: oraciones, historias de santos, descripdones de cosos raros, relatos de crímenes 
espeluznantes, milogros, comentarios humorísticos de los ocontecimientos del día, corridos, y, para el dío de muertos, 
los scolovera?. 

José Guadalupe Posada: Pleito en la vecindad 
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José Guadalupe resulta ser el ortiga ideal poro este público, que se siente comprendido por él y que, a su vez, 
comprende el lenguaje plástico, claro y conciso que hablo. 

El rasgo singular en el arte de Posado, no es que sus grabados sean descripciones mogistroles del mundo, sino 
que !ogro plasmar ese pequeño mundo tal como lo ven aquellos de que se compone: el hombre en lo calle y en 
lo pulquería, la mujer en la cocino, lo comadre en los mercados. En sus grabados se expreso el pensar y el sentir del 
pueblo mexicano. 

Por lo cantidad de volantes que tenían que reproducir lo más rápido posible, Posado inventa poro su producción 
'express' un procedimiento propio: con una tinta química especial dibujo directamente sobre los plonchas de zinc. 
les do un baño de algún corrosivo, y así el clisé está listo poro lo prenso. 

El punto de partido de Posado son los grabados mexicanos del siglo XIX, instrumentos de propagando de lo Iglesia 
y de la ogitoción político. Su estilo conciso, se inspiro en lo irnoginerfa popular. Muchos elementos de SUS grabados 
proceden de ahí: el diablo con cuernos, garras y cola, las fauces del infierno que echan llamas, etc. 

Aprovecho todos los recursos que ofrece el grabado para producir dentro de lo superficie, mediante uno 
estupendo distribución  de los blancos y negros, movimiento dinámico, controsies, ritmo, tensión. 

José Guadalupe Posada: Eleuterio Mirafuentes 
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Manuel Manilla 

De Manuel Manilla, otro importante grabador mexicano, se conocen olgunos centenares de estompos, hechas 
en planchas de una aleación de plomo y zinc. Gran porte de su obro quedo dentro de lo convencional. Un gran,  
número de sus trabajos se eleva notablemente por encimo del nivel contemporáneo. Caracterizo con gran mimo 
y existen de él algunas estompas asombrosas por su estructura. Entre ellos figuran escenas de toreo y de circo. 

Manuel Manilla: El toro embolado 

1 

1 

1 I.  
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	 Picheta y Gabriel Gaona 

Gabriel Gaona creó un gran número de wabodos en modero poro el semanario satírico-político Don Bullebulle. 
Después de desaparecer lo revisto, Picheto fundó una ocodemio de pintura. Los grabados de Picheto son obras de 

un ortiga que sopa ver lo realidad y supo plasmarlo en formo objetivo. Lo actitud de losfiguros, sus gestos. lo expresión 
de sus rostros, cada uno de los detalles tiene la fuerza de lo vivido, de lo intensamente observado. 

Pidiera: Lolita y Panchito 
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Francisco Díaz de León y la Escuela de Artes del Libro 

Francisco Díaz de León es un enamorado del blanco y negro. Es auténtico si pasión por todo lo que es estampo, 

impresión y tipografía. Está familiarizado con todos los técnicos gráficos y los domino mogistrolmente; por ser un 

pedagogo excepcional, obtuvo uno plaza de maestro en lo Academia de Son Carlos, donde transformó 

radicalmente la enseñanza de las Mes Gráficas. Fundo lo Escuelo de Artes del Libro en donde se importen cursos 

nocturnos enseñándose todos los procedimientos gráficos y todos los romos de la confección del libro, desde lo 

composición e impresión, hasta lo encuadernación. 

Francisco Díaz de Ledn: De Francisco Castillo Nájera: 
El gavilán 
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Alfredo Ramos Martínez y la Escuela al Aire Libre de Coyoacán 

En 1921 Alfredo Romos Martínez fundó lo Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacári. en donde lo ~rizo 
del grabado en madera esrobo o cargo de Fernando Leal y de Jean Choriot. A juzgar por los estompos conservadas, 
se intentaba desarrollar un estilo gráfico original y expresivo que partiera de los supuestos del oficio. 

Julio Prieto 

De Julio Prieto existen numerosas litografías y grabados en modero y en metal. Dedicado durante Giros o ilustrar 
libros, se topó con w verdadero destino y se convirtió en escenógrafo. 

Julio Prieto: Ataúdes 
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Carlos Alvarado Long 

Es un grabador de asombrosa habilidad, domino igualmente todos los procedimientos gráficos. En su coso no 
es lo técnica lo que determino el estilo de expresión; más bien es lo octitud anímico o lo visión del grabodor lo que 
se refleja en s.0 técnica. Lo característico de él es su imaginación gráfico con el juego de blanco y negro. 

Carlos Alvarado km: Caballos 
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Abelardo Avila 
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Abelordo Avila, con sus cortes sumamente meditados y tallas finos, soco de lo plancho contrastes de 

daridodes y oscuridades. Las masas se desrocon y compenetran henchidos de uno movilidad que no se poro 

en ninguna porte de lo superficie. Su arte es artesanía vuelto productivo y visionario. 

Abelardo Avila: El árbol momo 

CAPITIILO I 
	

26 



Rufino Tamayo 

Rufino Tamayo recurre rara vez a los procedimientos gráficos. Existen de él algunos grabados en modero de hilo. 
que poseen la calidad característica de todo SU obro: el dominio de los medios de expresión. 

Ropa Tamayo: El ángel 
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Leopoldo Méndez 

Persigue que sea un arte que seo al mismo tiempo mexicano y universo!, identificado con los ospirociones del 

pueblo y de los mós alta calidad técnica y artística. Méndez es un artista poro quien la formo es vivencia, poro quien 

lo vivencia de lo forma es supuesto y legitimación de todo su aear. 

Leopoldo Méndez: De Juan de la Cabada: 
Incidentes melódicos del modo irracional 
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L6 Taller de la Gráfica Popular 

El Taller de la Gráfica Popular nace por lo ideo de introducir en los artes gráficos un contenido popular y hocerlas 
de nuevo asequibles a grandes masas. Otra de sus finalidades es brindar al ortiga gráfico uno oportunidad de poder 
imprimir sus trabajos él mismo, con lo cual quedo asegurado lo pleno conservación de 9J idiosinaasio artístico. 

A pesa de sus escasos recursos económicos, el Taller de lo Gráfico Popular se ha convertido en impulsor de las 
artes gráficas mexicanas. Estimula constantemente o los artistas reunidos en 9J seno o ejecutor trabajos gráficos en 
que lo tendencia o lo popular-didáctico está unido o intenciones legítimamente artísticos. 

Lo obro monumental del Taller es lo serie Esrompas de lo Revolución Mexicano'. un álbum de 85 grobodos en 
linóleo, cortados por dieciséis miembros del Taller. Se troto de un informe gráfico de lo Revolución, hecho con el 
propósito de volver leyendo lo historio documental y de contribuir o montener vivo el entusiasmo con que el pueblo 
de México había ido o lo lucho libertadora. 

Los 85 grobodos son muy distintos según el temperomerdo y tolento de los artistas, pero todos obedecen o lo 
intención que rige esto empresa común de un organismo colectivo: aear oigo que seo útil poro lo instrucción del 
pueblo. 

A continuación, el segundo capítulo normó sobre el sopone gráfico que vo °ser lo representación de los cualidades 
plásticas de Pedro Ascencio y de todos los conocimientos de diseño que nos servirán poro realizar un diseño de 
carpeta que realmente comunique, exprese e identifique al misto. Erre capítulo está compuesto por conceptos de 
diseño gráfico en general. osí como lo formo en que se aplico o este trobojo. Lo relación entre este capítulo de 
grabado con el siguiente de soporte gráfico, nos dará como resulrodo nuestro último capítulo, que es lo conjunción 

de todos los aspectos poro lo realización de lo carpeta. 
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CAPITULO II 
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Soporte Gráfico y Producción 

Aunque el concepto de diseño, tal como lo entendemos hoy, es relativamente reciente. su origen empiezo desde 
los tiempos más remotos, cubriendo funciones parecidos o los de choro. Lo trayectorio evolutivo del diseño está 
intrInsecomente ligado o la evolución mismo del ser humano empujodo por su deseo de hacer un mundo más 
vivible, comunicativo y confortable. 

El diseño empiezo o tomar uno dimensión más amplio durante lo Segundo Guerro Munchal d ser unlizodo por 
lo industrio como uno necesidad. Es cuando lo revolución indusiriol y tecnológico empiezo o usar al diseñador, 
proyectando el diseño más olió de los propios fronteras. El diseñocior empiezo entonces o tomar conciencio de que 
es un profesional que manejo conceptos, códigos, estéticos, y sus mensajes deben estar estruourodos, programados 
de uno manero directo, doro, ouserses de soluciones complicadas poro poder ser fácilmente entendiblesy coptodos 
poro los receptores. Lo que empiezo o marcar lo diferencio entre ante y diseño funcional. 

Al ver que sus ideas pueden ser transmitidos de formo rápido o instantáneo o cualquier parte del mundo gradas 
o los ton variadas focilidodes electrónicas ofrecidos, el diseñador va adquiriendo uno visión codo vez más global 
de su papel y de su pionero. 

Los diseñodares, seo atol seo 5J país o culiuro, von osí tendiendo más y más o identificarse con uno colectividad 
profesional global, al circular entre ellos uno prolífico información produciendo un lenguaje que supero o sus propios 
idiomas. 
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17.1 Concepto del soporte gráfico 

Elementos básicos de la comunicación visual 

Los elementos visuales constituyen la sustancio básico de lo que vemos y su número es extenso: purgo, línea, 
contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escalo y movimiento. 

Aunque sean 	- son la materia primo de toda información visual que está formodo por elecciones y 
combinaciones selecta. us. Lo estructura del trobojo visuol es lo fuerzo que determino que elementos visuales están 
presentes y con que énfasis. 

Es muy importante señalar faquí que lo elección de énfasis de los elementos visuales, lo manipulación de esos 
elementos poro lograr un determinodo efecto, está en monos del ortisto. el atesono y el diseñodor; él es el 
visuolizodor. 

El conocimiento en profundidad de lo constricción elemental de las formas visuales permite al visuolizodor uno 
mayor lbettod y un mayor número de opciones en lo composición; esos opciones son esendoies poro el comunicodor 
visual. 

Poro analizar y comprender lo estructuro total de un lenguaje es útil centrase en los elementos visuoles, uno por 

uno, o fin de comprender mejor sus aiolidodes específicos. 

Los signos básicos 

Los signos básicos están representados por tres contornos: 

1. El draio 

2. El arodnxio o rectángulo 

3. El triángub equilátero. 
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Cado-uno de ellos posee unos atributos gráficos básicos exclusivos que lo dotan de significado visual. Al círculo 
se le asocian significados de protección e inestabilidad frente al cuodrodo, ol que se le asocio con el sentido del 
equilibrio y lo estabilidad. El triángulo equilátero posee un fuerte significodo de verticalidad siempre que se 
represento apoyado por lo base, así como un gran sentido de inestabilidod si se apoyo por el vértice superior. 

El cuadrado o el rectángulo son intrínsecamente estáticos aunque pueden ofrecer cierto dinamismo si se varío SU 

posición con respecto o la lineo base. El conocimiento de estos conceptos es de sumo importancia poro el diseño 
de lo carpeta. ya que su formo básico será el soporte principal paro los elementos que lo constituyan. 

Círculo 

Represento tonto el breo que abarco como el movimiento de rotación mediante el cual se produce, y posee uno 
equivalencia directo con lo completo. 

Los principales formas de arriculoción de un drculo son lo intersección. lo disposición concéntrico o excéntrico, o 
su subdivisión de modo regular o irregular mediante rodios. Su proyección tridimensional es lo esfera, que es lo formo 
de lo perfección, lo totolidod, un inmejorable espacio tridimensionol. 

Las modificaciones posibles de un draio y de uno estero son el óvolo y el ovoide, mediante lo prolongoción de 
un diámetro como eje principal. Este olorgomiento logro un gran valor dinámico. 

Rectángulo 

Se empleo paro diseñar egructuras con morcodo carácter de permanencia. Matemáticamente es simple, con 
cuotro ángulos equtvolente codo uno o lo cuarto porte de lo circunferencia, es decir, codo uno de 90P. 5w 
proyecciones tridimensionales son el paraleleplpedo y. en el caso del cuodrodo (que es un rectángulo pero con los 
austro lodos de lo mismo longitud), el cubo. 
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Triángulo 

Es uno estrik.-tura de por sí estoble, con tres puntos de apoyo, uno en coda vértice, que se mantendrá sobre casi 
cualquier superficie, por muy irregular que seo. Los triángulos cuyos lodos son de igual longitud se denominan 
equiláteros, los que tienen dos lodos iguales, isósceles, y los que no tienen ningún lodo igual se denominan escalenos. 
Tonto el equilátero como el isósceles son simétricos, el primero respecto o dos ejes y el segundo con respecto o uno. 

La proyección tridimensional de un triángulo es el tetraedro, figuro que, del mismo modo que el triángulo, puede 
dor lugar o gran diversidad de formas. Los tetraedros son muy importantes poro modelar volúmenes en escultura. 

Codo uno de los siguientes conceptos tienen uno función directo en el diseño de lo carpeta, dirección, tono, textura, 
dimensión, etc. son parte esencial y comunican gráficamente. 

I 

 

Dirección 

Codo uno de los signos básicos (círculo, rectángulo. triángulo) llevo asododo uno dirección visual significativo. El 
triángulo se asocio ol sentido de dirección diagonal, el círculo quedo vinculodo o lo dirección aovo. El cuadrado y 
rectángulo llevan osociodo el sentido de horizordolidad y verticolidod. Lo dirección de uno formo depende de como 

está relacionado con el observodor. con el marco que lo contiene o con otros formas cercanas. 

Al tono lo consrituyen los variodones progresivos de lo luz. Es uno de los medios con que podemos distinguir lo 
complicado informodón visual del enromo. Entre lo oscuridad y lo luz ~sten múltiples gradaciones de grises que nos 
determinan lo escalo de tono. Lo oplicoción de sombras y valores tonales o una formo plano creo lo sensación de 
volumen diferenciando plenos en función de uno conecto utilización de lo escalo tonal. Grados o lo capocidod de 

1 
	

el volumen, los planos de situación y otros referencias. 
manejar perceptivomente volores tonales asignados o uno formo, podemos reconocer lo profundidad. lo distoncio, 
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Textura 

 

La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de "doble' del sentido del tacto. Pero en realidad 
podemos apreciarlo mediante el tocro, o mediante lo visa o mediante ambos sentidos. 

Escala 

Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificar y definirse unos o otros, este proceso es en sí mismo 
el elemento Ilamodo escala. En otros palabras no puede existir lo grande sin lo pequeño. 

Dimensión 

Lo representación volumétrico en formatos visuoles bidirnensionales depende también de lo ilusión. No sólo 
podemos sentirlo sino verlo con ayudo de nuestro visión esteteoscápico binocular. 

Movimiento 

8 movimiento como componente visual es dinámico. Derivo de nuestro experiencia completo. de movimiento 
en lo vida. está acción implícito se proyecto en lo información visuol estático, de uno marero o lo vez psicológico 
y cinegético. 

1 
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Composición y diseño en el soporte gráfico 

Primero que nada, se debe considerar que codo elemento que se elijo poro el diseño de un soporte gótico, está 
corgodo de un alto potencial significativo desde el punto de visto visual. Esos elementos monejodos odecuodomen-
te, llegan o constituir una sólido base de comunicación del mensaje que se quiero transmitir en función de lo formo, 
tomoño, ubicación, etc. que se les asigne. 

Es muy importante al momento de diseñar elegir y seleccionar continuamente lo información aportado por codo 
uno de los elementos gráficos, yo que hay casos en que esos elementos gráficos tienen una información visual muy 
débil. 

Nodo debe ser gratuito en el diseño. No se debe exceder en lo utilización de elementos por el simple hecho de 
hacer acopio de datos gráficos que entorpecerían lo comunicación, restando daridad o lo transmisión del mensaje. 

El diseño debe constituir un todo en el que codo uno de los elementos gráficos de que nos servimos poseo uno 
función específico, sin interferir en importando o los elementos restontes. 

Algunos elementos de un diseño son más o menos pesados en función de lo ubicodón que se les asigne dentro 
de lo composición. 

Los elementos situados o lo derecho del área de diseño poseen un mayor peso visual, están adelantados 
ópticamente y dan ideo de proyección y avance en lo composición. 

Loselementos que se sin:ponen lo zona izquierda retrotraen lo composición y transmiten uno sensación de ligereza 
visad más ocentuodo. 

También varío lo apreciación de los elementos según el breo superior e inferior de lo página. Lo zona que posee 
mayor ligereza visual es lo superior: ahí el peso de los elementos es mínimo, d verse equilibrado con el espacio en 
blanco que aparece debajo de eso zona. Cuando ubicomos los elementos junto al límite inferior, el peso visual es 
máximo, yo que carece por debajo de un espacio que equilibre SU peso visual. 
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Lo primero que se debe hacer ol diseñar un soporte gráfico es generar soluciones de diseño adecuodas al 
propósito de oquello que queremos comunicar. 

Determinar el área de diseño en que vamos o trabajar: qué forma, qué tamaño, qué dimensión asignaremos 
al espacio del que disponemos en nuestra composición gráfico. 

Lo composición de soporte gráfico puede estar formado por muchos o pocos elementos. Puede constituirse por 
solo texto o solo imágenes. por grandes espacios vacíos o constituir uno combinoción equilibrodo de elementos 
gráficos. Todo depende del trabajo de diseño o desarrollar, no es lo mismo diseñar un cartel de lo Muestro 
Internocional de Cine o diseñar el portafolio de obra plástico de un artisto. 

