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e\ esa persona "tu estrella gemela", espero algún dia nos encontremos.
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~ la memoria de George Harrison, por sus ideas y canciones
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seguirá encaminandome hacia la luz.

ENCAMINÁNDOME HACIA LA LUZ

Compositor: HeLson Wllbury (Geor¡e HarrIson)

Vaguépor ahí,
nada más que el tiempo en mis manos,

perdido en la noche, no podía verte a ti ,
a veces me encontraba tan triste y solitario,

mientras me dirigía hacia la luz

Cerca del limite, colgando de mis uñas.
he rodado a través de las rosas y las espinas ,
no podía ver las señales que me advertían,

mientras me dirigía hacia la luz

Ooh . no vi una nube negra que colgaba sobre mí cabeza
cuando la lluvia cayo, casi me ahogue,

no sabia el problema en que me había metido .

Mis zapatos están acabando de caminar por esta misma carretera,
no veo nada nuevo, pero siento muchos cambios,

el es más extraño de los sentimientos,
mientras me dirijo hacia la luz.

Ooh . mis manos están cansadas,
mis horas estaban marcadas por bromistas y tontos en cualquier lado,

ahora veo el problema en el que estaba.

Mis zapatos están acabando de caminar por esta misma carretera,
no veo nada nuevo, pero siento muchos cambios,

es el sentimiento más extraño de los sentimientos,
mientras me dirijo hacia la luz

Veoel sol adelante,
ya no puedo volver atrás,

todo los sueños se hacen realldad,así como lo pienso de tí ,
ya no hay nada que me impida dirigirme hacia la luz.

Ya no hay nada que me impida
encaminárme hacia la luz.
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l modelismo con plastilina y la fotografia en estudio, son técnicas que
utilizan pintura, escu tura y fotografia para asombrar al observador. la
fotografia permite captar y retener momentos específicos del entorno,

por su parte, un modelo de plastilina es visualmente extraordinario. En conjunto
resulta una creación tridimensional plasmada en un formato bidimensional.

Ambas ofrecen soluciones a trabajos de diseño, ilustración y obra plástica.
Hoyen dia se buscan nuevos recursos de expresión para dar óptimos resultados, lo
que genera la fusión de diversas actividades y su incursión en otros campos labo
rales, por citar un ejemplo, el modelismo con plastilina se ha empleado en las ani
maciones tradicionales clay-motion, por tal razón es interesante el manejo de
esta técnica foto-escultórica, por los acabados y soluciones que ofrece.

Es un trabajo artistico-plástico que requiere de un análisis teórico-práctico,
porque tiene ventajas y desventajas que influyen en la realización de proyectos de
ilustración y diseño gráfico.

Por tal razón , el trabajo que se desarrolla a continuación, se divide en dos
secciones: una teórica y una práctica. Elpasaje teórico esta integrado por la infor
mación que sustenta los procedimientos del apartado práctico, su objetivo es mos
trar e identificar los recursos necesarios para hacer un modelo en plastilina y lle
var a cabo una sesión fotográfica.

la parte práctica tiene como fin aplicar los conceptos descritos en el aparta
do teórico. la propuesta de aplicación del modelismo con plastilina y fotografia en
estudio es la realización de foto-ilustraciones para el libro la Divina Comedia, del
poeta florentino Durante Alighieri . Las imágenes creadas van a representar el
infierno, purgatorio, paraiso, asi como la portada del libro.

El libro de Alighieri se eligió por su riqueza en contenidos narrativos y con ba
se en el, desarrollar una propuesta de los mundos descritos en el libro. Algunos
personajes se han vestido de gloria con su trabajo interpretativo del poema divino ,
por citar un ejemplo: Gustav Doré, de nacionalidad francesa, utilizó el grabado
para mostrar al mundo su postura plástica de lo dicho por el escritor italiano.

Como en todo quehacer de carácter gráfico, es necesario el uso de un méto
do, por lo tanto se manejó el propuesto por la Universidad Autónoma Metro
politana-Azcapotzalco, ya que sustenta el trabajo en su forma teórica y práctica.

Tal vez todo lo descrito hasta aqui genere preguntas al lector como: ¿Porqué
esta técnica tan complicada?, ¿Qué beneficios se obtienen?, ¿Una ilustración pue
de hacerse con algo asi?, ¿Es viable esto?, a lo cual, el proyecto que se tiene en las
manos pretende resolver estas dudas, y además ofrecer un material impreso que
sirva de consulta a la gente interesada, mostrando los procesos del modelado en
plastilina y la toma fotográfica, para fomentar su aplicación en trabajos de

o o
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ilustración. Por tal motivo el trabajo que se desarrolla a continuación trata los
temas relacionados con ésta expresión multi-disciplinaria, tanto los aspectos
conceptuales como prácticos requeridos para hacer un modelo de plastilina que
sera fotografiado. Concluidas las foto-ilustraciones, se contó con los recursos
necesarios para identificar los factores que se presentan en un trabajo de este
tipo, y con ello se dio solución al problema de las ventajas y desventajas del
manejo del modelismo con plastilina y la fotografía en estudio como técnicas de
ilustración para un libro .

En resumen, la investigación del modelismo con plastilina y la fotografia en
estudio junto al proyecto práctico, tienen la finalidad de proveer a los diseña
dores, ilustradores y personas interesadas, un documento donde se desarrollan los
procedimientos para crear foto-ilustraciones con estos recursos para su manejo y
aplicación en proyectos gráficos.

ei'AAtes de iniciar con la información es importan te acentuar que las imágenes con un número en la
parte inferior derecha fueron tomadas de varios medios como material de apoyo, e l crédito de sus
autores aparece en la sección "referencias de imágenes" al final de cada capítulo . Conrespecto a las
fotografías, bocetos yviñetas que carecen de números son de autoría propia .
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r o CAPITULO 1. DURANTE AUGHIERI y LA DIVINA COMEDIA 

1. 1. BIOGRAFfA DE DURANTE CACCIAGUIDAMJGHIERI (DANTE ALlGHIERI) 

urante Cacciaguida Alighieri, nació 
)ii~.~en mayo de 1265, en el distrito de 

Porta San Pietro, en Florencia, Ita!ia. 
Sus padres fueron Alighiero 11 di Bellincioni d' 
Alighieri, notario de profesión, partidario güelfo 
y GabriellaAbafi, partidaria GÜibelina. 

El nombre de Durante viene del toscano, que 
significa "perdurable". Dante como se conoce a 
nivel mundial y literariamente, es un mD!!!1 
de Durante. Su segundo nombre Cacciaguida, lo 
heredo de su tatarabuelo, quien era un caballero 
al servicio de la iglesia católica, participó en las 
cruzadas y ahí murió. 

Meses después de su nacimiento, la victoria 
de Carlo de Anjou sobre el Rey Manfredo en 

~------------~<D 

Benevento el 26 de febrero de 1266, acabo con el imperio en Italia, que en aquellos días 
vivía de las viejas glorias del imperio romano, sin embargo, con la llegada de la cristiani· 
zación, se eliminaron los pocos rastros romanos. Los cambios se hicieron notables, la igle· 
sia adquirió el poder, lo que dio lugar al periodo medieval, en el cual hubo un estanca· 
miento en materia de investigaciones científicas y sólo se abrieron las puertas a las cues· 
tiones filosóficas y unos cuantos descubrimientos, siempre y cuando estuvieran ligada~ a la 
religión. Para reafirmar lo anterior se enuncia lo siguiente: 

"Una característica esencial de las ideas económicas, sociales y políticas de este periodo fue su 
intima asociación, en muchos aspectos, con la religión. Este naturalmente estaba más pronunciada 
en el mundo eclesiástico, donde los conceptos religiosos determinaban el carácter y dirección de las 

demás líneas del pensamiento". 1, la influencia de la religión también alcanzo a los filósofos y 
se mezclo con los pensamientos de Ila época así como de los clásiCOS corno se demuestra a 
continuación: 

"el sabio de Aquino tomo ideas nuevas y desconocidas de Aristóteles incorporándolas a una 
impresionante estructura adaptada a las condiciones del momento. El concepto aristotélico del 
Estado como organización que aspiraba a la materialización de la virtud, se incorporo y subordino el 
sistema eclesiástico y religioso: la doctrina según la cual se consideraba pecaminoso el origen del 
Estado, ya había sido abandonado y ahora se concebía como instrumento para la ejecución del plan 
divino universal esto es la preparación del Reino de Dios". 2 

Recordando un poco la historia de Ita'lia se describe: Fue en la época de Carlomagno que 
se fincaron las bases del sistema feudal que privo en Italia durante toda la Edad Media estableciendo 
el orden con la presencia del Papa como alto jerarca. Para el siglo XII, este sistema comenzó a 
descomponerse por las conquistas de los pueblos alemanes que estaban en constantes batallas y 

o 

1 FrederIck Ante(, El ml.lldo florentino y su ambiente social, p. 47. 
2 Ibtdem, p. 48. _ Vease glosarlo p. 1045 

o 
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afectaban la soberanía de los pueblos vecinos. 
Las luchas y conquistas dieron a las huestes 
germanas gran parte del territorio itálico, sin 
embargo, de los intereses y pugnas entre ellos, 
nacen los partidos güelfo y güibelino. La ines
tabilidad política en Italia dio origen a un con
junto de regiones o ciudades estado definidas 
por su dialecto y tradiciones. Estas entidades 
eran relativamente independientes y modifi
cables ante los poderes papal, imperial o lu
chas internas. La Florencia aligherezca estaba 
en lucha por alcanzar su independencia como 
lo habían conseguido Pisa, Venecia y Milán. 
Dicha región estaba provista de grandes rique-
zas, esto generaría más adelante intereses en las altas esferas del papado. Las regiones indepen
dientes estaban dirigidas por "concilios", órganos administrados por la antigua clase aristócrata o por 
"consorcios" donde el pueblo y la nueva clase burguesa dirimían sus asuntos. 

La llegada del clero al poder generó luchas con la clase burguesa naciente, que estaba 
en contra del Papa. Los güelfos eran partidarios del Papa y las clases bajas; por su parte, los 
güibelinos querían un gobierno libre de la autoridad papal y favorecer a los burgueses. 

Continuando con la vida del poeta se 
tiene referencia que a 'la edad de nueve 
años, el pequeño Durante conoció a Bice 
Falca Portinari, llamada por el como Bea
trice, que más delante se convertiría en el 
amor de su vida y eje rector de dos obras 
importantes: La Vida Nueva y la Comedia. 
La emotividad del encuentro lo describe así 
en su libro Vida Nueva: 

"El cielo luminoso ya había regresado nueve veces desde 
mi nacimiento casi al mismo punto, cuando por primera vez 
apareció a mis ojos la gloriosa señora de mis pensamientos, 
que muchos llamaron Beatriz, no sabiendo cual era su nom

bre" continua, "así que ella se me aporeció al comienzo de su 
noveno año y yo la vi al final de mi noveno año. Apareció ves
tida de nobilísimo color, humilde y honesto, purpúreo, ceñida 
y adornada de la manera que convenía a su tierna edad. Yen 
ese momento (lo digo con verdad), el espíritu vital que tenia 
su morada en lo más recóndito del corazón, empezó a latir tan 
fuertemente que repercutía con ímpetu en las menores pul
saciones. Tembloroso, murmure yo estas palabras: He aquí 
una divinidad más fuerte que yo, la cual, al venir, me domina
rá. Entonces, el espíritu animal, el cual mora en la alta cáma· 
ra (el cerebro) adonde todos los seres sensibles transmiten sus 
percepciones, empezó a maravillarse vivamente y dirigién
dose sobre todo a los espíritus de la vista, pronuncio estas pa

labras: Ya apareció vuestra felicidad". 3 
3 Dante Altghier1 , La divina comedia y la vida nueva, p. Z1. 

o------------------------------------------------------------------~o 
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Al crecer, el amor por Biece se incrementa aunado al interés que él tuvo por la lite

ratura iniciándose de manera autodidacta hasta que su padre muere para entrar a la tutoría 
de Brunetto Latíni, quien lo instruyó e influyó fuertemente en su crecimiento cultural. A la 

edad de veintitrés años se integró al movimiento "Dolce Stil Nouvo" (dulce estilo nuevo), 

que consistía en mantener una relación idealizada con una mujer mediante poemas, evi

tando el contacto carnal y elevar a la persona amada a lo más sublime, definido por Sto. 

Tomás de Aquino como: "Ese que es amado en amor de amistad es amado simplemente y por si 
mismo·. Bice contrae matrimonio con Simone de Berdi, causando pesar en el poeta, a pesar 

de ello continua con sus sentimientos guardados, sin embargo su gran amor muere (1290), 

trayéndole desgracia emocional y un gran confticto. Gracias al estilo nuevo complemen
tado con el amor por Beatrice escribe la Vida Nueva, (1294) un libro donde expresa sus 

sentimientos reprimidos, los temores por la presencia de ella y sobre todo el amor que 

siente y le cuesta expresar. La obra esta dedicada a su amigo Guido Cavalcanti, máximo 
representante del Stilo Nouvo. 

Es importante resaltar que la presencia física de esta mujer, se pone en duda en una gran 
cantidad de documentos, ya que algunos argumentan que solo fue un pretexto o forma para vestir a 
la filosofía como tal y utilizarla en sus trabajos literarios; otros como Giovanni Bococcio dan refe
rencias históricas para asegurar su dicho y darle una presencia histórico-temporal-humana. Bocaccio 
asegura que Beatrice existió realmente y fue hija de Falca Portinari. Por otro lado existen docu
mentos que atestiguan la existencia de esta familia. El señor Portinari, en su testamento de 1288, 
nombra entre sus hijas a Bice. Sin embargo, una cosa es segura, la existencia física o imaginaria, 
permitió a Durante la creación de dos importantes obras: Vida Nueva y la Comedia donde se hace 
referencia a Beatriz. En la primera como el amor conceptual y terreno, mientras que en la segunda 
como el amor salvador e intercesor ante Dios. 

La vida de Alighieri además de la 
influencia sentimental esta marcada por 
la del tatarabuelo, de quien no solo here
do el nombre "Cacciaguida", sino que se 
convirtió en una imagen a seguir concien
te o inconscientemente. Como todo joven 
tuvo que hacer su servicio militar y se en
rolo en el ejercito y participo en la tucha 
contra los güibelinos de Arezzo en 1288, 
diez años más tarde se vistió de caballero 
activo e idealista bajo el partido güelfo y 
participo en la batalla de Campatdino 
(1298), cuando derrotaron a los güibelinos 
toscanos, lo que originó una reforma cons
titucional que más adelante desembocaría 

en la salida de los nobles y magnates del 
poder, así como las sanciones correspon
dientes por del itas contra las c'lases bajas. 

La caída de los güibetinos creo poca 

estabilidad política a la región, sin embar
go se suscito otro acontecimiento impor
tante, los güelfos se dividieron en dos 
fracciones: blancos y negros, produciendo 
conflictos bélicos en donde el ganador 
tomaba 'la región en disputa y exiliaba al 
perdedor, esto se repetía constantemen
te, creando inestabilidad política en toda 
Florencia y por añadidura en Italia. El Hder 

o----------------------------------------------------------------~o 
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vencedor tomaba a su cuidado el territo
rio ganado, administrando tanto el poder 
judicial, 'las tierras, además coordinaba 
'las actividades de sus habitantes por me
dio de "gremios", quienes organizaban las 
tareas de los integrantes y así mantener el 
orden dentro de la comarca. Alighieri par
tidario güelfo, se incorporó al área de la 
medicina y farmacéutica. 

"Los gremios en los que estaba organi
zada la burguesía estaba muy lejos de tener 
igualdad de derechos entre si. Los siete gran
des gremios que representaban la riqueza de la 
dudad comprendían ... los de la industria del 
acabado (calimala), manufacturas de paño (lo
nas), manufacturas de seda (seta) y bancarios 
(cambio), el de los peleteros, el de médicos y 
boticarios, organización en parte intelectual y 
en parte tradicional y finalmente, el gremio de 
los jueces y notarios, un cuerpo puramente 

intelectual "." 

"El gremio en sus orígenes una organización 
profesional, sirvió para dividir a la población 
de la ciudad en dos amplias clases, la dotada de 
derechos de libre ciudadanía y la carente de 
ellos, y mantener la última en permanente su
jeción. Las limitaciones Impuestas a los traba
jadores y la po/ltica económica dictada por las 
clases privilegiadas solamente pudieron ser 
llevadas a efecto debido a que el gremio y el 
estado representaban una sola autoridad. Por 
un lado, los gremios servian para privar auto
máticamente al obrero de sus derechos como 
ciudadanos; por otro, cada mejora económica 
de los asalariados a expensas de los patronos, 
era considerada como un abuso contra el Stado 
y sus leyes". 5 

Dos años después de luchar como ca
ballero, Alighieri regresa a Florencia para 
continuar con sus estudios. Ingresó a insti
tuciones con métodos y materias más or
ganizadas conocidas como "Studi". 'Entre 
la instrucción que recibió están clases de 
medicina, música, aritmética, gramática, 

: Frederick Antel , El mundo florentIno y su ambIente sodal, p. 33. 
6 Ibldem, p. 36 
7 Ibldem, p. 27 
8 Ibldem. p. 27 

Ibidem. p. 29·)0 

retórica, dialéctica y astronomía. Esto le 
ayudo para tomar cargos políticos y con
vertirse en jefe o priori det gremio de su 
región. 

Mientras tanto, la lucha por el poder 
en el Vaticano generó la caída del Papa Ce
lestino V por Bonifacio VIII en 1300. El nue
vo jerarca además de dirigir las riendas de 
la iglesia tenía interés en la región toscana 
dirigida por Alighieri, a lo cual mando al 
cardenal Mateo de Acquasparta para me
diar entre las corrientes güeUas que se en
contraban peleando, los blancos eran diri
gidos por ,la familia Cherchi y los negros 
por Corso Donati. 

"El gran poder económico de Florencia no 
se manifestó en fecha inmediata; fue crecien
do durante el siglo XII y expandiéndose durante 
el siglo XIII y XVI en proporciones que no tuvie
ron paralelo en ninguna parte de Italia ni de 
Europa. Sus orígenes se basaron en tres facto
res: industria, comercio de tejidos yoperacio
nes bancarias. De la industria textil dependía 
el crecimiento y el poder de Florencia ... una 
era la de Calimóla, que se dedicaba al acabado 
(confección y tejido) de telas importadas de 
Francia y Flandes. La segunda la de lana trafi
cada en el tejido de paños importados de Ingla
terra, Francia y Flandes ".6 

"La industria textil estaba monopolizada 
por el capitalista o entrepreneur, el cual dispo
nía cuales debían ser los precios poro el com
prador, ... era director del proceso de produc
ción y negociante del producto acabado". 7 

"Los banqueros de Florencia manejaban 
las finanzas de los más importantes cortes ex
tranjeras proveyéndolas del dinero que tanto 
solían necesitar. Y algo más importante, hacia 
mediados del siglo XIII desplazaron a los siene
ses, adquirieron un control cada vez más cre
ciente y casi exclusivo al fin de los negocios 

bancarios de la corte de los Papas". 8 

O~----------------------------------------------------------------~O 
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"Los Papas tenían más confianza en los 
banqueros florentinos que en los sieneses, 
porque los primeros siendo al mismo tiempo 
industriales y mercaderes, tenían el control de 
todos los aspectos de la vida florentina, in
cluyendo la política". 9 

A ,la llegada det cardenal se crearon 
conflictos con Dante y los dos partidos 
güelfos, además se registraron problemas 
que obligaron al priori Alighieri para que 
exiliara a Ilos negros de Corso Donati y ex
pulsara al heraldo del Papa. La salida de 
los allegados a Donati incluyó a Guido Ca
valcanti amigo de Durante. Al saber 60-

nifacio VIII esta decisión comenzó la ene
mistad con el priori toscano e inicio una 
conspiración contra el. 

La fracción güelfa blanca sugirió a 
Alighieri y a otros partidarios que fueran 
ante el Papa para explicar lo sucedido en 
Florencia, sin embargo, Ila decisión ya es
taba tomada, los güelfos negros tenían 
que volver al poder valiéndose de la vio
lencia para saciar su venganza contra los 
blancos. Al regresar Dante del Vaticano el 
entorno había cambiado, los negros ya lo 
esperaban sobre todo Corso Donati. Fue 
acusado de malversación de fondos, cor
rupción y oposición a la Iglesia, lo que dió 
lugar a perdida de privilegios y multas, lle
gando al grado de ser sentenciado a muer
te que pudo cambiar 'por el destierro. 

Antes de su salida contrajo matrimo
nio con Gemma de Manetto DonaU, pa
riente de Corso Donati jefe que lo exilio. 
Con ella tuvo cuatro hijos, dos hombres 
Jacobo y Pietro, poetas y recopiladores de 
la obra de su padre (los cuales volvería a 
ver más adelante) y dos mujeres, una de 
ellas recibió el nombre de "Beatriz". En 
este periodo comenzó a escribir su obra 
más famosa: la Comedia. 

9 Frederlck Antel, El mundo florentino y su ambl~te sodal, p. 30. 

o 

La actividad política siguió ligada at 
poeta durante su castigo, participo en 
reuniones, concilios y audiencias lo que ,le 
trajo fama. Recibió ayuda de personajes 
como Guido Cino da Pistoia, representan
te del dulce stilo nouvo, de la familia Ma
taspina, de Bartolomeo y Can Grande de la 
Scala, benefactor en sus últimos años de 
vida y personaje importante para recopi
lar el trabajo de la Comedia, también se 
incluye la ayuda que le dio Guido Novello 
de Polenta. Trató de conseguir la indul
gencia para regresar a su región toscana, 
lo cual no consiguió. Durante Cacciaguida 
Al ighieri -Dante Al ighieri - muere en Rave
na Italia, el14 de septiembre de 1321, con 
gran dolor de Guido Novello de Polenta y 
de los ciudadanos ravenos. El cuerpo de 
Durante fue llevado en hombros por los 
más notables ciudadanos al convento de 
los Hermanos Menores y colocado en un 
sepulcro de piedra. 

Era de estatura mediana, piel more
na, cabello negro y rizado, semblante me
lancólico y pensativo. Poeta y escritor de 
profesión, docto en las materias más re
presentativas de su época y partidario de 
los güelfos. 

Alighieri se destacó como escritor, 
poeta y político, de sus trabajos sobresa
ten: Vita Nou1/a -Vida Nueva- (1292,1923), Ri· 

mas -sonetos, baladas, canciones, sextinas-, 11 

Con1/ivio -El banquete· (1304·1307), De Vulgari 

eloquentfa ·La Elocuencia en lenguaje vulgar

(1304'1307), Monarchia -La monarquía- (1310-

1313), Epístolas (1305-1319), Églogas (1319-

1321), Quaestio de Aqua et Terra (1320), La 

Commedia -La Divina Comedia- (1307-1321). 

o 
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J 
1. 2. GENERALIDADES DE LA DIVINA COMEDIA 

a Comedia es un poema donde se 
escribe un viaje extraordinario que 

hace Alighieri a sus treinta y cinco 
años al infierno, purgatorio y paraíso, guiado por 
el poeta italiano Virgilio, Beatriz Portinari ama
da de Dante y San Bernardino. El traslado imagi
nativo al más allá, inicia el jueves santo y ter
mina siete días después. 

El texto según los estudiosos tiene varias inter
pretaciones, la literal que esta asociada a la religión, 
una critica a la sociedad medieval que se encuentra 
corrompida por la avaricia de poder y el placer car
nal. Durante se convierte en un tipo de Dios castiga
dor, ya que ubica a personajes conocidos en la tierra 
en los tres mundos: infierno, purgatorio y paraiso, vi
sitados por el, como ejemplo esta Bruneto Latini, su 
maestro y tutor, lo ubica en el infierno, ya que argu
menta que tINO una vida mundana a pesar que lo ins

truyo en su juventud. La obra presenta a sus lectores 
que sucede después de la muerte con las almas, a las 
cuales la justicia divina las va sentenciar por sus 
acciones en el mundo terreno. 