Lo composición es la ordenación adecuado de los elementos de diseño, yo sean temo o ilustraciones, destinodos 
o lograr los objetivos propuestos, o seo, importar visuolmente al público receptor de nuestro mensaje. 

Poro garantizar el éxito en uno composición (llamémosle éxito o lo transmisión satisfactorio y plena de lo que 
queremos comunicar al receptor), es importante conocer el mecanismo perceptivo del receptor de lo comunicoción 

(no todo lo va o hacer nuestro diseño). El fenómeno de lo percepción es algo muy complejo donde intervienen 
múltiples foctores: 

Componentes psicosomáticos del sistema nervioso 

Nos fociliton el contacto visual con nuegro mensaje gráfico haciendo uso de lo visto. Con ello recogemos lo 
información visual que luego nuestro cerebro interpreto como contornos. texturas, dimensiones etc., dándoles un 
significado gráfico definido. 

Componentes de tipo cultural 

Influyen en lo irterpretoción que hocemos de los estímulos desde un punto de visto cultural y educodonol. Por 
ejemplo, el color del luto en Occidente es el negro, mientras que en los poíses orientales el luto lo represento el color 
!Momo. 
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Experiencias compartidas en el entorno 

Son conceptos orroigodos en el receptor por el simple hecho de ser un humano. Por ejemplo ozuUdelo. hielo/ 
frío. 

Estructura básica en la composición de un soporte gráfico 

Texto 

Transmite lo información escrito de lo comunicoción. Posee gran importando tonto por su contenido como por 
el emplazamiento que suele ocupar en el diseño. Según donde se ubique. se le adjudico mayor o menor relevancia. 

Ilustración 

Está constituido por las austrociones propiamente dichos, los fotografías o formas gráficos. Los ilustraciones 
complementon lo informoción °portada por el texto. aunque hoy ocasiones. obedeciendo o los finalidades gráficas 
que se busquen. que es lo contrario: el texto apoyará lo infamación que nos esté comunicando lo ilustración (como 
es el coso del catálogo de algún museo, o el portafolio de trobojos de un diseñador). 
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11.2 Carpeta de trabajo 

Uno carpeta de trabajo consiste en lo concentrodón de lo obro o trabajos más importantes representativo de 
cualquier profesional dentro de las Artes Plásticos. Contiene los aspectos más relevantes de su vida profesional 
facilitando lo apreciación de su obro así como el manejo de lo mismo; evito el deterioro y en caso de ser formatos 
muy grandes, el traslado de un lugar o otro se simplifico. 

Al igual que cualquier soporte gráfico, la carpeta de trabajo está conformado por uno composición en donde 
se eligen y diogramon los elementos gráficos, así como formato, imágenes y texto. 

Dentro de todo ésto que lo conforma, lo que tiene mayor peso visual e impottoncio son los imágenes (que en 
lo mayoría de los cosos .on fotografías) y el texto (con menor jerarquía) que explicará brevemente los aspectos 
generales de lo imagen como el título, lo técnico, formato, etc. 

Como todo mensaje de diseño gráfico, se elaboro siempre bosodo en Uno combinación, dotado de uno 
estructuro coherente y premeditado de los elementos visuales can los que hoyarnos decidido sobajar. 

Lo primero que se debe decidir ol diseñado es el formato. Hoy que tener muy en cuento los tamaños estándar 
que exigen en el mercado (como el corro y legal); aunque, con los sisemos y medios de reproducción que existen 
hoyen dio, puede ~gine prácticamente cualquier formato. En este caso, también hoy que considerar la orientoción 
que tengan los obras o trabajos. Generolmente encontraremos formatos tonto verticales como horizontales, siendo 
coi, podemos estondarizor nuesro sopare gráfico (por ejemplo que fuero cuadrado). 

En cuanto o los imágenes, habrá que hacer uno elección previo de los obras o trabajos más representotivos, yo 
seo por su tendencia, objetivo, °avenido o formo. Generalmente, ésto es decisión del mismo autor. En lo mayoría 
de los cosos, se uso lo fotografío como medio iconográfico por todos los beneficios que ésta ofrece. 

Al elegir los tomos fotográficas que conformarán lo capero de trabajo, se debe tomar en cuento el encuodre, 
lo definición y lo temperatura del color entre otros cosos. 

Los imágenes deben de llevar un orden. yo seo por fecho de aeodán, por temático o por técnico, poro poder 
lograr uno secuencia lógico y por lo tanto más eficaz y simple de comunicación. 
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I¡.   

El texto, como se mencionó antes. tiene menor peso visual. yo que sólo comunicoró lo información básico de 
los imágenes, aunque no por esto carece de importancia. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 CAPITULO II 

Todos los conceptos de diseño del mporte gráfico como son composición. formato, color. tipografía. signos. 
símbolos etc. que conforman lo comunicación gráfica. yo están contenidos en los incisos posteriores de ese capítulo. 

Lo conjugación equilibrada de todos estos elementos. darán como resultodo uno carpeto de trabajo que cumplo 
todos sus objetivos de comunicación. 

Lo Isilidod que tiene esta corpeta de trabajo poro Pedro Ascenoo es uno formo de presentación de su obro. 
Después de la producción de la misma, existe lo distribución por medio de exposiciones y por último el consumo. 
El asista plástico generalmente presenta SU obro original, pero cuando se troto de formatos muy grandes, de 
escultura o de exposiciones en el extranjero. resulto muy incómodo y o veces inseguro este ~tejo. Uno pérdida 
o maltrato es oigo muy delicado que puede evitarse con el uso de carpetas de trabajo. Estas pueden estor formados 
por forogrofíos. diapositivas e incluso algunos aiginales de formato odecuodo poro el uso y transporte de dicho 
carpeta. 

  

       

       

       



1 
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11.3 Principales elementos que conforman a la carpeta de trabajo 

Los siguientes conceptos son elementales poro lo conformación de lo carpeta, yo que constituyen lo justificación 
del diseño gráfico como son el formato, lo tipografía, color, proporción áureo, tipografía y ocobodos. Todos ellos, 
usodos de una manera correcto. don un resultado óptimo que comunique y o la vez exprese el trobojo plástico de 
Pedro Ascencio. 

11.3.1 Formulé 

Lo formo gráfico más utilizodo por los diseñadores gráficos es lo rectongulor en posición vertical. 

Su predominio viene determinado por los sisemos técnicos de producción en los que por problemas de logístico. 
ese formato represento ser el más operativo. Uno opción o dicho formo es utilizado horizontoknerse. 

El tamaño eszándard, osimilodo o lo formo rectangular. es el normolizodo Corto (21.5 x 28), y legal u oficio. 
también debido o factores prácticos relacionados con lo reproducción. 

El definir un formato gráfico es lo primer decisión al momento de diseñar en donde influyen diferentes factores. 
desde lo crecitividod exigido por lo temático o desatollar. hasta otros relodonodos con el cose de producción 
disponible. 

Debemos considerar que lo elección de un formato que se alejo de los estándares de producción (yo onces 
rnencionodos). puede enriquecer nuestro creatividod gráfico. evitando lo monotonía formal, sin necesidod de 
aumentar en muchos ocasiones los costos de producción. 
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111.32 Tipografía 

Los letras están constituidas por trozos generales que definen en SU conjunto y que, uno vez coordinados, 
determinan los características principales de codo letra en particular. 

Líneas de referencia de una letra 

En los tipos, lo posición de los letras no responde o criterios obitrarios. Todos componen unos zonas comunes que 
quedan definidos por 4 líneas limítrofes que nos enmarcan codo uno de los letras y contribuyen o realzar su trozado. 

Lo lineo principal es lo llamada línea de base, y sirve de apoyo o los letras en su trozado. Es lo lineo compartido 
o parir de lo cual se trazan los restantes de referencio en el trazado de uno ferro. 

Lo churo de lo x supone el espacio que ocupan los minúsculos que carecen de trozos oscendenteso desmndentes. 

Lo zona de alineación superior abarco desde lo lineo superior de lo altura de lo x hasta lo Manado lineo de 
alineación superior que es lo que limito por lo pone superior o iodos los letras minúsculas con trozos ascendentes. 

El breo donde quedan dtbujodoslostrozos descendentes obarcon desde lo lineo base hasta lo alineación inferior. 

Anatomía de la letra 

Lo anatomía general de lo levo se determino primero con sus contornos: el exterior, que corresponde o lo zona 
cóncavo de lo letra, lo proyectado hacia el exterior y el interior. que es lo zona determinado por trozos que definen 
la convexidad. 
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Lo modulación es el sentido del trozado en los rasgos principales de lo letra. Puede ser vertical u oblicuo. 

Topontería 

En tipogrofio se utilizo un sistema especial de medición que se ho derivodo del sistema inglés de medidas. Lo 
unidod del sistema tipográfico es el punto, que equivale o un 72avo. de pulgada. 

Con el punto se mide lo fuerzo de cuerpo, que sobre el papel es una dimensión vertical y expreso el tamaño 
de uno fuente. 

Uno fuerte es lo reunión de todos los signos de un alfabeto (moyúsculos, minúsculos, números, signos de 
puntuoción y ortográficos y ccracteres odicionoles) del misrno estilo, en lo misma versión y de lo mismo fuerzo de 
cuerpo. 

Con el punto tipográfico también se mide lo interlineo. que es lo separación que se aplico entre codo línea de 
texto. 

El punto tipográfico tiene un múltiplo que se llamo pico. Uno pico equivale o 12 puntos, por lo tonto, en uno 
pulgada hoy 6 picos. Con lo pico se mide lo justificación de los lifteos tipográficas. Lo justificación es lo longitud 
máximo que puede tener una lineo de texto poro formar columnas. Es el ancho de la columna. 

El cuodratin es uno unidod de medido tipográfico equivalente o un auodrodo que tiene de lodo el tamaño, en 
puntos, del tipo seleccionado, y su olmo y anchura es igual al cuerpo del cometer. 
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11.3.3 Color 

Es un elemento básico en el momento de elaborar mensajes visuales. El valor tonal implico uno representación 
monoaomática del valor el cual está cargado de información no sólo desde el punto de visto gráfico, sino también 
a través de significados asociados a cada uno de SUS valores. 

E color tiene uno afinidad más intensa con las emociones. Está cargado de información y es uno de los 
experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Constituye uno valiosísimo fuente de 
comunicadores visuales. 

Compartimos los significados asociativos del color de los árboles, lo hierba, el cielo, lo tierra, en los que vemos 
colores que son poro todos estímulos comunes. 

• color es uno sensación originodo por lo acción de los rodiociones somáticos de los cuerpos o sustoncios 
reflejories sobre los receptores fisiológicos y los centros cerebrales en lo visión. 

Poro comprobar ésto existen varios moríos, éstas explican el fenómeno color desde enfoques físicos y químicos. 

Uno de ellos serlo lo teoría de lo luz. Ello nos dice que lo luz del sol y de otras fuertes luminosos se definen como 
luz blanco, siendo ésto lo sumo de los colores del espectro. 

Desde el puto de visto físico el color consto de tres dimerráones: 

Matiz 

El ser humano está capodtodo poro poder llegar o distinguir más de cien matices básicos, pero podemos decir 
que hoy tres matices básicos o partir de los cuales se derivan los restantes y son el amarillo, el rojo y el azul. 
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Saturación 

Constituye la segundo dimensión del color. Determino 9J pureza respecto ol gris y depende en último instcricio 
de lo cantidad de blanco que presente en codo coso. 

Brillo 

Es uno característica meramente cuantitativo. Depende de la cantidad de luz que es capaz de proyector un color 

docto_ 

Connotaciones del color, dadas por Vasil Kandinsky 

R010 

Es energía, fuerzo y deseo, vitolidod, sexualidad, violencia, agresividad, predisposición o lo acción, es 
extrovertido, busco emociones, ofón de éxito, fomento lo rapidez y el dimo de resoluciones, estimulo o la venzo, 
es sugegivo, aumento lo acometividad, innovo y produce acción. 

AMARILLO 

Es el color del sol, de lo olegrío, de lo acción y del trabajo, del idealismo, lo novedad, modernidad y crecitividod, 
es impreciso. fomento o lo somnolencia mentol. produce actitud de dudo y vocilodón. 
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AZUL 

Color de gran atracción, vence inhibiciones, neutralizo, color de lo mañana y de lo colmo, de lo ormorío, 
satisfacción, de la religiosidad, sensibilidad, crea valores trascendentales. 

VERDE 

Color de la naturaleza, de la confianza, constancia del equilibrio, de la organización, del compromiso social y 
ético, produce finura, afecto, tradicionalismo, inmovilidad, reposo, paralizo lo ocdón, estimulo lo venzo, inspiro 
simpotfo y cordialidad. 

NARANJA 

Es lo elección de los personas alegres, que hocen amigos fédImente y que se sienten bien en cualquier sitio. 

VIOLETA 

Color de lo mogio y de lo imoginoción, de lo misterioso y lo milagroso, del encantamiento y lo excitación, color 
preferido por los niños, de gron sensbilidod artístico, do composición, tolerando, vanidad y sarcasmo. 
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El color y la personalidad 

Combinaciones 

AZUL/BLANCO 

• Amplio muestro de proyección • Intensifico lo armonía del espíritu • Despierto simpatía y octitudes generosas 
• Transmite paz e idealidad * Es dulce y beatífico 

AZUL/NEGRO 

ROJO/AMARILLO 

VERDE/ROJO 

AMARILLO/VERDE 

• En publicidad, desvalorizo el mensaje • Es combinación obsurdo, ontipótico • No posee méritos propios 

• Publiddod imperioso y opremionte • Estimulante, pero puede crear insolisforxión 

• Evoco lo naturaleza • Primitivismo fiord • Estimulante y deslumbrante • Pobre de sutileza 

• Falto de escodo • Poco objetividad • En publicidod, es ilusorio • Inconsistente y pasiva 3I 
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AZUUROJO 

• Estimula la vivacidad espiritual • Da finura frente o lo primario • En publicidad transmite colidod, importando 
y delicadeza * Es una de los combinaciones más positivas 

AZUL/VERDE 

• Agrado a individuos exigentes, que desean que todo esté en perfecto orden 

• Combinación preferido por personas de mentalidad sólido y cuidodosos de la seguridod 

• Combinación de los pesimistas y ornargodos 

VERDE/MARRON (VINO) 

• Combinación que eligen los personas que se preocupan por lo que los demás piensan acerco de ellos 
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IL3.4 La Proporción Aurea 

El Número de Oro en geometría es la Proporción Aureo. Este número lo hemosvisto surgir de lo serie de Finonocci, 

como símbolo de la constante relación armónico entre magnitudes diferentes. 

El número de oro represento tombién lo relación de proporciones de 1011101nC6, entre dos líneas de medidos 

diferentes; entre dos cuerpos poliédricos de medidos diferentes. Esta proporcionalidad de medidos diferentes es 
perpetuo, entre objetos cultos geométricamente y se Horno proporción áureo, cuyo símbolo es el número de oro 

1,618. 

Lo Proporción Aurea y el Número de Oro son los dos formas 'tongbless de lo proporcionalidad. Se optó como 
símbolo de lo Proporción Aureo lo letra griego PHI mayúsculo 4). 

PROPORCION AUREA=0=1,618=NUMERO DE ORO 

El compás áureo 

El compás áureo focilito lo obtención rápido de medidos en proporciones áureos. Está constuído en esos mismos 

proporciones. Los hoy o tijero, con cuotro puntos; su eje está en *Dcon respecto o su largo total; sus dos abetunas don, 
uno. lo medido MAYOR y lo otro, lo MENOR. Otro compás más práctico aún es el de tres puntos; tiene tres poros 
y sus medidos están en proporciones áureas tombién; cal abrirse do los dos medidos simultáneamente sobre uno 
mismo recto. Estos compases pueden ser de cualquier tomarlo, lo importante son sus medidos. 
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Aplicación geométrica de la Proporción Aurea 

División en línea F 

Con lo lineo AB se construye un cuadrado, ol que se le trazo la mediano horizontal y además los diagonales de 
los dos rectángulos resultantes. Con centro en E y con rodio (II), se trozo el semicírculo que corto las diagonales en D. 
Luego, hociendo centro en A con rodio III, se bojo desde D un orco que señalo C, que es también el punto áureo 
buscodo. 

Proporción Aorta por el método geométrico simple 

Este es un método directo, geométrico, muy práctico y sin necesidod de construcciones previos, ni compás áureo; 
sirve poro todos los cososy poro todos las medidos de rectángulos áureos u otros figuras amónicas. Poro ello se trozo 
un rectángulo cuyos lodos midan, uno 1000 mm. y el otro 618 mm., o bien cualquier múltiplo o submúltiplo, ol que 
se le indico lo diagonal; todos los rectángulos que se trocen dentro, con lo diogonol común y sus lodos porolelos. serán 
también rectángulos que se trocen dentro, con lo diagonal común y sus lodos paralelos, serán tombién rectángulos 
áureos, como el primero. Poro los medidos muy grandes se prolongo lo diagonal y los lodos del rectángulo. 

Método Aritmético 

El método aritmético poro hollar los medidos de los lodos de cualquier rectángulo áureo, cuando solomente se 
conoce lo medido de uno de ellos. o porque es obligatorio uno medido dado, es el siguiente: Si el lodo conocido 
es lo MAYOR y mide 1920 mm., esto cifro se divide entre el número de oro 1,618, al que aquí se considero como 
1618 mm; el resultado será lo medido del lodo Corto buscodo. Cuando es lo MENOR lo medido conocido, ésto se 
multiplico por el número de oro; el resultado será lo medido del lodo MAYOR. 
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11.4 Producción 
La Fotografía: Equipos y materiales. 

Antecedentes 

O 19 de agosto de 1839 se anunció en París que Louis Doguerre había descubierto un procedimiento de "fijar 
lo imagen de lo cámara oscura por la acción de la propio luz". Hobía desarrollado un material fotosenstsie odecuodo 
capaz de registra uno imagen directo. Aunque el proceso ero bastante primario y exigía lo exposición de uno 
películo o lo luz duronte medio o una hora, causó un tremendo impacto. 