\ 01\ 1 ..... ,\ 
\lrOl \ 

Al par de esta interpretación se da un 
argumento que relaciona todo lo narrado 
en el poema con cuestiones políticas (el 
mismo Durante esta inmerso en ellos, co
mo priori de la región toscana), sin embar
go el trabajo esta hecho con elementos 
que requieren la explicación del propio 
autor por tanto los estudiosos de la obra 
prefieren darle una traducción literal. 

guas, particularmente por clérigos ... con in
tención moral y religiosa; la mayoría de los au
tores elegidos eran considerados como muy se
mejantes en espíritu al de la Cristiandad (Ci
cerón, Virgilio, Boccacdo), pero también eran 
traducidos Salustio y Tito L/vio. Por medio de 
estas traducciones de lengua vulgar se hicie
ron accesibles al público corriente, distintos 
aspectos del conocimiento clásico (filosofía, 
historia, literatura), aunque los conceptos es
taban traspuestos en forma escolástica".1o 

La relevancia de los temas religiosos y 
su relación con temas clásicos políticos y 

sociales, afectaron gran parte de las obras 
literarias de la edad media, incluyendo el 
poema de Alighieri como se aprecia en las 
lineas siguientes: 

"Ya en la segunda mitad del siglo XIII y aun 
más, durante la primera mitad del XIV se hicie
ron muchas traducciones de los autores anti-

10FrederlckAntel, El ml.lldo florentino y ~ ambiente social, p. 95. 

o 

"la Divina Comedia de Dante, estricta
mente tomista, tuvo gran significación en el 
siglo XlV, siendo uno de los poemas didácticos 
tan típicos de florenda; en la opinión de los 
ciudadanos florentinos de mediana cultura, 
este libro era un compendio asequible para el 
estudio de los fundamentos eclesiásticos. Al 
principio, la Iglesia se oponía en cierto modo a 
estas vulgarizaciones del conocimiento, parti-

o 
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cularmente en el caso de la commedia, pues 
desaprobaba la difusión de la divina verdad en 
italiano porque le parecía que así tomaba un 
carácter secular y que en todo caso era una in
trusión en el monopolio que sobre el conoci
miento ejercía: Pero poco a poco fue recono
ciendo que en aquella época de radical secula
rización que nada podía detener en su avance, 
las tendencias científicas eran su principal ene
migo. En la lucha contra ellos necesitaba la 
asistencia de los grandes masas conservadoras y 
como fuente de instrucción para el pueblo, 
para el sector menos instruido de la alta bur
guesía y especialmente para la pequeña y 
media, estas popularizaciones de la ciencia 
medieval y particularmente la Divina Comedia, 
podían constituir una utilísima fuerza conser
vadora. Es conveniente señalar acerca de ello 
que a consecuencia de una petición de un buen 
número de ciudadanos para que los non 
grammatici pudieran también recibir instruc
ción de Dante, la Signoria nombro a Boccaccio 
en 1373 primer interprete de Dante en ellen
guaje vernáculo; esta medida, adoptada en un 
momento en que la pequeña burguesía tenia 
gran influencia, puede ser considerada en 
cierto modo como democrática y popular. Estas 
publicaciones de la Divina Comedia -que tenian 
lugar en las iglesias- servían para hacer com
prender a las masas los detalles alegóricos de 
simbolismo eclesiástico del poema, siendo sus 
procesos mentales ab ovo del mismo carácter 
simbólico". 11 

El libro esta considerado como el más 
destacado representante de la edad me
dia, ya que resume todo el conocimiento 
que abarca desde la caída del imperio ro
mano, la edad media y principios del rena
cimiento_ Está dividido en tres partes o vo
lúmenes: infierno, purgatorio y paraíso. 
Los cuales fueron publicados de forma in
dependiente en un principio, ya que solo 
estaba disponible la parte del infierno, 
luego los hijos de Alighieri encontraron las 
dos partes restantes. El texto esta integra
do por una introducción y treinta tres can
tos para cada volumen (1-33-33-33). Es el 
primer libro escrito en italiano vulgar (tos-

11 
12 Frederk:kAntel. EL mundo ftorentlno y su ambiente socl.L, p. 99·100. 

Dante Al1ghleri , La dMna comedia, p.ll. 

O 

cano, lengua nativa de Durante y funda
mento del italiano actual), con el uso del 
verso y un sistema de rima creado por Ali
ghieri. El nombre de Comedia lo explica el 
autor, es todo lo contrario a una tragedia, 
inicia en una adversidad y cambia por feli
cidad. El explica porque su obra la escri
bió en lengua vulgar, esto aparece en la 
dedicatoria a Can de Scala: 

"Llamo a mi obra Comedia, porque esta 
escrita en estilo humilde y porque he emplea
do en ella el lenguaje vulgar, en que se comu

niquen hasta las mujeres de ínfima clase".12 

El complemento de "divina" se lo dio 
el escritor Giovanni, Boccaccio, quien lo 
considero adecuado por el contenido ma
nejado por su amigo Alighieri en su trabajo 
1 iterario_ La aparición del nombre Divina 
Comedia se dio en 1555 a una edición de 
lujo en Venecia. 

Es característico el uso del número 3, 

partiendo del concepto de la santísima tri
nidad y pasando por la estructura del libro 
(tres volúmenes, treinta y tres cantos, 
múltiplos de tres en las rimas o número de 
palabras en los versos). Además de em
plear un sistema trinómico en la estructu
ra del poema, Alighieri incluye un ele
mento adicional que cierra y da perfec
ción al trabajo, es decir, la estructura de 
la comedia es 1-33-33-33 que sumados dan 
100, en los versos hay cantidades como 9, 
99, a las cuales coloca un número adicio
nal para dar 10 o 100, esto según interpre
taciones esta ligado ala perfección de 
Dios. 

Además de emplear las triadas con ba
se en la religión católica, tambien se vale 
de los postulados de Aristóteles. Es des
tacable comentar que la estructura física 
de los mundos infrahumanos descritos por 

O 
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el poeta florentino están basados en el 
sistema geocéntrico postulado por el as
trónomo griego Claudio Ptolomeo en el 
segundo sigloA. c., el cual siguió utilizán
dose 1400 años después. Gracias a este 
sistema se justifican la ubicación del in
fierno, el purgatorio y el paraiso. 

Para sustentar la estructura trial de la 
comedia, su relación con la santísima tri
nidad, el sistema tolemaico y con su ama
da Bice, el da las siguientes palabras: 

"Dado que según Tolomeo y la verdad 
cristiana nueve son los cielos que se mueven, y 
según la común opinión de los astrólogos, di
chos cielos influyen en el mundo según su recí
proca situación, el número nueve da a enten
der la confluencia de todos los elementos del 
orden celestial en la creación del mundo. Esta 
es la razón principal, aunque pensando con 
mayor sutileza, de acuerdo a la inefable ver
dad, tal número es la verdad misma, lo que, si 
se entiende como una similitud, podemos de
ducir que el número tres es la raíz del nueve, 
pues ningún otro número, multiplicado por si 
mismo hace nueve; claramente vemos que tres 
veces tres hacen nueve. Por tanto: si el tres es 
por si mismo factor de nueve, y el factor de to
do milagro es por si mismo el tres, es decir, Pa
dre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son tres y 
uno, esta dama se manifiesta siempre en el 
número nueve para dar a entender que ella 
misma es un nueve, esto es. un milagro cuya 
raíz es precisamente la Trinidad. Tal vez una 
persona más sutil vería en ello una razón más 
elaborada. pero esto es lo que yo veo y lo que 
más me satisface ".13 

Además de emplear el esquema de 
Ptolomeo, Alighieri utiliza elementos de 
la religión católica, postulados de Sto. To
mas de Aquino, San Isidro, San Gregorio, 
San Anselmo, San Buenaventura, Aristó
teles y la estructura angelical de Dionisio 
por citar algunos, para su obra. 

13 
14 Roberto Mares, Dante, p. 26·27. 
15 Dante AU¡hler1, La dIv1na comedia, p.15·16. 

Ibidem. p.15. 
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Dante no es el primero en describir un 
viaje al infierno, su maestro y guía Virgil io, 
ya lo había descrito en el libro sexto de la 

Enéida, esto :te ayudo para considerarlo e 
incluirlo en su viaje etéreo, además el mis
mo poeta italiano justifica su elección: 

"¡Ah¡ ¡honor y antorcha de los demás 
poetas! Válgame para contigo el prolongado 
estudio y el grande amor, que he leído y medi
tado tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor 
predilecto; tú solo eres aquel de quien he imi
tado el bello estilo que me ha dado tanto 
honor".14 

Además de Virgilio, esta Bice o bea
trice encargada e intercesora para que 
Dante realice su viaje con el permiso de 

Dios. Virgilio se convierte en guía por in
tercesión de Beatrice quien ha descendido 
desde el cielo, ya que ha pedido el indulto 
de su amigo y amante Alighieri (justificado 

por la relación del stito nouvo), a lo cual el 
poeta romano no puede negarse y más si es 
un mandato divino. 

Otro elemento que resalta en la obra 
y que es confuso al leer el poema, es la re
presentación de las almas. En el infierno, 

las almas son vistas como sombras, el mis
mo Virgilio se presenta así ante su alumno, 
primeramente como sombra, después co

bra forma humana. 

"Mientras yo retrocedía hacia el valle, se 
presento a mi vista uno. que por su prolongado 
silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel 
gran desierto: -Piedad de mi, le dije, quien
quiera que seas, sombra u hombre verdadero"~ 5 

Al Hegar al purgatorio los espíritus son 
luces al igual que en el paraíso. 

o 
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1. 3. SfNTESIS DE LA DIVINA COMEDIA 

EL INFIERNO 

os 34 cantos que lo conforman 
inician con las palabras: 

u A la mitad del viaje de nuestra vida, me 
encontré en una selva oscura por haberme 
apartado del camino".16 

Aquí inicia el viaje del poeta pero no 
puede seguir ya que se presentan ante el 
un león, una pantera y una loba, según in
terpretaciones representan a la lujuria, 
soberbia y avaricia, el se llena de miedo 
hasta que aparece una sombra que le ha
bla y lo conmina a seguir por otro lado, el 
extraño personaje le revela su identidad a 
lo cual Alighieri reconoce inmediatamente 
a su maestro y autor predilecto Virgilio, 
quien le explica que ha recibido la enco
mienda de guiarlo por el infierno y parte 
del purgatorio, Durante pregunta quien es 
el encargado de la idea, a lo cual, el maes
tro contesta una mujer que ha bajado del 
cielo y ha ganado la indulgencia ante el 
creador para que su amigo vea la desgra
cia humana y así enderecen sus vidas. Los 
dos poetas caminan hacia una cueva que 
los conduce hasta un puerta que tiene es
critas las frases: 

"Por mi se va a la ciudad del llanto; por 
mi se va al eterno dolor; por mi se va hacia la 
raza condenada; la justicia animo a mi sublime 
arquitecto; me hizo la Divina Potestad, la su
prema Sabiduría y el primer amor (la trini
dad). Antes de mi no hubo nada creado, a ex
cepción de lo inmortal y yo duro eternamente. 
¡Oh vosotros los que entráis, abondonad toda 

17 
esperanza!". 

Al cruzar la puerta se encuentran con 
el pre-infierno donde están aquellos que 
durante la batalla de Lucifer con Dios, no 
estuvieron a favor de ninguno. Después de 
esta introducción infernal tienen que 

16 
17 Dante AU&fderI , La dMna comedia, p.". 

Ibídem, p.25. 

o o 
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atravesar el mar caronte por medio de una 
barca transporte manejado por Carón, 
quien en un principio se ntega a llevar al 
humano al otro lado, pero Virgilio discute 
con el y al fin accede. 

Ya del otro lado los dos poetas comien
zan su andar por el infierno, descrito por 
Durante como un gran embudo que esta 
situado debajo de la ciudad de Jerusalén, 
integrado por nueve círculos, el descenso 
por este mundo se hace por la izquierda. 

El averno se divide en dos partes: la 
primera integrada por cuatro círculos, las 
almas son castigadas de forma física, esta 
sentencia se debe a la falta de voluntad 
para oponerse a 'las pasiones o instintos. 

El primer circulo (limbo) esta habi
tado por las almas de todos aquellos que 
nacieron antes del cristianismo o no fue
ron bautizados, según el poeta florentino 
aquí están los poetas, filósofos y aquellos 
personajes destacados de las culturas 
griega y romana (de aquí salio Virgilio). En 
los siguientes tres círculos se castigan a 
los lujuriosos, golosos y avariciosos, según 
Alighieri la lujuria no es grave. Con res
pecto a la gula y avaricia; se peca por ex
ceso como por falta. 

La segunda parte del infierno (que se 
estrecha conforme los viajeros descien
den) cuenta con una laguna llamada "Esti
gia" donde esta el quinto círculo y se cas
tiga a los iracundos y apáticos. Esta laguna 
sirve como fosa de la ciudad de "Dite", la 
cual cubre del sexto al noveno circulo, es 
decir, el resto de los dominios de Dite. Los 
castigos son más severos, los pecadores 
sufren de manera física y sicológica, estos 
sufren por haberse entregado a la maldad 
por voluntad propia. El sexto circulo aloja 
a los herejes (atormentados por el fuego). 

!SU DEL PURGATORIO 

En el séptimo círculo se castiga a los vio
lentos de tres formas: primero a los que 
han ejercido violencia contra otros (están 
sumergidos en el río Flegetonte cuyas 
aguas son de sangre); segundo los que se 
agreden así mismos (convertidos en plan
tas y árboles, este castigo lo reciben los 
suicidas); tercero los violentos contra Dios 
(caminan bajo lluvia de fuego y sobre are
na caliente). Para llegar al octavo círculo 
tienen que valerse de un transporte pe
culiar un monstruo llamado "Gerión" (re
presentante de los estafadores). La cria-

0--------------------------------------------------------------00 
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tura los conduce hasta el "Malevolga" 
(Malabolsa), lugar donde se castiga a los esta
fadores. La región se divide en diez áreas, la 

descripción de los fraudes son los siguientes: 
defraudadores (azotados por demonios); adu
ladores (cubiertos con excremento); magos, 
videntes y charlatanes (caminan con el torso 
volteado hacia atrás); abusadores de cargos 
polítiCOS (sumergidos en brea caliente); hipó
critas (deambulan en procesión como monjes 
y portan una vestimenta de plomo); malos 
asesores y consejeros de poderosos (envuel
tos en llamas); mentirosos y calumniadores 
(constantemente heridos por demonios); fal

sificadores (sufren degeneración en sus cuer
pos); los simoniacos, los que lucran con los 
sacramentos y objetos sagrados (metidos en 
pozos con la cabeza abajo y los pies hacia 
fuera). Antes de entrar en el noveno círculo, 
Dante y Virgilio se encuentran con gigantes 

quienes están encadenados y es gracias a uno 
de ellos que pueden descender al final del 
infierno, un valle atravesado por el "río Co
cito" cuyas aguas heladas lastiman a los trai
dores, el peor de los pecados. En el lugar esta 
el rey del mal Lucifer, el ángel caído derro

tado por Dios; monstruo que posee tres caras 
y en cada una están los mayores traidores de 
la historia (según Durante, Judas que vendió a 
Cristo, Bruto y Casio que traicionaron a Ce
sar). La descripción de la creatura es esta: 

"El soberano rey del sufrimiento sobresalía 
del hielo desde la mitad de su pecho y más pro
porción guardo ya con un gi~te, que los gigantes 
con el tamaño de uno de sus brazos; calcúlese pues 
cuál seria la medida del todo, si la parte era de ta
les dimensiones. Si alguna vez fue tal bello como 
horrible es ahora, y si se alzó en rebeldía en con
tra del Creador, es comprensible que se haya con
vertido en el instigador de tados los males. Para 
mi fue un hecho de maravilla el constatar que te
nia tres rostros en su gran cabeza; el que mostra
ba por delante era colorado; los que tenia a los 
costados partían de los hombros y se juntaban a 
ambos lados de la frente; el de la derecha me pa
reció entre amarillo y blanco; el de la izquierda 

o 



e------l 
recordaba el aspecto de los que proceden del 
país en el que se vierte el Nilo. Debajo de los 
rostros laterales nacían dos grandes alas, que 
eran armónicas con el tamaño del monstruo; 
pero ni en los barcos más grandes había yo vis
to velas de esa magnitud; esas alas carecían de 
plumas, eran más bien como las de los murcié
lagos, pero al agitarse producían tres diferen
tes tipos de vientos, yero con esas corrientes 
que se producía el congelamiento de todo el 
Cocito. Aquel monstruo l/oraba por seis ojos al 
mismo tiempo, y sus lágrimas se mezclaban en 
sus tres barbas con una espuma sanguinolenta_ 
Con los dientes de cada boca trituraba a un pe
nitente, de modo que los torturados eran tres 
al mismo tiempo. Pero los mordiscos que daba 
era poca cosa en comparación con el daño que 
producía con sus garras, pues con el/a arran
caba la piel de sus victimas, dejándolas en 
carne viva". 18 

Dite se ubica en el centro del planeta 
tierra, para lllegar al otro ~ado, los dos via
jeros tienen que bajar-subir a través de las 
piernas del ángel del mal y así acceder al 
purgatorio. 

EL PURGATORIO 

sta segunda parte se integra de 33 
~~I'IIII~antos. El purgatorio debe conside

rarse como un lugar fuera de lo te
rrenal (en esa época, el descubrimiento de Amé
rica no estaba registrado, por tanto tos conoci
mientos cartográficos se Limitaban sólo a Euro
pa, África y Asia). El lugar es descrito por el flo
rentino como una isla rodeada por el mar. 

Los poetas luego de sal ir del infierno llegan al 
purgatorio gracias a la ayuda de un ángel que los 
conduce a la playa de la isla mediante una barca. 
Dante para alcanzar la cima de la isla tiene que 
purificarse ya que esta manchado por los siete 

18 Dante AIlghieO, La divina comedia, p. 208. 
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pecados capitales (marcas que están en su 
frente). La función básica del purgatorio 
es purificar las atmas de los pecadores, el 
castigo a comparación de los habitantes 
del infierno es menor, para ello tienen que 
rezar y elevar cánticos a Dios. 

Al igual que el mundo anterior se di
vide en dos: la primera es una sala de es
pera compuesta por dos espacios en uno 
permanecen los que no pudieron confe
sarse y comulgar antes de morir y en el 
otro, tos que siempre fueron pecadores y 
solo se arrepintieron antes de morir. lue
go de cruzar la antesala de la isla, los poe
tas siguen su camino hasta encontrarse 
con la puerta del purgatorio y su guardián 
angelical, Dante describe el hecho así: 

"Entonces nos encontramos y subimos 
hasta el primer escalón, que era de un mármol 
tan blanco, pulido y terso, que yo me reflejaba 
en el con toda fidelidad. El segundo escalón 
contrastaba por su color oscuro, y estaba he· 
cho de piedra áspera y calcinada, roturada a lo 
largo y a lo ancho. El tercero era de un tono 
rojo intenso, como la sangre que sale de las ve· 
nas, y sobre éste tenia ambas plantas el Ángel 
de Dios, que se encontraba sentado en el um· 
bral; la textura de su cuerpo era brillante y 
diamantina". 19 

En la segunda parte del purgatorio se 
encuentran siete terrazas donde se puri
fican las almas de los pecadores que co
metieron: envidia (tienen los ojos coci
dos); ira (caminan entre una neblina espe
sa y sofocante); avaricia y extrema prodi
giosidad (avanzan arrastrándose por el 
suelo); glotoneria (padecen hambre y sed 
frente a nos cristalinos y frutos de del icio
sos árboles); lujuria (envueltos en lla
mas). Conforme asciende, Durante va per
diendo señales en su frente así como peso 
físico. Al paso de los viajeros los acompa
ña uno más, el poeta Estacio, el cual servi-

19 Dante Allahlerl, La dtv1na comedia, p. 273. 
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rá de guía principal a Dante, ya que Virgi
lio esta imposibilitado para continuar de
bido a su lugar de residencia (el limbo), 
sin embargo Alighieri se percata de esto 
antes de llegar a una puerta en llamas que 
lo conducirá al Paraíso, es cuando se ate
rra y pide ayuda a su maestro, pero el no 
esta ahí, lo que produce tristeza al poe
ta,a to cual Estacio dice que debe pasar el 
portal en llamas para encontrarse con su 
amada Beatriz (en realidad el fuego no 
existe es un espejismo), pero el pavor do
mina al florentino, en respuesta su acom
pañante lo sujeta de las manos y lo hace 
pasar. Del otro lado (el Paraíso Terrenal), 
Durante es sumergido en las aguas del 
rio Leteo para borrar por completo todo 
rastro de pecado que pudiera haber en el. 

Limpio de sus pecados Dante se halla 
con Beatriz, pero el encuentro es poco 
afortunado, ella lo cuestiona ya que Du
rante ha llevado una vida desordenada co
mo se describe a continuación: 

O 
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"Aunque lo calles o lo niegues, no dejara tu 

culpa de conocerse -sentenció Beatriz-, pues el 
Juez todo lo sabe, más aun cuando la acusación 
sale de la boca del propio pecador, pierde filo 
la espada de la justicia que existe en el tri
bunal del cielo. Con todo, para que sea mayor 
la vergüenza por tus errores y aumente tu vo
luntad pora oponerte al canto de las sirenas 
cuando las vuelvas a escuchar, es preferible 
que ahora suspendas el llanto y escuches con 
atención, pues sabrás que la muerte que con
sumió mi carne, también creo en ti pensa
mientos contradictorios. Ni la naturaleza ni el 
arte te causaron jamás el encanto que te pro
ducían los hermosas miembros en los que se 
contenía mi ser mientras vivía, y que ahora no 
san más que despojos de la tierra, pero mi 
muerte hizo que te faltara lo que era tu único 
placer ¿qué cosa mortal hubiese colmado tus 
deseos a partir de entonces? Al primer revés 
que sufrieron tus falaces ilusiones, tendrías 
que haberte remontado al cielo en seguimien
to mío, pues yo no podia caer en engaños seme
jantes; no debiste haber bojado tu vuelo hacia 
la tierra para ser blanco de los intereses de al
guna jovencilla, o de otros objetos igualmen
te vanos y de naturaleza efímera. Los pájaros 
que salen del nido por primera vez se exponen 
a ser atrapados con facilidad; pero en vano se 
lanzan flechas o se tienden redes para atrapar 
a los que ya tienen robustas alas y saben 
usarlas". 20 

Sin embargo como una madre bené
vola, reconforta a su amante para llevarlo 
al paraiso. El paso al siguiente mundo se 
da en un instante cuando Bice mira a los 
ojos a Dante. 

20 Dante Aliahleri. la divina comedia, p. <403. 
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I~-------------~ 
EL PARAISO 

ercera y última parte esta divi
~~dII~ida en 33 cantos, Dante viaja 

por los nueve cielos cambiantes 
integrados por la Luna, Mercurio, Venus, 
Sol, Marte, Saturno, Júpiter, las estrellas 
fijas, el cielo cristalino y el empíreo. Esta 
estructura se basa en el sistema geocén
trico de Tolomeo y los descubrimientos as
tronómicos del momento. 

o 
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El primer cielo es la Luna, aquí están 
las almas virtuosas que rompieron sus vo
tos, aunque no por voluntad, sino estu
vieran en el infierno o purgatorio. Tam
bien habitan las almas de niños e inocen
tes. El siguiente nivel es Mercurio, recinto 
de almas que hicieron grandes hazañas a 
favor de la cristiandad, ellos están en for
ma de llamas con movimientos rítmicos y 
se expresan por medio de lengüetas lumi
nosas. 

El tercer cielo es Venus, ocupado por 
las almas que sintieron amor por los asun
tos religiosos y también por el amor pro-

21 
Dante AUahtet1, la dlvfna comedia, p. 511 . 
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fano, pero se arrepintieron de los pecados 
asociados al amor carnal. La cuarta eleva
ción es el Sol habitada por los filósofos y 

teólogos que dieron bases a la ideología 
de la iglesia católica, por citar algunos 
personajes están San Buenaventura, San
to Tomas de Aquino y San Agustín de 
Hipóna. Marte es el quinto cielo, dominio 
de aquellos que combatieron por la fe y 

los mártires, las almas forman cruces con 
sus cuerpos. Dante encuentra a su ances
tro Cacciaguida, quien le explica ante
cedentes sobre su familia, los aconteci
mientos más relevantes de Florencia 
cuando habito la tierra, ademas de reite
rarle que será exiliado de su patria (lo 
cual se predijo en el infierno y purgatorio 
por las almas de paisanos suyos) esto se 
refuerza con las siguientes líneas: 

"Del mismo mooo que Hipólito partió de 
Atenas por la crueldad y perfidia de su ma
drastra, tendrás que salir de Florencia. Esto es 
lo que se quiere y lo que se busca y pronto será 
hecho por los que lo meditan allá donde se 

vende a Cristo (Roma)"?1 

Pero al mismo tiempo lo exhorta a 
escribir su viaje fantástico para el cono
cimiento de los seres humanos y le dice: 

"Solo una conciencia manchada por su 
propia vergüenza o por la ajena encontrará 
aspereza en tus palabras: no obstante esto, 
aparta de ti toda mentira, manifiesta por 
completo tu visión y deja que se rasque el que 
tenga sarna; pues si tu voz es desagradable al 
gustarla por primera vez, dejara un alimento 

vivifican te cuando sea digerida"., continua, 

''Tu grito hará lo que el viento, que azota a las 
más elevadas cumbres, lo cual no será una pe
queña prueba de hanor. Por eso tan salo se te 
han mostrado en estas esferas, en el monte y 
en el doloroso valle de las almas que han goza-

o 
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do de cierto renombre; porque el ánimo del 
que escucha no fija su atención ni presta fe a 
ejemplos sacados de una raíz oculta y desco
nocida, ni a otras cosas que no se manifiesten 
claramente". 22 

El sexto cielo es Júpiter, los residentes 
son los gobernantes sabios y justos con sus 
pueblos, las almas emiten luces rojas pa
recidas al rubí, en conjunto forman águi
las, emulando a los estandartes del impe
rio ~omano. Saturno es el séptimo cielo, 
segun Dante el lugar se representa con una 
gran escalera de oro, en los escalones mo
ran las almas de aquellos que lograron una 
religiosidad refinada y entregada a la con
templación. los recintos ocho y nueve for
man uno solo. Se apartan del esquema de 
Tolomeo, su existencia se debe a que for
man parte del universo y están integrados 
por materia física y etérea. El antepenúl
timo recinto se divide en dos: estrellas fi
jas y cielo cristalino. Beatriz conduce al 
poeta a las estrellas fijas específicamente 
a la constelación de géminis (astros regen
tes de Alighieri), desde aquí contempla to
do el universo, el planeta tierra, lo cual le 
genera nostalgia y amor por Florencia. Asu 
paso encuentra a San Pedro y platica con 
el acerca de la iglesia corrupta de la tie
rra, el santo comparte la opinión del poeta 
y propone una re-estructuración de la se
ñora creada por Cristo. El siguiente mundo 
es el cielo cristalino antesala al verdadero 
cielo llamado "Empíreo", descrito por Du
rante como "una rosa celeste", formada 
por puntos luminosos. La flor se crea por el 
movimiento de las huestes angelicales, a 
mayor cercanla del centro, los ángeles se 
mueven más rápido, el poeta describe el 
encuentro así: 

"Así que la milicia celeste se me presentó 
en la forma de una cándida roso. Esta es la 
fuerza con la que se desposo Cristo por el vín
culo de su sangre; pero la de los ángeles, que 
volando contemplan y cantan la gloria de aquel 
que es objeto de su amor, y cuya bandad los 

22 23 Dante Altahler1. La dMna comedia, p. 513. 
24 Ibidem. p. 583-584. 

Ibldo!m. p. 600. 
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sublimo al grado máximo de la excelencia. El 
conjunto de ángeles semejaba un enjambre de 
abejas, que vuelan entre las flores, ya sea li

bando su néctar o labrando sus panales, así se 

pasaban aquellos seres sobre la flor de la que 
ellos mismos eran las hojas, de ahí se remon
taban hasta donde mora eternamente el ob
jeto de su máximo amor. Sus rostros se encon

traban iluminados por una llama perenne, te

nían las alas de oro y sus vestimentas eran de 

una blancura que la nieve más pura no se le 
puede comparar".23 

Dante queda asombrado y trata de 
platicar su hallazgo con su amada pero 
ella lo abandona porque debe ocupar su 
lugar a los pies de la virgen María, pero un 
nuevo personaje lo guiara hacia el final de 
su viaje, el es San Bernardo, un monje 
promotor del culto mariano, según los in
terpretes tiene parecido con Alighieri por 
la corriente stilo nouvo, ambos enaltecen 
a su amada, el poeta a Beatriz y el monje 
a María. Durante luego de platicar con el 
santo y gracias al viaje que hizo compren
de que el amor por Bice no ha disminuido 
desde la infancia y se ha transformado 
por uno que no depende de la presencia 
de su amada. Esto lo conforta y afirma: 

"Entonces fue que perdí el sublime vigor 
de mi fantasía, pero el Amor que inflama todo 
anhelo y toda voluntad ya se encontraba en 
mí, como una rueda que gira dentro de otra, y 
era el mismo Amor que mueve el sol y las 
estrellas". 24 

CONCLUYE El POEMA 

O 
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2. 1. ¿Qut ES LA ILUSTRACiÓN? 

egún Brian L.ewis, ~as Ilustraciones son 
... ~~~ "imágenes que tienen un propósito" y 

"esclarecen una idea o un texto". 1 

Terence Dalley afirma "cuando las imágenes se 
emplean para comunicar una información concreta, 

el arte suele llamarse ilustración". 2 

Martín Calyer dice: "la ilustración se ha utili
zado para decorar, explicar y documentar. Ha ayudado 
a dar otra dimensión a las palabras de muchos autores 
y ha proporcionado entrañables identidades a envases 
y productos que vemos cotidianamente" "la ilustra
ción ilustra: toda ilustración está, por lo tanto, diri
gida artísticamente y debe funcionar conjuntamente 

con un tema y un diseño" .3 

De lo anterior se entiende que: ilustración es 
la actividad productora de imágenes que sir
ven para decorar, explicar, documentar y com
plementar información. Pueden acompañar un 
texto o trabajar de forma independiente para 
mostrar una idea. 

2. 2. RECURSOS PLÁSTICOS PARA HACER IlUSTRACION 

ara crear ilustraciones se emplean 
~~dP recursos como: acuarela, acrílicos, 

gouache, lápices de color, plumilla, 
aerografo, carbón, modelado, fotografía, por 
citar algunos. Estos recursos pueden mezclarse 
o utilizarse de manera independiente. Los prin
cipios artísticos como métodos de aplicación o 
estilos se ven pLasmados y en ocasiones pueden 
palparse en los trabajos. 

Aquí se localiza el modelismo con fotogra
fia, expresión que utiliza técnicas pictóricas y 
escultóricas, materiales blandos (cera, plastili
na, papel) o duros (piedra, plásticos pvc) para 

a 

1 llrian LewII, IntrocWcdón a La I~, p.ll. 

2 Terence 1la1Ley, üllÍll campleu De llustnlClón Y d11e/Io¡ tknIas '1 rnaterIaIet, p. lO. 
3 AW'tIn Cal-rM' , Como -=-war ~, po 10. 
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crear formas que tienen ancho, altura y profun
didad. El trabajo puede mostrarse fisicamente o 
para cuestiones editoriales sacarle una foto
grafia (en papel, diapositiva o digital), resultado 
conocido como foto-ilustración. 

Otro medio para hacer ilustración es la com
putadora, con ella se pueden manipular o crear 
imágenes a través de programas como: Corel
Draw, Freehand, Illustrator, 3D Studio, Maya, 
In{ini-D, Photoshop, por citar algunos ejemplos. 
Suele llamarse ilustración digital. Puede traba
jar con ilustraciones hechas con acuarela, acrí
licos o gouache o de forma independiente. 

Todos los medios antes descritos son validos 
para producir imágenes, sin embargo, dependen 
de factores como: 

• dominio o inclinación que te~ el ilustradorpor 
alguna de ellas. 

* tiempo poro la entrega del trabajo. 

* necesidades del cliente . 

• correspondencia con el tema a tratar 
-significado- . 

La ilustración como recurso generador de 
imágenes, ha encontrado la manera de incursio
nar en campos que necesitan su trabajo produc
tivo como: editorial, envase y embalaje, ilus
tración técnica o especializada. Estos tres ejem
plos sirven como referencia para identificar los 
alcances de este arte de imágenes. 

A continuación se hace mención de las tres 
áreas que utilizan ilustración. 

a 

o 
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Editorial. Campo aprovechado por los ilus
tradores para realizar imágenes asociadas 
con textos de revistas, periódicos, comic' s, 
folletos, catálogos, carteles. En ocasiones los 
trabajos sólo sirven como elementos decora
tivos o se integración con la tipografía. La va
riedad de temas y público permiten la diver
sidad de sotuciones o estilos. (LewtI. 1995: 45) 

Envase y embalaje. El envase sirve como 
envoltorio funciona'l o atractivo para llamar la 
atención del consumidor. En ocasiones, es el 
único elemento que los compradores pueden 
ver en los exhibidores y por tanto, requiere 
del apoyo del diseño y la ilustración. 

La ilustración para esta especialidad exige 
precisión y manejo de elementos tridimen
sionales porque la imagen puede colocarse en 
una cara del recipiente o alrededor de el. 
CUWII. 1915: 1C12)(MarIIn: .) 

Ilustración técnica o especializada. Las 
imágenes se caracterizan por los detalles y la 
precisión, cualidades que impactan al público 
y lo estimulan a leer O simplemente visualizar 
el trabajo. La imagen bajo estos parámetros 
se utiliza para: medicina, química, biológia, 
tecnología automotriz o aeronáutica y mos
trar al publico elementos que no pueden ex
plicarse fádlmente con palabras. 
~ 1995: f06) 

En el caso del proyecto para la divina co
media del italiano Dante Alighieri, el tipo de 
ilustración pertenece al campo editorial. Por 
lo tanto, es conveniente hacer referencia a 
los antecedentes que generaron este arte. 

o 
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2. l. LA ILUSTRACiÓN EN EL CAMPO EDITORIAL 

a ilustración de libros se desarrolló 
lIIi:~!'IR~ durante la edad media. La imagen, 

letra capitular y texto general se 
grababan a mano sobre bloques de madera o 
eran pintados dentro y fuera de las páginas T 
del libro. Las imágenes carecían de volúmen, 
en ocasiones ocupaban toda una página y en L..-___________ ...... 

otras, se complementaban con el texto, este 
arte se destacó por la saturadón de elemen· 
tos. Su objetivo era enseñar al pueblo la reli
gión católica y que mejor por medio de imá
genes, ya que la educación estaba privile
giada para unos cuantos. 

A finales del siglo XV, el uso de madera 
como medio de reproducdón, fue relegada 
por la llegada de la imprenta, lo que pennitió 
un mayor número de copias. La reatización de 
libros, un siglo antes, era un trabajo hecho a 
mano o por medio de grabados, pero las pie
zas eran únicas (se tenia que repetir el pro
ceso de pintado o grabado varias veces). Las 
imágenes y letras capitulares en las hojas de ® 
los libros, no solo era virtud de los monjes, el 
trabajo también era para los artistas que 
estaban fuera de los castillos. 

Durante los siglos XV al XVII, la ilustradón 
de libros siguió empleando grabados, placas 
de cobre, el aguafuerte y otros recursos para 
generar imágenes. Más adelante el francés 
Geoffroy Tory, se convirtió en el pionero del 
uso adecuado de los elementos de la página 
-ilustración, texto, márgenes-o 

Con el paso del tiempo surgieron nuevos 
métodos de impresión y estilos artísticos que 
dieron a los libros un aspecto diferente. Por 
hablar de alglllOS, sobresalen en 
color, la t... , la y los 
trabajos de los franceses Francois Boucher y 
Jean Batiste Oudry. 

o 
_ v_ lIosario p. 145-146 
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Los adelantos técnicos como la fotografía causaron choques de ideas entre Ilos 
ilustradores, algunos argumentaban que la ilustración pictórica tenía que abando
narse. En contraparte, sus defensores se negaban a dicho argumento. Una foto
grafía proporciona una imagen detallada. Por otra parte, una ilustración por más 
empeño, tendrá defectos y visualmente muestra la gama de técnicas que le dieron 
origen. Sin embargo, corrientes pictóricas como la generaron 
polémica, al detallar sus obras dando un parecido al reslitado de la fotografía. 

Estas luchas dividieron a los artistas, sin embar
go, se acepto crear ilustraciones por medios pictó
ricos o por fotografía. Actualmente la computadora, 
es una herramienta, que ha ocupado el lugar de la 
fotografía en la contIenda por generar ilustraciones. 
Sin embargo, el trabajo en el campo editorial 
te el uso de ilustraciones generadas 
logos o digitale_ . En ocasiones, acepta la mezcla de 
ambas_ ... 1.1: 10-11) 

2. 4. TÉCNICAS DE REPRESENTACiÓN 

l proyecto de modelismo con fotografía para 
)IiIij~~ES\ ilustrar el texto de la Divina Comedia, requiere 

del empleo de técnicas que se adecuen y per
mitan su aplicación sobre superficies de diversas caracte
rísticas físicas (rugosas, lisas, absorbelltes, texturizadas), 
recordando lo explicado en este capítulo, la ilustración se 
vale de medios como: acuarela, acrílicos, gouache, lápi
ces de color, carboncillos, pasteles, aerógrafo, por citar 
algunos y técnicas (modelado, fotografía), sin embargo 
varios como: acuarela, lápices de color, carboncillos, pas
teles carecen de las propiedades adecuadas para su apli
cación sobre superficies de tela o resinosas como la plasti
linao Por lo tanto, se utilizaron gouache, acrílicos, yaeró
grafo como medios productores de las foto-ilustraciones. A 
continuación se hace una descripción de estos recursos, 
para identificar porque fueron elegidos. 

Antes de explicar las características del gouache y el acrílico, es necesario acentuar 
que ambos tienen algo en común, provienen de unos polvos llamados "pigmentos", los 
cuales proveen de una gran variedad de colores. La consistencia y los atributos físicos de 
cualquier pintura se deben a las sustancias que sirven como • . En el óleo, los 
colorantes se mezclan con aceites; en el temple con yema de huevo; en la acuarela y el 
gouache con goma arábiga y en el acrílico con resinas sintéticas. (CamamaIa, 1-= 1) 

Vease glosario p. 145-146 
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2. 4. 1. EL GOUACHE 

Palabra derivada del italiano "guano", 
también conocido como tempera o gua
cha. Es una pintura que se diluye en el 
agua, es opaca, de secado rápido, herma
na de la acuarela, tiene la cualidad de cu
brir más áreas por su consistencia espesa. 
(CarnImU. 1911: 9-10) (SrntIh. 1990: 219) 

Esta constituida por pigmentos, hiel de 
buey, aglutinantes como la goma arábiga, 
la goma de tragacanto o dextrina, sulfato 
de barita, además de un polvo que da con
sistencia y una sustancia que evita el 
secado_ u-w-. 1993:364) 

La calidad que muestra la guacha, 
permite su aplicación sobre cualquier su
perficie libre de grasa o polvo, de diversas 
características y el manejo de técnicas va
riadas. La gama de colores varía de acuer
do con las propiedades y materiales que lo 
constituyen. Comercialmente el gouache 
se vende en pastillas, tubos y frascos. 

PASTILLAS 

Son recomendables para trabajos es
colares, ya que si se agrega mucha agua, 
proporcionan una consistencia parecida a 
la acuarela. La presentación en el merca
do es en tabletas cúbicas o cilíndricas , 
contenidas en una caja metálica, el núme
ro varia de acuerdo con la marca. Su con
sistencia cambia con la cantidad de agua, 
ya que al agregar demasiada, la mezcla re
sulta traslucida, por el contrario, cuando 
el agua es minimizada, cubre mayores su
perficies, pero incomparable a los resulta
dos ofrecidos por la ¡presentaciones en 
tubo o en frascos. 

o 

~--------------~ 
TUBOS 

Tienen una calidad parecida a los 
frascos con gouache. Se expenden en tres 
tamaños: pequeño, mediano y grande, se 
pueden adquirir sueltos o en estuches me
tálicos y de cartón. Para obtener la pintu
ra sólo hay que apretar el tubo. 

FRASCOS O TARROS 

El frasco de gouache es la opción más 
utilizada, para el solicitante de más pintu
ra en su labor artística. Los tamaños de los 
tarros de tempera son: pequeño, mediano 
y grande, se vende en algunos casos por ki
lo, siendo el de mayor consumo el tarro 
chico, por práctico y económico, el frasco 
grande es recomendable para tener a la 
mano aquellos colores de mayor uso. 

En el mercado existen una gran cantidad 
de marcas, la elección del tipo de presentación 
recae en el comprador, quien decide cual ad
quirir. ya sea por reromenc1ación, uso ronstan
te, gusto o por cuestiones monetarias. 
(CornMIaIa. 1911: 12.1+15) 
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2. 4. 2. LOS ACRíLICOS 

Son de origen sintético, que al seca~ 
forman una película resistente al agua. 
Sus aglutinantes tienen una apariencia le
chosa, casi transparente, no amarillean, 
oxidan, arrugan o craquean. 

El origen de las pinturas acrílicas no 
artísticas, se dio entre 1930 a 1950 en los 
Estados Unidos de Norteamérica. Para 
1960 en Europa aparecieron las pinturas 
artísticas. Se diluyen en agua, al secarse 
son insolubles a ella, una vez seco el pig
mento no puede volve~ a empLear; sin 
embargo, pasado un tiempo pueden remo
verse la capa de color con agua caliente o 
con una navaja sobre el área de trabajo. 
Obtienen sus características por La emul
sión acrili'co-resinosa. Los aglutinantes se 
secan por la evaporación de agua, resul
tando una película incolora y .permanente 
que se adhiere a cualquier superficie lim
pia y exenta de grasa. Al secarse, el color 
se oscurece debido a que en un principio el 
aglutinante y el pigmento dan una colora
ción clara. Por tanto, es conveniente espe
rar la evaporación del agua Y el secado de 
los sólidos para mstinguir el color real. 

El acrílico es un recurso utilizado por 
sus características; ya que al transportar 
los trabajos, no se crean grietas, quebra
duras. Los lienzos, telas o papel, pueden 
enrollarse sin ningún problema. Son utili
zados para diversas técnicas y sobre cual
quier fondo exento de polvo. Pueden apli
carse diluidos (veladurast o espesos. El 
grosor de la capa de pintura, va en benefi
do de la obra y los colores. Una capa del
gada con el paso del tiempo y la influencia 
de fenómenos -sol, humedad, humo entre 
otros- pierde su intensidad tonal. 

co-n-. '971: 22O-D',m) 

Q 

Es destacable explicar que al comprar un 
acrílico, lo que se adquiere no es el agua, 
sino la cantidad de elementos sólidos. El 
número de diluyentes puede ser alterada 
en consecuencia disminuye el precio del 
producto. Es así como debe valorarse el 
costo de los acrílicos y la razón del porque 
una marca es más cara o barata que otra. 
Se venden en la misma presentación que el 
gouache -frascos y tubos-o 

FRASCOS O TARROS 

Los hay de diferentes tamaños y cali
dades. El frasco de acrílico es más utiliza
do por el solicitante de más pintura en su 
labor artística. Los tamaños de los tarros 
de gouche son: pequeño, mediano y gran
de, se vende en algunos casos por kilo. 

TUBOS 

Algunos de ellos tienen propiedades 
que impiden la caida de la pintura, ya que 
están hechos con materiales de optima 
calidad, lo que aumenta su valor comer· 
cial. Por lo contrario, otros son más econó
micos, pero carecen de resistencia al con
tacto con un objeto o el agua. 
CMIrtit AntanID. ,.: '1-12) 

Q 
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2.4. 3. EL AERÓGRAFO 

El primer aerógrafo perfeccionado y 
patentado, fue creado por el artista britá
nico Charles Burdick en 1893. La razón por 
la que se desarrolló esta herramienta fue 
el invento del daguerrotipo, el cual tenia 
una deficiente calidad de reproducción y 
su monocromatísmo (blanco-negro). Por 
lo tanto, los fotógrafos recurrían al aeró
grafo para corregir los errores y ponerle 
color a sus trabajos. 

El aerógrafo siguió ligado a la fotogra
fía hasta 1920, cuando surgieron las pri
meras casas de publicidad, que se encar
garon de la producción de carteles para 
anunciar automóviles. Las propiedades de 
la aerografía como acabados, pintura sua
ve, brillante, cromados, además del uso 
de taperspectiva atrajeron la atención 
del público al consumo. Sin embargo, los 
trabajos carecían de fundamentos com
positivos, para solucionar el problema, la 
• . , escuela alemana bajo la direc
ción de Walter Gropius, organizó, justifi
có y dio un significado a los elementos vi,
suales. Los proyectos de esta institución 
sirvieron para educar a la gente, además 
de organizar los medios impresos (antes 
de la Bauhaus, los panfletos eran produ
cidos, pegados y entregados por doquier). 

Con la llegada de la segunda guerra 
mundial y el cierre de Bauhaus, se utiliza
ron dos tipos de medios para comunicar a 
la gente: carteles que informaban y des
pertaban la conciencia del público e imá
genes de gloriosas chicas con proporcio
nes irreales y atractivas, las cuales deco
raban aviones, ilustraban revistas y ade
más de agradar la vista, desviaban un 
poco la atención de los hombres de 
aquella época, a este arte se le conoció 
como pin-ups. 

o 

Después el aerógrafo incursionó en la 
animación, el encargado de tal suceso 
fue Wall Disney para la película Pinocho 
(1940). Su función aparte de crear fon
dos, fue generar efectos luminosos y de
gradados de color. Sin embargo, acabada 
la guerra mundial, este recurso técnico 
tuvo que descansar y resurgir, para crear 
un nuevo tipo de arte denominado ilus
tración técnica, un trabajo bajo las órde
nes de los grandes empresarios, quienes 
produjeron artículos de alta tecnología y 
que eran muy difíciles de describir con 
palabras sencillas (muchos m-rmramD 
para el entendimiento de la gente), por 
lo tanto, los ilustradores fueron los res
ponsables para generar imágenes con 
aerógrafo y técnicas mixtas, para expli
car el funcionamiento de esa tecnología. 
Aquellos trabajos eran demasiado deta
Llados y visualmente atractivos para 
atraer al observador por la complejidad 
de la imagen y en ocasiones, compraba 
aquel producto o solo lo miraba en una 
revista o cartel. Este ti po de trabajos, ge
neró un arte al servicio de la industria
lización, estéticamente atractivo, pero 
sin aportaciones. 

_ Vease glosario p. 145-146 
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Al paso del tiempo, la aerografla se ha 
colocado como un medio de expresión, 
junto al acrílico y gouache. Han atravesa
do por diversidad de cambios a favor o en 
contra, sin embargo, con la llegada de la 
computadora se han abierto camino para 
integrarse a ella o trabajar por separado. 
Esto depende de las habiHdades y prefe
rencias del ilustrador por ciertas técnicas. 
(OMn. 1991: 10-16) ~ ,.,: 96) 

2. 4. 3. 1. EL AERÓGRAFO COMO RECURSO 

El aerógrafo como tal, es una herra
mienta que utiliza pinturas, principalmen
te líquidas y opacas. Su consistencia es 
para que pasen a través de los conductos 
del aerógrafo y este no se tape. Para ini
darse en este método, es conveniente 
ocupar acuarelas, que además de baratas, 
permiten la familiarizadón con el instru
mento. Para los profesionales están los 
acrilicos, en sus más variadas presentacio
nes. Además, de 'la pinturas se requieren 
de bloqueadores o mascarillas, que se 
pueden hacer con papel, cartón o adqui

'--------------------J21 rir los productos comerciales corno Fris-

Fue en los años sesenta, que la aero
graffa -considerada extinta- renace para 
generar peliculas, carteles y folletos con 
entornos pskodélicos o fantásticos para 
identificar a la naciente cultura juvenil. 

Diez años más tarde (1970), el na
cimiento de corrientes filosóficas, dieron 
rienda suelta a la fantasia, dando origen at 
arte fantástico, donde hombres, mujeres, 
entes, monstruos y mundos, fueron los 
representantes de esta expresión. Este 
arte abrió las puertas para la llegada de la 
ciencia ficción y la aerografia estaba ahí 
para acompañarla. 

o 

kett liquido u película. 

Funciona bajo el principio de aire 
comprimido, que atraviesa un conducto 
angosto llamado Ventur;. Éste se abre a 
otro más amplio para produdr un vació 
parcial. La pintura fluye desde el depósi· 
to para mezclarse con la corriente de aire 
y salir expulsada a través de una pieza có
nica que gradúa y da forma a la roseada. 
lEste instrumento necesario para hacer 
ilustraciones, trabaj'a bajo dos principios o 
modelos de acuerdo con el mecanfsmo de 
expulsión de aire-pintura: palanca de 
acción sfmple y acción doble. 

o 
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2. 4. 3. 2. TIPOS DE AERÓGRAFO 

Aerógrafo de acción simple, expulsa 
el chorro de pintura en forma directa y 
sólo se puede modular mediante el au
mento o reducción de la distancia del ins
trumento y la superficie del formato o la 
colocación de un adaptador en la cabeza. 
Al accionar la palanca, el aparato dispara 
una mezcla de aire-pintura, que funciona 
para hacer fondos y trabajos muy simples. 

Aerógrafo de acción doble, permite 
el control del aire y !la pintura por sepa
rado. A diferencia del modelo acción sim
ple, al presionar la palanca sale aire, pero 
no pintura. Cuando se jala hacia atrás, la 
pintura se mezcla con el aire y comienza a 
salir. Al empujar más atrás la palanca, la 
cantidad de pintura aumenta. Este siste
ma permite modular la cantidad de pin
tura y el aire, permitiendo la elaboración 
de detalles para hacer fondos y efectos, 
esto por medio de boquillas y agujas in
tercambiables, claro también cuenta la 
habilidad del ilustrador. 

El aerógrafo cuenta con recipientes 
que contienen la pintura. Para su aplica
ción funcionan bajos dos principios: suc
ción y gravedad. 

Succión. El depósito se localiza en la 
parte inferior del aerógrafo, el aire se 
introduce en el frasco y empuja la pintura 
hacia el área donde se crea el vació para 
expulsar la pintura. 