Aún habían de posar cuarenta años hasta que los forogrofías hicieran acto de presencio en los páginas de los libros 
y periódicos, lo que ocurrió mucho antes de que el cine y lo televisión hicieron de lo imogen oigo cotidiano. 

Sin lo fotogrofío, nuestro conocimiento del mundo seguiría limitado ol poisoje situodo ante nuestro visto. 

Lo forografio es uno herramienta científico y documental de primero importancia, y un medio creativo par 
derecho propio. 

Equipo y materiales fotografficos 

La Cámara 

El tipo de cámara mas utilizado, tonto por los oficionados como por los profesionales, es lo versátil cámara réflex 
de un objetivo (SLR). de 35 mm. A las cámaras Minolro les ~responde gran pote del mérito por lo introduaión 
de un ourofocus eficaz poro los SLR de 35 mm.. o través de lo original félinolto 7000. 

El soporte principal de lo fotografío comercial e industrial es lo cámara de medio formoto, que urilizo chosis 
intercambiables. que se cargan con carretes de película de formato 120 poro producir negativos o transparencias 
más grandes que las cámaras de 35 mm. De este modo se obtienen imágenes de muy alto calidad porque no hoy 
que ampliar tonto el original. 
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Todos los cámaras fotográficos, desde las más sencillos hasta los más complicados, tienen el mismo funcionomien-
to básico. Se troto de uno ''coja" hermética o lo luz que sólo odmite 9J entrado en formo de imágenes, o través de 
uno obertura. Esto luz se concentro mediante un sistema de lentesy lo película virgen se coloco de formo que recibo 
lo imooen. 

Si lo que se deseo son diapositivas poro proyectar, el aparato ideal es uno cámara de 35 mm tipo réflex. Poro 
otros fines, son preferibles mayores formatos, ol objeto de asegura uno imagen de mejor calidad. Uno cámara de 
película en rollo de formato 120/220 resultará adecuado con fines de instalodón y exhibidón, dodo su fodlidod de 
manejo; pero quizá se prefiero una cámara de estudio pequeño, yo que en general tiene lo posibilidod de corregir 
lo distorsión de perspectivo, permite ganar el máximo de profundidad de campo y evitar obstáculos. Si lo fotografío 
va o ser reproducido en color, es preferible tomar el original en tamaño ron próximo al de reproducción como sea 
posible, yo que así lo calidad de color y el detalle de lo reproducción serón mejores. 

De igual forma se recomienda el uso de un tripie poro lo cómo.° o fin de evitar el movimiento de lo mismo y 
coer en errores de definición en lo imagen. Los velocidades del obturador deberían ser revisados. No es preciso que 
las velocidades estén ajustados o su valor nominal, siempre que los volares redes se conozcan con exactitud. 

Lo cámara réflex de 35 mm, ofrece las ventajas de ser muy versátil, compacto y durable. Existen tres controles 
principales: 

o) Velocidad de obturación. 

b) Abertura de diafragma. 

c) Enfoque. 

Otros controles y característicos contribuyen o determinar el ajuste de lo exposición y pueden ayudar o hacer un 
mejor uso de lo cámoro. 
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La cámara réflex de un objetivo 

Lo mayoría de las cámaras modernas de 35 mm. son de diseño réflex de un sólo objetivo (5LR) e incorporan 
un sistema de visión que permite al fotógrafo ver exactamente lo que quedará regigrodo en lo película. El elemento 
fundamental de una cámara réflex de un objetivo es uno combinación de un espejo y un prisma que dirige lo 
imagen enfocado hada el visor, al enfocar, o hacia lo película, durante lo exposición. Un espejo obatible, en medio 
del comino de luz, dirige la imagen hacia arriba, o un pentoprismo, que lo rectifica de rol manero que lo izquierdo 
y lo derecho, y arribo y abajo aporecen corregidos o través del ocular. Cuando se activo el mecanismo obturodar, 
despejo sube poro que la luz llegue hago la película, y el obturador se obre y se cierro, dejando ésto al descubierto. 
Poro ?indizar el cido, el espejo regreso a su sitio. 

Las Objetivos 

El objetivo es el ojo de la cámara, el componerte que conviene el mundo tridimensional exterior o lo cámara 
en uno imogen bidimensiond sobre lo película que hay en su interior. Lo colidod del objetivo determino, en gran 
medido, lo colidod de uno forogroffa. El objetivo funciono porque lo ka viaja con mayor lentitud en el cristol que 
en el oire. Un hoz de luz que choco contra el cristol formando un ángulo oblicuo se tuerce al atravesar el crisol. 

La desaipdón del objetivo (normal, angular, gran angular etc.) depende del romo de lo película, puesto que 
un objetivo que ofrece uno cobertura determinodo en un formato proyectará un ángulo mós abierto en un formato 
más grande. Cuando lo distancio focal del objetivo es igual a lo medida de lo diogonol del forogramo, lo imagen 
tiene un aspecto normal. 

Objetivo estándar 

El objetivo estándar de 50 mm. tiene un ángulo de visión de 46° que proporciono uno perspectivo natural y uno 
abetuno mínimo moderodomerte amplio de f2. 

I 

1 
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Objetivo Zoom 

Los objetivos zoom son complejos desde un punto de Vigo óptico e incorporan por lo menos varios elementos 

cristalinos separados que se deben mover en grupos coordinado& 

Objetivo Gran Angular 

Su característico más notable es su cobertura de 62° en el coso de uno distancio focal moderado, como 35 mm.. 
094° en el caso de un objetivo de 20 mm. Su cobertura generosa do sensoción de espodo o los interioresy o menudo 
es lo más apropiado para abarcar la amplitud de un paisaje abierto. Incluye tanto el primer plano inmediato como 

los objetivos distantes. 

Objetivo Super Gran Angular 

Posee un ángulo de visión que supero ampliamente los 100°, lo mayoría está en tomo o los 180°, pero el precio 
poro semejante omplitud es uno distorsión extremo, que impone un uso cuidadoso y restringido. Lo mayoría, induso 
los 'ojo de pezg no estén corregidos y ofrecen uno distorsión curvodo muy carocteristica, que doblo las líneas que 

atraviesan el centro (lineas radiales). 

Objetivos de Focal larga 

El objetivo de focal largo esun mecanismo que aislo yseparo. Gracioso su poder de identfficodón, se puede utilizar 
poro recoger elementos individuales de uno escena. Esto copocidod se destaco por lo escaso profundidad de compo 
que tienen todos los objetivos de focal lago. 
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Las Películas 

El material sensible utilizado hoy en día consiste en dos copos esenciales: uno 'emulsión" (sales de plato sensibles 
o la luz suspendidos en gelatina) impregnado en uno 'l'ose" transparente (usualmente de acetato). A pesar de 
décadas de progreso, el proceso fotográfico depende todavía hoy de lo acción de lo luz sobre los soles de plato, 
o 'holuros de plata'. 

Cuando lo luz incide en lo película, afecta o lo estructuro básico de los holuros de plato -crisoles individuoles- que 
se encuentran en lo capo de emulsión. Cuanta más luz alcanzo o eso copo, tontos más cristoles quedon ofectodos. 

Al seleccionar lo película, se consideran el tipo y lo sensibilidad que mejor satisfagan sus necesidades. Los películas 
poro impresiones son fáciles de ver, exhibir, tronsportary enviar por correo, también los impresiones pueden repetirse 
si no son odecuodas. 

Los películas de bojo sensibilidad (150 25 0 150 64), tienen gofo fino y uno excelente nitidez. Los películas de 
sensibilidad medio (150 100 0 150 200), también proporcionan bueno colidod y pueden usarse en uno amplio 
variedad de condiciones de iluminación. Los películas de alto sensibilidad (150 400 0150 1,000) son de grano más 
grueso pero pueden emplease poro tomar fotos con luz débil. 

El ojo humano no ve sólo diferentes intensidodes de luz, sino también colores diferentes y lo película en blanco 
y negro tiene que reproducir ambos cualidades en formo de doras y osamos. Además, lo respuesto del ojo o los 
colores no es uniforme, por lo que lo película mideal' en blanco y negro será lo que reproduzco ~fielmente lo que 
el ojo ve. 

facilidad instantáneo con lo que los película actuales producen imágenes o todo color parece muy alejado 
de los procesos laboriosos utilizodos durcnte lo infancia de lo fotografío, hoce más de un siglo. 
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El grano de la Película 

Grano fino-velocidad lenta, lo imagen se mantiene fresco induso si se amplío. Los granos de holuro de plato son 
pequeños y fienen una distribución• uniforme. 

Grano medio-velocidad intermedio, el precio de uno mayor sensibilidad o lo luz es uno granulosidod perceptible 
en los tonos intermedios suaves. 

Grano gtueso-velocidod rápida, las películas ultra rápidos, presentan granos grandes. ogrupodos. que don o lo 
fotografío un aspecto arenoso perceptible. 

Sensibilidad de la Película 

Lo sensibilidad ola luz de lo película es de crucial importando poro el fotógrafo. Esto es así porque, poro obtener 
uno bueno imogen, hay que crjustor lo exposición poro que coincido exactamente con lo sensibilidad de lo película 
y el brillo del sujeto. Existen películas en blanco y negro, crornogénicas y negativo en color. 

los Filtros 

Los filtros ~in hechos de muchos tipos de materiales dilenentes. aunque no todos son adecuados paro urilizor 
sobre el objetivo de lo cámara. Los filtros de calidad óptico más comunes están hechos de cristal. gelatina o resino. 

Se usan poro lo corrección del color. Lo película fotográfico sólo funciono o lo perfección o lo luz de un solo color. 
El uso de películas en unos condiciones luminosos diferentes o aquellos poro los cuales han sido fabricados provoco 
dominarees de color: parece que ha posado uno solo tonalidad por la fotografío. Los filtros de corrección eliminan 
éstos dominantes de color. 
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sición. 

• 
Uno película fotográfico requiere uno cantidad concreto de luz poro registrar uno bueno imogen. Varios factores 

afectan la cantidad de luz que llego o lo película, entre los que destocon el tiempo de exposición y lo oberturo del 
diafragma. Tienen que estor relacionados entre sí poro garantizar una exposición correcto en codo negativo, pero 
el control de las variables es relativamente sencillo: la exposición se ajusto variando lo velocidad del obturodor y 
lo obertura del diofragma. 

Los controles de exposición de uno cámara regulan lo cantidad de luz que llega o lo película. Lo exposición afecto 
lo ckxidod u oscuridod de los diopositivas en color y la cantidad de detalles y calidad del tono en los películas poro 
impresiones. 

Variables en lo exposición. 

1) Lo sensibilidod de lo película indico la rapidez con que ésta reacciono o lo km. 

2) Abertura del diofrogma. 

o. Los 'números f' llamados también 'posos f• designan lo medido de obenuro del diafragma. 

b. Mientras más grande seo el número f. menor será lo obertura del diofrogmo. 

3) Velocidod de obturoción. 

o. Cuando se combio de uno veloddod de obturodón o lo siguiente más rápido, se reduce o lo mitad del 
tiempo de exposición. 

b. Catando se cambio de uno vebcidod de obtunxión x o lo siguiente más breo, se aumento al doble el 

tiempo de exposición. 
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Métodos paro determinar lo exposición. 

Programado. 

Lo cámara elige tonto el número f como la velocidad de obturación. 

Automático. 

o. Prioridad de obertura. Usted ajusto el número f y lo cámara selecciono lo velocidod de obturoción. 

b. Prioridad de velocidad de obturación. Usted ajusto lo velocidod de obturoción y lo cómoro selecciono el 
número f. 

Con exposímetro. 

Se uso el fotómetro de la cámara y el indicador de exposición paro ojusror el número f y lo velocidod de 
obturación. 

Profundidad de campo 

Lo profundidod de campo es lo distancio entre el objeto más cercano y el más lejano que aparecen 
rozonoblemente enfocodos en uno fotografío. Lo mayoría de los lentes intercambiables tienen uno escalo de 
profundidod de campo marcodo en lo montura. El empleo de esto escalo poro enfoque selectivo oñodiró otro 
dimensión aeotivo o sus forogrofíos. 

La profundidod de corroo puede controlarse debido o que se ve afectado por cambios en lo obertura de 
diofrogmo: con un diafragma abierto al máximo. el objetivo tiene poco profundidod de campo, y o medido que 
se cierro vo oumentondo lo profundidad de campo. 

Lo profundidad de campo es el margen de cisrancios dentro del cual se han de hollar los objetos paro que 
aparezcan nítidos en lo fotografío. El mejor conocimiento de lo profundidad de campo permite utilizarlo como 
medio eficaz de control poro lo obtención de buenos fotogrofíos. 
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En relación con los factores principales que afectan la profundidad de campo cabe decir que ésto varía con lo 
obertura, con lo distancio o lo que se encuentro el sujeto y o lo distancio focal. Lo profundidad de campo aumento 
o medido que: disminuye lo obertura, aumento lo distancio al sujeto y disminuye lo distancio focal mientras lo 

distancio o lo que se encuentro el sujeto permanece invariable. 

Un objeto situado a. lo distancia enfocado será lo más nítido de la fotogrofío. Pero lo nitidez no desaparece 
súbitamente. Los puntos situados más cerco o más lejos que lo distando enfocado tendrán menos nitidez, pero 
aparecerán oceptoblemente nítidos en todo lo zona de profundidad de campo. Los objetos cercanos a lo zona de 
profundidad de campo aparecerán cosi nítidos. Pero cuanto más lejos esté de un objeto de esto zona. másenfocodo 

apareceré. 

Iluminación 

Comprender el lenguaje de lo luz es algo más que *sic( lo exposición correcto. Es estor consciente de los 
característicos de lo luz. Aprender o conocer lo koz es aprender o reconocer mejores oponunidodes fotográficos. 

Equipo de iluminación 

Iluminación de moreno. O tipo más simple y borato de iluminación artificial poro lo fotografío es lo lómporo de 

filamento de tuggeno. Utilizados con aidodo. pueden emplearse poro un número consideroble de fotos. El 
inconveniente de estos lámparas es que lo insensidod de iluminodón disminuye o lo largo de su vida. Esto produce 

un cambio en lo calidad del color. 

Iluminación con flash. Lo iluminación con flash ha sustituido en gran medido o lo de tugsteno en los estudios 

profesionales. Sus ventajas rodicon en lo cito proporción de luz emitido con refenencio al consumo de energía. lo 
breve duración del destello, lo simiiieud del color con respeao o lo luz diurno y lo contando de lo calidad del color. 

CAPITULO II 
	

5$ 



• • • • • • • • • 
	

• • • • • • 
	

• • • • • • • • • • • • • . 

El lenguaje de lo luz. 

A. Dirección 

1. Iluminoción frontol. alluminoción promedio' 

2. Iluminación lateral. Añade dimensión, textura, redondez. 

3. Contraluz. Iluminación más intensa que define contornosy figuras. Al emplear iluminación frontal y contraluz 
hoy que usar un parasol paro el lente. 

13. Contraste 

1. Alto Contraste. Amplio escalo de intensidad entre las altos luces y las sombras. Un do soleado es alto 
contraste, luz fuerte y sombras definidas. El exposímetro automático puede ser engallado. 

2. Bojo contraste. Lo diferencio entre los altos luces y las sombras no es mucho. Los dos nublados y las sombras 
al descubierto ofrecen bojos contrastes, luz uniforme con sombros tenues. Lasexposiciones son más fáciles de colwlor. 

C Color 

El principio básico de lo fotografío en color es que puede obtenerse cualquier color con una mezclo de sólo tres 

colores 'primarios' básicos: rojo, verde y azul. Lo luz blanco, que consiste en uno combinación de los tres colores 
primarios, puede separarse en sus componentes, pero puede también ser producido combinando luces rojos, verdes 
y azules. estos tres colores son llamados, por b tanto, 'primaios oditivoss, y lo reproducdón de imágenes multicolores 
al mezdarlos juntos es llamado 'síntesis aditivo". 

En lo mayor parte de técnicas de fotografío en color se empleo un método conocido corno 'síntesis sustroctivos. 

En vez de empezar con tres fuentes de luz de color, el método SUSIroaivo utilizo una único luz blanco y aeo varios 
colores filtrando los no contenidos en el color deseado. LOS filtros utilizodos en este método están coloreados de 
°marino, mogereo y don, y se llaman '13riMariOS Sustroctivos porque codo uno de esos calores tiene lo capacidad 
de ~roer de lo luz uno de los primarios aditivos. El amarillo sustrae el ozul, el mogento s»roe el verde, y el don 
sustrae el rojo. 
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a 

a 
Aunque lo químico de lo fotografía del color es mucho más complicado que la del blonco y negro, los principio 

son parecidos en muchos aspecto& La ideo de que se pueden producir gomas completos de colores reuniendo tres 
colores primarios nos llevo o la posibilidad de hacer fotografías de color o partir' de un mínimo de tres negativos en 
blanco y negro: codo negativo tendría que contener todo lo información sobre uno de los coloresprimarios, de modo 
que pudiera reproducirse cualquier otro color por medio de uno combinación de los primarios. 

Temperatura de color 

'Luz blanco" puede significar uno goma completo de colores diferentes. Sin embargo. es posible medir el color 
de lo luz partiendo del hecho de que, cuando uno coso se pone muy caliente, empiezo o emitir luz: primero 
resplandece en rojo, después en blanco, y. si se pone lo bastante caliente, en azul. La temperoturo en godos Kelvin 
o que debe calentarse un objeto negro hipotético poro dar cieno color es su 'temperatura de colo(. 

Esta escalo permite corerolor el color de lo luz de dio (que cambio constaniemente) o comparar lo luz de dio 
con lo de lo velo. Paro lo película de color, lo diferencio entre un blanco rojizo y un blanco ozulodo es crítico: codo 
película de color está equilibrado paro uno determinado temperoturo de color, con uno división básico ente 11.2 de 
dio (relativamente azul) y luz artifidol (relativamente rojo). Uno películo diseñado paro producir colores 'naturales' 
cuando se unlizo en un tipo de luz. dará resultodos desogrodobles si se utilizo bajo condiciones inapropiadas. Sin 
embargo. pueden utilizarse filtros de color poro elevar o rebajar lo temperatura de color de lo luz, de modo que 
se ajuste al valor medio de lo película. 

1. Calores fríos. El azul, el violeta y el verde producen efectos frescos y relajantes. Lo sombro ol descubierto es 
frío por lo luz difuso del cielo. 

2. Colores cálidos. Los tonos rojizos don un toque de solidez e ireensidod. Lo luz ornorillo-rojizo predomino en 
los orncneoeres y atardeceres. 

CAPTITILO Il 



• • • • • • • • 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

¿Por qué algunos colores no se pueden reproducir correctamente? 

En lo fotografía en color, las tres copos de colorante de los películas son copoces de reprodudr de manero 
ogredoble cosi todos los sujetos. Sin embargo, en ocasiones puede haber dificultod poro reproducir en lo película un 
color determinado, aun cuando lo película se hoyo fabricado, almocenodo, expuesto y procesado correctamente. 

Un problema evidente surge del hecho de que las películas de color no son sensibles o los colores exactamente 
como lo es el ojo humano. Con lo mayoría de los sujetos no es necesario que los tres copos de lo película sensibles 
o lo luz 'vean' al sujeto exactamente como lo ve el ojo humano; basto que los efectos ocurnulodos de las luces rojo, 
verde y azul tengan lo mismo proporción para lo película y poro el ojo humano. 

Debido o que las películas de color son sensibles o lo radiación ultravioleta, uno tela que refleje energía ultravioleta 
se verá más ozul en una fotogroffo que ante nuestros ojos. Los colores neutros o casi neutros son los más sensibles o 
dicho combo, yo que tienen bojo saturación. Todos estos efectos de combos de color pueden reducirse con el uso 
de filtros de color, que aunque no solucionan totalmente el problema, lo corrigen aceptablemente. 

Accesorios 

Trípodes 

Es un medio hobirual de soporte poro uno cámara fotográfico. Lo ideal es que seo lo bastante sólido poro sujetar 
lo cámara y el objetivo con rigidez pero ligero poro ser portal 

Viseras para Objetivos 

El bolo degrado lo imogen; uno visera que impido lo entrado de luz externa, desde fuero del encuodre de lo 
fotografío. mejoro lo calidad de lo imagen. 

CAPITULO fi 



e 	e e ee • • e . • e 411 • e • • • ***** O • • • O O • • • • • • • e • e 

Avance y Rebobinado automáticos 

Al utilizar un motor eléctrico poro accionar el obturador y paro adelantar lo película, lo cámara se conviene en 
un instrumento más flexible y dejamos de perder tiempo en dos operaciones mecánicas. 

Portafiltros 

Disminuye el desgaste de los filtros de gelatina, que son menos costosos pero más frágiles que los de cristal. 

Obturadores manuales 

Los cables disperodores son cables flexibles revestidos que se enroscan olrededor del botón del obturador. Cuanto 
más largo y más flexible seo el cable, menor será el riesgo de vitxodiSn. 

1 
	

Fotogrefra de Arte 

Cuando se pienso en obras de cote, generalmente se refiere o imágenes planos como pinturas, dibujos o 
grabados o o trabajos esculpidos como bajorrelieves o estatuos. Sin emborgo, se exhiben y dosifican como obras 
de arte muchos otras cosas, dependiendo del gusto y expresión místico de un período, uno cultura. 

Lo fotografío de arte es mucho más extenso que lo puro reproducción de objetos pianos. Se necesitan técnicas 
especiales paro plasmar pequeños objetos, osi como lo fotografío de aproximación y lo maaofotografío, cuando 

deben reproducirse piezas muy pequeños. Las esallturas grondes o de grupos requieren frecuentemente las mismas 
técnicos usadas paro el retraso de gupos. Los frescos y murales necesitan o veces los técnicos de lo fotografío de 

arquitectura que resultan impresdndibles paro exposiciones e insolaciones. Las fotografías efectuados poro lo 
investigación de determinodos trabajos o para registrar el estado de conservación o induso como guía de 
conservación y restourodón, frecuentemente tienen los caracterbicas técnicos de lo fotografío científico. 
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Cuolouiero que seo :o técnico empleado, el común denominador de lo fotografío de arte es lo necesidod de 
precisión y excelencia técnico, sumodos al conocimiento de los corocterísticos de lo obro que se ho de reproducir. 

Fidelidad al sujeto 

Un ospeao de estos exigencias es lo necesidad de permanecer fiel o los cualidades físicas de lo obro de arte: 
color, textura, proporción y escalo. El grado de fidelidad requerido depende del objeto o que se destine lo 
fotogroffo. Uno dicpcsitivo que permito una visión general se entiende que deberá propordonor esencialmente uno 
especie de conocimiento o primer nivel. Necesita contener, con doridod y l'occisión rozonobles, lo formo y el colorido 
del objeto y tiene que poseer lo suficiente calidad técnico poro hacer frente o cualquier problema de exhibición, 
principalmente de los proyectos y pantallas cuyo calidad es vorioble. así como uno diversidod de condiciones de 
ilurninoción. 

Ilustrad& y exhibición 

problemo de lo ireerpretoción subjetivo que transformo lo simple presentación de lo obro suele producirse con 
los fotogroffos destinodos o catálogos o encidopedicas. estos forogrofios muestran lo obro desde el ángulo y bojo 
lo iluminación que mejor revelan s., belleza y su fuerzo. En el coso de obras bidirnensionoles, como las pinturas, cosi 
invariablemente son fotogroffos de frente. con ilurninoción repartido de modo más uniforme, que pongo de 
manifiesto lo textura de los pinceladas. Los obras tridimensionales ofrecen mayores posbilidodes de variación en 
cuanto o los ángulos de tomo y disposición de lo iluminación. 
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11.5 Encuadernación y acabados 

Encuadernar es, simplemente, plegor, unir y coser varios pliegos o cuodernillos, en blanco o impresos y ponerles 
uno cubierto. 

Lo encuadernación se clasifico en rústico, o seo el libro con cubierto de papel; mem*, con topos de cortón forrodo 
de papel y lomo de tela; media pasto, con topos de piel de chogrin y lomo de piel; poso. con cubierto de cortón 
forrodo de piel; holandesa, con cubierta forrado de pergamino; inglesa, con topos forrados de tela o papel y lomo 
dé chogrin; ochogrinodo o de piel liso, con ropas forradas de piel o tela; ~mono, con topos de papel y torno con 
uno o dos tejuelos o cuodritos de papel con el título que se pegan ol lomo. 

Otro dosificoción de lo encuadernación es lo práctico o corriente por lo que son unidos y cosidosvorios plieges 
o cuadernillos, poniendo o ellos uno cubierto poro que el ktxo que se constituye esté defendido y seo manejable; 
de arte especiolizodo poro los amantes del Ibroy bibliófilos que guscra de embellecer el Ibroydorle lo consideración 
de uno formo artístico; de lujo por lo que se impone el continente al contenido, importando más lo riqueza y el 
deo:zoclo, el aspecto en sumo que el valor del texto impreso. 

asiguientecopítulose refiereo lo birócoroporca Ilevorocoboel trobojo final. Es vino explicación olresuirock, gráfico 
de lo carpeta. Por fin lo conjunción de los conceptos de grabado (capítulo I) con los conceptos de soporte gráfico 
(coptiulo II) y Pedro Ascencio como misto 
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CAPITULO m 

Proyecto Gráfico 

111.1 Definición y delimitación del proyecto 

Entre más bósicosy directos son los elementos de uno carpeta de trabajo, más sencillo y contundente es lo formo 
de llegar el mensaje de lo que se quiere comunicar al receptor que lo observe. 

En este tipo de caperos, se presentan generalmente fotogroflos de lostrobojos (en este coso de los obras)y algún 

texto explicando el trabajo de que se troto y lo técnico con que fié realizado. Los elementos poro lo capero serán 
lo imagen y el texto. 

Las imágenes pueden usarse de manero más flexible yvisuolmente son ~estimulantes. Son fuente inigualable 
de recursos creativos. 

Las imágenes que conforman lo carpeta de trabajo de Pedro Ascencio son algunas de sus obras de grabado y 
pirouro. Se troto de 18 imágenes fotográficos: cinco en color que representan o lo pintura (obras de óleo-encousro 
de gran formato) y trece grabados en modero (xilogrollas) de distintos formatos. 

Las imágenes seleccionados paro conformar lo carpeta, don un acertado concepto de lo obro general de Pedro 
Astenia. 

El texto arraple uno función narrativo, explicativo del objeto o conceptos que el documento plástico representa. 

0 conjunto de texto determinen gran pone el diseño, por lo que esespeciol mente importante en el impocto visual 
de dicho documento. 

texto que conformo lo capero, consiste en uno introducción al trabajo esaito por el misto presentando su obro. 

Todos los imágenes de pinturas y grabados llevarán su ficho técnico conteniendo: Mulo, técnico, dimensiones y 
fecho de reolizoción. 
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111.1.1 Pedro Ascencio el artista 

Muchos han sido los evoluciones que ha tenido Pedro Ascencio como artista. Ho pasado por marcodostendendos, 
siempre dentro del contexto gráfico y lo realidad plástico de su entorno. 

En su pintura, daba especial importancia o lo materia, o lo tenue del colorido y ol signo. 

Cuando o fines de 1980, presentó su exposición Txpeaociones', Pedro marcó un especial cambio en lo formo 
de concebir Si obra: dió un singular roque textura! en sus pirouras, concedió uno gran exuberando en el color, y ese 
sitio tan importante que ocupaba el signo, lo reemplazaron los desenvueltos y eurítmicos grafías. 

Los obras que presentó en esro exposición. fueron el interludio de un proceso en el cual conjugó el instinto con 
lo experiendo. Es sobresaliente lo destreza poro poder perobir y al mismo tiempo transmitir los egfmulos de lo 
redidod d ejecutar su obro, convirtiéndolo así, en ~demos de lo actividad plógica de esos dios. 

Pedro Ascencio era básicamente en eso época. un misto abstracto informalisto. Hablo experimentado con el 
poder del signo, con lo sensuolidod de lo morería, lo sugestión espodal por medio del color. el impacto sensible 
del mcinchodo, el tachón y el esgrofiodo... llegando así a un manchismo de rítmico organización. 

Esnucturabo y recomporgo de acuerdo o sus descubrimientos en el momento de pinta. 

Simplemente de yuoctoponer manchas de color, lograba un excelente dinamismo de los formas. Combinaba 
vibrantes y emotivos tonos con intensos trozos negros. 

Debido o lo oudocio de lo policromía que plasmaba en SU obro, Pedro Asoencio debo uno jerarquía al señalar 
claramente ritmos y direcciones. Gracias o ésto, codo cuodro ero uno propuesto de evidencias distintos. Su obro, 
resukobo ser. uno propuesto único. 

Visualmente, esos imógenes los empleaba poro provocar sensaciones, experiencias cotidianos y típicas de los 
habitantes urbanos. 
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Le dió uno macado exaltoción al color entre los trozos (o manero de brochazos) siempre negros, que recuerdan 
ol doisoné. 

Al mismo tiempo que su obro se podía colificor como obstrocro, representaba el momento °cual que vivía. con 
SU respectiva dosis de resonando del posado. 1 

Poro 1984. Pedro presentó uno nuevo exposición: Tres septiembres'. Se trombo de tres ortos de su producción 
gráfico (1976-1979) en lo Acodemio Real de las Mes de Estocolmo Suecia. Fué uno époco de experimertodán 
y de afirmo:J(1n de una identidad en el arte. Pedro hizo uno invenigocián en el Fotograbado, Lilo-offset Urogrofío, 
Huecogrobodo y Xilografía. 

Pedro fué discípulo de Froncisco Moreno Copdevillo, de Giben° Aceves Novanoy Ricardo Roda. O &SO se deben 
sus preferencias de temática y esrilo. Los ofinidodes y conrrosres con sus ~ros. fueron evidentes en sus trabajos. 

Prcxricabo lo litografío, lo xilografía y el grobodoenhuecoconespedol solturoyvoriedod. En el merol empleabo 
lo resina, punto seco, oguoiinto, azúcar. oguofuene y bcrnices poro obtener «ecos de lineo. Tonales y de texturas. 
Tenlo un hábil manejo de los entintodos, y el desereirtor. Recurrió d empleo de lo borro, el lápiz, el manguilb, el 
pincel. y lo aguado o rouche en lo lirogrofío. 

Usó lo piedra yel metal aro offset)como medio de expresión. Otros de susrecursos fueron: el ocidulodo (secuela 
provocodos por los ácidos). lo manero negro (proceso inverso ol trodidonol que vo del blanco al negro) y lo 
fotografío. 



Los grabados de Pedro comenzaban su tendencia informal. Texturas (reoleso °patentes). salpicados. manchones. 
organización eficaz del tratamiento lineal, líneas nerviosas. decididos y loberinticos. 

Urea séllala té sueno. 1988-1989 
.7alogrojra 60x •90 cm. 

Susescernposestobancorgados de rirmos, de formas boffocos, curvosy envolventes, reakcodos moricesy contrastes 
muy bien logrados, que denotaban su comprensión y aprovechamiento de cnrogonismo blanco-negro, coroaedrr 
do* de este cnriguo oficio. 

Yo en esta exposición, su obro presentaba un "es, de síntesis donde extraviaba o lo figuro. Ego actuaba 
fuertemente en lo conciencio del expecrockx. 

Eran de suma impetrando en su obro los exuberanrescomponerées que reflejobon uno concepción urbano. Eran 
signos de 5.0 época y de 111 quehacer que poseían el corócter de lo come vivo. 

Pedro los larnobo Mojos fondos'y eran retaras obstroctos del entorno y lo corichonidod, personajes y situaciones 
de los suburbios. 
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Uno obro muy importante fue lo serie de fuglomientos como homenaje contemporáneo o Gayo. llamados 
Wecotombe". Son ejemplares de profundo significación estética, por su alto nivel plástico y político, porque son 
palestinos. Están reolizodos en Fotomecónica y Offset-lira. 

En ese momento, yo se perfilaba un estilo distinto en sus xilogroflos: torsos y máscaras; fragmentadas o rehedms 
por lo dinámico de los ritmos compositivos. 

Broa xilografías, marcaron influencias bien asimilados de Morisse y Picasso principalmente. 

Pedro Ascencio mostraba entonces uno motivación artístico distinto. Estuvo andodo en lo tradición expresionista 
del grobodo mexicano, pero eso mismo rnotivodón, junto con los vivencias que experimentó ol estor en contacto 
con lo realidad, hocen que el papel, lo tinto, lo estampo (imogen gráfico) sean su preocupoción principal. 

Los resultados confirmaron lo orinado de su labor cii interpretar el mundo con los medios de la gráfico. 2 

Poro finales de 1985. Pedro marcaba en su obro uno dualidad muy importare.: por un iodo, el cuadro como 
muestro gráfico, y. por el otro, las formas plásticos en si. esto es, que estableció un orden plásticaísimb5liob gracias 
o los visiones atenidos del entorno humano y o su gran capacidad sobre los mechas formales y técnicos de lo pintura. 

84311i3r0 encuentro, con gran frecuencia en sus sueños, un medio poro comunicarse consigo mismo en donde vive 
todo dose de experiencias. Logro legar o los lugares más iecónchtos del olmo. registro cualquier movimiento de su 
entorno. Se lanzo al descubrimiento de si mismo sin descuidar su marco de referencia. 

Pedro Asoendo no es lo excepción. Logró socas los imágenes de SUS sueñosy conjugarlos con lo condenó°, poro 
trabajar con mayor conocimiento de su existencia. 

Luchó desenfrenadamente entre el instinto y el espírhu. El onimal/hombre, que fácilmente se hoce dueño de 5.35 
facultades espirituales. omitiendo así. cal animal %te es parte de él. 

En este año de 1985, Pedro pesen«, ~aciones'. una exposición donde pululaban los animales, nahuoles y 
pegosos en sus inquietantes paisajes. 

2 	Amado Tures Midda 'Mes Septitiables" 1984 
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También pintaba mujeres con rostros cpaciblesycon mirados detenidosen el infinito; losteOresentobo mu  ilodos. 

con lo vida segrnentodo, las ilusiones cortados. 

Lo pintura de Pedro estaba enclavado en un figurativismo que resulrabo convencional por lo seguridad que tenlo 
de 5.1 conocimiento. Controlaba las formas dorándolos de un significodo. creando y recreando símbolos que 
conformaban una unidad estético, donde lo perfecdón existía cuando codo elemento estobo en su lugar. Escuando 
lo formo pictórica existe como pene sustancial del espíritu humano. 3 

La obro de Pedro partía de un dibujo emboscado en lo textura, en donde buscobo uno formo en eso figuroción 
tato. Insistía en los imágenes truncados con animales fantásticos poro liberar el horizonte formal e iniciar su comino 
personal ol contenido. 

Una cuestión muy importante en lo obro plástico de cuolquier artista es lo inspiración. En el caso de Pedro 
Ascencio, ésto nace de su propio quehacer. de lo disciplino mismo. de lo naturaleza de los sustancias que transformo: 
lospigrnentospuros. lo cerovirgen. losóleosconesmolte. lostierroshúmedas; decrencéustico sobre bostidor. pintura 
de caballete. 

Porto mesado de sus sueños. fontosiasy percepciones por medio del pincel. lo espótulay lo huello, 5J pintura viene 
o ser. uno fusión de motivos y experiencias que se plasman en sentimientos. 