Gravedad. El recipiente se encuen
tra en el lado lateral o superior del aeró
grafo. La pintura cae o se desliza a través 
del tubo que alimenta al instrumento y se 
mezcla con el aire para salir. 
~ 1911: 9I-99)(Owen, 1991: 22-25) 
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2.4.3. 3. EQUIPO, MATERIALES Y EFECTOS PARA AEROGRAFIAR 

Para suministrar el aire, es necesario 
recurrir a dispositivos como: botes de aire 
comprimido, bombas de pedal, cilindros 
rellenabtes y compresores de aire. Para los 
profesionales, el último medio es el más 
empleado, por su funcionamiento y dispo
nibilidad, aunque es más caro y debe tener 
como aditamentos filtros de agua, me
didores de presión, pero aun así, es el más 
recomendable. 

El uso del aerógrafo requiere de equi
po y materiales que ayuden para la crea
ción de ilustraciones u objetos, por tanto 
deben adquirirse las siguientes herra
mientas y materiales: 

Equipo. Aerógrafo, compresor de 
aire o botes de aire, mascarilla para ga
ses, trapos, cutter, exacto, pinzas o lla
ves, utensilios para agua, godette. 

Materiales. Superfides para aem
grafiar (papeles o materiales modela-
bies), tintas chinas, acuarelas, acrílicos, 
friskett liquido o película, cartón, cinta 
adhesiva. 

Con el aerógrafo y el uso de plantillas, 
mascaras de friskeU u objetos se pueden 
crear líneas, áreas de color y efectos. Para 
lograrlos basta consultar libros especiali
zados o experimentar por inidativa propia 
para detectar las capacidades de este 
instrumento. ~ , .. : .. ,Ot) 

En la realizadón del proyecto para el 
poema divino de Alighieri se harán algunos 
efectos con aerógrafo para crear fondos 
para los escenarios. 

o 
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20. Idolo, ilustración hecha por Boris Vallejo. 
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l modelismo es un tipo de arte, que 
genera piezas u objetos mediante el 
uso de arcilla, plastilinas sintéticas, 

resinas, metales y otros materiales moldeables. 
Sus características lo han llevado por el camino 
comercial, sirviendo a diferentes necesidades, 
desde un objeto manual-flores, portarretratos-, 
hasta un modelo escala de un personaje de pe
lícula de moda. Incluso se ha colocado como ex
presión en el género cinematográfico, ya sea 
creando un personaje para animar -claymotion-, 
generar objetos del entorno para los actores o 
crear ilustraciones. 

Los orígenes de esta expresión se localizan 
en el modelado como recurso artístico y cambia
ron, cuando los objetos creados adquirieron un 
precio y demanda por parte del público consumi
dor. La exigencia por las piezas modeladas, re
quirió el uso de procesos de estandarización (re
producción en masa) lo que trajo el empleo de 
nuevos materiales que soportaran los procesos 
de industrialización. En un principio, Uos artífi 
ces del modelado recurrían a la arcilla natura~ , 

metales u otros materiales para crear sus traba
jos, sin embargo, necesitaban nuevos métodos 
para solventar las necesidades de sus compra
dores. Fue así que la industria química comenzó 
la búsqueda de productos sintéticos, que ayuda
ran a la reproducción en grandes cantidades de 
los objetos moldeados. El uso del modelismo con 
fines decorativos fue roto más adelante cuando 
los ilustradores necesitaron de nuevas expresio
nes y vieron en los materiales modelables como: 
arcilla, plastilina, tela, papel, beneficios que 
ayudaran a su trabajo visual. El proceso de adap
tación no fue rápido, ya que primero se eliminó 
el concepto de esta tus que traía el modelado por 
sí mismo, para ponerlo al alcance de la gente 
común. Lo siguiente fue el conocimiento y las 
reglas requeridas para su uso, aunque este paso 
se dio de manera empírico-científica. 

o o 
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J 
3. 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 

MODELlSMO CON PLASTILlNA 

1 modelado como técnica artís
.lIIIj~~~tica, según el griego Plinio, se 

originó en el periodo helénico. 
Para el siglo XV, Miguel Ángel Y Donatello, 
artístas renacentistas, empleaban mode
los como bosquejos para su proyección a 
bloques de mármol. Un siglo después los 
escultores, se enfocaron en el modelado 
como medio de expresión, abandonando la 
escultura. Los trabajos finates (principal
mente de metal) eran acabados por sus 
ayudantes. (hUp:11www.pndc.rnac../......, 

arte/.ulDr/-=uttan.htm) 

Bajo estos parámetros el modelado 
continuo utilizandose como expresión ar
tística por varios siglos hasta finales del 
XIX y principios del XX cuando la industria
lización y los artistas comenzaron la pro
ducción de un tipo de expresión con apli
caciones diferentes. 

Fue asi que a finales de 1930, la ale
mana Fifi Rehbínder que se dedicaba a la 
construcción de cabezas de muñecas (ne
gocio famHiar, al frente de su madre Kathy 
Kruse) , vio impedida su labor al carecer de 
los materiales necesarios para ejercer su 
actividad por la segunda guerra mundial. 
En su intento por encontrar un sustituto, 
creo un producto sintético que contenía 
cloruro de polivinilo, un plastificador y 
pigmentos, al cual le dio el nombre de Fifi 
Mosaik . La mezcla después de modelada 
tenia que hornearse. El producto se co
mercializó de manera directa, su aplica
ción fue para hacer objetos decorativos y 
cabezas de muñecas. El fifí mosaik llegó a 
América en cantidades pequeñas por me
dio de envíos vía correo aéreo. La popula
ridad del fifí mosaik en el mercado ameri
cano generó la investigación para la crea
ción de materiales equivalentes, sin eme 
bargo, la atención del publico estaba en la 
arcilla -barro- pero no fue impedimento 

1 Joaquln EstltVa, Ferr .. ten\c. p. 23. 
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para que las compañías realizaran produc
tos equivalentes al "mosaik alemán". 

La arcilla como material moldeable se 
convirtió en una de las más utilizadas, sin 
embargo, estaba limitada a ciertas áreas 
debido a sus propiedades y por ende a 
ciertos sectores como el artístico. 
(hUp:/IWWWJDc •• /....aMnII/ ...... tO.htm) 

Es conveniente hacer un paréntesis 
aquí para recordar que sucedió y bajo que 
factores Fifi Rehbinder consiguió crear su 
material moldeable. De acuerdo con la re
vista Ferretecnic se describe que: 

"Durante 1930 a 1950 a consecuencia de 
la segunda guerra, surgió la necesidad de desa
rrollar nuevos materiales que contaran con 
mayor resistencia, menor costo y que sustitu
yeran a otros que escaseaban en el momento. 
Así aparecieron los polímeros como el nylon, el 
polietileno de baja densidad, poliuretanos, es
tirenos, el cloruro de vinilo o PVC, el mejora
miento de las resinas epóx;cas, creadas en 
1920".1 

De acuerdo con esta breve explica
ción fue bajo esta influencia que la alema
na Rehbinder pudo crear su producto, ade
más esto reafirma los principios creadores 
para hacer un modelo con productos sinté
ticos para su estandarización. 

o 
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Sin embargo, el "mosaik alemán" se empleo para ha

cer productos decorativos principalmente manufactura
dos en casa, en cambio la arcilla en los 50 dejó de consi
derarse como arte fino para entrar en las áreas populares y 
los medios de comunicación. Se realizaron los primeros 
actores modelados para comerciales televisivos de com
pañías comoALka-Seltzer. Gracias al éxito obtenido, se ini
ciaron las producciones cinematográficas con modelos en 
arcilla para animarlos con la técnica stop-motion. 

Años después, los ilustradores utilizaron la escultura 
con arcilla en el campo editorial, ofrecieron al público hu
morismo e ironía, a partir de temáticas diversas. Uno de 
los principales temas fue la política, escándalos como el 
del presidente Richad Nixon fueron plasmados en revistas 
y periódicos. Casos como este dieron material a los artis
tas de la arcilla. Las revistas Times y Newsweek sostuvie
ron una lucha para acaparar la atención de sus lectores 
mediante las ilustraciones con técnicas en "3-D", materia- r 
les como: la arcilla, papel, tela, entre otros, adquirieron L------------'0 
importancia como instrumentos para los artistas y dueños 
de empresas, además de agradar al público consumidor. 
(RIxrarcI, 1992: 36) 

Esto permitió a los artistas de aquella época para 
realizar los primeros trabajos que dieron vida e identidad 
al modelismo con plastilina como técnica de ilustración y 
dio origen a personalidades como el ilustrador Gordon 
Swernarton, que experimentaba con materiales moldea
bles entre ellos la arcilla, para crear 1H1 nuevo tipo de ex
presión. Su introducción a este arte se dio así. 

Cuando Gordon Swernarton tenía 1r2 años, su padre le regaló un bote de masa de vi nilo 
que hizo en su laboratorio. Cuando la tocó estaba flexible y fácil de modelar, la trabajó por 
un tiempo y después creó un personaje, el cual pintó. Es así como nació un medio de Ilustra
ción maravilloso: el modelismo con plastilina. Diez años más tarde, Swernarton descubrió 
en la arcilla características similares a la masa de vinilo, que su padre le había entregado 
años atrás, podía moldearse fácilmente, pero tenía un inconveniente debía cocerse en un 
horno aproximadamente a 2750 Celsius, durante 15 o 20 minutos. Pero al fin y al cabo obtu
vo un modelo. fue así como Gordon empezó a usar la escultura como medio de ilustración. 
Mas adelante la presentada a sus colegas ilustradores, pero antes surgieron otros productos 
diferentes a la arcilla. (RIxfard, 1992: -40) 

o 

En los 60, el producto de fifi Rehbinder cambio de nombre cuaAdo lo mostró a Eberhard 
Faber quien la industrializó y la envió nuevamente al mercado norteamericano. Así surgió 

o 
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el FlMO (nombre sintetizado, que utiliza las dos 
iniciales de su creadora FI y las dos primeras le
tras de mosalk -MO-). El FIMO fue vendido en ju
gueterías -el mercado potencial eran los niños-o 

La plastilina sintética como instrumento di
dáctico fue aceptada en los jardines de niños. El 
producto alemán moldeable impacto al mer
cado infantil, para luego hacerlo con el publico 
adulto. Y así se convirtió en el primer material 
moldeable comerdal, de amplia popularidad y 
de origen europeo, comercializado en los esta
dos unidos. Hasta ese entonces, solo se conocía 
la ardlla -barro- y algunos prototipos modela
bIes. Se utilizó en la p roducción de muñecas, 
artículos decorativos y demás objetos que salían 
de la Imaginación de la gente. Atrajo la atención 
de grandes tiendas, se montaron pequeñas 
exposicfones donde se mostraban sus propie
dades y técnicas para el moldeado, fue así que el 
FIMO aumento su popularidad. Como es costum
bre, los americanos comenzaron a investigar y 
producir una variante de esta masa artística, 
que años más tarde lograrían. (lUpcJJwww..rb

... ~iillt .... Mtlan.camJAltlller.n.JNvnwrJlarJ) 

~-------------~ 

Al par de la reintroducción de la plastilina 
alemana en el mercado norteamericano se creó 
el Play-Doh (1954), que en un principio fue he
cho para borrar papel, una especie de goma de 
color opaca y oscura, su creador Joe Mavinker 
vio que la ardlla (barro) era un material comple
jo para el entendimiento de los preescolares, a 
lo cual deddió darles su creación. La masa co
menzó a venderse en Cincinnatti. Para 1955 ad
quirió popularidad y un año más tarde se transo 
formo en el famoso Play-Doh. En 1957 Mavinker 
adiciono coloraciones a la masa (azul, rojo y 
amarillo). Play-Doh en 1960 introdujo el perso
naje "Pete", que actualmente se encuentra en 
la etiqueta de los botecitos amarillos. Este re
curso sintético además de impactar al mercado 
infantil, lo hizo con el modelado. Además del 
ptay-Doh, se crearon materiales sintéticos con 
aplicaciones no artísticas, esto gracias al auge y 
necesidad de productos baratos. 
(htIp:/ twww.)WbHdqWtd·aarn/papapdaI*-'-'trtfY!il·") 

o o 
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Gracias a las investigaciones en la dé

cada de los 60, surge un producto llamado 
Polyform. Se creó para aislar el calor de 
los transformadores eléctricos pero no 
tuvo éxito y fue sacado del mercado. Al 
igual que lo sucedido con Swernarton en 
1950, la hija del dueño de Polyform, jugo 
con la plastilina que su padre tenia guar
dada en su oficina. Ella también descubrió 
las propiedades y beneficios de la plasti
Una, pero tuvo que homearla para que su 
modelo no se destruyera. 

Fue así que Polyform, se convirtió en 
el primer polímero sintético comercial 
hecho en América con aplicaciones para el 
modelado y equivalente al FIMO. Más 
adelante recibió el nombre de Sculpey. Al 
principio su color fue blanco y adquirió 
diversas coloraciones hasta 1984. Se ven
día en eventos y pequeñas tiendas. Los 
artistas como Sue keley y Cathy Jonhson, 
coloreaban la masa después de cocfda con 
pigmentos naturales o gouache. 

Las investigaciones continuaron y así 
surgieron nuevos materiales moldeables, 
algunos eran variantes de los ya existen
tes, pero con mejores propiedades. La in
troducción de nuevos productos para ha
cer esculturas creo un problema, el costo 
por la masa sintética obligó al público 
consumidor al uso del migajón o la pasta 
francesa, esto con el tiempo terminó gra
cias a la producción masiva de tos mate
riales, lo que disminuyo los castos. H~ta 
ese entonces la gente habia. ~.P'''' ~ 

barro, plastitinas sintéticas y otros pro
ductos equivalentes para hacer objetos 
decorativos y sólo algunos personajes 
habían visto en ellos otras apl1caciones. 
Todb ~to-motivo al piJb{ico no artista para 
ampliar su visión en cuanto a las aplica
ciones y empleo de materiales sintéttcos. 
la notoriedad que alcanzaron los pro
ductos artificiales y la arcilla junto a los 

o 

materiales caseros origino su divulgación 
y uso para trabajos no solo decorativos o 
manuales sino de ilustración. 
(http://www.rww'irtJo.r:t:1flI/ NUlrnn./ 

Madel __ ~dllc.html) 

Durante este proceso, Gordon Swer
narton presentó la arcilla y masa de vinilo 
en 1984 a Richard MeNeel, quien la em
pleó como medio primari'o para sus ilus
traciones en bajo relieve. Pronto otros 
ilustradores, como Bob Grossman y Kathy 
Jeffers, estaban usando la escultura para 
sus trabajos editoriales, volviéndose un 
medio de comunicación popular. Sin em
bargo, hasta esa época, las personas las 
utilizaban en trabajos domésticos o artís
ticos incluyéndose aquila ilustración, sin 
embargo, buscaban información para sus
tentar la técnica y conocer nuevos méto
dos para modelar. Fue hasta 1991, que 
Katheleen Dustin, escribió el primer libro 
a~ que explicaba el uso de la 
arcilla de polímero como medio artístico. 
Esta publicación fue conocida como la 
Biblia de la arciUa, creando una gran 
comunidad de artistas del modelismo con 
plastilina.. Se abrieron talleres y asocia
ci6ne5, que Ofgan1zaron todo lo relacio
nado cm esta nueva forma de expresión. 
Se publfcaron nuevos libros, al par que se 
descubrían nuevas pastas con sus formas 
FHlf" mvldear. __ • 1991: 41) 

La nueva expresión artística afecto 
no sok> al país entero, sino que se exten
dió p&f todo el mundo, se publicaron ti

bros- que hablaba" del modelismo con 
plastilinas. los cursos actualmente se dan 
personalmente o por mtemet. 

Gracias a los descubtil:nientos acci
dentales de estos pioneros y los hallazgos 
quimicos, en nuestros días los ilustradores 
continúan usando el modelismo con ptas
tflina para ilustrar libros, revistas, discos, 

o 
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carteles y en ocasiones incursionar en el cine con las pelí
culas animadas (doy an;mat;on). Demostrando que la téc
nica puede ser ejecutada por un artista o por una persona 
novata, siempre y cuando tenga interés, los conocimien
tos necesarios (de un 1 ibro o por experiencia) y aplicarlos a 
un fin diverso -una obra sentimental o ilustrar un libro-. 
(Ilttp:/Iwww.rttNb».CDtJI/ArU/CraftllModelInL~dalc.hbnl) 

3. 2. DIFERENCIAS ENTRE PLASTILlNA y ARCILLA 

PLASTILlNA 

s una masa empleada en el modelado, sirve 
para hacef" manualidades -objetos-, con fines 
didácticos (juguete), tiene la ventaja de con

servarse flexible, en ocasiones carece de estas propie
dades, ya que existen ciertos tipos de plastilinas que se 
secan en períodos cortos o deben someterse al calor de un 
horno. Se obt.iene por la mezcla de productos como: jabón 
de zinc, cera, azufre, arcilla, talco en polvo, harina de 
trigo, cloruro de poUvinilo, plastificadores, colorantes, 
texturizadores, entre otros. La unión puede ser con estos 
elementos u otros adicionales, ya que la calidad y propie
dades de cada material, genera variantes. También se 
conoce como plasticine o plasticina. 

Existen dos formulas para crear la famosísima pI as
tilina, que se puede adquirir en una papelería o tienda co
mercial. La primera es la mezcla de productos de origen 
vegetal, oxido de zinc, carbonato de calcio y pigmentos. 
La segunda, más económica, es de cera de abeja, lalonina, 
aceite vegetal, sustancias de relleno (secreto industria!) y 
colorantes. La plastilina es un material que se obtíene por 
medios industriales. ~ 1993: 629) (http://www.famaa.cun/ ? 

rL...-__ ~ 

proc::aB/detllUe/1329.html) I
L 
____________ ® 
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ARCILLA 

s un material terroso de origen natural, inte
;Iii~~~grado por materiales plásticos como caolín, 

arcilla y no plásticos como cuarzo, arena o peg
matita que funcionan corno fundentes al momento de hor
nearla. Para su uso basta con tomar una cantidad con
siderable de material y sumérgelo en un poco de agua, ya 

disuelto el material poroso, basta con amasarlo para obte
ner una pasta manejable, la cual hay que cuidar para que 
no se seque antes de concluido el trabajo, para ello se em
plean trapos húmedos que evitan el secado de la arcilla. Se 
utiliza para hacer modelos, alfarareria u otros objetos 
decorativos. La variedad de arcillas se generan por dos 
factores: 

Primero. La descomposición de las formaciones 
rocosas y por fenómenos como presiones tectónicas, sis
mos, erosión u otros. 

Segundo. Por las mezclas con otros minerales 
creando impurezas. Es así que los tipos de arcillas depen
den de la naturaleza del mineral, además del contacto con 
factores ambientales y la mezcla con otros materiales 
rocosos. 

Puede utilizarse para crear infinidad de objetos. De acuerdo con su uso y después de 
hornearse se di,viden en dos grupos: arcillas de alfareria y arcillas para loza. 

Arcillas de alfareria. Se cuecen a una tempera
tura de 900° a 1000° C. Están compuestas por materia
les de grano fino que les dan plasticidad. A este grupo 
pertenecen: la arcilla azul (denominada así por su alto 
contenido de cal), aunque al cocerse adquiere un color 
amarillento y la arcilla roja (llamada así por el alto con
tenido de hierro), la cual al hornearse redbe el nombre de 
terracota. 

Arcillas para loza. El grupo lo integran tres tipos: 

Pastas para loza. Se caracterizan por su plasticidad, 
son blancas o marfiladas, pueden cocerse hasta 2000" C. 

o 
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Arcillas poco porosas. A las cuales 
se les añaden materiales como la chamo
ta u arena, para obtener mayor cocimien
to, ya que son resistentes a las altas tem
peraturas y de variable plasticidad. El 
grupo lo integran el gres -color amarillo 
grisáceo- y las pastas refractarias. 

Arcillas para porcelana. Se inclu
yen todas las cerámicas a base de caolln, 
feldespato y cuarzo, que tras la cocción 
adquieren un color blanco, sonoridad al 
contacto y apariencia vitrificada, se co
nocen como porcelanas. 

La arcilla puede secarse al aire o 
cocerse dentro de un horno. Es destaca-
ble comentar que sufre encogimiento de
bido a la evaporación de agua y elimina
ción de los materiales no plásticos que le 
dan volumen. (~ 1993: 630) 
(http://www.7JK.BI-aramenJl/~10_htm) 

Como se puede apreciar la plastilina y 
arcilla son dócHes y maleables. Se consi
deran como aditivas y sustractivas, porque 
se adicIona o etimina masa cuando se mo
dela. Al principiante ,le proporciona satisfac
ciones porque experimenta y las conoce sin 
ningún riesgo; por otra parte, el profesional 
sabe de sus propiedades al momento de 
realizar trabajos. 

El uso de estos materiales se limitan a 
ciertas áreas, por ejemplo: en la arquitec
tura, cuando se construyen maquetas ca
recen de precisión, sin embargo, son me
dios que capturan y muestran emociones, 
por tal razón se emplean como medios di
dácticos o crear piezas de alfarería, manua
lidades, parodias de personas, comerciales, 
animaciones clay-motión. 

Las diferencias entre plastilina y arci
lla son pocas, iniciando desde su natura
leza, la primera es un compuesto sintético 

O 

obtenido de manera industrial, y puede uti
lizarse inmediatamente, además que se con
serva flexible en algunas excepciones, ya 
que hay productos como la plastilina epóxi
ca, el sculpey o el fimo, que se secan al con
tacto del aire o requieren hornearse para 
obtener mayor firmeza, por su parte la se
gunda se obtiene de minerales que deben 
remojarse en agua para obtener la pasta, 
manejable mientras este fresca y debe man
tenerse cubierta con trapos húmedos para 
evitar el secado. Una vez tenninado se 
hornea. 

Ambos productos sirven para modelar, 
en algunos casos la plastilina debe hor
nearse como la arcilla, para que el trabajo 
final sea más resistente. Por tat razón, artis
tas de la plastilina y la arcilla, utilizan indis
tintamente ambos términos para referirse al 
material moldeable, aunque conozcan el 
origen de cada uno, esto puede apreciarse al 
leer un articulo en ingles, que habla de la 
arcilla para elaborar un trabajo, sin embar
go, en la explicación no se hace referencia 
del proceso de sumergir el polvo en agua, y 
luego amasarlo, en cambio se dice, que solo 
basta con sacar del envase el material nece
sario para hacer el trabajo, esto es, el térmi
no arcilla se emplea como un sinónimo de 
plastilina, el cual tiene las mismas aplicacio
nes y características moldeables, pero care
ce de las mismas propiedades de su equiva
lente moldeab1le, la p1lastiilina. 

Comercialmente se venden una gran 
variedad de materiales moldeables que sir
ven para modelar, en sus especificaciones 
manejan el termino doy, que al traducirlo al 
español es arcilla, pero como se explico 
anteriormente es plastilina por ser un pro
ducto industrial. Pero en casos explicativos 
se usan los dos como sinónimos. 

o 
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3. 3. TIPOS DE PLASTILlNAS PARA HACER UN MODELO 

n los Estados Unidos de Norteamérica al igual que en México, los artistas del 

.))j;;r.nIII~lOdelismo emplean una diversidad de productos moldeables, los cuales tienen 
características diferentes entre si, algunos son variantes, lo que genera bene

ficios y defectos al momento de trabajarlos. Algunas de ellas son: 

FIMO. Es un compuesto para modelar, 
de origen alemán. Tiene una coloración rojiza. 
Se utiliza para detalles en las figuras, pero ca
rece de firmeza al momento de hacer grandes 
formas, ya que se desmenuza. Para su con
servación hay que cocerlo en un horno. 

FIMO Suf. Es una variante del FIMO. 
Cuenta con 12 colores para elegir, es más sua
ve. Sin embargo tiene las mismas propiedades 
que su hermano plástico. 

Pupper. Un producto de la marca FI
MO, se vende en bloques de 500 gr., tiene una 
coloración rosada. Es más suave que los otros 
dos FIMO'S. 

Sculpey. fs una plastilina suave, fle
xible. Tiene una consistencia parecida a la pas
ta para cerámica, pero no se seca al contacto 
con el aire . Debe cocerse en un horno a una 
temperatura de 1300 C por 15 o 30 minutos_ 

Sculpey blanco. Es una arcilla débil 
y poco durable. Sirve como relleno para hacer 
volúmenes. 

o 

Sculpey líquido. Su consistencia lí
quida permite agregarle algunos pigmentos pa
ra darle color. Fundona perfecto para hacer 
moldes. 

Sculpey 111. Se vende en barras de 2 
onzas o tiras de 10 colores. Tiene suavidad por 
lo tanto se amasa fácilmente. Se emplea en la 
fabricación de estatuiUas, joyas, objetos deco
rativos. Al igual que las otras versiones de 
sculpey tiene que hornearse a una tempera
tura de 1350 Celsius_ Además conserva su colo
ración después de horneada. 

o 

l 



o CAPITULO 3. EL MODELlSMO CON PLASTILlNA 

J 

Super Sculpey. Tiene una apariencia 
rosada. Se maneja fácilmente. Debido a la 
consistencia que tiene, se logran detalles en 
las piezas modeladas. El modelo final necesita 
hornearse a una temperatura de 1350 Celsius y 
dejarlo por 15 minutos dependiendo del grosor 
de la pieza. Por ejemplo: ~ pulgada de grueso 
necesita un tiempo de 30 minutos. Se emplea 
para moldes y esculturas. Tiene gran acepta
ción entre los artistas y lpersonas que hacen 
objetos decorativos. 