En esto exposición de 'Mutaciones; lo mujer en su pintura fué de sumo importancia. En los muñecos rotos' los 
mujeres están representadas como compañeros del nahuol. que los penetro. los lleno y florece en al interior. Los 
mujeres con máscara se nahuolizon. 

Estos mujeres están aeodos combeicomente por medio de el olizarin, el cobalto, el litargirio, el óxido, el humo 
tostado (SIC) y el rojo indio. 4  

Lo que Pedro Asaencio logró con lo pintura, fu& el producto modero de uno personalidad que se definió o trovés 
de un proceso tenaz y disciplinado; este proceso, exaltó cualidades visibles en SU quehacer como el uso vibrante 
del color y uno figuración realmente outéntica. Encontró un léxico original y propio. 

3 	Javier Amares "Mutaciones" 1985 
4 	Raúl Avila "Mandones" 1985 
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Cuando a principios de 1986, Pedro Ascencio presentó lo exposición de xilogrofíos 'Retomo de un viaje irreal', 
se nota una marcado preferencia por el Mito. Creobo uno mitología de imágenes, figuras que mucho tenían que 
ver con la formalidad poético. 

Serie de opwasz 1993 
&grao, turbión comprimida chapopole 50 x60 cm 

Todo lo producdón de Pedro tenía mucho que ver con su tiempoy su momento. Comprendía los acontecimientos, 
tal vez uno posible extinción. De aquí note su mitología de imágenes. 

Este miro lo represenrobo o3n apariciones de seres femeninos. nahuoies. paisajes »Murales alucinantes. de 0110 
tiempo, de otro era. 

Los ~adosen modero o xilografías de Pedro evocaban los sentimientos que provienen del mismo hect), de 
mime: cuerpos de carne-textura come lacerado por el oficio. Rgurodón del claroscuro (SIC), de origen neromeree 
expresionista. pero que irrocria un equilibrio perfecto. 

Desde los primeros incursiones en el one, hasta ese entonces. su obro es inforrnalisra. Sin embargo. yo en ese 
tiempo, retomó o lo figuro dentro de un concepto técnico distinto. 
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Algo característico en los grabados de esto exposición fué pl formato de gran tomarlo que usó Pedro. Esto obro 
no eran sueños o ensoñadones, ero un enfrentamiento vital con su tiempo. El conocía Europa, y. de alguno manero. 
coincidía con lo que decía Apollinaire: 'Europa es un continente envejecido y careado'. 

Cuando Pecko Ascencio regresó a México, país pródigo en mitologías, optó por el subjetivo nudo de su interior. 
5 

En 1988. siendo maestro del Taller de Experimentación de Estampa 'losé Guadalupe Posado' de lo Escuela 
Nacional de Artes Plásticos, presentó uno exposición de grabados en madera de sus alumnos. El mismo Pedro 
describe las obras así: 

"Quiero señalar los riquezas y variantes dentro de la técnico de taller y oficio en que codo alumno se adiestra. 
adopto. persigue e interpreto en sus trabajos. 

El grabado de modero en !U hechura, A/tollo lapidario quirks, responde ol gesto detallados. de cortes. incisiones 
elevados al impreso del blanco y negro, recurre o lo inerumentoción trocrocionol manual como son: prenso-roil de 
impresión. 

los ~ojos, gubios, triángulos. cepillos. buriles. puntos. mazo y punzón, etc. Los soportes plancha y matriz -
moderas triploy. coobo, cebos. pino y ocote. dan de si lo legtole respuesto de texturas, veteados, MITOS, relieves 
y esgrofiodos. con cortes expuesros o los formas escritos. directos, formales e informales- don resukodos o su reporte 
impreso. Al latido impulso de doro-oscuro. blanco y negro, grabado lineal. de dios contrastes, formas puras e 
informales. de cortes sin precisión con lo secuendo del punto y lo lineo- entollodos bojo el fondo negro poro hacer 
resurgir lo velocidad del plano o volumen en blanco. 

Grabado atmosférico, cabe señalar como el más direcio, rico y expresivo. piCtórico y o la vez se desarrollan más 
cerco del opine gestuol o boceto inscrito o lo imagen. 

G3ligraffasy signos son respuestos de un dibujo que anteceden o codo uno de ellos. persiguiendo lo descifroción 
de su ideo imagen.. 

5 	ViciorMobjards Ruiz 'Resarzo de es viaje inter 1986 
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El reporte e impresión del blanco y negro don vitalidad de dor o conocer su expresivo ejecución de lo estampo. 

Gran tradición del grabado en México, la tollo en modero resurge o estos tiempos, 31J técnico, implemertoción 
y recursos hocia el oficio de grabodor, estampas que es de señalar el reporte legible de nuevas expresiones en el 
grobodo y es de valer el esfuerzo y logro de codo uno de los exponentes'. 6 

Poro finales de 1988 y principios de 1989, Pedro presentó uno gran serie de seterto xilografías titulado 'Elegías 
yAlurnullos", donde continúo con lo indogadón temática, formol y estilístico iniciodo con lo exposición "Autociafies' 
y continuado con 'Retorna de un viaje irreal'. 

Poro temor= lo evidente continuidad, Pedro Ascencio integró o esto nuevo sede algunos de los esompos de 
lo serie mterion En ambos lo predominante era el sentido simbólico de los composiciones plásticos. 

Antes sólo trobajoba lo figuro femenino, mudas veces roto o desmembrado. Ahora se trombo de figuras 
femeninos y masculinas siempre enteros, o veces con ~sayos o con tocados rituales. 

6 	Pedro Asando "Taller José Guadalupe Posada" 1988 
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En "Elegías y Murmullos', como en las ontericires, Ascencio muestra los figuras rodeadas de uno variado Muna, 
verdadero y mitológico al mismo tiempo. Toros, perros, oyes, caballos, coyotes, hoicones, jabolíes, serpientes y 
felinos con actitudes y movimientos casi humanos. 

Por los senderos que el diluvio coasse16. 1988-1989 
Xilografía 60x 80 cm. 
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Las escenas montadas por Pedro Ascencio en estas obras se perciben extraños, como traídos de lejanías 
románticas y vertidos en el surrealismo. Los personc4es interoaúon en un espacio no especificado, pero sí construido, 
que o veces está limitado y a veces abierto, dando así movilidad al plano. 

Muy importantes son los frases poéticos que Pedro ponía al pie de los estampas. Eran palabras extraídos de 
cuentos y poemas de Juan Rulfo, Octavio Paz, Germán Pardo Gordo y otros. Era una fusión perfecto entre el lenguaje 
verbol y el lenguaje visual. 

Con ego, Pedro do un significado distinto al misterio: lo hoce inteligible, comprensible. 

Pedro Ascencio se sitúo de alguno manera en los expresiones ~ticas de lo postmodernidod gracias a sus 
desplazamientos estilísticos, lo norrotiva difuso, los oluciones, lo tendencia argumento! y el carácter simbolista de 5J 

trabajo gráfico. 

En estos grobodosen modero, se puede apreciar uno gronvariedod de cortesy efecroshechoscon buriles, gubios, 
punzones, navajas. cuchillos. ogujos, cepillos de colambre. mozos. Placas de pino, de ceiba. de caoba, o de ocote. 
Poro extender lo tinto calcográfico o él esmalte de color negro poso o mezdodo con castaño poro calentarlo, Pedro 
usó rodillo blondo y rodilb <luto. con los que alcanzo moyor o menor penetración en los segmentos que habrán de 
imprimirse en hojas de diversos tomarlos. 

En los tres etapas - lo de los cates, lo del entintodo, y lo de lo impresión con tárculo manuol-. Pedro pone o lo 
estampo uno atmósfera pictórico por medio de lo gestualidod. Un corte de gubia hecho con decisión gestuol 
equivale o un brochazo. Texturos, medios tono, gomas de grises, altos contrastes se conjugon y eluden o lo 
monotonía y al conformismo. 

En 1988-1989, lo xilograffo en Méidco vivía momentosde esplendor y renovoción. Pedro Ascencio aportó mucho 
o este movimiento. 7 

7 	Raquel Tibol "Elegías y murmullos" 1988-1989 
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Han sido muchos las exposiciones del Taller de Experimentación de Estampo 'José Guodolupe Posado' o cargo 
de Pedro Ascencio. 

Uno importante fué la presentada en lo Galería del Bosque Casa del Logo, en 1987. El mismo Pedro lo describe 

'Lo presente muestro de grabados en modero -xilografías- en blanco y negro. es el resultado de uno selección 
de carpetas de trabajo actual de mi taller. Los diversas expresiones en el ocobodo e interpretoción de codo imogen 
de ellos, do muestro de sus esfuerzos poro lograr dominar lo técnico de grobodor-impresor de este oficio y lenguaje 
plástico' 8 

Así, de diciembre de 1991 o enero de 1992, estuvo en lo Galeno de ate Carlos °luche°. otro exposición de 
estampes de su taller 'losé Guodalupe Posado', siendo algunos de sus alumnos expositores Alejandro Pérez Cruz, 
Iñalsi Garrido Frizzi, Lauro %Iodo, Mónica Prieto, Patricio Soriano, Podo Uribe, entre otros. 

lAguOnen el papel'. exposición realizado por el Taller de Apoyo Gráfico, dirigido por Pedro. integro el conjure° 
de obras donde se hollan dibujos gráficos de figuro humano. al desnudo y natural. El mismo Pedro Ascencio apuntó 
que en SU descripción revelan uno manifestación aeativo y plóstico con grandes cargas de emotividad gestuol, 
vivenciol, y o lo vez uno fuerte disciplino. 

Los autores de estas obras son jóvenes aeodores que van avanzando por el sinuoso canino en que se gestan 
el quehacer y el oficio, en busco de lo hondo tradición formativo de los talleres de lo Esarelo Nacional de Artes 
Plásticos. 

Pedro, en lo ingoducdón referido o esto muestro opinó sobre el trobojo de sus alumnos: 

'El reporte inrnediato, descriptivo y caligráfico de estos dibujos. apunta lo destreza odquirido en lo rutina, en lo 
toreo diario que hoce contender los múltiples técnicos con los recorridos, las lecturas y los momentos que troduoen 

el ojo y lo mono, insirumentos primarios instintivomente propios. En ese género de obro 0AiCO, el dibujo artesanal 
escxdinario como el pon cotidiano, y su expresivo impacto inscribe en un nuevo orden lo práctico de dibujar lo sencillo 
y lo nauvrol. sin destituir lo honesto y lo amoroso de codo ~ora. 9 

8 	Pedro Ascescio 'Tener José Guadalupe Posada" 1987 
9 	Pedro ASCCIICiD "El Aguijón en el papel' 
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Li 

Poro ogoso de 1992, el taller 'losé Guodolupe Posodo' expone nuevamente en lo Galería Luis Nishizowo de 
lo ENAP. 

Pedro Ascencio le dió consistencia conceptual o este taller, coordinándolo con notable éxito desde que lo inició. 
Supo aeor un espíritu de trabojo digno y solidario, como en el taller de cualquier artesano donde los cosos se hocen 
antes que nodo con cariño. 

En el grabado se hoce arte sólo con uno tabla y uno gubia. Es un oficio que se va haciendo primero con el tacto 
y luego con fuerzo vital, conjugado poro terminar en oigo sublime y grandioso. 10 

Esto muestro presentaba grabados en modero producidos recientemente, donde era notable lo interpretación 
gráfico, lo monifestoción personalmente contenido o un espacio y un relieve, proceso en amarare combo de ritmo 
y decisiones. 

"Evocativamente. - opinó Ascencio - esto es uno carpeta de estampas de semblanza pictórico y chbujística que 
manifiestan un proceso en un medio que se opuesta en los rieles de los canes y oficios. 

Hombre. piedra y árbol se transcnben. se descifran en uno formación de instancias que se von modelando y 
caracterizando en su persondidod propio aún ajeno al crtffice. poro formar uno pirámide". 

La porticularidod de los impresos de esta exposidón, propone uno secuencio de selección y carácter manifestán-
dose jóvenes de legitimas raíces verdes; hombres y mujeres que salen por su herromiento de voluntodes, por el 
volcán de su sangre. 

Se trotaba de uno muero valiente. enérgico y vasto por su cuolidod evolutiva, se encausaban yo corrientes de 
grabodores en lo tallo en modero, en lo semiótica (SIC) y el concepto del oficio. 

10 Jesds Manía= -raer José Goadakve Posada" 1992 

CAPITULO III 	 77 



• • • e • • • 	 • 	 • • • • • • • • • • • • • • • 

Pedro Ascencio, por su gran conocimiento sobre el grabado y como encorgodo de este taller, hizo uno crítico 
objetivo sobre el trabajo de sus alumnos: 

'Los alternantes que han elaborado coda una de esos estampas nos enseño lo cualidad de echar cimientos en 
lo formación de grabadores, en toda uno línea que nos permito obtener de ellos -brotes nuevos, recientes en lo 
disciplino- un mensaje plástico, involucrándose en este factor o lo gran urbe, que resume en su búsqueda uno imogen 
nuestro y contemporánea a lo vez. 

He aquí la propiedad de los recursos del grabado en modero: tollo e impreso, facturo en sus ritmos y tiempos 
pendientes en coda estructuro al leer el doro-oscuro 0111105fériC0 y lineal; transaibir en signos, formas, gegoles 
conocidos o contemplativas evocaciones al metafórico momento de lo imogen, resononcios de ecosy espacios de 
lo kg en lo escalo grisinegro/bionco, y negro sobre negro. Así se canobe, imoginorio en sus silenciosos blancos, al 

rúuico hacer de ser; se evoco resonancia en sus relieves y solemnidad en sus espacios. 

Estos fibras y nervoduros corocrerizcn, en su insaipdón como de cicatriz, lo pronto insionda de grabo?. 11 

11 	Pedro Asceacio 'Talles José Guadalupe Posada' 1992 
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Todo lo finge porque es rads pobre que sus ayases. 1988-1989 
Jfflogrqfkt 60z80 cm. 

Lo xdogroflo comúnmerie llomodo godo en modero o en relieve, ho sido en el devenir hisrórico de los ates 
plásticas de nuestro país. uno de los medios más importantes dentro del campo específico de lo estampo, del que 
se han valido connotados 0'1th:spar° expresar sus ideas, de acuerdo o su capacidad creativa y o un lenguaje propio 

y original paro interpretar uno realidad determinoda: 

79 
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De noviembre a diciembre de 1992, Pedro Ascencio exhibió en el Museo Nacional de lo Estampa del Instituto 
Nacional de Bellas Artes cincuenta xilografías de gran formato. producto de SU trabajo de dos ortos, exposición 
llamada 'Cenizas, sangre de piedro". 

Pedro se distingue por ser uno de los artistas que más ha cultivado en lo últimos décadas lo técnico del grabado. 
lo cual, con uno amplia y productivo experiencia le soca todo el provecho posible, haciendo de la placa de modero 
el medio más idóneo paro expresar todo ese mundo que le pertenece y que él transformo en imágenes más allá 
de uno realidad cotidiana, pero no ajena a un simbolismo cósmico con el que se identifico plenomente. 

Al observar los trabajos de Pedro, se comprende lo hobilidod poro convertir un triplay en el lugar de los 
acontecimientos y del enfrentamiento del artista con la materia lo cual transformo mogistralmente, medionte el 
uso de herramientas punzo-cortontes, y de todo aquello que le permite descubrir nuevos formas y texturas que él 
requiere poro producir codo uno de sus obras. 

Podemos apreciar en sus magníficas murales, uno serie de ritmos en las composiciones plásricos, donde las vetos 
de lo modero son portadoras de fuego y vitalidad poro el artista. 

En ellos se puede apredar toda lo riqueza del grobodo. lo calidad de lo impresión tonto en el papel común como 
en el 'omate*, y el manejo de todo uno goma de tonalidades que nos llevan del blanco al negro y viceversa, 
pasando por uno serie de grises que pocos han logrodo con tonto acierto como lo hoce Pedro. 12 

Muchos son los comentarios que se han escrito sobre lo producción de Pedro Awencb, pero es importante notar 
lo que hoce lo chico de cite Roquel Thol. quien lo ubico dentro de las expresiones artísticas del postmodernismo. 

Los obras de Ascencio poseen un fume 'andamiaje% que derivo de un querer hacer sentir lo estructuro lineal, 
compositivo y coloristico del cuadro. Los problemas de formo y fondo (figuro y superfide) forman parte importante 

de sus inquietudes. drcunstarcia que es detectoble en dibujos realizados al carbón y al grafito. El afirmo que men 
bueno pone de lo pireuro actual el dibujo se ha perdido y hoy que ev000dos. De oquí su tendencia o utilizar las 
tradicionales borros de colores al pastel cornos fueran lápices, acentuando su función de herramientas chbuiisticas- 

12 Lic. Beatriz Vide] de Alba Tediaç sangre de piedar 1992 
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Tintas, sanguino, conté, cortón comprimido y gis, son otros medios que le ayudan o pasar del mcteriol orgánico 
al inorgánico. Lo riqueza del entramado, los texturas, raspados y esfumados, fusionodos con trozos libres y firmes, 
rectores de lo composición, son los resultados de 9.3 libertad de elección. 