Cernit. Es pegajosa, pero tiene un 
acabado duro y resistente. Por su apariencia 
semitransparente, se logran efectos y sim.lla
ciones de objetos como el vidrio u joyas. 

Los materiales antes descritos pue
den adquirirse por pedido via telefónica o 
intemet, ~ qué son de irrportadán en el 
caso de México. 

Plastilina epóxica. Es un material 
plástico aislante que se obtiene por métodos 
industriales. Esta integrada por dos partes o 
materias: una base y un 
catalizador ' " , los cuales hay que 
mezclar en cantidades iguales para obtener la 
pasta. Al juntarse deben utilizarse inmedia
tamente ya que se secan al contacto con el aire 
en periodos de 5 a 30 minutos hasta 24 horas. 
Para trabajarla y darle acabados lisos es con
veniente usar agua o talco. Sirve como aislan
te, sellador, restaurador, adhesivo o para mo
delar figuras. Una vez seca, puede lij arse , 
cortarse, taladrar, pintar. Es resistente a una 
temperatura no mayor de 1250 C. Se vende en 
presen-taciones de dos barras cilíndricas de 20 
a 40 grs o por kilo. Los productores en ocasio
nes adicionan color a las partes para que el 
usuario entienda que la mezda esta hecha. 

*En el uso de estas plastilinas, se 
recomienda: 

o No quemar la artilla, ya que causa irri
tación en los ojos. Solo debe cocerse en un 

o 

horno, solo contacto con el aire. 

o Evitar ingerirla. 

o Cuando los niños la utllicen deben ser 
vigilados y guiados por un adulto. 

o las herramientas tienen que efT1Jlearse 
solo para modelar y no para otras actividades. 

o Es conveniente que la persona que entra 
en contacto con estos materiales, cubra sus 
manos con guantes de látex. la piel puede irri
tarse al contacto con el material. 

Play-Doh. Es un material didáctico 
moldeable para niños. Cuenta con una diver
sidad de colores que van de los básicos (rojo, 
amarillo, azul, blanco, negro), especialidades 
como fluorescentes y con brillantina. Viene en 
botecitos de color amarillo, lo cuales con todo 
y el producto pesan 170 gr. 

Plastilina. Conocida como plasticina o 
plasticine en Sudamerica y parte de Europa, es 
un material sintético que puede adquirirse en 
papelerias, centros comerciales, tiendas para 
artistas y las hay en diversas presentaciones 
esto por el proceso de elaboración, lo que ge
nera diferentes precios por el producto. Se 
expende al público en barras de 10 piezas co
loreadas que pesan 165 a 170 grs o bloques de 
200 grs. 

Pasta francesa. Este producto no es 
necesariamente una plastilina es una masa que 
puede prepararse en casa con los siguientes 
materiales: harina de maíz, agua, glicerina, 
crema con lanolina para manos, formol, pega
mento o bien, comprarse en tiendas comercia
les en presentaciones de 50 grs. en varios colo
res. Optando por la receta casera so(o hay que 
añadir cotor a la masa con ~mentos vegetales 
o pinturas para óleo. 

(http://www.taptap.CDnI¡Udtna~ .... htm) 
(http://www.~_ WKfan.c:am) 
(http://www.tra.rt.c:am/~lIItml) 

(http://www.fnlut.c:am/IQlIpey.Ihtml) 
(http://www..iln~CDnIMI~hbn) 

(htIp:/Iwww.~.c:am/~/1hawsI 

tayl/ty1057. php) 

_ Vease glosario p. 146 
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3. 4. ¿QUÉ ES UN MODELO EN PLASTILINA? 

l modelado, es más sencilla del trinomio de formas para hacer escul-
..JiIii~~Ptura -tallado, modelado, vadado-. Emplea materiales blandos como: la cera, 

yeso, arcilla, plastilina, papel, se vale de las manos o herramientas llamadas 
stickes. Sirve o molde para su transferencia a bloques de piedra, vaciado en 

O 

metales o bien, como trabajo definitivo. (http://www.pntIc:.IIIK.BI ....... /..u/-=ultur/rnacIet.dD.htm) 

Según el artista mexicano Federico 
Silva: 

" ... modelar es agregar utilizando material 
dúctil; esculpir es qui tar trabajando sobre ma
terial duro. Se modela con barro, plastilina, 

2 cera, yeso". 

Un modelo de plastilina, es un objeto 
creado a partir de un boceto o idea. La 
actividad consiste en agregar o quitar ma
terial plástico a un volumen (bulto) o a una 
estructura de alambre. Silva diría: 

" ... cuando lo imaginado queda materiali
zado en el espado y se puede medir, tocar, ro
dear, relacionar es algo modelado ... ".3 

y representado a través de materiales 
plásticos. La creación del modelo en pI as
tilina, puede ser abstracta o figurativa, 
simple o compleja. 

Modelar requiere conocer a fondo los 
principios de lo bidimensional -dibujo, 
pintura-o El paso hacia lo tridimensional 
requiere de la ubicación del objeto en el 
espacio donde medidas como ancho, alto, 
profundidad son importantes. Ya lo dijo 
Federico Silva: 

"Para salir a la escultura tuve que abandonar los escondrijos donde se guardan las reflexiones 
sobre la pintura y con los brazos abiertos medir las cuatro direcdones -norte, sur, oriente, poniente
Esta es mi geometría esencial y no el geometrísmo ... ".4 

Al hablar de escultura, el artista mexicano, no limita su conocimiento a esta expresión. 
Puede aplicarse a variados tipos de arte, siempre y cuando se valgan del ancho, largo y 
profundidad. Además el modelado forma parte de la escultura y se vale de principios 
técnicos como teóricos. 

~ Federico Silva, u escultura y otros menesteres, p. 117. 
4 Ibídem. p. 72 . 

lbidem. p. 19. Vease glosario p. 145-146 
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA HACER UN MODELO EN PLASTILlNA 

Un modelo con plastilina, requiere de mate
riales y herramientas como las siguientes: 

herramientas. stickers, trapos, cutter, exacto, 
taladro, p'nza5, martillo, davos, uteflS'ilios para agua o 
combinar pinturas, godette. 

materiales. bases de madera, alambre de dife
rentes grOSOl'"eS, plasbbna, pegamentos, teta, gesso, 
pinturas acrílicas u guacha, pinceles. 

3. 5. TIPOS DE MODELADO CON PLASTILlNA 

a escultura con características de estabilidad y durabilidad, han hecho de ella 
~~it!~un arte expresivo. Sin embargo, se le considera un medio elitista, ya que los 

materiales como el mármol, piedras de cantera y metales solo pueden ser 
solventados por las clases adineradas. A pesar de ello, la humanidad ha dejado aun lado 
estos pensamientos y empleado otros materiales como la plastilina, arcilla, papel y otros 
materiales modelables. 

La escultura se ha utilizado para transmitir tema
ticas políticas o religiosas, para demostrar su utilidad 
sirven como ejemplos la representación de reyes, em
peradores,personalidades importantes o deidades. Al 
hablar de escultura debemos incluir al bajorrelieve 
como recurso que además de su forma estética, cuenta 
con un valor educativo, ya que en las culturas antiguas, 
se empleaban para narrar acontedmientos históricos o 
fantásticos mediante imagenes, para demostrar su utili
dad estan las estelas mayas, los m~ales rnesopotámicos 
o egipcios. 

Las propiedades estéticas y funcionales de la es
cultura la han ubicado como un recurso muy expresivo y 
representativo de una época histórica. Por lo tanto es 
conveniente conocer cuales son las características y 
diferencias entre el bajo-relieve y la escultura de bulto. 

D D 
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Considerando que la escultura esta hecha con mate
ria -algo tangible- tiene un determinado peso. Por lo tan
to, existen diferentes tipos de esculturas que se pueden 
hacer mediante dos tipos de trabajo, estos son el bajo
rrelieve y el bulto o volumen, sus caracteristicas son: 

Bajorrelieve. Es un trabajo carente de volumen, 
la obra no puede rodearse y solo apreciarse de manera 
frontal. Está resuelta con varios niveles (un fondo con 
varios realces). Esta solución o niveles, reciben los 
nombres de: 

1. altorrelieve. las figuras sobresalen más de la 
mitad. 

11. mediorrelieve. las formas sobresalen a la mitad 
del fondo . 

111. bajorrelieve. los planos sobresalen menos de la 
mitad. 

Escultura o bulto. La obra esta resuelta por medio 
de volúmenes, cuenta con largo, ancho, altura. Este tipo 
de arte tiene variaciones de peso, ya que se emplean ma
teriales como: piedra, mármol, cantera, metales, plásti
cos. Para apreciarse un trabajo pequeño solo basta con 
girarlo sobre su base o por medio de la vista o bien, cuando 
el cuerpo es muy grande es necesario desplazarse alre
dedor de ella. Es importante destacar que este arte, debe 
constar con un soporte, que puede ser del mismo material 
de la escultura u otro, el tipo de base debe aguantar la 
pieza para su exhibición. La escultura o modelo puede 
valerse de una estructura metálica o carecer de ella, esto 
depende del material para la elaboración del trabajo. 
(http://www.pnttc.mec../....-n/.rte/..awr.htm) 

Para el entendimiento del bajorrelieve y la escultura, 
es conveniente ejemplificar cada una con el trabajo de 
Richard McNeel (bajorrelive), Marck Steele y Rictus 
(escultura), quienes los aplican en sus trabajos de 
ilustración editorial. 
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Richard McNeel, ilustrador 
estadounidense elabora sus 
trabajos en bajorrelieve por que 
el afirma "ofrece la posibilidad de 
conocer los resultados del trabajo 
antes de elaborar las piezas". 

El inicia su labor con boce
tos, luego recorta las piezas de 
cartón que le servirán de 9Uía 
para obtener las de plastilina. 
Obtenidas las partes de toda la 
ilustración las lija, pega y pinta 
para su exposición ante una 
cámara. 

El resultado una diapositiva 
de gran formato de su trabajo. 

(Rbd'ard, '992: <ti) 

.- .-

i~ ________________________ ~® 

Mark Steele, ilustrador estadouni
dense al contrario de MeNeel trabaja con 
escultura o bulto. El explica su modo de 
trabajo ejemplificando con una escultura 
de la Primer Ministro Británica Margaret 
Thatcher. Como toda actividad creadora 
se vale de imágenes para hacer un boceto. 
con las consideraciones estableadas (ta
maño y solución), el inicia a modelar, afina 
paso a paso los detalles para generar la 
figura de la celebre británica. Cuando 
acaba el modelo, sugiere aplicar gesso a la 
plastilina para que la pintura sea recibida 
por el materfal moldeable. Por último 
colorea con acrilicos el modelo. 
CRllfant. ,192: <11) 
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T~ __________ ~ __________ ® 

Los dos ejemplos anteriores son 
trabajos hechos por extranjeros, sin 
embargo en México, los ilustradores 
también realizan modelismo con plas.
tilina para fines editoriales un caso 
de ellos es el trabajo del ilustrador 
"Rictus", quien elaboró cinco imá
genes para el suplemento Enfoque 
del periódico Reforma donde apa
rece la figura del presidente Vicente 
Fax. El cambia en las fotografías la 
ropa, la pose del model~así como los 
fondos para mostrar varias temáticas 
que se relacionan con el gobernante. 
Como es evidente este tipo de tra
bajo genera asombro en el publico 
por su expresividad. 

El trabajo de "Rictus" muestra 
que los ilustradores nacionales pue
den emplear este recurso para sus 
trabajos de ilustración. 

, 
~ ® 
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3. 6. EL MODELO CON PLASTIUNA PARA EL CLAY-MOTION 

l . • yel tienen sus orígenes en los trabajos que realizó el 
.)ti~~~cineasta, ilusionista y mecánico George Nellies a principios del siglo XX, quien 

vio en el invento (el cinematógrafo) de los hermanos lLumiere una aplicación 
diferente al cine documental que realizaban. El propuso un tipo de cine diferente enfocado 
en temáticas fantásticas. Para lograrlo creó maquetas y objetos manejables. Utilizó el 
stop-motion (técnica cuadro por cuadro), un ejemplo, El viaje a la luna, película de 1902. 

Con el paso del tiempo los trabajos de Mellies influyeron en películas como la celebre 
King Kong (1933), de gran reconocimiento por la creatividad para darle vida al primate 
gigante capturado en una isla del pacífico y llevado a Nueva York, otro ejemplo es Jason y 
los argonautas de Ray Harryhausen, donde se animaron esqueletos humanos, arpías, dioses 
y una hidra. A partir de 1980, el daymotion, se independizó del ser humano como actor 
para protagonizar sus propias películas, ejemplos son: La navidad de Pinocho, E! extraño 
mundo de Jack, Jim y el durazno gigante, Wallace y Gromit, Pollitos en fuga, Hasta los hue
sos, por citar algunas. (htIp:/Iwww.hpr1ab.poI.ttlc-.WIM1.mxlcccI~_/ptaller.DIdetctne.hIm) 
(http://www.hatwlnId.lyaII.axn/an1matian/=lIKttan.html) 
(http://www.hatwtred.lycDI.axn/antmattan/ltapmattan.htmi) 

El e/ay·motion utiliza materiales moldeables al igual que una escultura. Ambos requieren de 
una estructura, pero la técnica de animación tiene una 
variante, el esqueleto debe contar con movimiento para 
dar expresividad al modelo. Este principio puede aplicarse 
a un modelo para ilustración editorial, ya que la ventaja es 
identificable, al contar con un personaje manejable y ajus
table a una posición se puede fotografiar sin problemas, 
además se evitan daños en la figura (por la manipulación o 
la creación de una nueva). Debe entenderse que la creación 
de una pieza para modelismo con plastilina como medio de 
ilustración tiene el mismo proceso que una figura para e/ay
mation, nada más que la primera no se va animor y la segoo
da si, además que se deben sacar varias copias. 

Los procesos para crear una figura clay-motion son 
los siguientes: 

a) ~e -a~riencia del personaje-o 
dliJifiS;amEil,Jt§! 
e) Obtención del molde. 
d) Elaboración de la estructura mecánica. 
e) Inserción de la estructura al molde. 
f) Aplicación del material moldeable. 
g) Horneado de la pieza. 
h) Desmolde Y eliminación de excedentes de la figura. 
i) Aplicación de color a la figura. 

o 
Vease glosario p. 145·146 
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3. 7. LOS UNIVERSOS 81 Y TRIDIMENSIO~L 

l hablar de los universos bidimensional y tridimensional el lector se confunde y 
.)iIi~:MIPpregunta ¿Qué son? ¿Cómo deben entenderse?, para responderle basta que dirija 

su vista a su a'lrededor y vea lo que le rodea, con eUo comprobara que el mismo 
esta ocupando un espacio dentro de un entorno tridimensional con elementos de dos 
dimensiones. 

"Reconocemos un objeto como bidimensional si los puntos que se agolpan alrededor de cual
quier punto del objeto lo rodean en dos direcdones. Reconocemos 1II objeto como tridimensional 

cuando cada punto esta rodeado de puntos en tres direcciones".5 

Se llama a un objeto bidimensional cuando es
ta configurado con propiedades tangibles como an
cho y altura. Por su parte lo tridimensional se gene
ra a partir de ancho y altura más la integración de la 
profundidad. Este trinomio permite al ser humano 
entender las propiedades físicas de los objetos y en 
base a esto, se dice que el mismo hombre esta in
merso en un campo tridimensional. 

H entendimiento y paso de un plano bidimen
sional a un tridimensional o viceversa, genera confu
sión en especial al artista llámese gráfico, plástico e 
ilustrador sino cuenta con los conocimientos necesa
rios. La actividad artística requiere del manejo de 
técnicas como el dibujo que es la representación de 
un contexto reducido a dos dimensiones (ancho y 
largo) y elimina otras como la profundidad. Otro re
curso@s el modelado que emplea materiales moldea
bles como cartón, papel, plastilinas, resinas para 
crear objetos tridimensionales (ancho, largo y pro
fundidad), sin embargo, se generan problemas en 
ambos casos para concebir la posición de un dibujo o 
las características de un objeto volumen, ya que el 
cerebro esta imposibilitado de imaginar la posición de 
la figura humana u objetos. Por citar ejemplos cuando 
se realiza un dibujo debe presentarse en una posición 
determinada que puede solucionarse, pero cuando se 
encargan trabajos tridimensionales como: stand' s, 
cajas de luz, fachadas, envases, embalajes, modelos, 
los problemas se agravan y además hay que considerar 
la ubicación e integración de los mismos a un entorno 
tridimensional. 

S 

r 

El ..... Lupton y J. Mü ..... Abbort , El .be de .. O Lo ,-,,",us y lo teari .. del dioeño, pq. 62. 
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Todos estos ejemplos necesitan de las capacidades 
creativas y ejecutivas, pero es aqui cuando se presenta un 
inconveniente, el artista principiante carece de los cono
cimientos necesarios para hacer su trabaj.o, sin embargo, 
esto es incorrecto, ya que él cuenta con las herramientas, 
esto es real, la instrucción ya fue dada durante la infan
cia, cuando el niño entro en contacto con el dibujo, blo
ques de madera, plastilina y demás materiales didácticos 
que le permitieron entender un poco su entorno. Este sis
tema fue utilizado por Friedrich Froebel en "los kinder
garten" a finales del siglo XIX y principios del XX, basado 
en métodos anteriores que dieron a los infantes las no
ciones de la estructuración y representación del espacio 
mediante el dibujo y trabajo con bloques de madera y 
masas moldeables. El proyecto de Froebel actualmente 
se continúa empleando en la educación preescolar con la 
incursión de otros planes didácticos. Regresando al tema, 
el pequeño pierde el conocimiento durante su instrucción 
escolar (primaria, secundaria, preparatoria) y para su 
reactivación existen técnicas que regresan lo olvidado. 
(l..I4JtIIn y MRI8r, 1994: 50-53) 

El aprendizaje infantil se reactiva mediante técnicas 
como las siguientes: 

El instructor toma una esfera de unicel y la clava en un 
lápiz. El objeto debe mostrarse al estudiante y pregun
tarle: ¿Qué apariencia tiene la esfera?, el contestara: es 
blanca, texturizada, bien, ahora el profesor debe cuestio
narlo ¿Si giro la esfera que hay del otro lado? El respon
derá las mismas propiedades antes descritas. En efecto al 
girar la esfera las caracteristicas nombradas están presen
tes. Esto ayuda al individuo al entendimiento de lo tridi
mensional. Con más exigencia pueden utilizarse otros 
objetos más complejos que se basen en el ejerdcio ante
rior y ayuden al desarrollo cerebral del artista. 
~ de modelada de plaUlfna ~ra antmac:l6n, 1998) 

• . ". 

Otra técnica es utilizada por los artistas pintores-escu'ltores para la compresión de los 
volúmenes, su comportamiento y ubicación dentro del espacio. Esta emplea un(a) modelo, 
un portapapeles y tina estructura de alambre para plastilina. El procedimiento se lleva a 
cabo mediante el estudio visual al modelo y que el artista plasma en su dibujo, luego en la 
plastilina. Al principio esta actividad genera conflictos, sin embargo con el tiempo, se gana 
confianza y experiencia, además de estimular al cerebro para comprender los universos bi y 
tridimensional. ~u. de DIbujo Iv, fl'lípllrtldo par'" prafeIor AltonIo de L..ucu lt'on, 2002) 
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Estos son dos ejemplos que dan un punto de referencia para estimular al cerebro y 
traer nuevamente al artista el aprendizaje obtenido en la infancia. Existen otras maneras 
de estimulo, pero están guardadas en la cabeza de los maestros artistas y para acceder a 
tal conocimiento hay que ingresar a cursos especializados o consultarlos en libros, sin 
embargo se considera que los antes descritos son formas que ayudan al interesado y que 
deben complementarse con la práctica. 

La compresión de los mundos bi y tridimensionales 
mediante estos métodos ayudan al artista a concebir, re
presentar y explicar dibujos u objetos. Por ejemplo, para 
hacer una escultura el artista hace bocetos de la aparien
cia, cómo se ve de frente, espalda, perfil y una detallada 
con la integración de los elementos contextuales. Este 
proceso emplea elementos bidimensionales ancho/altu
ra, plasmados mediante dibujos y luego llevados a un ob
jeto con ancho, alto y profundidad. En ocasiones, el pro
ceso se invierte, sil alguien desea una fotografia o dibujo 
de aquella escultura, se obtiene y ya. Por tal razón, es 
considerable comprender ambos mundos, porque están 
ligados entre si y depende del artista elegir tIlO de ellos 
para hacer sus trabajos. 

La representación de lo bi y tridimensional se hace 
con elementos que pueden utilizarse para ambos, pero 
tienen diferencias que se enuncian a continuación. 

Las representaciones bidimensionales se hacen con 
líneas y planos. Una linea es el resultado de un punto 
que lleva una trayectoria por el movimiento de un ins
trumento. TIene longitud (Largo), amplitud (ancho) de 
acuerdo con el grosor del instrumento. Se denomina pia
no a la trayectoria de una linea en movimiento que 
inicia en un punto origen y termina en el mismo o hace 
conexión con otra linea. Tiene ancho y largo. 
(l..14Jtm y Mlu.r, 1994: 61) 

En el mundo tridimensional, también existen líneas, 
planos que generan volúmenes (apreciables en dibujos 
pero que sólo pueden reconocerse como tales hasta que 
tienen una apariencia real-física-palpable}. Las lineas 
generan planos y estos se integran a otros para hacer 
volúmenes que tienen ancho, largo y profundidad. 
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Portada. Imágenes tomadas de las paginas de Internet: http://www.anlmateclay.com/sculptingtools.htm 
http://www.stopmotionanlmation.com/ 
http://www.toptop.com/plastlllnas.esp.epoxy.htm 

y de la película: Tlm Button's The Nlghtm.,.e Before Chnstmas, Video-OVO_ 

1. Model.o a escala de VamplreUa, imagen tomada de la pagina de internet: tl ttp://www.stopmotionanlmation.com/ 

2,3,4. Imágenes tomadas del libro: 3-D Dlmenslonallllustratlon de Ellen Rixford. 

5. Escultura en mármol. 
6. Imagen tomada de la pagina de Internet: http://www.stopmotlonanlmation.com/ 

7. Ilustración con arciUa para revista Newsweek, imagen tornada del. libro: 3-D Dlmensionallllustration 
de Ellen Rixford. 

8. ilustración con atcflla de Gordon Swenarton, Imagen tomada del libro: 3-D Olmenslonallllustratfon 
de Ellen Rixford_ 

9. FIMO, imagen tomada de internet. 

10. Pieza decorativa, imagen tomada de la ,pagina de internet: http://newhoo.com/Arts/Crafts/ 

ModellnLCompounds/desc.html. 

11-12. Play-Ooh, imágenes tomadas de la pagina de Internet: ttp:/'-.geocltles.com/dlecalitmexlco/junlo03.html 

13. Ilustración tridimensionaL hecha con plastilina, imagen tomada del libro: 3-D Dimensfonallllustratlon 
de Ellen Rixford • 

14. Foto-f1ustraclón del PresIdente Mexicano Vicente Fox, trabajo de "Rictus·, imagen tomada del Suplemeto 

Enfoque del periódico Reforma. 

15. Imagen tomada de la pagina de internet: http://www.animateclay.com/animationclay.htm 

16. Composición de elementos modelados, Imágenes tomadas de las paginas: 
http://www.ln2art.com/supersculpey. shtml 
http://www.ln2art.com/sculpey.shtml 
http://www.in2art.com/vanaken.shtml 

17,18,19,20. Imágenes tomadas de la paginas de internet: http://www.xtec.es/-aromero8/paglna10.htm 

Z 1. Materiales para modelar, imágenes tomadas de las paginas: 
http://www.anlmateclay.comlanimationclay.htm 
http://www.arts-entertalnment-recreation.comlArtstCrafts/Polymer _ Clay/ 
http://www.lleocltfes.com/diecastmexlco/junl003.htm I 
http://www.ln2art.com/supersculpey.shtml 
http://www.in2art.com/scu Ipey.shtm I 
http://www.ln2art.com/vanaken • shtml 
http://newhoo.com/Arts/Crafts/ModellnL Com pounds/desc. html 
http://www.toptop.com/plastlllnas.esp.epoxy.htm 

22. Monstruos, ilustración hecha con arcilla, imagen tomada del libro: 3-D Dfmensional lIIustratlon 
de Ellen Rixford . 

23.Herramlentas par modelar, imágenes tomadas de la pagina de Internet: 
http://www.anlmateday.eom/sculptlngtools.htm 

24. BaJo-relive mesopotámlco. 

25. Estela maya, ubicada en Guatemala. 

26,27. Bajo-relieves mesopotámlcos. 

28. Esculturoi egipcia. 

29. Trabajo de Richard MeNeel, imágenes tomadas del libro: 3-D Dimenslonallllustratlon de Ellen Rixford. 

30. Proceso de elaboración de escultura de Margaret Tacher, trabajo de Marck Steele, imagenes tomadas del libro: 
3-D DimensIonal IIlustratlon de EUen Rixford. 

31. Foto-ilustración, del Presidente Mexicano Vicente Fox, trabajo de "Rictus", imágenes tomadas del Suptemeto 
Enfoque del periódico Reforma. 

32. Proceso para animación c1ay-motion, Imágenes tomadas de la pagina de inlernet: 
http://www.stopmotlonanimation.com/y de la película: Tlm Burton's The N1ghtmare Before Chrlstmas, Video-DV 

33. Dibujo de niño pre-escolar. 

34. Hiña trabajando. 

35. Escultura del emperador Marco Antonio. \ l. ."t... -1\ R' {. e\ 
36. tk~'l¡,\-CJ., -h~ .. ruJto Cl\ C>fc-,I"-. >~ l--Jo: eh ! 1,1,"-:"3 -o D~s,lY\C r III<P~ t: c- I~ "' . 
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4. 1. LA FOTOGRAFíA 

otolrafía es el arte que per
.... ~~.." mite captar y retener momen

tos u objetos del entorno con 
el uso de la luz sobre una superficie sen
sible o un \O.N.t1-líI 
...... 111Jl: 1St) 

La fotografía como medio de expre
sión ha sufrido cambios debido a los des
cubrimientos que se hicieron durante va
rios siglos para llegar a lo que se conoce 
actualmente, esto la beneficio y ayudo a 
su popularización. Por ello a continuación 
se hace mención de los hallazgos que los 
pioneros de la fotografía realizaron para 
producir la cámara, los materiales o su· 
perficies fotosensibles y demás artículos 
necesarios para obtener imágenes. 

SURGIMIENTO DE LA <:AMARA 

El término cámara se deriva del latín 
camera, que significa habitación. El prin
cipio de la cámara moderna fue la cámara 
oscura, que era una habitación con un ori
ficio que dejaba entrar la luz y proyectaba 
una imagen difusa e invertida. Aristóteles 
en el siglo 300 a. de C. la empleó para 
estudiar los ecl1pses solares. En el siglo 
XVI, Leonardo Da Vinci se percató de las 
propiedades de la cámara oscura y la uti
lizó para hacer dibujos. En el siglo XVIII se 
modifico el sistema para crear un cajón 
con una abertura para captar imágenes 
proyectadas de forma inversa a otra sec
ción donde se localizaba un vidrio, el ar
tista colocaba un papel sobre la superficie 
transparente para calcar paisajes o retra
tos de personas. Durante los años 1530 a 
1550 fueron integrados la lente y el dia
fragma, aportaciones de Girolamo Carda
mo y Daniele Barbara. En 1676, el mate
mático alemán Johan Stunn incluyo al 
equipo un vidrio colocado a un ángulo de 

o 

45° Y un capuchón para obtener una ima
gen directa (carente de inversión) y mejor 
visibilidad. A este prototipo el monje 
Johann Zahn, añadió un vidrio y un obje
tivo telescópico con dos lentes. Hasta aquí 
la primera cámara estaba lista, pero f alta
ba la parte receptora de la imagen. 

LOS MATERIALES FOTOSENSIBLES 

En el siglo XVII se conocían los efec
tos y propiedades de las sales de plata, las 
cuales se oscurecían al contacto con el sol. 
De esto se percato el alemán Johann Hein
ri Shulze, cuando estudiaba la manera de 
obtener fósforo. Esto sirvió al ingles Tho
mas Wedwood y al químico Humpry Davy 
en 1802, para hacer los primeros fotogra
mas, pero no pudieron retener las imáge
nes sobre el papel. 

_ v_ gIos.ario p. 1-46 
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En 1827 el francés Joseph Nicéphore 

Niépce inició sus experimentos para obte
ner imágenes y lo consiguió con una placa 
de peltre pulida y emulsionada con betún 
de judea mezclado con petróleo. La ima
gen tomada mostro casas y edificios. Esta 
placa se convirtió en la primera fotografía. 
Niepce en 1829, se une a Jacques Louis 
Daguerre para intercambiar sus conoci
mientos, pero Niepce muere en 1833, lo 
que terminó con la asociación, no obstan
te Jacques creo el Daguerrotipo. El inven
to fue presentado en agosto de 1839. 

Este método cobró fama en Europa y 
América, pero surgió un descubrimiento 
hecho por el matemático William Henry 
Fax Talbot en 1839. Talbot obtuvo el pri
mer negativo fotográfico llamado: caloti
po del griego "bello". Ambos métodos se 
disputaron el mercado de imágenes hasta 
la muerte de [)aguerre en 1851 que abrió 
las puertas al calo tipo. La fotografía al
canzó popularidad, pero se hizo una me
jora al invento de Talbot. El inglés Frede
rick Scout Archer, escultor y estudioso del 
calotipo, sustituyó el metal por vidrio y así 
obtuvo un negativo con mayor resistencia 
para hacer copias. Manejo una sustancia 
adhesiva para evitar la caída de la capa 
sensible. Este proceso fue llamado: colo
dión, de griego kolla "pegar". 

El sistema de Archer se hizo de gloria, 
pero tenía que exponerse inmediatamen
te, deficiencia que fue superada con la 
creación de las placas secas en 1853, las 
cuales en un principio debían exponerse 
por largos tiempos. Fue hasta 1870 que se 
mejoró la "película" con un papel recubier
to de gelatina y bromuro de plata. El bene
ficio fue la sensibilidad que permitía su 
exposición con luz tenue y artificial, antes 
los trabajos fotográficos se hacían en el 
exterior, ya que la luz del sol era la princi
pal fuente de iluminación. El perfecciona
miento lo dio Charles E. Bennett en 1878. 

o 

~~----------~~ 

Desde 1861 a 1872, la fotografía de 
color fue concebida de manera teórica, 
durante este lapso destacaron los trabajos 
de adición y sustracción de luces del esco
ces James Clerk Maxwell y Louis Ducos Du 
Hauron. Fue hasta 1873 que el alemán 
Hermann Vogel descubrió las propiedades 
de las placas de colodión esto dio origen a 
la placa ortocromática (sensible al azul 
pero no al rojo). Sin embargo el camino 
hacia la fotografía de color había iniciado. 

a 



o CAPiTULO ... FOTOGRAFíA EN ESTUDIO Y MEDIOS ESCENOGRÁfiCOS 

En 1879 Joseph Wilson Swan patento 
el papel seco de bromuro de plata, al mis
mo tiempo se manufacturaron equipos de 
fotografía para el publico aficionado como 
el de George Eatsman (1884), que incluía 
un rollo de material sensible y después 
tenía que regresar al laboratorio para 
hacer las copias correspondientes. Otra 
mejora para la fotografía fue 'la película 
hecha de celuloide o poI ímero en 1889. 

La introducción de imágenes a color 
se inicio con las placas de color llamadas 
Autochrome Lumiere, proceso que nece
sitaba la exposición de tres placas para ob
tener imágenes. Pero este proceso fue 
cambiado por Rudolf Fischer en 1912. El 
integro a la pelicula tres capas sensibles a 
los colores luz (verde, rojo y azul). 

,Estos antecedentes y las mejoras 
tecnológicas que se han dado han ayudado 
a la fotografía en su popularización y como 
recurso artístico. (Itrtdtt. 1992: 1.32) 
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LA FOTOGRAFíA EN MÉXICO 

La Hegada de la fotografía a tierras 
mexicanas fue a mediados del siglo XIX, 
cuando franceses y norteamericanos lle
garon con sus cámaras de daguerrotipias 
para capturar paisajes, edificios y retra
tos de personas. La elección ,por estos mo
tivos se debía a los largos tiempos de ex
posición de la placa metálica, el objeto a 
fotografiar tenia que estar fijo, por ello la 
naturaleza y los edificios eran los idóneos 
para retratos de 'personas, se crearon es
tructuras metálicas que sujetaban el 
cuello y la ci ntura. 

Los estudios fotográficos en un prin
cipio fueron atendidos por extranjeros, 
poco a poco los mexicanos aprendieron la 
técnica y abrieron sus propios locales. Es 
importante destacar que surgió un artista 
de imágenes que andaba de pueblo en 
pueblo, se le denomino: fotógrafo ambu
lante. Hasta este momento la fotografía 
sirve como documento, con el tiempo sur
gen dos variantes. 

Una de ellas fue el "fotoreportaje", 
actividad adoptada de los norteamerica
nos que llegaron con las tropas invasoras, 
más adelante con el inicio de la revolución 
mexicana, Agustín Víctor Casasola se con
vitióen pionero del reportaje. Registra los 
más importantes acontecimientos y per
sonajes de su época. Gracias al fotorepor
taje los periódicos nutren su contenido de 
imágenes para complementar los textos_ 
(CONACIID. 1-= 9-17) (EllcldapdII de MbIat, 
1977= m,m ..... ) 

Veinte años más tarde, surge la foto
grafía artística por la influencia de Ed
ward Weston, José Antonio Rodríguez, his
toriador afirma: "El iniciador, a quien no se 
le ha reconocido cabalmente, es Weston. El vi
no a instaurar una manera distinta de hacer fo
tografía. Sin embargo por cuestiones chovinis
tas, han dicho que su trabajo no influyo en 
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nada o bien que él estaba basado en Rivera, eso 
es falso. Edward Weston traia ya uno propues
ta visual cuando llego al país con Tina Modotti 
procedente de Estados Unidos. Aquí la trabaja 
ymadura".l 

Pero fue en agosto de 1928 que surgie
ron los primeros representantes de esta 
corriente. Se organizó la exposición "fotó
grafos mexicanos" con la participación de 
Manuel Álvarez Bravo, Rodriguez afirma: 
"Organizada por fotógrafos pictoria/istas, es 
decir, aquellos dedicados al paisaje y el estu
dio, la exposición es importante porque parti
cipan dos personajes singulares: Tina Modotti 
y el aficionado Manuel Álvarez Bravo. Ellos dos 
muestran en su trabajo una gramática visual 
distinta a la utilizada entonces. Recurren a la 
abstracción y las tomas cerradas, algo inu
sitado en su tiempo. Esto señala el comienzo 
de la ruptura" . 2 

Es así baj,o la influencia del muralís
mo, las vanguardias plásticas del extran
jero y la inquietud de los artistas de la 
lente, que nacen fotografías, donde se 
buscan nuevas realidades y no sólo las del 
entorno sino aquellas estructuradas a par
tir de fundamentos abstractos (reducción 
de elementos compositivos)_ 
(Muy tnta&Mte. 1993: 9-17) 

A partir de entonces los fotoreporteros 
y fotoartistas se encargan de capturar 
imágenes generadas por temáticas diver
sas, peTSonajes destacados Mariana Yam
posky, Héctor García, Lourdes Almeida, J. 
Pablo de Anguicano, Francisco Mata Rosas, 
Luis Enrique Arquelles. El fotógrafo mexi.
cano va de un estilo a otro en busca de 
nuevas formas de expresión en palabras 
de Héctor García: "Tina Modotti, quien intu
yo esto con toda claridad, dijo que los fotó
grafos no debían recurrir a formas caducas de 
la plástica porque la fotografía tenia su propio 
lenguaje que emana de su naturaleza: la luz". 3 

1 Muy ¡nter ..... te. 1993. p.1CH1. 

2lbído.m. p. 11 . 

3 lbido.m. p . 1~ . 
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4. 2. CARACTERíSTICAS DE LAS PELfcUlAS FOTOGRÁFICAS 

racias a las investigaciones de los pioneros de la fotografía, hoy en día existen 
..lIj;ar;~~una gran cantidad de películas de polímeros (plástico o celuloide ~ cubiertas con 

sales de plata y gelatina. Existen tres caracteristicas que sirven para clasi-
ficarlas: color, formato y sensibilidad. 

COLOR 

Blanco y negro (BIN). la película es negativa, se reve
la con el proceso del mismo nombre. Del negativo se obtienen 
copias en papel. 

Color. La película es negativa, se revela con el proceso 
C-41. Del negativo se obtienen copias a color en papel. 

Positiva. la película es positiva, se revela con el proceso 
E-6. Las imágenes pueden presentarse por medio de un pro
yector o se pueden sacar copias, como un negativo de color. 

FORMATO 

En el mercado existen diferentes tipos de películas de acuerdo con el formato o tamaño 
que tienen. Es así que las preseFltaciones son: 16mm (110), 35mm, 120/220mm y placas. 

Las películas para trabajos profesionales son: 35 mm, las placas de 120/22.0mm y gran 
formato. Las placas para fotografía, requieren de cámaras que soporten tamaños de: 9x12, 
10x12, 13x18, 20x25 pulgadas. 

SENSIBIUDAD 

Las peliculas fotográficas están basadas en medidas internacionales que las identifi
can unas de otras y dan las propiedades que el fotógrafo elige para sus trabajos. En el caso 
de México la norma es ASA (Asociación América de Normalización). Esta medida esta 
relaciona con la velocidad y sensibilidad de la película. 

Es así, que las peliculas fotográficas por su sensibilidad se clasifican de la siguiente 
forma: Lentas: de 12 Q 80 ASA. Medias: 100 a 200 ASA. Rápidas: 400 a 1000 ASA. Ultra
rápidas: 1600 a 3200 ASA. 

Los rangos que comprenden las películas lentas y medfas, se emplean para fotografiar mo
delos, objetos fijos, también funcionan para hacer fotografía de retrato. Las rápidas y ultra-rá
pidas se utilizan para tomar objetos en movimiento y dar efectos a la imagen. Hay que considerar 
también que las películas fotográficas son sensibles a dos tipos de luz: natural y artificial. 
(http://www.fat03.Bl'ftb/pellallal.tItm) (BIrtddt, 1992: aap. 2) 
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o CA?rrulO 4. FOTOGRAFfA EN ESTUDIO Y MEDIOS ESCENOGRÁfiCOS 

4. 3. ¿QUÉ ES LA FOTOGRAFíA EN ESTUDIO? 

raíz de las investigaciones en 
materia de fotografía iniciadas 
en 1851 con el calotipo, se crea

J 

ron imágenes dentro de edificios, donde los 
retratos de personas se hicieron comunes, 
más adelante con la perfección de la foto
grafía BIN y color, los fotógrafos se encar
garon de presentar las características de 
objetos, productos y personas, así nació la 
fotografía de estudio. El lugar donde se 
lleva a cabo esta actividad se llama: estu
dio, espacio para hacer una sesión de foto
grafía. Puede ser sencillo o complejo. ~------------------~~ 

Es sencillo cuando por cuestiones económicas se carece de mucho equipo o el proyecto 
puede solucionarse en casa, jardín o un espacio equivalente a una mesa. Un estudio com
plejo o profesional se caracteriza por espacios más grandes, donde existen paredes, áreas 
asignadas para oficina, almacén y el equipo es más numeroso. (HecIIecoe. 1991: 116-119) 

John Hedgecoe comenta al aficionado de la fotografía: "No hace falta mucho equipo para 
empezar. Si tiene una camara con una serie razonable de accesorios y un buen tripoide, el gasto 
principal serán las luces. Tendrá que elegir entre incandescencia y flash o combinar ambas", y 
afirma "En instalaciones sencillas, la luz de tungsteno constituye un apoyo uti/". 4 

Con base en las palabras de Hedgecoe el equipo para las foto- ilustraciones de la divina 
comedia fue el siguiente: 

Camara fotográfica de 35 mm 

Película fotográfica ASA 200 

Filtros sky Iight yazul 

Tripies 

Lámparas de incandescencia (focos caseros) 

Difusor, rebotador y elementos para hacer efectos con la luz 

A continuación se hace una descripción de las características del equipo mencionado 
para justificar su elección. 

4 Jonh H.dpcoe, Nuevo Manual de Fctotnfia, p.116. 
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CÁMARA DE 35 MM 

En el mercado las hay de dos tipos con 
visor directo o reflex. 

La primera ofrece una imagen proyec
tada de cabeza, lo que ocasiona problemas 
al hacer el encuadre. El modelo reflex 
conocido como SLR (single lens reflex) , 
está integrado por las subcategorias: auto
máticas, automáticas-manuales y manua
les. Este tipo de cámara cuenta con un es
pejo que refleja la imagen recibida a tra
vés de un lente u objetivo y la lleva hacia la 
parte superior donde un prisma pentago
nal la proyecta al visor del aparato. Esto 
ayuda a la visualización de los objetos al 
momento de la composición fotográfica 
requerida. Además este tipo de instrumen
tos cuenta con objetivos o lentes inter
cambiables a diferencia de su versión de 
visor directo, lo que genera beneficios óp
ticos y dar efectos a la fotografia. 

Antes de continuar con la explicación 
del equipo para una sesión fotográfica es 
necesario comprender como funciona una 
cámara, esto será de manera sencilla, ya 
que como instrumento importante del tra
bajo es conveniente entender como traba
ja ésta para su mayor aprovechamiento. 

El control de la luz que llega a la pe
licula se hace de dos formas: aclarando o 
oscureciendo la imagen mediante el dia
fragma o variando el tiempo mediante la 
perilla de velocidades. 

Diafragma. Esta formado por un con
junto de laminillas que se ajustan para 
formar un orificio variable que deja atra
vesar la luz. Al fotografiar un objeto oscuro 
la abertura se agranda para el paso de luz; 
si el sujeto esta muy iluminado es reduce la 
abertura. Los valores están dados por Uf". 
El diafragma se ajusta mediante una serie 
de puntos, que doblan o reducen a la mitad 
la cantidad de luz que ingresa, estas canti
dades crecen a medida que la abertura es 

.~------------~~ 

menor. Determina la profundidad de cam
po o zona de nitidez que se ve delante o 
detrás del sujeto u objeto enfocado, en 
pequeñas aberturas hay mayor profun
didad de campo. 

Perilla de velocidades. Las veloci
dades de una cámara son controladas por 
la perilla de velocidades, que a su vez 
administra las funciones del obturador. La 
perilla se ubica en la parte superior del 
aparato fotográfico, además de controlar 
el momento de exposición de la película, 
se encarga del tiempo que la luz incide 
sobre ella. El obturador por su parte, está 
constituido por un juego de laminillas o 
cortina que se abren o cierran según la ve
locidad escogida. las velocidades de ob
turación van en orden secuencial, ya que 
cada valor representa un tiempo de expo
sición igual a la mitad del anterior. Los 
valores son los siguientes: 

R, 1,2,<4,., 15,30,60, 125,250,500,1000,2000. 

OE LA BIBLIOTECA 
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El obturador es el control básico de la cámara. Disparar correctamente en el momento 

OpOrtUIilO es lo importante en una fotografía. Para obtener una imagen nítida y expuesta 
adecuadamente, hay que prepararse y anticipar.:;e al momento. Escoger la velocidad es 
importante ya que afecta tanto a la nitidez como a la exposición. 

Relación Diafragma/Velocidad. 'Para que la película reproduzca una escena debe 
recibir la cantidad de luz adecuada, evitando la sobre o subexposición. Esto requiere tra
bajar de manera coordinada con el diafragma y las velocidades. En ocasiones las condicio
nes ambientales (sol, nubes, pais), la iluminación artificial y las propiedades de la 
película, determinan la combinación de los factores diafragma/velocidad. A baja canti
dad de luz, debe emplearse una velocidad lenta y abertura grande, en contraste, a luz 
abundante se necesita una velocidad rápida y un diafragma pequeño. La combinación de 
ambos factores antes de tomar la fotografía puede observar.:;e en el exposímetro de la 
cámara que indica al fotógrafo el instante donde existen las condiciones para tomar la 
fotografía. (Btrtddt. '992: Cap. 2) (http://www.talWranlN.CDn/fatcIr8f3.htmt) 
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FILTROS 

lRllPIES 

Estos soportes también conocidos como 
"tripoides" sirven para cargar cámara fotográ
fica, video, cine, luces o telescopios. Están he
chos de madera o metal combinado con plás
ticos. Las partes que los conforman son: placa 
de adaptación para la cámara o aparato, perilla 
de bloqueo, palanca para inclinación, manivela 
para elevar o descender, cilindro contenedor de 
la columna para elevar la cabeza del tripoide, 
bloqueador de patas, tirantes y pies. La cabeza 
del triple tiene diferentes presentaciones que 
se basan en dos modelos: fijación rápida de 
cabeza con la placa desmontable para sujetar la 
cámara. Fijación directa a la cámara, carece de 
la placa, por tanto hay que sujetar el aparato 
fotográfico a la cabeza del tripie. 
~. 1911: 175) 

Un filtro funciona para absorber longitudes de onda de luz que inciden sobre el y 
permite el paso de las demás. Los filtros se utilizan para fotografía, cine y video. En el 
caso de la fotografía modifican la respuesta cromática de la película, provocan 
contrastes entre las tonalidades o creación de efectos en las imágenes. 

Existen filtros para cámara hechos de gelatina coloreada o de vidrio que se colocan 
frente al objetivo y filtros de lámparas que se ubican delante del has de luz. 
(Jln*Ia, 2002: 131) 
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los filtros para películas fotográficas se 
dividen en: 

Filtros para blanco y negro. 
Filtros para color. 

Filtros para efectos. 

FILTROS PARA BLANCO Y NEGRO 

Son de dos tipos: 

Filtros de corrección. Con ellos se altera 
la tonalidad de los colores que en el nega
tivo se convertirán en grises. Los filtros más 
utilizados son: 

Amarillo. Oscurece el azul (da mayor 
contraste entre el cielo y las nubes). 

Amarillo-verde o verde. Oscurece el 
azul, rojo y anaranjado, aclara el verde. Da 
mayor naturalidad a los paisajes y mejorar 
la piel piel tostada. 

Azul palido o azul-verde. Funciona 
aceptablemente cuando se emplea luz de 
tungsteno porque absorbe las más rojo que 
azul pero transmite el verde para ayudar a 
la piel y los labios 

Filtros de contraste. Se usan para au
mentar el contraste de tonalidades entre 
colores que aparecerían en la fotografía 
como tonos grises parecidos. Son de colores 
más fuertes que los de corrección y la gama 
es mucho mayor. 

FILTROS PARA COLOR. Este tipo de fil
tros suelen ser pálidos y se limitan a menos 
colores. Se pueden agrupar como: de con
versión de color, compensadores de color y 
corrección general de color. 

Filtros de conversión de color. Modifican 
la temperatura del color de la luz que los 
atraviesa. Son azules, para elevar la tem
peratura de color, amarillos o ámbar para 
reducir la temperatura de color. Se uti-

o 

lizan para adaptar la película a tempera
turas de color diferentes o bien para ele
var o redudr valores de temperatura de 
las fuentes luminosas. 

Filtros compensadores del color (CC). 
También llamados filtros de corrección, 
absorben uno o dos colores de la luz com
pensan deficiencias cromáticas o equili
brio irregular de focos luminosos, tubos 
fluorescentes, flash electrónico. Los colo
res más comunes para los CC son dan, ma
genta y amarillo, en varias densidades. 

Filtros de corrección general del color. 
Absorben prindpalmente la luz ultravio
leta y cierta cantidad de luz azul Com
prenden los de neblina (ultravioleta) y los 
de delo o skytight. Corrigen el exceso de 
maUz azul en las fotografías en color. 
Sobre la iluminación normal no tienen nin
gún efecto, por lo que se pueden dejar 
acoplados permanentemente al objetivo 
haciendo de filtro protector. Pueden utili
zarse para fotografía de blanco y negro, 
para evitar la ligera veladura general 
(efecto de nebtina) que pueden afectar 
las longitudes de onda ultravioleta al ex
poner la emulsión.(.JIm6na. 2GD2: 1"14) 
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FILTROS PARA EFECTOS ESPECIALES 

Sirven para crear efectos durante la 
exposición de la película y se perciben al 
revelar la fotografia. 

Filtros de retícula cruzada o estrella. 
Aumentan y reproducen brillos de objetos 
o de fuentes luminosas. Producen refleJos 
de luces en forma de estrella. Son incoloros 
y están rayados en la superficie. 

Filtros difusores. Suavizan las luces en 
la imagen, así como un enmascaramiento 
de los detalles. Se fabrican en distintos gra
dos para difusión de luz. 

Filtros degradados. Hechos de distintos 
colores, producen una degradación de co
lor de la imagen en función del tono del 
filtro. 

Filtros de imagen múltiple. Existen di
versos modelos que permiten la repetición 
de la imagen en distintas posiciones del en
cuadre. La variedad incluye los que sirven 
para crear imágenes paralelas, triangula
res, pentagonales, octogonales. 

Los filtros sean de cristal, gelatina o 
plásticos pueden acoplarse de diversas for
mas al lente de la cámara y dependiendo 
del fabricante son: de rosca o universales. 