Cuando Pedro Ascencio presentó lo exposición 'Ritmo, lineo y tono' se podio percibir un poso del expresionismo 
abstracto o un sistema de signos que, sin dejar de ser caligráficos, conllevaba o lo aparición de imágenes, tomadas 
siempre como elementos formales. Se trotaba de cuerpos humanos representodos en prefiguroción, o seo, que se 
detecto lo presencio de lo figuro sin que pierda Su carácter signico. La figura octuobo como elemento plástico 
ocompoñodo de huecos y áreas circunscritos, todos formas con valor propio. 13 

1 

1 

13 Teresa del Cande Mamo, lima y toso" 
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Carlos Dios Golindo escribió sobre Pedro en lo revista PArtNexus' lo siguiente: 

Ciudad de México 

Pedro Ascencio 

Museo Nacional de la Estampa 

En lo década de los años setenta, cuando Pedro Ascencio aún estudiaba arte en lo Escuela Nacional de Mes 
Plásticos de México, yo era capaz de lograr pinturas vigorosos y convincentes. Empleobo un léxico informolisto que, 
si bien es cierto que incluía texturas ligeros, ero más bien un informalisto lírico. Durante su estando en lo Red 
Academia Superior de Mes de Suecia, en Estocolmo, institución en lo que permaneció de 1976 1979, Ascencio 
se alejó de la obstracdón y optó por un original lenguaje figurotivo, el mismo que continúo cultivando y que, durante 
estos años, ha depurado y consolidado, además de tomar lo decisión de trabajar el grobodo en modero. 

Actualmente Ascencio practico lo pintura y el grobodo, pero sin dudo es en el campo de lo gráfico en el que 
ha logrado un cúmulo mayor de innovodones. Su labor ha suscitodo el resurgimiento del interés que numerosos 
atinas mexicanos tienen hoy por lo xilografía. El grobodo en relieve, es verdad, cuento en México con uno largo 
troclidán. Sin emborgo, el peso mismo de tal tradición y. sobre todo, el estrecho vínculo que, en lo primero mirad 
del siglo, mantuvieron el nacionalismo histórico y el grobodo en modero, fueros dos de los causas de que los artistas 
mexicanos evitaran el uso de este procedimiento gráfico. Ante lo realidad, Ascencio tuvo que incorporar o su 
lenguaje vatios elementos poro que su distando estilístico respecto o sus antecesores resulta° inobjetoble. En su caso, 
lo manera audozy decidido con lo 9ue empleo su repertorio técniop y el modo osodo y vigoroso con el que manejo 
sus procesoiproduaivos, son dos de las causas que le facilitan el generar formas cuyos connotociones son de fuerzo. 

Las escenas que Ascencio trobojo son exteriores y carecen de líneas de horizonte. En sus estampos, usualmente 
uno o o lo uno dos figuras ocupon los primeros planos. Bojo los personajes pero, de manero más doro, bojo los 
de losprimerosplonos, Ascencio coloco sombreodosy referencias de suelo° de vegetación. Lasformas son humanos 
y animales e interixtúan entre ehos. Lo representación de objetos es escaso y lo de mobiliario o de elementos 
crquitectónicoscosi nulo. Entre ksfiguros, salvo que lo proximidod entre ellos seo de uno enorme cercanía, hoy áreas 
blancos. La sensodán de distancias está resuelro mediante lo disminución de los tamaños de las figuras lejanas así 
como por medio de lo eliminación de los detalles en los formas dejadas. 

Entre noviembre y diciembre de 1992, Pedro Ascencio expuso en el Museo Nacional de lo Estampo 41 
impresiones de grabodosen modero, el mayor de los cides mide 122 cm. por 244 cm., irnpoaorte conjunto de 
estampas al que intituló Cenizos, solgre de piedra 
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111.1.2 Formación 

Pedro Ascencio nace en lo Ciudad de México en 1951. 

De 1970 o 1976 estudio la Correro de Pintor en lo Escuela Nacional de Artes Plásticos Acodernio de Son Carlos 
de la Universidad Nacional Autónomo de México en el Distrito Federal En estos años. Pedro acudía ol folie( de pintura 
que estaba o cargo del maestro Antonio Rodríguez Luna. 

Maestros, pintores y grabadores que gracias o su apoyo y asesoría apoyaron su formación: 

1971-1973 Maestro Antonio Rodríguez Luna, Dibujo y pintura. 

1971-1973 Moestro Luis Nishizawo, apoyo en los técnicas y procedimientos en lo pronto de caballete. 

1972-1975 Maestro Francisco Moreno Capdevillo, Taller de Hueco-grobodo. 

1971-1975 Moestro Gilberto Aceves Navarro, Taller de Dibujo, Pintura. 

1974-1976 Moestro Ricardo Rocha, Taller de Experimentación e Investigoción de lo Pintura. 

También practicó los artes góticos en el taller de Francisco Moreno Capdevillo en lo E.N.A.P. 

De 1976o 1979 hoce su espedolittoción en lo línea de grobodo en lo Red Academia Supetior de Mes de Suecia, 
en Estocolmo; en esto estando, Pedro continuó afiliado o lo abstracción en su obro, poro luego, en los ochentas. 
cambio al figurotivisrno neoexpresionisto. Siendo estudiarte hospitante en esto Academia en lo lineo grófico. 
dibujando yo en su estudio, continúo el oficio de taller de pintura, óleos sígnicos de cierto rerninicencio, vo 
incursionando de lo signico a lo figurativo de ~moción cargado en lo resonando del color, motivado por los 
%mes' poro investigar los factores de cierto rnovimierto de Europa. Creo óleos sobre lino y paneles de gran 
~oto. 

Antecede también en los bostas cargos motéricos y apoyado por las resinas ocrilicas. mezclando técnicas y 
elementos signicos. 
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Reporta el reciclaje del material que armondo bastidores como soportes toles como costales de yute, fibras de 
lazo entretorcidos con gran cargo matérica, pintura fragmentado, signica. 

De 19760 1982 radica en Estocolmo Suecia. Ahí Pedro decidió trabajar mayormente lo gráfico. entre los técnicas 
disponibles, el grabado en madero. 

A grandes rasgos, eso fué 9J formación como estudiante. Yo profesionalmente, tiene mudos méritos: 

De 1978 a 1979 fué profesor de grabado en relieve (metales y litografío). ABF. Mariahissen. EStOCollhO, Suecia. 

Desde 1982 es profesor del Taller de Experimentación e Investigación de lo Estampo 'José Guodolupe Posado', 
en lo E.N.A.P. U.N.A.M. 

En 1992, die, un curso de verano de grobodo en modero en Hamburgo Alemania en Pentiment. International 
Acodemy for Art ond Design. 

En 1993-94, dirigió un Seminario de Tesis, Libro de Artista, ENAP, UNAM. México D.F. 

Muchos han sido los exposiciones que Pedro ha realizado, tonto nocionol como invemocionolmente. entre ellos 
cabe destocor: 

En 1978 Vieos ~entes'. en Golleri Ncxdenhoke, Molmó, Suecia. 

En 1979 'neo?. &Mojo Latino. Estocolmo, Suecia. 

En 1980 'Expectaciones'. acrílicos. en lo Golerio José Modo Velasco. INDA, México D.F. 

De 1983 o 1984 'Ritmo y lineo' itinerante de dibujo por siete ciudocles de lo República Mexicana, INDA-SEP, 
México. 

1984 Tres septiembres", grabados E.N.A.P., en lo Acodernio de San Carlos, U.N.A.M. 

En 1985 Mutaciones'. en el Museo de Arte Carrillo Gil, INDA, México. 

En 1986 'Retorno de un viaje ineor. Galería del Bosque, Coso del Logo. México. 
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1988 'Elegías y Murmullos'. Museo del Polocio de Bellos Mes, INDA, México. 

1990 'Dibujo?, Galleri Oden, Sondviken, Suecio. 

En 1992 'Cenizas, sangre de piedra' en el Museo Nacional de lo Estampo INDA, México. 

En 1995 'Relatos en tomo o los mitos y leyendas'. Libro de Artista uno evocación poético en lo imogen gráfico, 
Museo de la Estampa, INBA-UNAM. 

'Elegías y Murrnullo?, Museo del Pueblo de Guanajuato, INDA y Gobierno del Estado de Guancijuoto. 

'Cenizos, sangre de piedra', Insano de Mes Gráficos de Oaxaca. CNCA-INDA. 

Ha paticipodo en más de cien exposiciones colectivos y bienales, tonto en México como en el extronjero, entre 
los que se pueden mencionar: 

1975 Centro de arte Moderno, pintura, Guadalajara, Jalisco, México. 

1976 '27 jóvenes de pintura' Musec• del Palacio de Bellos Mes, INDA, México. 

1979 Salón de Ptimovercf, Museo de arte Libevaics, Esrocolmo, Sueda. 

1980 Infoimolismo en México', Palacio de Minería, U.N.A.M., México. 

1983 Trostiempo', Museo de Me Moderno, INBA, México. 

1984 Bienal de Grabado. Cludod de Curitibo, Brasil. 

1986 'Confrontación 86'en el Palacio de Bellas Mes, INDA, México. 

1987 "Primera Bienal Internacional de Pintura', Museo de Me Moderno, Cuenco, Ecuador. 

1988 "The 8th International Wood DIodc Print Exhibition in Urowo '88' Urawca. Japón. 

1989 'Migasen Residencio, lo Plástico en lo Ciudad de México', Galería de Mes Plásticas de INDA, México. 
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1991 'Homenaje al grabador José Guadalupe Posodo', Museo de los Mes Gráficos Oaxaca. Oaxaca, y en lo 
Galería del Círculo. México. 

'Los artistas plógicos celebran o W. A. Mozart Don Giovanni', Museo de Me Moderno, INDA, México. 

11592 'Spain in Europe 500 yeors ofter Columbus", International Acodemy for Att orad Design, Hamburgo, 
Alemania. 

rorrograffa de uno nuevo generación, quince años de creación en peispecrivo° INDA, Gobierno de Veracruz. 
Xalopo. Verocruz. 

VI Bienal de Pintura Refino Tomayo, Museo de Me Cortemporóneo, MACO. Ooxoca; Oaxaca, Museo Ruflno 
Tomoyo, México, D.F. 

1994 'Los muertos en Toxco", Museo de Me Virreinal Coso Humboldt, Taxco de Alarcón, Guerrero. 

Tegivol M'emocional de Ototio'Mdramoros Tomoulipos. 

1995 Toffer de Producción e Invesigación Gráfico de lo ENAP UPWA'Ceraro Cultural Son Angel. 

En los géneros de pintura. grabado y exultes, Pedro Ascencio ho recibido premios y distinciones. nacionales y 
bienales. Entre ellos se pueden citar: 

En 1975 ~bid Mención Honorífico de pintura Tinfuro joven de Aguascolienres' 

Paro 1979, obtuvo el premio de Adquisición de litografío, Sofión de Primavera, Museo de Me de Liljevalchs. 
Estocolmo, Suecia. 

En 1986 le otorgaron el premió de adquisición. Salón Nacional de dibujo. Galería Auditorio Nacional, INDA, 
México. 

1988 Primer premio de grabado, XI Muestro del Salón Mociona sección estompo. Museo de Me Moderno, INDA, 
México. 
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En 1990 obtuvo el primer premio, en el IV Salón Bienal de grobodo Diego Rivero, Homenaje Efroh Huerto, 
Guanajuato, Museo del Pueblo Coso Diego Rivero, Guonojuoto, INDA. 

1991, primer premio. Salón de grabado Don Quijote, Festival Cervantino, Guanajuato. Guanajuato, Museo 
Nodonol de lo Estampo, INDA, México. 

En 1992 recibió el primer premio, xilografía, V Salón Bienol Nacional Diego Rivero. Museo del Pueblo Coso Diego 
Rivera, Guanajuato, Guanajuato, Festival Cervantino, INDA. 

Premios y Distinciones 

Los premios y distinciones que Pedo Ascencio ha recibido o lo largo de 2.• carrero son: 

1972 Mención Honorífico de dibup, ENAP, Son Carlos, México D.F. 

1974 Mención Honorífico de dibujo, ENAP. Son Carlos , México D.F. 

1975 Mención Honorífico de piniuro Tinturo Joven de Aguciscohentes° Hotel de México, Polifoium Cultural 
Siqueiros, México D.F. 

1979 Adquisición de Litografío, Salón Primavera. Társologeni. Museo de Me Liljevolchs, Estocolmo Suecia. 
I 	

1983 Mención Honorífico Salón Mociono' de Dbujo, Museo del palacio de Bellas Artes México D.F. 

1984 Segundo Premio de Grobodo, Primero Bienal 'Diego Rivero' Museo del Pueblo INDA Guanajuato Gto. 
México. 
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1986 Salón Nacional de Dibujo, Galería Auditorio Nacional INDA, México, Premio de Adquisición. 

1988 XI Muestra del Salón Nacional Sección Estampa, Museo de Me Moderno , INBA.1er Premio. 

1990 VI Salón de grabado Diego Rivero homenaje o Efraín Huerta, Guanajuato Gto. 1er Premio . 

19915olón de grabado 'Don Quijote'. Festival Cervantino . Guanajuato Gto. Museo Nacional de lo Estompo, 
INI3A, México D.F. 1er y único premio. 

1992V Solón Bienal Nacional 'Diego Rivera ler premio, Grabado en Modero. Guanajuato Gro. 
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111.1.3 línea de trabajo y constantes estilísticas (Desarrollo profesional) 

En la década de los años setento, cuando Pedro Asoencio era estudiante en lo Escuela Nacional de Ames Plásticas 
(U.N.AJ& ), yo destacaba por su omplia capacidad poro lograr obrosvigorapsosy convincentes. Durante oquellos años 
acudía al taller de pintura que estaba a cargo del maestro Antonio Rodríguez Luna (taller cuyo titularidod luego 
recaería en Ricardo Rocha) y empleaba un léxico informolisto que, si bien es cierto que incluía tenernos ligeras, se 
trataba más bien de un informolismo preponderontemente lírico. Incursionando en lo basto cargo motérico de 
grandes formatos, pinturas acrílicos, cargos con polvo de mármol, de lodrillo, arenas volcánicos, entelodos, sobre-
encelados responden a los grafismos y esgrofiodos, marcas, segmentodones ruinicas, eSCriltiOS, paramentos 
escriturodos, sobriedad de color. 

i3loncos, sienos, ocres y negros apoyados por los resonancios tonales de las arenas, riquezas de pintura mago. 
peerikodo. 

Durante su estando en lo Red Acodemio Superior de Mes en Suecia, en Estocolmo. Institución en lo que 
permaneció de 1976 o 1979, Ascencio continuó &diodo o lo obstrocción que con tonto desitezo trobojobo y. 
sorprendentemente (dado lo ocogido que hasta entonces hablo tenido con su lenguaje no representativo). al inicio 
de lo ~oda de los ochentas optó por un peculiar figurativiscno neoexpresionisto (y, más por coincidencia 
cronológico que por vocación. posivanguardista en consecuencia). mismo que hoy dio continúo altivando y que. 
durante los culos recientes, ha depurodoy consolidodo. Pero Mientras permaneció en Suecia, Pedro Ascencio decidió 
trobojar mayormente lo gráfico (misma que en México habla yo practicado en el taller que Francisco Moreno 
Copdevalo conduelo en lo Escuela Nacional de Artes Plásticos) y, entre las técnicas disponibles, el grabado en modero. 

a 
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Todos los infra tat sarao. 1986 
Xilografía 59 x97 cae. 

Lo incursión del godo es entonces en lo dinómico de hocer y sobre todo el ver exposidones importantes 
pettenedentes en todo Escandinavia, en 1977 y 1978. los trobojos de Litogrofio obtiene un premio en el Salón de 
lo Primovero Voesolonen en el Museo de Lallevoichs, Estocokno, Suecia. 
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Actualmente Ascencio practico el dibujo, el grabado en modero y lo pintura, pero, sin lugar o dudas, es en el 
campo de lo gráfico en el que ho logrado un mayor número de innovodones. Su labor en este ámbito ho corarbuído 

a suscitar el resurgimiento del interés por lo xilogrofío en un grado ton amplio que numerosos artistas mexicanos 
jóvenes tienen hoy predilección por este procedimiento merced o lo influencio o o lo ensefianzo directo de Ascencio. 
Es innegable que el grabado en relieve -y, sobre todo, el impreso sólo con tinto negro, como el que este coito 
practico- cuento en nuestro país con uno amplio y profundo tradición. 

Sin embargo, el peso mismo de tal trodición y, sobre todo, los estrechos vínculos que fueron característicos, 
durante lo primero mitad del siglo, entre el nocionolismo histórico y el grobodo en modero, fueron dos de los causas 
de que lo mayoría de los autores neovanguardistas mexicanos evitaron el uso de este procedimiento de grobodo. 
Ante tal realidad, Ascencio tuvo que incorporar o su lenguaje varios elementos con los que su distancio estilístico 
respecto o sus antecesores resultara inobjetoble. Y su estadía en Suecia -lo cual concluyó en 1982- le balitó el 
incesante ensoyo y la ulterior elección (yo en México) de toles elementos. 

En la oduolidod, el influyente estilo individual de Pedro Ascendo resulto de tal manero identificable que. incluso. 
uno de los peligros que sus alumnos en lo Escuela Nacional de Artes Plásticos ceben (o debieron) evitar es el de 
retomar toreo las soluciones iconogróficas como los formales o los que recurre este coito, orondo -y sólo en ciertos 
cosos- toles estudiantes pidieron aprovechar sólo algunos de los soluciones meramente técnicas de su rnoestro. Los 
constes estilísticos de este artista son múltiples, complejos y, aunque son recurrentes, no son reiterativas. Empero, 
es factible identificar algunos de éstas. Los escenas que él trabajo son exteriores y carecen de líneas de horizonte. 

En susestomposio usual -aunque no exdusivo- es que uno o o b sumo dosfigurosseon bosque ocupen losprimeros 
olmos. Bojo los personajes pero. de manero más doro, debajo de aquellos que están situados, en los primeros 
planos. este autor coloco sombreados y referencias de suelo o de alguno rolo vegetación. Los formas animales y 
humanos que emplea son tepresentodos relacionándose entre ellos de modo tal que remiten o los coincidencias 
que existen entre los numerosos mitos que en diversas culturas y distintas épocas emplean y han empleado esto 

Incide de tiros de lo faxes. Lo presencio de objetos es escaso y lo de mobiliario o de elementos arquitectónicos es 
cosi nulo. 
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Entre los figuras. salvo que lo proximidad entre ellas seo de uno enorme cercanía, hoy áreas blancos. Las 
sensocione de distancias estén resueltos mediante lo disminución de los tamaños de los figuros lejanos, así como 
por medio de lo eliminación de los detalles en las formas dejados. 

En su coso, lo manero audaz y decidida con lo que empleo su repertorio técnico y el modo osado y vigoroso con 
el que monea sus procesos productivos son dos de los vías que le fociliron el conseguir formosy resultados generoles 
cuyos connotaciones son de fuerza. En efecto, los huellos del empleo de SUS herramientas que son apreciables en 
sus figuras y hasta en algunos pocos detalles no eliminados de las zonas que, en lo impresión deberían resulta 
absolutamente blancas, permiten advenir lo determinación y el ímpetu con los que Ascencio acomete ars planchas 
mientras que, por el contrario, lo pulcritud que es evidente en los contornos y en ciertos detalles son elementos que 
permiten verificar que, en su coso, lo determinación con lo que trabaja no equivale a improvisación ni o uno 
preferencia por los hallazgos fortuitos. Antes bien, de sus estampas se infiere que este amisto no únicamente es 
cuidadoso al, realiza sz obras gráficas sino que, °demás, en el caso del grabado y pintura. practico con rigor lo 
ouroaftica. 

Y es, precisamente, debido o lo exigencia que se impone frente o sus resultados que. siendo un artista prolífico, 
Pedro Asaendo no exhibe con excesivo regularidad (como si lo hocen, en cambio, muchos de sus colegas 
contemporáneos). En 1992 tuvo un por de individuales y participó en tres colectivos: entre el 24 de enero y el 24 
de febrero presentó uno individual de ejercidos dibujístims de taller (algunos de éstos. sobre soportes precarios) en 
lo Sala de Exposiciones de lo Universidod de Colimo, mientras que desde el día 11 de noviembre y hasta el 6 de 
diciembre del mismo año expuso de manero individual en el Museo Nacional de lo Fsompa cuarenta y uno 
impresiones de grabados en modero fechados en 1991 y 1992 -el mayor de los moles mide 1.22 m por 2.44 m-
~actante conjunto de estampas con nomenclaturas poéticas al que intituló 'Cenizos, sangre de piedra', 
denominaciones con los que refrendó su interés por apoyar el carácter connotativo de sus trabajos con títulos que, 
en la mayor parte de los cosos, provienen de sus leduros. 
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Respecto al trabajo gráfico de Ascencio conviene destacar que si bien es verídico que existen correspondencias 
iconogrófions, formolesy compositivcas en sus piezas dbujísticas. en sus esromposy en sus pinturas. rombién esverídico 

que en ninguno de los tres géneros qUe este autor practico se odvierten trasposiciones Nonos de las soludones que 
consigue en codo uno de ésos campos. Sus dibujos constituyen explorociones que permanecen subsidiarios de sus 
grabados y de sus pinturas. En sus cuadros indogo. entre otros, aspectos como el coloristico o el texturol pero, en este 
ámbito, aún permanece en un estadio que es previo ol de lo solidez_ Pero es en SUS grabados en los que llego o 
metas que son ton seguros como novedosas. Si hoy dio es posible ofirmor que, luego de más de 20 oteas de práctico 

artística Pedro Ascencio cuento con un lenguaje consolidado, tal ofirmoción esté bosodo, de modo fundomental, 
en el reconocimiento de sus méritos especificamente gráficos'. 14 

Prestigiador y su waeno sagrado, petrificado. 1992 
rdogralfalpapel algodón 120 x 80 cm. 

14 pailas Blas Galaxia "El Alcandía" 1993 
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1 
Resumen 

En íodas estas corrientes o períodos que se señalan, alterno con dibujos, grabados, pinturas al enfoque total de 
lo temática de cada uno de ellos. 

  

   

  

1. Surrealismo (1972-1974) México 

  

2. Expresionismo Abstracto (Informalismo) ( 1974-1976) México 

De gran consistencia motérico. Acrílicos en bosridor. Gran formato. 

3. Expresionismo abstracto sígnico (1975-1976) México 

lo descifro:jan ~simple de lo designodan de lo formo, gemid, *mol, color y grofismo. Pireuro negro de gran 
cargo ~rético. 

4. Expresionismo abstracto conteniendo la caligrafía (1977-1978) Suecia 

Hollo Lino figuración de estgizoción de ritmos, de formo y color, alterando lo textura de empasto. Oleos, pasteles, 
dbujos, tintos, carbón. 

5. Expresionismo abstracto caligrafiando a la modulación del blanco y negro al color. Incierta figuración (1979-1980) Suecia 

A lo estridencia de descifrar las escrituros rotos de gran riqueza de color. Lo imogen pictogrófico vo al urbanismo 
local. 
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6. Expresionismo abstracto con remanentes caligráficos, que reporta a una temática urbana ( 1980-1982) México 
Expuesta o los tiempos, ritmos y espodos en lo estridencia del color. Aquí °bordo lo pintura sin cargo de textura. 

Es de notase que todos sus otros absrracciones son de gran cargo de textura Acrnicos de gran formato. 

7. Pintura de gran carga matérica, Sígnica (1981-1982) Suecia 
Cuadros muy pesados, sobre bastidores de tablas, muros, costales de café, de maíz, linos, algodones y montos. 

Diversidod de soportes, textil y lo corgo morérico de arcillas, polvo de mármol, mowilit, olternóndolos con pintura 
de óleo y eno:Susto. 

& De un expresionismo abstracto contiende a configurar caligráficamente, a armar la figuración con lo urbano. Oleo-encáustica, 
mixtas ( 1982-1984) México 

Modulando lo pintura en tres valores, colores hado tierras naturales, todo su pinturo se esboza, se esgroffo y 
acentúo con lo negro. Un volar entre lo figuroción y los cnimoles en un medio 'abono. Oteo enc6usio, berros. 
pigmentos. 

9. Figuración fantástica. Oleo-encáustica ( 1984-1985) México 
Con el juego de desgrofiodos, cargas matéricos, veloduros. emposros. Descifro el objetivo de simplificar formas 

rítmicamente. Configuro o un reolismo. ol desnudo. o lo mujer. o los símbolos. signos, onimales, do leauro o lo que 
cuestiono lo temático del realismo fantástico. Colores tierras primarias. 
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10. La figura completa. Oleos-encffitticas (1986-1988) México 

Alternando sus composiciones con un valor rural, émico, mítico de dar lectura al cuodro, del lugar y espocio y sobre 
todo del calar que, en formo de lo técnico, ha escodo estudiando codo vez más. Se investigo el valor del color 
osigncodo y quemando lo pintura. 

11. Pintura de mito ( 1988-1991) México 

Remarcando lo figuración hado uno técnico que le es bastante fascinante, constituye su obro o otro etapa que 
le ha llevado o ver y evoluor entre corrientes de viejos moestros en lo historio universal de lo pintura, yo no por su 
temático si no en lo lectura plástico y enigmática de uno producción que le está llevando buen tiempo en codo 
-o. 

12. Diferentes paletas (corrientes) desde 1975 

Pedro Ascencio corista multidisciplinario, pintor-grobodor, yo generando más exposiciones, investigaciones. Va 
lievondo uno codificación de lo imogen al simbolismo y lo figuración. Extiende SU trabajo al grobodo en metal, 
huecograbado, modero, pinturo, detsujo en uno corriente plástico joven en México. 

CAPITULO 111 



111.1.4 Obra de Pedro Ascencio 

Exposición 'Tres Septiembres" 

Esto exposición que Pedro presentó hacia Marzo de 1984 en lo División de Estudios de Posrgroclo de lo E.N.A.P., 
escobo compuesta por estampas realizadas en técnicos como lo Litografío, Litografío manero negro, Litografío 
proceso en color, Litografío o 2 y 4 tintas, Fotomeo`tlico Offset, Punto seco. Offset Uto, Xilografía Aguafuerte, 
Aguafuerte o color. 

Esto exposición fué producto de tres años de producción gráfica (1976-1979). Fué uno época de expetimertoción 
y de offirmor uno identidad en el arre. Los dimensiones de estos obros oscilan entre 15 cm. x 20 cm. hasta 67 cm. 
x 77 cm. 

Exposición "Mutaciones" 

Lo exposición titulodo 'Mutaciones' fué presentado de Diciembre de 1985 o Enero de 1986 en el Museo de Me 
Camilo Gil. En esto ocasión, Pedro presentó su obro de pintura aeodo en lo técnico de óleo-encausto sobre algodón 
y lino. Cosi todos estas obras son de gran formato, lo más pequeño mide 80 cm. x 60 cm. y los más grandes son 

de 180 cm. x 135 cm. 

En estas obras se creginguieron los inquietantes paisajes en donde pululoban los animales, los nahuoles, pegosos 
y bono hibrido. 
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Exposición "Retorno de un viaje irreal" 

Esta exposición se llevó a cabo en lo Galería del Logo del Antiguo Bosque de Chapultepec bocio el mes de Moyo 
de 1986. En lo obro que muestra aquí, Pedro evoco los sentimientos que provienen del mismo hecho de mirar: 
cuerpos de carne-textura, carne lacerada por el oficio. Además, es importante señalar que su obro no son sueños 
o ensoñaciones, es un enfrentamiento vital y entrañable con nuesrro tiempo. 

Estos obras son Xilografías y Linogrobodos con dimensiones de 50 cm. x 92 cm. hasta 80 cm. x 60 cm. 

Exposición "Elegías y MUTIM4110S" 

'Elegíasy murmullos' fué uno exposición conformado por grabados en modero (Xilografías) sobre papel algodón 
y en olgunos cosos sobre papel amare. Fué inougurodo el 29 de Noviembre de1988 o Enero de1989 en el Museo 
del Polocio de Bellas Mes. 

Con esto exposición. Pedro Asciendo continúo lo indagación temótico, formal y estilístico iniciado con las 
Mutaciones al óleo-encomio y continuoda con el Retorno de un viaje irreal. Los dimensiones de esos xilografías son 
de 60 cm x 80 cm., 20 cm. x 30 cm. y 120 cm. x 80 cm. (los impresas en papel °mote). 

Exposición "Cenizas, sangre de piedra" 

Esto exposición se levó o cabo en el Museo Nacional de la Estampo de Noviembre o Diciembre de 1992. En esta 
ocasión, Pedro mostró 50 xilogrofios de gran formato. producto de un arduo trabajo de dos años. 

Los dimensiones de dichos xilografías fueron muy variodos: lo más pequeño es de 28 cm. x 29 cm. y las más 
grandes de 122 cm. x 244 cm. llamados "Xdografía-murar. 

CAPITULO ¡II 

1 



• '• 	 • • • ♦ • • 	 • • • • • • . • • ♦ • • • • 

717.2 Selección de formato y soporte 

Poro poder llegar al diseño final de lo carpeta, fué necesario hacer uno selección de los componentes gráficos 
que lo conformarán. Para ésto, se prepararon 4 bocetos que anteceden o lo carpeta final. A continuodón se describen 

el diseño y justificación de los primeros bocetos. 

I. Fonnato 

El formato del boceto 1 y 2 es cuadrangular, pensado en uno dimensión de 40 cm. de ancho por 40 de largo. 
Esto se debe o que un formato igual de todos sus lodos proporciono un soporte en donde lo imogen vertical y 
horizontal puede diogromorse sin problemas de espacios. 

El formato del boceto 3 y 4 es rectangular pensado en 40 cm. x 45 cm. Este formato dejo más Exilad de 
diogromodón poro lo imogen yo que nosbrindo rnósespocio poro hocer uno formación por medio de sección áureo. 

a 
H. Soporte 

El soporte será cortulino poro sostener sin problema el peso de lo fotografío. Se usará conulino hecho de papel 
recidodo en apoyo o lo ecología. Será preferente texturodo (visad o tácsil) y en un color neutro que solo sirvo de 
soporte armónico de los ~memos. Esro sedo en el coso de los 4 bocetos presertodos. 

El papel reciclado 

Más que un osuno popular o temporal. más que un proceso. método o sisremo, recidar es uno actitud. un hábito. 
uno soiudón que debemos odoptor poro proteger el trituro de muestro pionero. RECICLAR nos involuao o todos o 
través de lo recuperación del papel y programas de recidodo. 



Paro los fabricantes manufactureros, el reto del reciclaje es doble. Primero: se requiere aumentar lo compatibi-
lidad ambiental de los productos y procesos sin comprometer lo calidad, comportamiento o estético, segundo: se 
sugiere o los fabricantes desarrollar sistemas de reto de fibras de desperdicio que es ton eficiente en costo como 
lo es usando nuevo fibra. 

El reto se apoyo en producir material aeotivo usando técnicas y productos más sanos ecológicomente. Esto 
requiere un entendimiento de los productos, procesos y problemas involucrados y es por eso que mostramos este 
articulo intentando integror lo responsabilidad ambiental con el proceso aeotivo. 

Clasificación del papel 

Uno fose importonte de pre-reciclodo es lo clasificación de papeles de acuerdo o tipo. colores, tintos, terminados 
o cuolquier proceso que ayude o hacer más fócil y efectivo en cuonto o costos. Con un entendimiento de los productos 
y métodos básicos aquí expuestos, usted puede rápido y fácilmente identificar y separar el moteriol de lo fuerte. 

El papel reddodo puede ser producido de uno variedod de fibras como: 

Desperdicios pie-oansumidor. 

Usualmente denorninodo post-industrial. se refiere o papeles que nunca han sido tasados por consumidores. 
incluye excedentes en talleres de encuodernoción e impresión. fabricación de sobres, etc. 

Desperdicios post-consumidor. 

Identifico papeles los cuales han sido usados por el consumidor como desperdicio de negocio, oficinas y 
residencias. 

Papel Virgen. 

Pueden ser también cornbinodos con uno o más de los demás fibras de desperdicios poro producir papel 
reddodo. Pueden prestar cuerpo al papel y tiene un impocto en el número de reciclados que puede tener lo fibra. 

CAPITULO III 
	

100 



¿Porqué papel reciclado? 

Cuondo en 1992 asistí a las conferencias de 'Gráfico Editorial' en lo Hobono Cubo, uno de los principales temas 
fué lo importancia de que el diseñodor gráfico se preocupara por su planeta y por lo ecología, aludiendo las 
siguientes razones. 

Reforestación. 

Esto se refiere o lo político de lo administración sano de los bosques; evitar cortar másotboles que los que el bosque 
puede regenerar en un año. El verdadero objetivo del reciclado. por lo tonto, no es sólo el salvar los bosques sino 
también resolver problemas relacionados a nuestra aumentado corriere de desperdicios y ol ogotomiento de 
tiraderos. 

Empeño. 

Este describe uno oaitud entusiosto con respecto ol reddodo. Con un poco de empeño llegaremos o uno gran 
contidod de sokxiones viables. alternativos de productos y procesos poro creer materiales que ayudarán a crear un 
mundo de bien. 

Ahorca. tenemosconocirnienrosy productos suriciertes poro aearmoroordinarios piezas, utilizando materiales más 
armónicos con el ambiente que nunca. 



HL Constantes de Diseño 

Uno constante de diseño que se aplico en los 4 bocetos es lo firmo del ortiga Pedro Asoencio en lo porte superior 
izquierdo del formato (cuadrante *2). Los títulos, técnicos y formatos de los obras (datos) aparecerán en lo porte 
inferior derecha de lo imagen con uno alineación izquierdo poro su fácil locolizooión y lectura. El boceto *2 presenta 

uno línea delgada color gris medio como base de lo imagen que llego hasta los dotos de lo obro. El boceto *4 
también presento uno línea que rodea io imagen en su parte izquierdo e inferior y también termina en el recuodro 
de los datos_ 

IV. Color 

En lo carpeta se presentarán 13 grabados en blanco y negro y 5 pinturas a color. Por esto razón se pensó presentar 
esto obro sobre un soporte color gris yo que nos brindo un ambiente elegante y limpio, además de no competir 
visuolmente con lo obro que se presentará. En el coso del blonco y negro. hoce que el ojo se retraigo hacia el 
grobodo. sin dejar de ormonizor su entorno. En el coso de lo obro o color. Pedro tiene pinturas con muchísimo colorido 
muy onntrostante y el gris apoyo todo ese juego de gomas y matices. Los datos de lo obro. lo firmo de Pedro y las 

lineas. también serán grises. pero de un tono más obscuro. 

V. Tipografía 

Lo único tipograffo que se usará en lo carpeta será lo llamado ARQUITECTURA. Se eligió esta fuente porque es 
delgado. olio. yperfectomentetrozodo. Tiene uno personalidad ordenodo yperfecdonisto. Lo seleccioné así porque 
hoce un juego muy ogrodoble en contraste con lo obro de Pedro que es libre y de primero intención. expresionista 

y casi instirSivo. 
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Boceto 2 

Boceto 4 
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111.3 Diagramación del diseño final de la carpeta 

En base o !os primeros bocetos, se llegó ol diseño final de lo corpera, creándose uno solución grófico en donde 
se diagramaron y justificaron los elementos que lo conforman. 

I.Formato y Soporte 

CAPITULO III 

Yo es sabido que lo formo gráfico más utilizodo por los diseñadores es lo rectangular en vertical debido al 
predominio determinado por los sistemas de reproducción. En el coso de esto carpeta de trobojo, es necesario solerse 
de estos parámetros yo que nuestros necesidodes de diseño así nos lo piden. El usar fotografío de rx1011  (cosi el 
tamaño corto), nos exige determinar un formato mínimo del doble, poro tener lbertad de diogromoción. Debido 
o ésto, el formato que se eligió finalmente fué el rectangular de 39x 40.5 cm. (horizontal) que nos brindo lo libertod 
de hacer uno composición de imogen-texto por medio de sección bureo y nos brindo espocios donde lo vista 
descanso y se logro un equilbrio asimétrico. 