El sistema de rosca es circular, para en
roscarse en la parte frontal del objetivo. Su 
inconveniente es que al ser de un diámetro 
determinado no se puede acoplar a objeti
vos de mayor o menor diámetro. 

Los filtros universales son de forma cua
drada o circular. Están fabricados en uno o 
dos tamaños estándar. Para colocar{os en el 
lente de la cámara se adapta un porta fil
tros capaz de soportar varios a la vez. 
(JIrMna. 2OD2: 143-145) 
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La descripción de filtros antes citada 
es una muestra de lo puede encontrarse 
en el mercado, sin embargo existen más 
variantes producidas por las compañías y 
seria imposible detallarlos todos, por lo 
cual se recomienda consultar libros, ca
tálogos o investigar en tiendas de foto
grafía por la variedad de filtros que hay. 

Ahora es conveniente mencionar las 
fuentes de iluminación que pueden utili
zarse para una sesión de estudio. Por ello 
se realiza el siguiente punto. 

o 



4.4. CARACTERíSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LA LUZ 

La luz es un factor importante para un tra· 
bajo fotográfico. Es interesante resaltar que 
cuenta con varios elementos que deben consi· 
derarse para trabajos de fotografía, por lo cual 
se enuncia lo siguiente. 

Se denomina luz a las vibraciones del ~ 
ectro electromagnétic • que cuenta con una 

longitud de onda de 400 a 700 1IiiiI~lI..aiUliól • • 

esto permite que sean captados por el ojo 
humano. El espectro visible o luz posee un 
número infinito de matices, destacándose los 
colores rojo, verde y azul. Por encima y debajo 
de estas radiaciones se localizan 

• • - • • (VIdal. 1992: 13) 

4. 4. 1. TIPOS D'E LUZ 

Las fuentes capaces de proveer luz en una 
sesión fotográfica, son de dos tipos: 

Luz natural 

Originada por el sol, también llamada luz 
de día. Puede utilizarse en la iluminación de 
exteriores e interiores. En los exteriores se ob
tiene mayor o menor luz de acuerdo con: la hora 
del día, clima, naturaleza del paisaje o país. En 
los interiores, la luz depende del número de 
aberturas por donde pueda atravesar, el color 
de las paredes y tamaño de la estancia se con
vierten en factores importantes. 

Luz artificial 

Utilizada con mayor frecuencia por los be
neficios que ofrecen las lámparas de incandes
cencia incluyendo también el flash y los focos 
caseros. Además existe una variación de color 
entre una y otra, un foco doméstico difunde una 
tonalidad rojiza, mientras que un flash electró
nico una de tipo blanca, la cual se asemeja a la 
luz natural. (VkIal. 1992: 16-17.19-20.23.25) 

o 
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tÁMPA:RAS DE INCANDESCENCIA COMO ILUMINACIÓN 

En el mercado existen equipos de iluminación 
como: focos de difusión, lámparas de tungsteno, cuar
zo, tungsteno/halógenos, por hablar de algunas, sin 
embargo como menciona Hedgecoe, un estudio senci
llo puede montarse con un equipo reducido. Alberto 
Vidal comenta: "Dado que eJdsten una gran número de 
aparatos para iluminar, el aficionado suele Umitar su equipo 
a los que sean cómodos de transportar, de tamaño pequeño y 
rostos bajos, pelO que proporcionen una intensidad de luz 
suficiente".5 

Con base en las palabras de Hedgecoe y Vidal, la 
iluminación para las ilustraciones de la comedia sera 
con focos de incandescencia o focos caseros por ello es 
conveniente mencionar las cualidades de estos recur
sos luminosos. 

El foco casero o lámpara de incandescencia fun
ciona con una potencia que va de los 15 a 200 w. Este 
tipo de lamparas se han perfeccionado en los últimos 
años del siglo XX, principalmente por el uso de fila
mento de tungsteno estirado en hilera, que por pre
sión, lo que ha permitido construir lámparas menos 
frágiles y más baratas. 
(El d~ ............ 197I: iDO) 

Estos focos tienen el inconveniente, que al calen
tarse el filamento producen una dominante rojiza que 
se percibe al revelar la fotografía de color, sin embar
go, para contra restar esta cualidad es oportuno el uso 
de un filtro compensador C-12 (azul). Por último, tras 
largo tiempo de uso elevan la temperatura del cristal, 
porlo tanto, es idóneo apagarlos. 

Es uso de este tipo de iluminación es por las 
siguientes razones: 

Como principiante, se emplean los recursos más 
próximos aun con la previa documentac1ón de libros, revis
tas o consejos de fotógrafos profesionales. 

Falta de presupuesto para comprar equipo que su
gieren los libros o expertos y al mismo tiempo ellos pro
ponen opciones para solucionar proyectos como las foto
ilustraciones de la divina comedia. 

5 
AIbertD \IIdIl, lkminKI6n en YIdIo y cine, p.156-1l17. 
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I o CAPITulO 4. FOTOGRAFIA EN ES11JDIO y MEDIOS ESCENOGRÁfiCOS 

EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA ILUMINACiÓN 

Estos recursos auxilian a cámaras y luces. Algunos de 
ellos son: 

Soportes para equipo. Bases o tripies hechos para 
cargar fuentes de luz o cámaras. 

Conos. Piezas parecidas a embudos que se ubican 
ante un foco o lámpara para obtener un haz de luz más 
estrecho y dirigirlo a un lugar específico del escenario u 
objeto. 

Pantallas. Planchas recubiertas de poliéster por un 
lado y aluminio por el otro para rebotar la luz. 

Difusores. Hojas de material traslucido como fibra 
de vidrio, plásticos, papel vegetal que se colocan frente 
a la luz para suavizarla. 

Filtros. Al igual que en la cámara fotográfica, se uti
lizan para crear nuevas tonalidades del color y crear efec
tos_ Están hechos de cristal, gelatina o papeles traslu
odos (celofan, china, vegetal).(VkW.1992: 160-163) 

85 

"" I~ 

IL-____ ® 

TL--_-____ - _® 

o o 

l 



e--________ J 

-t. -t. 2. FACTORES DE ILUMINACiÓN 

Son tres: intensidad, dirección y calidad de luz, los 
cuales deben considerarse en la fotografía. 

INTENSIDAD DE LAS FUENTES DE LUZ. Por la in
tensfdad de las fuentes de luz que fndden sobre el su
jeto, se clasifican en tres: 

Luz prindpal 

Se denomina a la colocada en primer lugar, cons
tituye la base de toda iluminadán. Tiene la mayor inten
sidad, es detenninante para una exposición adecuada. La 
dirección que guarda está de acuerdo a las posiciones 
básicas. 

Luz secundaria 

Se utilfza para suavizar sombras provocadas por la 
luz primaria, es de menor intensidad, se ubica a mayor 
distancia del sujeto. La ubicación que tiene en una sesión 
fotográfica será del doble de la luz principal y del sujeto, 
contara con una intensidad media a la luz primaria. 

Luz complementaria 

Se obtiene a través de una o varias fuentes lumí
nicas. Se emplea para dar sensación de volumén al sujeto, 
resalta contornos, ilumina el fondo, suaviza los efectos de 
las luces princfpal y secundaria. (V*I, 1992: 83-15) 

DIRECCiÓN DE LA LUZ. Es un factor fmportante 
para obtener buena calidad en la fmqen_ Cuenta con 
dos aspectos. 

POSIC'IONES BÁSICAS PARA ILUMINAR 

Se detenninan por la pasidón de La fuente de luz 
con respecto al sujeto_ Las posiciones básicas son: 

ILUMINACiÓN FRONTAL. Es colocada frente al su
jeto y paralelamente a la cámara. Las formas desapare
cen casi por completo. (YIcW. 1992: 73) 

o 

a. Luz prindpal 
b. Luz secundaria 
c. Luz complementaria 
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ILUMINACiÓN TRES CUARTOS. Se sitúa a 45 ' con 

respecto a la cámara. Las formas se realzan debido a la 
proyección de sombras. 

ILUMINAOIÓN LATERAL. Se pone a 90° a la cámara. 
La mitad del objeto queda iluminado por la incicJencia de 
la luz, mientras que la otra queda oscura. 

ILUMINACiÓN SIETE OCTAVOS. Tiene una colocación 
de 135 o con respecto a la cámara y 45" de la parte pos-
terior del objeto, quedando irreconocible con una franja 
de luz en la parte lateral trasera. 

ILUMINACiÓN POSTERIOR O CONTRALUZ. Se dispo
ne totalmente opuesta a 'la cámara y frente a ella, en un 
ángulo de 180. El cuerpo queda totalmente oscuro, rodea
do por un halo luminoso. 

ILUMINACiÓN DE SILUETA. Se coloca en dirección al 
fondo. El efecto realza las formas de los perfiles. 

EFECTOS EN LA DIRECCiÓN DE LA LUZ 

Se obtienen ubicando Ilas luces de manera diferente. 

ILUMINACiÓN FRONTAL SUPERIOR. También conocida 
como trontal en picada, la luz se pone frente al objeto, 
pero con una inclinación de 45 ' por encima de la cámara. 

ILUMINACiÓN FRONTAL INFERIOR. Recibe también 
El nombre d'e frontal en contrapicada o enfático, la 
iluminación está frente al sujeto en e'l mismo sentido que 
la cámara y con una inclinación de 45' por debajo. Se lo
gran grandes sombras, desaparecen detalles y se crean 
efectos dramáticos e irreales. 

ILUMINACiÓN CENITAL. La fuente de luz está en po
sición vertical con respecto al lente de la cámara, ilu
minando por encima del sujeto. Desaparecen detalles. 
(YIdIIl. 1992: 73) 

o 
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CALIDAD DE LA LUZ 

Se denomina a las posibilidades que se logran me
diante la luz para dar efectos a los objetos. Son tres: 

Al dirigir una lámpara de luz hacia un sujeto el resul
tado es una luz dura, con gran brillantez en las zonas 
claras y sombras densas que eliminan detalles. 

Cuando la misma lámpara es diligida no al sujeto sino 
a una superficie, se produce un reflejo que aminora la 
intensidad de la luz, esto se denomina luz reflejada. Se 
evitan sombras, genera armonía y menos contraste. 

Por último esta la luz filtrada o difusa que consiste en 
pasar un haz de luz a través de una malla, papel trans
parente traslucido para bajar la intensidad de la luz, esta 
iluminación reduce los contrastes luminosos, suaviza las 
sombras. 

Los tres efectos pueden emplearse juntos o de forma 
independiente. (VIdIl, 1992: 71-10) 

ILUMINACiÓN DE OBJETOS OPACOS, BRILLANTES Y TRANSPARENTES 

Los objetos opacos aunque se les ilumine intensa
mente no se resaltan detalles, por tanto, hay que aplicar 
luz reflejada, situando un difusor al lado opuesto de la 
camara. 

Para superficies brillantes tales como la piel leve
mente granulada, brocados y metales se acentúan deta
lles iluminándolas a contraluz o lateralmente. También lo 
indicado es utilizar una iluminación suave y difusa. Por 
ello es conveniente rodear el objeto de pliegos de papel 
de seda o a'lbanene. 

En superficies transparentes, la luz debe ser indi
recta. En algunos casos, es conveniente no iluminar el 
objeto completamente, solo una parte y dirigir el resto al 
fondo para rebotarla al objeto_ El fondo debe ser oscuro 
para que el objeto destaque. (1Wpf: 201, 211-212, 21 ..... 216 
La luz, 1999: 16-11, 39-+1) 
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Otro factor a considerar en una sesión fotográfica 

es el encuadre, por lo cua~ se desarrolla el siguiente 
punto. 

4. 5. ENCUADRES VISUALES 

egún el artista de viñetas J. L. Rodríguez: "El concepto de plano surge del dne. En 
tJIl!ef.~,í'S! el campo de la témica dnematográfica, existe una terminología, que si bien no 

aceptada universalmente, es sufidentemente expresiva y esta formalizada de algún 
modo. Así se habla de plano general, plano entero, plano americano, primer plano y plano detalle".' 

La descripción que hace Rodríguez del concepto plano, se enfoca en cuestiones 
cinematográficas, sin embargo, el mismo asegura que su aplicación puede dirigirse al 
campo de las viñetas " ... 10 servidumbre al origen cinematográfico, condiciona esta estructura de 

planos a un formato -pantalla de cine- que puede coincidir con la viñeta". 7 Como expresa el 
artista, los diferentes planos pueden emplearse aun en áreas que estén fuera del cine, 
como es el caso de la sesión fotográfica para ilustrar el libro de Dante Alighieri. 

Es así, que el plano o encuadre es la relación de tamaño que guarda el sujeto u 
objeto con el lente de la cámara, de aquí surge el signi1ficado que se sugiere a[ espec
tador. Los planos o encuadres se eligen para dar un mensaje visual. El uso del signi
ficado depende de [os elementos que estén dentro o fuera de [a pantalla o cámara. 

4. 5. 1. TlPOS DE ENCUADRES V[SUALES 

Los encuadres se clasifican en: 

Inserto o detalle. Se encuadra una por
ción del objeto o personaje. El detalle ocupa 
toda la imagen. Se utiliza para resaltar las 
características físicas del elemento. 

PrimerplanooC[ouse Up (C. U.). En un ser 
humano, la cámara lo toma desde los hombros 
hasta la parte superior de la cabeza. Se muestra 
una porción del objeto (detalle). Su función es 
fortalecer visualmente al suj,eto dándole mayor 
jerarquía sobre los demás objetos. 

o 

6 J . L. Rodríguez Di,,!!lJez • El (amic y su utilización didáctica; los textos en la enseñanza. p. 66. 
7 Ibídem. p. 66. 
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Plano medio corto o Médium Close Up. 
El encuadre capta a la persona desde el tórax hacia la 
cabeza. En un objeto se toma una sección (preferen
temente la parte superior). Su función es evitar cam
bios bruscos entre dos tomas. Da suavidad y flexibi
lidad a la hora de filmar o fotografiar una escena. 

Plano medio o Médium shot (M. S.). Muestra 
al sujeto del abdomen hacia la cabeza o la totalidad 
de un objeto. Sirve para dar continuidad y fluidez a un 
programa de televisión. 

Plano medio largo (P. M. L.), Médium Long 
Shot (M. L. S.) o Plano Americano (P. A.). Aparece el 
actor de la cabeza hacia las rodlllas. Los objetos u 
edificios, salen con todas sus características físicas. 
Se utiliza para dar continuidad y suavidad entre el 
plano total y un acercamiento. 

Long Shot (L. S.) o Full Shot (F. S.). La figura 
humana ocupa las tres cuartas partes del encuadre. 
Se incluye una porción del entorno (fondo o back
ground). Los elementos aparecen completos delante 
de un fondo o entorno. 

Plano general. Presenta el entorno con o 
sin personaje. Esta constituido por un paisaje, in
terior de una habitación. El encuadre debe elegirse de 
manera adecuada. Sirve para ubicar a los personajes u 
objetos dentro de un espacio territorial (estado, po
blación, ciudad o pueblo, etcétera). 

VARIACIONES DENTRO DE LOS PLANOS 

Se denominan así los encuadres que tienen 
variaciones por la ubicación de elementos o cámaras. 

POR UBICACiÓN DE ELEMENTOS 

Two shot o toma doble. Aparecen dos perso
nas u objetos en el encuadre. 

Three shot o toma triple. La toma capta a 
tres personas u objetos. 
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o CAPfruLO 4. FOTOGRAFíA EN ESTUDIO Y MEDIOS ESCENOGRÁfiCOS 

POR UBICACiÓN DE LA CÁMARA (ÁNGULO) 

Angulación horizontal. La cámara o vista del 
espectador se ubica a la altura del tórax o la cabeza 
de los personajes. Funciona para enfatizar la presen
cia de un personaje. 

Angulación en picada. Los objetos son vistos 
desde arriba como si fueran observados por un gigan
te. Se utiliza para expresar superioridad contra 
inferioridad. 

Angulación en contrapicada. La cámara es ubi
cada a la altura de los pies o rodillas de los per
sonajes, el lente debe apuntar hacia arriba. El encua
dre expresa inferioridad o grandeza. 

Angulación vertical prono. La cámara debe 
colocarse en un ángulo de 90° con el objetivo hacia 
abajo. Ofrece profundidad hacia la parte inferior 
-recibe el nombre de toma de pájaro. 

Angulación vertical supino. La cámara se ubica 
en la parte inferior con el 1lente a 90° hacia arriba. 
Esta toma es diferente a las demás, los elementos son 
vistos como mirando al cielo. (WhItIun, 1911: :J.4-.4O) 

(Radrftuez. 1918: 66-69) 
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o CAPiTULO 4. FO"TOGRAFÍA EN ESTUDIO Y MEDIOS ESCENOGRÁFICOS 

J 
4.6. EL ESCENARIO 

! modelismo en sus mas dilversas variantes emplea elementos que lo comple· 
.JIiIIt~~~ mentan y dan como resultado los famosos dioramas, escenarios con ambientes 

adecuados y relacionados con el objeto modelado, pero carecen de la justifi
cación informativa para realizar una sesión fotográfica, por tal razón, se opta por los 
montajes escenográficos teatrales. 

¿QUÉ ES UN ESCENARIO? 

La escenografía es la entidad que utiliza expresiones como arquitectura, pintura, 
decoración, carpintería, ingeniería, iluminación, entre otras, para crear y dar forma a un 
espacio llamado escenario, donde se llevara a cabo una presentación con personajes 
humanos o sin vida. Como todo recurso de carácter emotivo, requiere de un encargado que 
sustente y tenga los conocimientos necesarios para llevar a correcto termino la elaboración 
de un proyecto escenográfico, esa persona recibe el nombre de escenógrafo. El escenó
grafo con base a un texto o idea resolverá la necesidad visual a través de diversas formas 
plásticas para generar y dar origen a la ambientación que tendrá un escenario. Un esce
nario es el espacio de diversas proporciones, grande o pequeño, que se encuentra 
ubicado dentro de un edificio o fuera de el, o bien, puede ser creado a un tamaño me
nor que un edificio -equivalente a una mesa o caja-o En el se harán las transformaciones 
físicas necesarias para presentar personas u objetos para transmitir un mensaje. 

La realización de un trabajo escenográfico se ve bajo la influencia de factores como: 
espacio· lugar, economía y la importancia del proyecto. Dentro del escenario se lleva a cabo 
una representación o fracción de una obra, esto se conoce con el nombre de escena. 
Escena del griego skena, tienda, cobertizo, es la participación de los actores que repre
sentan parte de un. texto o concepto, es decir, es aquella sección tomada de una obra 
literaria o idea presentada al público espectador dentro de un escenario. (Iant, ,.,: 12) 
(Barca, 2000: cap. ') 

.... -
ANTECEDENTES DEL ESCENARIO 

Los primeros indicios que se tienen de los T :.::-=-__ ~ L- -
escenarios, se ubican dentro de las culturas L. _______________ -I® 
griega y romana, ya que las obras teatrales se 
representaban al aire libre, en centros o peque· 
ños estadios, o bien, se montaban tiendas de 
campaña para actuar ante un alto jerarca mili· 
taro Mas tarde, los escritores Sófocles y Agatar· 
ca, crearon las primeras decoraciones, que con· 
sistian de un prisma rectangular que tenia pinta· 
do en cada una de sus caras un fondo, para cam· 
biarlo, solo bastaba con girarlas por medio de un ? 
eje vertical. 1 

~------------------~ 
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En la edad media, los decorados fueron más sen
cillos, ya que algunos trabajos histriónicos, se repre
sentaron en iglesias, pórticos, atrios y plazas, elimi
nándose así la creación de escenarios. Fue hasta el 
siglo XVI, que se construyeron los primeros teatros, 
naciendo así la escenografía, que utilizo la arquitec
tura, carpintería y los mecanismos, entre otros. 

Durante los siglos XIX y principios del XX, la so
lución plástica se dio a través del realismo, un estilo 
cargado de elementos visuales, que tenían por objeto 
mostrar el periodo histórico que vivían aquellas per
sonas y sobre todo la influencia de las corrientes 
pictóricas. Sin embargo, con el surgimiento de . 
uardias artísticas corno las propuestas por la --

~ , , . .. , etc, se eliminan los de-
talles excesivos por la simplificación con líneas, cur
vas, planos, colores y texturas. Actualmente, se em
plean ambos estilos cargado o detallado, simple o 
abstracto. (Bant, 1911: 10,12) 

El.EMENTOS DE UN ESCENARIO 
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El escenario teatral está integrado por dos partes: una visible al público y otra oculta 
por medio de una cortina o telón, la cual funciona para hacer los cambios pertinentes y 
mover elementos. Es conveniente resaltar que existe una cantidad de recursos que fun
cionan adecuadamente dentro de una presentación teatral, sin embargo, para realizar las 
ilustraciones de la Divina Comedia, solo se hará mención de aquellas partes como los 
fondos, fondillos y rompimientos. Esta selección se debe principalmente al uso de perso
najes inanimados (modelados en plastilina), que estarán frente a una cámara fotográfica y 
solo serán cambiados de lugar, sin utilizar cortinas. 

Los elementos para montar una escenografía son: 

Fondos. También llamados cicloramas o panoramas. 
Se crean a partir de telas o papel, montados sobre estruc
turas de madera. Sobre ellos se pintan paisajes o figuras 
que dan la atmósfera a una obra escénica. Se caracterizan 
por tener tamaños variables de acuerdo con el espacio. 
Por lo regular son de mayor dimensión a comparación de 
los demás elementos escenográficos. En el teatro se en
cuentran ocultas algunas de sus partes como esquinas y las 
áreas para su colocación. En un escenario más pequeño 
(equivalente a una mesa o cuarto), el fondo es de gran 

o 
_ Vease glosario p. 145-146 
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formato, sin embargo, debe colocarse de forma cur
va, es dear, ubicarse en la zona inferior la mayor par
te y hacer una curvatura con el material para su 
colocación en el piso o mesa. Esto con el fin de evitar 
una linea horizontal que aparezca en la fotografía, 
esto es, crear un difuminado del fondo. 

Fondillos. Son pareados a los fondos, pero care
cen de las mismas propiedades. Son de menor tama
ño, aunque también se hacen de tela, papel, madera. 
Se montan sobre estructuras de madera. 

Rompimientos. Se les conoce así a los fondos re
cortados y permiten la visualización de fondos, 
fondillos u obj,etos que están detrás de ellos. El rompi
miento es una pieza que esta recortada del centro, 
cuenta solo con las áreas superior y lateral, donde se 
ubican elementos decorativos. Existen otro tipo de 
rompimientos que carecen de estas propiedades fí
sicas, sin embargo tienen la misma fundón, estas son: 

Medio rompimiento. Cubre la mitad o una par
te del fondo, sin tener el recorte central. 

Pierna. es un elemento vertical, que se emplea 
para simular columnas, pedestales, etc. 

Todos estos recursos se construyen de tela, ma
dera o papel, sustentados en estructuras de madera. 
Cuando se emplean elementos detallados (hojas o 
ramajes) se utilizan redes o gasas para sujetarlos y 
evitar su caída, además debe cuidarse para que el es
pectador no vea esta soludón. (8ant.1tI1: 14,16) 
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4. 7. EL VESTUARIO 

tro elemento escenográfico que destaca además del escenario es el vestuario . 
...,~~~ la vestimenta para los actores debe realizarse con mucho cuidado, ya que para 

su elaboración deben tomarse en cuenta factores como: 

adaptación de la obra literaria. 
acontecimientos históricos que influyeron a la obra, y por ende al vestido. 
materiales. 
factores económicos. 
composición, 
interrelación con el escenario. 
comodidad para el actor. 

Es considerable estudiar con detenimiento la ropa que se utiliza en una obra esceno
gráfica ya que la solución determina la aceptación del espectador. 

la hechura de una vestimenta, ya analizada, pasa 
por un proceso de bocetaje y propuestas hechas por el 
modista o artista de vestimentas. Es destacable men
cionar que un vestido no será tan fiel a un periodo his
tórico, ya que las interpretaciones pueden ser diver
sas, además se toman en cuentan factores como la 
movilidad de los actores en el escenario y también de
be considerarse el presupuesto para la producción. 
Estos factores no son pretexto para elaborar un ves
tuario que corresponda a una época histórica y mucho 
menos a un texto que funciona como eje creativo. 

La vestimenta junto al escenarto deben comple- i .... ___________ @) 
mentarse mutuamente y valorar cual debe destacar 
para evitar confusiones al público. Corno auxiliares 
pueden emplearse el color, tamaño y las luces. 
(Iant. 1.1: 79.16-17) 

Q 

lL---___ ® 
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Portada. Imagenes tomadas de los libros : Ubro completo de la fotografía de MalcoLm Birkitt. 

Manual de equípo y técnicas fotográficas de John Hedgecoe. 