El formato cuadrangular o rectangular se empleo poro diseñar eSITUCIUMIS con un morcodo carácter de 
permanencia. Matemáticamente es simple, con cuatro ángulos equivalentes codo uno o lo cuarto parte de lo 
drcunferencia, es decir, de 90 godos. Sus lodos pueden ocortorse o alargarse, del mismo modo que susproporciones 
pueden modificaose originando de cualquier modo uno figuro estable. El rectángulo llevo asociado el sentido de 
horizontalidad y verticolidod que constituye uno referencio primario en el hombre, tonto lo relación con SU propio 
entorno como o lo aeoción de sensodón de estabilidod en los mensajes visuales que éste elaboro. El dominio de 
lo referencio horizontal-ve/tico' foolito lo aeoción de sensoc:i5n de equilibrio en todo aquello que se aplica como 
principio básico de relación. Este formato, como todos los componentes de lo carpeta, no fueron elegidos 
fonuitornente. 

Se consideró al rectángulo por todos los característicos orees mencionados poro crear un contraste entre el medio 
gráfico de comunicación y el mensaje en sí. Con esto me refiero o que lo obro de Pedro Asciendo es fuerte, como 
nacido de un impulso, todo b contrario o lo que brindo el formato que elegí: permanencia, esrobilidod y equilibrio. 
También se considero que lo elección de un formato que se alejo de los estándares de producción yo orees 
mencionados puede enriquecer nuestro creatividad gráfico. 

El soporte poro lo fotogrofía de lo obro (páginas interiores) será de lo cartulina redclodo RETREEVE EARTHTINTS 
(James River) color Iundro (gris) y gromoje de 216 g. El papel posee uno ligero textura visual. Es color gris doro por 
ser un tono neutro que no compite con los demás elementos de lo coopero, solo los armonizo. 
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11L4 Constantes de diseño 

El diseño de la carpeta tendrá uno gran cargo de sutileza y neutralidad. Lo sutileza en el mensaje visual. sirve poro 
establecer uno distinción afinado, rehuyendo todo obviedad o energía de propósitos. Su propósito es conseguir Lino 
visibilidad óptima. 

Lo neutralidad es el medio más eficaz para vencer lo resistencia del observodor. 

Las consrontes de diseño serón lo diagromoción justificado de lo fotografío y el texto por medio de sección áureo. 
En lo porte superior izquierda (cuadrante #2). llevaré la firmo del misto impreso en serigrafía, lo mismo que los datos 
de lo obro en lo base derecho de lo fotografío. 

Lo finalidod de usor lo firmo de Pedro Ascendo como constante, es poro dor un acento caligráfico ol diseño 
equitbrodo y estable de los páginas de lo carpeta. Rompe un poco con lo seriedod. pero ol mismo tiempo do un 
toque sutil de lo personalidad y permanencia del misto. 

La sección áureo como recurso poro lo composición de lo carpeta es de gran importando. Usé el Método 
Mimético poro hollar los medidos del rectángulo. El método es muy simple: rnultiplicor el tamaño del rectángulo 
y sus resuitardes multiplicarlos o su vez por el mismo número de oro .618. También se puede hacer dividiendo. pero 
sedo por el número 1,618. 

Lo firmo de Pedro (límite superior de la tipografía). se colocó en el punto 5.6 de lo Menor (vertical). Lo otro 
coordenodo de colocación es lo medido 5.9 de lo Mayor (horizontal) o su limite izquierdo (respetando lo pérdida 
de espacio visual por los perforociones para los cogollos). 

Poro los datos de los obras, coloqué lo bose de lo tercero lineo del párrafo en el punto 5.6 de lo Moyor (vertical). 
Lo otro coordenodo de colocación es lo medido 2.2 de lo Menor (horizontal) basándome en el limite  derecho de 
lo tipogrofia 

Lo base de kafologroffas (tonto horizontales comoverticales). seróen lo medido 9.2 de lo Mayor. Lo coordenodo 
horizontal es lo medido 3.6 de lo Menor y está determinado pa el límite derecho de lo foto. 
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IILS ropografia 

La tipografía como tol tiene un gran papel dentro del diseño gráfico: al mismo tiempo que expreso ideas como 

texto leído, posee personalidad y estilo. Es muy importante la elección de lo fuente tipográfico yo que ésto expresará 

mucho por su forma y trazo. 

Lo fuente que se usará en lo carpeta es lo ARQUITECTURA que manejo lo plataforma de computoeión Apple 
Modnroshe. Esto fuente tipográfica se caracteriza por ser alto y condensado, tiene un trazo que represento sutileza, 

perfección y orden. En ese caso, como en los demás elementos que componen la carpen), tombién se usó el 
contraste con lo obro de Pedro. Este contraste no comparo, simplemente enfatizo los cualidodes de lo obro de Pedro 

Ascencio al no desviar lo atención en los otros elemento& 

Lo fuente se muestro así: 

ABCDUGOOKUANOPQRSTUYWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

MIMO SUEÑO 

'biografía 

61 x 84 

1984 

t 
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111.6 Toma fotográfica 

Lo fotografía es el medio de representación más fiel o lo redidod y lo dependencia técnico, es foaor 
imprescindible paro el manejo de la imagen. Grocios o la fotografío. registro visual e incornporoblemente red de 

cualquier hecho, lo sociedad se sitúo o lo por con lo historio. Por todo ésto, se seleccionó a lo fotografío como medio 
iconográfico de lo obro de Pedro Ascencio. 

Poro realizar este trabajo, fué necesario hacer aproximadamente 80 romos, además de uno gran contidod de 
negativos que el mismo Pedro proporcionó. 

Poro reproducir lo obro de grabado, fué necesario usar película lith paro lograr el alto contraste. Se usó uno cómoro 
Minolta X-300 de 35 mm. con un objetivo Macro Rokkor 1:3.5 f=50 mm. y uno meso de copiado. 

lo Exposición (obturación y diafragmas) de los fotos que conforman lo ~peto son los siguierees: 

gron robo. cobolgo en un viejo león negro" 	 16 Diafragma/4 seg. Obturodán 

Ikestigiodor y 9J veneno sagrado. petrificado' 	 16 Dicifrogmd4 seg. Obturación 

'Zona de obsidiono' 	 16 Diofrogmd4 seg. Obturación 

'Todo lo finge porque es más pobre que as oydes' 	16 Dicifrogrna/4 seg. Obturación 

"Son como saetas oxidodas" 	 16 Diafrogmo/4 seg. Obturación 

'De los cosos ciertos" 	 16 Diafrogmo/4 seg. Obturación 

'Uno señal o tu sueño' 	 16 Diofrogmo/4 seg. Obturación 

"El Coyotero" 	 16 Diafragma/4 seg. Obturación 

Serie de apuntes 	 22 Diofrogmol4 seg. Obturación 

"Por los senderos que el chluvio consteW 	 16 Diofrogmo(4 seg. Obturación 

'Todos los oyeres un sueño' 	 16 Diafrogmd4 seg. Obturación 

'Rompiste tu dolor de siete sellos' 	 16 Diofrogma/4 seg. Obturación 

'Paro cuando cundo lo leyendo' 	 11 Diafrogma/4 seg. Obturodón 
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No fué posible hacer la romo fotográfico de los obrasen color. pero si se hubiera reabzodo este trabajo. se hubiero 
usado película de color ASA1 00 con luz de día (difuso) y un diafragma aproximado de 5.6/8y velocidad entre los 
30y 60. 

No nos fué posible saber si los romas usodas poro lo reproducción, proporcionados por el misto. tienen Un color 
fiel, yo que estos obras no se encuentran en México. Confiamos en que el mismo Pedro Ascencio ocept6 w calidod 
en el color. 

En el caso de los fotografías en blanco y negro, lo iluminación fué con luz naturol, intenso y difuso, por lo que las 
exposiciones fueron regulares en todas los tomos. Por itatorse de grabados en alto contraste. la película kifi ayudo 
o creer el blanco y el negro perfectos. 
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111.7 Selección de las mejores tomas fotográficas 

Al tener como resultado cerca de 80 romos fotográficos, fué importarte considerar poro lo selección final en el 
caso de los grabados el alto contraste, que existiera negro total y blanco puro. Que el grobodo fuero en lo posible 
lo más acercado al original. 

En el caso de los fotos o color de los pinturas, que lo reproducción de tonos, motines y brillos fueron lo más 
apegados o las obras originales. Desgraciadamente, estas obras yo no están en México y nos bosomos en que el 
mismo Pedro reconoció lo calidad fotográfica de los imágenes. Estos fueron impresos de negativos que Pedro 
Ascendo proporcionó por lo que desconocemos los condiciones de iluminación, exposición y equipo de los tomas. 

Los fotos de los grobodos fueron revelados con químicos especiales pato pellculo Lith, y, en los dos cosos (color 
y blanco/negro), lo impresión fué en papel mote de tomarlo 8" x 10°. 

Es impottorte mencionar que no fué posible hocer uno tomo fotográfico a los grabados originales. Dichos fotos 
fueran tomadas de catálogos que posan por un proceso de impresión que bojo lo calidad y ftdelidod de lo imagen. 

I 
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Las obras seleccionadas fueron: 

'En lo soledad oullante' 	 Oleo enc/100 un. x 125 un/1990 

'En lo humedad de tu sueño, lloro un cocodrib' 	Ole° enc/135 cm. x 150 am/1992 

'Enigmático fiera' 	 Oleo enc./125 cm. x150 cm/1992 

'Esconde si robo' 	 Oleo enc./135 cm. x 150 cm./1992 

'Sueño de un verono' 	 Oleo enc./135 cm. x 150 cm/1991 

'El gran robo, cabalgo en un viejo león negro' 	Xilogrofío/120 cm. x 80 cm./1992 

'Presrigiodor y su veneno sagrado, petrificodo' 	Xilogrofío/120 cm. x 80 cm./1992 

'Zona de obsidiana' 	 Xilografía/120 cm. x 80 cm/1992 

'Todo lo finge porque es más pobre que sus ware? Xilografía/60 cm. x 80 cm/1988-89 

"Son como saetas otddodos' 	 Xilogrofíci/60 cm. x 80 un/1988-89 

`De los cosos cienos' 	 Xilogrofío/60crn. x 80 cm. 1988-89 

'Uno señal o tu sueño' 	 Xilogrofío/ 60 cm. x 80 cm/1988-89 

'El Coyotero' 	 Xilogrofíof60 cm. x 80 cm/1988-89 

Serie de apurares 	 Groffito, carbón/50 cm. x 60 cm./1993 

'Por los senderos que el diluvio congeló' 	 Xdografío/60 cm. x 80 cm/1988-89 

'Todos los oyeres un sueño' 	 Xilogrofía/59 cm.x 98 cm/1986 

'Rompiste tu dolor de siete sellos' 	 Xilogrofío/60 cm. x 80 cm/1988-89 

'Poro cucando cundo lo leyendo' 	 Xilogrofío/60 cm. x 80 un/1988-89 
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111.8 Color 

El color esto cargado de informoción y es uno de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos 
en común. Constituye uno valiosísimo fuente de comunicodores visuoles. El color está englobado en uno amplio 
categoría de significados simbólicos. Dado que lo percepción del color es lo porte simple más emotivo del proceso 
visual, tiene uno gran fuerzo y puede emplearse poro expresar y reforzar lo informodón visual. 

En el caso de esto carpeta, el color irá aplicado o lo firmo y dotas serigrafiadosy al papel en donde se soportarán 
todos los elementos. Se usarán, tonto en las tintas como el papel, tonos grises que neutralicen o lo obro de color y 
blonco y negro. 

El gris posee neutralidad cromático y transmite uno amplio sensación de trcnquilidod y suovidod al receptor. 
Además, es uno excelente base o lo fotografío porque no confunde ni compite con los demás elementos, sólo 
armonizo. 

El negro del papel de lo parte de atrás de las hojas de lo carpeta, oporto fuerzo y un corte visual o lo neutralidad 

del gris. 

El color como elemento integrodo 01 diseño, comparte importancia gráfico con otros elementos dentro de lo 
composición. 
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DISEÑO FINAL DE LAS PAGINAS INTERIORES DE LA CARPETA 

Diagramación para imágenes verticales 

Diagramación para imágenes horizontales 
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11L9 La Carpeta y su aplicación 

Lo aplicación es finalmente lo conjunción de los elementos gráficos y de diseño logrando un resultodo 

Este resultado es lo carpeta de trabajo de un ortiga plástico, Pedro Astenia, en donde se presento uno muestro 
de 9.J gran obro. 

Todos los conocimientos dedos elementos básicos de lo comunicación visuol, de formato, dirección, tono, textura, 
tipogrofío, color, saturoción, fotografío, etc. se unen en un sólo objetivo: mostrar lo obro plástico de un gran artista 
mediante la composición y el diseño que proporciono lo Comunicodón Gráfico. 

Lo capero es uno de los elementos más importantes yo que es el primer medio gráfico que vo o comunicar oigo. 
Es el elemento que sujetará o todo lo carpeta y su cargo informativo y visual, de lo misma manera, lo carpeta tiene 
diseño y calidod en los materiales en que fue crecido. 

Lo carpeta tendrá medidos de 47 x 42 cm. (Horizontal). Está acodo en piel genuina de ternero 'Opalino* color 
negro en el exterior. El forro está diseñodo en piel de cerdo muy usado en portafolios y carteros por ser un material 

muy perduroble. Tiene un grabado en color dorado en su portado con lo firmo de Pedro Asciendo en el cuodrorte 
e3 (inferior derecho). 
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Lo carpeta es más grande que los páginas de lo mismo poro su mejor protección. 

47 cm. 

     

   

t 7 cm. 

    

    

     

41-> 
3.5 cm. 

• 

42 cm. 



Desde que empecé o estudiar lo Ucencionxo en Comunicación Grófico, comencé o involucrarme de manero más 
directo con el ate. 

El ate, en todos sus monifestociones, siempre despertó en mí un gran interés espedaimente dirigido o lo pireura. 

Cuando escobo estudiando, me parecía que edsrío un gran obismo entre Comunicación Gráfico y Diseño Gráfico 

con lo Ucendaturo en Mes visuoles. De alguno forma deseaba que nos brindaron un poco de esos talleres y eso 
relación que tenían ellos con el arte. 

En los clases teóricos de Historio del Arte. Me en México, etc. sólo nos enseñobon el ate universal y de nuestro 
país. que aunque mucho nos cultivobo. nunca nos brindó lo oponunidod de desarrollar algo nosotros mismos. 

Pienso que todo comunicodor o diseñador gráfico necesito desama« eso parte creativo libre de parámetros y 
de necesidades publidtarios. Si bien es cieno que tombién somos aeodores. el arte brindo otro panorama d sentir 
y realizar el simple trobojo como uno verdodero obra de cine. 

Cuando por fin terminé mi Ucendoturo. me sentí satisfecho pero ero tiempo de seleccionar un temo poro mi tesis. 

Estaba realmente confundido y todos los ternos me parecían muy vistos. Un profesor me aconsejó realizar ene 
proyecto y aunque al poindpio lo ideo no era muy doro, me pareció un buen temo. 

Este trabajo detesis marcó unverdodero cambio en mi vida profesionol y en lo formo dever el arte. Lo sentí cerco, 
tuve lo oponunidod de ver cómo se reolizobon olgunosobrosy el proceso de creación desde el boceto o lápiz. hosto 

airninoción. 
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Cuando comencé este proyecto, no conocía el trabajo de Pedro Ascencio. Poco o poco fuí involucróndome con 
su obro que realmente me parece maravilloso. A Pedro se le conoce como grabador. pero cantes de ser grabador, 
fué pintor. Su obro en pintura, independientemente de haber pasado por ~Chas etapas ortísticasy ser muy distintas 
unas de otras, es excelente. Lo mismo sensación que provocan sus grabados poseen también sus pinturas con textura, 
como si salieron del cuadro. 

Con este proyecto no sólo me reencontré con el Arte, también conocí o un Hombre-de-cite con sentimientos y 
sensibilidad únicos. 

En uno ocasión, lo observé tallando uno de sus grabados y de alguno manero, codo talle o lo modero de pino, 
me parecía uno emoción, uno ideo, un sentir especial hacia su trabajo. 

Generalmente los artistas plásticos no manejan lo que serlo uno carpeta de trobojo. Este tipo de medios gráficos 
son más usados por comunicodoresy diseñodores. Aquí fué donde encontré lo relación que siempre busqué cuando 
egudié: el comunicodor gráfico le haría o un artista plóstico su carpeta de obras. Así, conjugondo lo excelente obro 
de un artista y la aplicación de los elementos del diseño gráfico. lograríamos un trobajo conjunto entre Comunicación 
Gráfico y Ames Visuales. 

En lo oduolidad, existe otro medio de olmocenomiergo y presentación de lo obro de fotógrafos, diseñadores 
y alisios plásticos: el disco compacto (CD). En progromas especiales (cosi siempre interoctivos), se puede plasmar 
un diseño como base a lo obro y crear uno presentación que incluso, en algunos casos, puede incluir hasta músico. 
Este medio irá entrando poco o poco en el mercodo mexicano (hoy paises donde yo es muy usado). pero no dudo 
que en muy poco tiempo este medio seo el común denominador entre las personas dedicadas o los artes en todos 
sus géneros. 

En conclusión, poro mi esto tesis fué un trabajo muy emotivo que me trajo muchos sotisfocdones. Reolmente no 
hoy nodo que nos impido ser aeodores y apoyarnos en el Arte poro comunicar mensajes gráficos. Mi ideo con este 
trabajo no es hacer uno fusión entre estos 2 cerreros. simplemente es demostrar que sí se pueden hacer proyectos 
en donde participen las Mes Visuales y lo Comuicoión  Gráfico. 
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