Manual de equipo y técnicas de fotografía de Adrich Holloway. 

y de la pagina de internet: http://cuhwww.upr.c1u.edu/-vldeo/personallfacultad/yukavetskyl 

Fotograflalhistoria_foto/sldOO2.htm 

1. Imagen tomada del libro: Manual de equipo y técnicas de fotografía de Adrich Holloway. 
2. Caja oscura, imagen tomada deL Libro: Manual de equipo y técnicas de fotografía de Adrich Holloway. 
3. Primera fotografía, imagen tomada de La revista: Muy Interesante. 
4. Retrato de Jacques Louis Daguerre, imagen tomada de La revista: Mu.y Interesante. 
5. Máquina de Daguerrotipias, imagen tomada de La revista: Muy Interesante. 
6. Cartel promocional de la compañía Kodac, imagen tomada deL Libro: Manual de equipo y técnicas de 

fotografía de Adrich HoLLoway. 
7. Estructura para retrato, imagen tomada de La revista: Muy Interesante. 
S. Villa y Zapata, fotografía de Victor CasasoLa, imagen tomada de la revista: Muy Interesante. 
9. Retrato de Manuel Álvare2 ,Bravo, imagen tomada de la revista: Muy Interesante. 
10. Abstracción, fotografía de Luis Enrique ArgüeLLes, imagen tomada de La revista: Muy Interesante. 
11 . Formatos fotográficos, imagenes tomadas de la pagina de internet: http://www.fot03.es/web/pellculas.htm . 
12. Equipo para estudio, imagen tomada deL libro: Libro completo de la fotografía de Malcolm '8irkitt. 

Manual de equipo y técnicas fotográficas de John Hedgecoe . 
13,14. Camara de 35 mm y perilla de velocidades, imagenes tomadas de la pagina de internet : 

http://www.talleronlíne.com/fotograf3.html 
15. Tripies, imagenes tomadas del Libro: Nuevo manual de fotografía de John lHedgecoe. 
16. Funcionamiento del filtro, imagen tomadas del libro: John Jímenez. 
1/. Efectos con filtros, imagenes tomadas deL Libro: Jímenez. 
1S. Luz del sol, imagen tomada de internet. 
19. Luz en Interiores imagen tomada de internet .. 
20,21. Luces artificiales, imagenes tomadas del libro: Manual de equipo y técnicas fotográficas de John Hedgecoe. 
22,23 . Equipo para iluminación, imagenes tomadas del libro: Nuevo manual de fotografía de John Hedgecoe. 
24,25. Iluminaciones, imagenes tomadas del libro: Iluminación en video y cine de ALberto Vida!. 
26 . Detalle, imagen tomada del comic Spawn de McFarlane Todd. 
27. Close-Up, imagen tomada del comic: Splder-Boy Team-Up de Marvel Comics . 
2S. Medium Close-Up, imagen tomada del comic: Vamplrella de t-Iarris Comics. 
29. Plano MedIo Largo, imagen tomada del comic: X-MEN ADVENTURES de Marvel Comics. 
30. Long Shot, imagen tomada del comic: Allens/Predador The Deadliest of the Species de Dark Horse Comics . 
31. Plano General, imagen tomada del comic: Spider-Boy Team-Up de MarveL Comics. 
32. Two shot, imagen tomada deL comic: Vampirella de Harris Comics. 
33. Three shot, imagen tomada del comic: McSain Comks de Bongo Comics Group. 
34. Angulaclón horizontal, imagen tomada del comic: Aliens versus Depredador de Dark Horse Comics. 
35. Angulación en picada, imagen tomada deL comic: Vampirella, Tomo 2 de Harris Comics. 
36. Angulaclón en contraplcada, imagen tomada del comic: Allens versus Depredador de Dark Horse Comics. 
37. Angulaclón vertical prono, imagen tomada deL comic: EL Asombroso Hombre Araña, Subcludad 

de MarveL Comics. 
3S. Angulación vertical supino, imagen tomada del comic: Aliens versus Depredador de Dark Horse Comics . 
39,40. Escenario y estadio para teatro, imágenes tomadas de la pagina de internet: 

http://www.escenografla.cllcrear.htm 
41,42. Representación de escenas medievales, imágenes de internet. 
43,44,45,46. Elementos de escenografía y vestuario, imagenes tomadas deL Libro: Escenotécnicas en teatro, 
cine y tv de Don Bont. 

47. Imagen tomada deL Libro Escenotécnicas en teatro, cine y tv de Don Bont. 
4S. Ilustración de ropa, imagen tomada deL Libro: Al About tecniques In iIIustratión. 

o o 
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o SEGUNDA PARTE. PROYECTO PRACTICO 

"Cuando el artista se identifica con alguna técnica, 

cuando tiene condenda de su significado, de hecho esta 

identificado con el espíritu de su tiempo·, F«I.rico Silva 

o 
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o CAPITULO 5. FOTO-ILUSTRACIONES PARA LA DIVINA COMEDIA 
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ntes de inidar los procesos para las foto-ilustraciones de la divina comedia es 

... .....,...- .. IL importante destacar que para hacer e~ementos gráficos o ilustraciones los artí
fices del diseño recomiendan el uso de métodos para obtener resultados 

óptimos. En materia de diseño existen varios, de ellos se eligió el - ••• de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Para entender la importancia de esta propuesta 
vale la pena conocer sus antecedentes. 

Un grupo de profesores de la UAM-Azcapotzalco, publico en 1977 una propuesta llamada 

"modelo general del proceso de diseño" que ha servido como columna vertebral a los estudiosos 

metodológicos en este centro docente. El método surgió de un estudio del diseño y su ubicación en el 

contexto del diseño nacional. El diseño es entendido como un acto distinto, propio, integrado, 

científiccrtecnológico- estético: una tecnología -estetica-operacional o una operación estética

tecnológica-sui generis.
1 

Los lineamientos de esta propuesta se encuentran en el siguiente esquema: 

'4 USUARIO 
EN'TRADo\ .'4 --- DISEÑADOR 
DEMANDA '4 PROMOTOR 

• Cl.lENTE 

1 1 1 1 1 
CASO ..... --+. PROBLEMA ~ HIPOTESIS ........ PROYECTO~REALlZACION 

SUBSISTEMA SUBSISTEMA 
WJ"FJIDB:IPI.JNARK) ~TICO 

DISCIPLINARIO 

DE DE 

MAR:OTmRICO PRlBl.EMAS 
METOOOLOCiI.A V (OBJE11VOS) 
~ICAS DlSCI.PUNAR.1OS 
~ GENERALES 
PARA [EflHIR 
OBJETIVOS 

A A 

MAR:OTEORICO PRl8lfMAS 
METOOOLOGIA V OISClPUNARlOS 
TECNICAS ESPECIFICOS 
DISOPUHARlAS 
PARA [EflHIR 
OBJEllVOS 
DISCIPLINARIOS 
GENERALES 

1 Luis Rodr'IJue2 Morales, Para UN totorla del dlwl\o, p. ~6. 

SUBSiSTEMA 
DE HIPOTESlS 
DE TRABAJO 

DE 

HIPOTESIS 
ALTER.NATIVAS 
SlSTEMATICAS o 
SUBSlSTEMATICAS 

A 

UNA HIPOTESIS 
DE TRABAJO 

SUS8SISTEMA 
PROVEcnJAl. 

DE 

HIPUliSIS 
DETRA8A.JO 

A 

UHPROVECTO 
IHTEG.RAL 

SUBSISTEMA 
DE REALlZACION 

DE 

UN PROVECTO 
INTEGRAl. 

A 

UNA06RA 
REALIZADA 

Vease lIosario p. 1-45 
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Como se plantea las diferentes facetas que convergen en el diseño son actividades 

multi-disciplinarias por tanto, el método de la UAM-Azcapotzalco para hacer las ilustra
ciones de la Comedia, se eligió porque es muy concreto: hace un análisis de datos del 
problema que se quiere resolver, esta valoración conduce a la solución del proyecto. 
Además, ofrece aspectos externos que influyen en la elaboración del trabajo como son: 
materiales, costos y técnicas de producción. Otros métodos ofrecen lo mismo, pero éste 
presenta aspectos que van más allá de lo ideológico y práctico, es decir, el impacto de lo 
creado en la sociedad y costos de producción. 

Los puntos del método UAM-Azcapotzalco con la información del proyecto Divina 
Comedia se trataran a continuación. Aq,uí inicia formalmente el apartado practico. 

5. 1. USO DEL MÉTODO DE LA UAM-AZCAPOTZALCO 

CASO 

Realización de foto-ilustraciones para la Divina 

Comedia. 

PROBLEMA 

El libro de la Divina Comedia del poeta florentino 

Dante Alighieri está considerado como una obra de la 

literatura universal por su contenido y representar a la 

edad media. Su fama ha impulsado a los artistas e ilustra-

dores para mostrar su posturaE.I.mll. referente a lo dicho 

por el escritor italiano. 

Grandes personalidades como Gustav Dore, William 

Blake, Gabriell Rossetti, Donn P. Crane, Salvador Dalí, por 

nombrar algunos, han realizado sus propuestas siendo las 

del francés Dore que hoy en día continúan empleándose. 

El desarrollo de ilustraciones para esta publicación 

en ocasiones se vale de trabajos copia de lo hecho por Dore 

o uso de imágenes religiosas que se hicieron con otros fines 

y en nada representan al texto. Por su parte se argumenta 

que el poema de Alighieri tiene infinidad de interpreta

ciones y por tanto, puede ilustrarse con imágenes o 

trabajos antiguos. 
_ Ve.se glosario p. 1 .. 6. 

0--------------------------------------------------------------0 
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HIPOTESIS 

Dado que el texto de Durante Alighieri es rico en descripciones de lugares sobre-natu

rales como infierno, purgatorio y paraíso, el ilustrador puede valerse de la obra para crear 

imágenes que tengan relación con el poema, aplicar su estilo y emplear técnicas que 

permitan el desarrollo satisfactorio de las imágenes. Con base en lo anterior hay que hacer 

una valoración: ¿Qué técnicas pueden emplearse para ilustrar la Divina Comedia? 

En el campo de la ilustración están el carboncillo, pasteles, lápices de color, guacha, 

acrílico, acuarela, grabado, aerógrafo, por citar algunas. La lista anterior sirve como 

parámetro para iniciar el trabajo, sin embargo se descartan otras. La propuesta para 

realizar las foto-ilustraciones del poema divino es la siguiente: emplear modelos de plasti

lina en escenarios iluminados para fotografiarlos_ Surge un cuestionamiento: ¿Funcionan 

estos recursos para crear foto-ilustraciones? 

Una figura modelada con plastilina ofrece tercera dimensión, esto es una ventaja so

bre 'las imágenes hechas de , las cuales no se descartan como solución, 

pero estas deben crearse en una postura y encuadre para el espectador, pero si hay que 

modificar algún detalle, entonces debe repetirse todo el proceso. Esto se descarta para una 

figura modelada, ya que puede moverse al gusto del ilustrador y además si ,cuenta con una 

estructura metálica q,ue no solo le de firmeza, sino movimiento para tomar una pose y 

hacer énfasis en una expresión. Para complementar la figura es necesario incluir un 

escenario y posteriormente el uso de la fotografia para presentar el resultado final. 

Para crear los modelos, escenarios y las propuestas para las tomas fotográficas en un 

proyecto editorial es necesario el acopio de toda la información para dar un probable 

resultado. Aqui deben incluirse: biografía del autor (Durante Alighieri), sintesis de la obra 

(Divina Comedia), antecedentes y propiedades de los recursos a emplear (modelado con 

plastilina, medios como: aerógrafo, gouache, acrilico, fotografia, iluminación, escena

rios y la información que sea necesaria para sustentar el trabajo y producir las imágenes. 

La función de recopilar información es para iniciar el siguiente punto del proyecto (boce

taje y valoración de las posibles soluciones). 

o 

* La selecdón de datos para el proyecto de modelismo con plastilina y fotografra para 

ilustrar la divina comedia están contenidos en los cuatro capítulos anteriores (Primera parte. 

Elementos teóricos) 

_ Vease glOUlrlo p. 146. 

o 
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DESARROLLO 

Con la información recabada es tiempo de generar las primeras ideas para 

resolver el proyecto y tomar en cuenta los factores para crear un modelo de plastilina con 

movimiento, la creación de los escenarios, la elección de los aparatos fotográficos, ilumi

nación, encuadres, tamaño de las fotografías, costos. 

Es importante destacar que la creación de los elementos como medios de ilustración 

para el poema de Alighieri esta considerado para el publico juvenil (15 años en adelante) y 

adulto, porque las imágenes se plantean con detalles que serian confusos para un publico 

infantil. El joven o adulto al contrario de un infante tiene las nociones para discernir sobre 

una imagen sencilla y compleja. 

REALIZACIÓN 

Con las consideraciones hechas sobre las imágenes que incluyen postura del modelo, 

fragmento del poema, creación del escenario y elementos complementarios, cámara, 

tamaño de las fotografías, tipo de iluminación, encuadre, se inicia la producción de todos 

los elementos para las foto-ilustraciones para la divina comedia, que en el caso serán la 

portada del texto y la interpretación de los mundos: infierno, purgatorio y paraíso. 

Los procesos del modelado, creación de escenarios, cuestiones fotográficas y esce

nográficas se muestran a continuación. 

Ve.se Ilosario p. 145. 
o o 
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ara realizar las ilustraciones de la Divina Comedia se harán modelos y escenarios 
por separado porque los procesos son diferentes para cada uno. Por tanto se 
iniciara con los modelos de plastilina. 

En la Comedia se mencionan tres personajes principales Dante Alighieri, Virgilioy Bice 
El poeta florentino describe a otros seres, sin embargo no se dan detalles de su apariencia 
humana, la fisonomía de las entidades etéreas es interpretación de los pintores e 
ilustradores. 

La creación de las figuras lleva un proceso creativo 
que inicia con el bocetaje de ideas, elaboración y acaba
dos, por ello es necesario el acopio de información e imá
genes que sirvan para elaborar ideas. 

5. 2. ELABORACiÓN DEL PERSONAJE DANTE ALlGHIERI 

omo se explicó es necesario reunir imágenes que sirvan para crear los bocetos y 
~.~obtener los detalles físicos del personaje a modelar, por tanto se reunieron 

estas. 
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5. 2. 1. BOCETAJE 

el archivo de imágenes se extraen las siguientes características de Durante 
Alighieri: Tiene facci.ones melancólicas y pensativas, es delgado, color de piel 
morena o clara. Viste una túnica, en ocasiones una toga. Su cabeza cuenta con 

un tocado y una corona de hojas de olivo. Las coronas de olivo se utilizaban en las culturas griega 
y romana para honrar a la diosa atenea (sabiduría), los privilegiados eran los poetas, ganadores de 
olimpiadas y los jerarcas. Z 

Los ras¡os descritos son inter1)retaciones de los artistas, pueden apreciarse en las 
pinturas y ¡rabados. Por tanto, se elaboraron estos bocetos: 

• 
Las figuras a modelar van medir entre 19 y 23 

centímetros, además estas magnitudes servirán 
de referencia para crear los escenarios. Todo 
esto se tiene contemplado para el fádl manejo 
con las manos de personajes y objetos. Los ani
madores de la pelicula "El extraño mundo de 
Jack" lo recomiendan. (vease 'la fototrafla no. 5) 

Como se explicó utiliza perso-
najes con estructuras metálicas movibles, pero 
son costosas y de importación, sin embargo, 
puede crearse algo similar con materiales más 
baratos. Los artltices de la animación con plasti
Una en ocasiones, recurren a los alambres retor
cidos para los personajes de plastilina. 

Para el caso de los modelos para la Comedia 
se hace una propuesta de un esqueleto metálico 
con movimiento. 

1 Jo!Dn CMvaIl-r. DIccIoner1o de stmboIos, p. 869. 

O 

Boceto elegido 

\ 
~' I.~ 

~ 
't -

. ": " ~-,. 

_ Vease "osario p. 145. 

o 
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5.2.2. REALIZACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 

on el estudio previo de los rasgos físicos 
y lugares que deben cubrirse con la plas

~~~·tilina para modelar, es conveniente reu
nir los materiales y herramientas para crear la es
tructura metálica. Para el esqueleto se utilizaron 
alambres galvanizados y de cobre, la elección se hizo 
porque ofrecen firmeza y maleabilidad para doblar
los con las manos o pinzas. Los materiales y herra
mientas para el trabajo fueron los siguientes: 

1. Rollo de alambre plvanizado de aluminio de 1 ~ pulpdas. 
2. Rollo de alambre plvanizado de aluminio de 1 pulpda. 
3. Rollo de alambre galvanizado de aluminio de ~ pulgada. 
4. Rollo de alambre de cobre de 1/4 de pulpda. 
5. 1 tornillo de 4 o 5 cm. o varilla de 25 cm. 
6. 4 tuercas para tornillo. 
7. 2 tornillos acerados o pljas. 
8. 2 tornillos de ~ pulsada. 
9. Pinzas con punta. 
10. Pinzas para corte. 
11. Pinzas de presión. 
12. Desarmador de cabeza plana. 

Las piezas a obtener son: 

1 alambre de 1 Y! pll. 
4 alambres de 1 pll. 
2 alambres de 1 pll. 
2 alambres de 1 pll. 
2 alambres de 1 pll. 
Tornillo. 
4 alambres de Y! pll. 

PASOS A SEGUIR 

5.5an. 
3 cm. 
4an. 

1.5 ano 
1 ano 
3 cm. 

13 cm. 

Tamafto. 

Se toma el alambre galvanizado de 
una pulgada, en su extremo se hace una 
curvatura con las pinzas de punta. Lue
go se corta la pieza según la medida. En 
algunos casos deben curvearselos dos 
extremos. Este procedimiento se repite 
en cada uno de los fragmentos. 

Los extremos curvos se crearon para 
unir al final hombros, brazos y piernas 
del personaje. 

o 

t t Entrada de tomillos 

o 
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Las piezas cortadas y curveadas Q 

en sus extremos deben parecerse a ~ 
las viñetas adjuntas. 

1.5cm lcm 

Ahora con el alambre de media pulgada 
se hacen 4 piezas de 13 cm. con una cur
vatura en sus extremos. 

El resultado debe ser igual a los dibujos 
adjuntos. 

or-----------------------------or 
13 cm 

Por medfo de unas pinzas de presión y 
otras de corte, se toma un pedazo de alam
bre de 1 Yl pulgada previamente cortado de 
de 5.5 centímetros para hacerle incisiones 
en las dos orillas para crear una rosca. Esta 
pieza va a servir como torso del esqueleto. 
La rosca se hizo para unir hombros y cintura 
por medio de un alambre de media pulgada. 

En las piezas de 1 .5 cm. y 1 cm. se repite 
la misma operación en sus extremos planos 
para crear roscas. Hay que evitar el corte total 
del alambre. Sólo debe ser muy superfidal. 

Del tornillo o varilla con rosca (de 25 cen
tímetros que puede adquirirse en ferreterías) , se 
corta una pedazo de 3 o 4 cm. para crear la 
dntura del personaje. Por último, se intro
ducen las cuatro tuercas al tornillo, prefe
rentemente dos en cada extremo. 

Al momento están Listas las piezas para 
formar cabeza, hombros, brazos, dntura, 
piernas, por tanto hay que unirlas. 

o 

3cm 

4cm 

~------------------------~o 

~~========~~====~o 

~------------------------~o 

o 
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Antes de proceder a la co-

~ nexión de partes es importan-
te que las piezas se parezcan a 
'las viñetas del lado derecho. 

Primero hay que juntar los alambres 
de 3 y 4 cm. para formar el brazo. Pos
teriormente se conecta esta pieza con 
el alambre de 1 cm. (hombro), al cual 
se le enrolla alambre de Y2 de plg. en 
la rosca. El alambre debe medir de 15 
a 20 cm para enrolarse en la rosca y el 
sobrante sirva de unión al tronco del 
personaje. 

Este procedimiento debe repetirse 
para formar el otro brazo con hombro 
del esqueleto. 

Después se coloca la cabeza (pieza 

de 1.5 cm.) sobre los hombros con la 
ayuda de un alambre de Y2 de plg. 

Se toma uno de los alambres de 3 
cm. y se inserta en medio de uno de los 
pares de tuercas. !Debe repetirse la 
operación para formar el otro muslo. 
Es conveniente apretar las tuercas 
para que aprisionen los alambres. 

La estructura al momento ya tiene 
cabeza, hombros, brazos y torso, en 
este instante debe añadirse un alam
bre de Y2 plg. que mida 15 cm. para 
enrollarlo en la rosca del tronco (alam

bre de 5.5 cm.) para unir el sobrante 
metálico con el tornillo con tuercas. 

3Q'!'1 

1.5 cm 

4cm 

© 
lcm g© 

5.5011 
4cm 

© 
304cm © ©? cm 

13 cm 

~-------------------------o 

o~------------------------------------------------~o 
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El alambre sobrante de Yí plg. que 

se colocó previamente en el torso se 
une al tornillo con tuercas y se enreda. 
El personaje ya tiene parte del cuerpo, 
solo te falta el resto de las piernas. 

Se agarran 2 alambres de Yí plg. y se 
enredan alrededor de uno de los tor
nillos o pijas. El objetivo de este proceso 
es crear una pieza donde se introduzca el 
tornillo y sirva para fijar la fisura a una 
base. Hay que procurar que ambas curva
turas de los alambres de ~ pl¡_ queden 
alineadas hada arriba. 

• 
Pieza resultante 

• XD" 4 

La pieza resultante debe adaptarse 
a la curvatura del alambre/muslo que 
mide 3 cm., para unirlas hay que uti
lizar un tornillo y un desarmador de 
cabeza plana. 

Por último hay que introducir un 
alambre de cobre de 1/~ de plg. de 5 
cm. en las uniones del esqueleto para 
dar mayor firmeza a codos, rodillas y 
hombros. 

o 

IL-_____ O 

L---------------------------O 

~-------------------O 
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El resultado de todo el 

proceso: una estructura que 
permite el movimiento de 
brazos, cintura, hombros, 
cabeza y piernas. 

5. 2. 3. MODELADO CON 
PlASTILlNA r~ _______________ o 

o 

consejo. 

echa la estructura es 
momento de utilizar la 
plastilina pero antes un 

los expertos en el modelado 
recomiendan llenar espacios con 
materiales livianos, por ello se 
cubrió el tronco del personaje 
con papel para evitar que pese la 
figura. luego se añadió plastilina 
de cera para dar los primeros es
bozos del pecho del personaje. 

En seguida se añadió el mate
rial epóxico al alambre. *Los deta
lles se hideron poco a poco con un 
sticke y las manos. Con la precau
ción de no cubrir las uniones que 
dan movimiento al esqueleto. 

o 
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Con el modelo concluido se 

aplicó una capa de gesso para 
Que la plastilina epoxica pueda 
pintarse. 

Siguiendo con el proceso se 
realizó el vestido (túnica). Para 
ello se siguieron los parámetros 
del boceto. 

La túnica se obtuvo por me-
? dio de un patrón, se cortó la 
l tela, se unieron las partes con 
L..--------------------O aguja e hilo. 

r 

En este caso se empleó una 
tela llamada "satin" Que tenia 
un color morado, sin embargo se 
consideró pintarla de otro color. 
Primero se le aplicó gesso blanco 
y luego acrilico café. 

Terminadas las piezas ( mode
lo-ropa) se aplicaron acnlico y 
gouache a la figura para dar los 
detalles que asemejen al poeta 
Durante AlIghieri. 

Todos los pasos real1zados 
dieron como resultado: un 

Dante Cacciaguida Alighieri. 

r~ _ ____ O 

oo--------------------------------------------------------~o 
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5. 3. ELABORACiÓN DE LOS PERSONAJES: VIRGILlO y BICE (BEATRIZ) 

a realización de los perso
najes Virgllio y Beatriz no se 
hizo con base a imágenes 

de archivo porque sus rasgos son hu
manos. En el poema su humanidad 
no esta descrita como tal y como se 
explico los seres del inframundo son 
sombras o luces lo que puede inter
pretarse por medio de una propuesta 
que simplifique su humanidad_ 

Se crearon dos bocetos basados 
en el dibujo "ser etéreo", donde se 
detallan las princfpales caracteris
ticas del poeta Virgilo y Bice, amada 
de Durante. 

Ambos necesitan una estructura 
metálica para darles soporte y movi
miento, por ello se empleó parte del 
proceso ya enunciado en el punto 
anterior. Se utilizó un alambre galva
nizado de 1 plg. para crear la cabeza 
(1.5cm), hombros (1.5cm)ybrazos (3 
cm). también se necesitó un alam
bre de 1 Yz plg de 28 cm que funcionó 
como soporte para las demás piezas. 
Los alambres deben juntarse para 
obtener un esqueleto como el de la 
fotografía. 

Ser etéreo '1...-_ _ _ 0 

O~--------------------------------------------------------gO 
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Hechas la estructuras se aplicó plasti

lina epóxica a cada una, para crear la ca
beza y manos de los personajes. Detalles 
como corona (Virgilio) y pelo (Beatriz) se 
hicieron con alambre de 1/4 de plg. 

De los bocetos se hicieron patrones 
para la ropa. Se corto la tela y luego se 
coció. Para estos modelos se utilizó tela 
de algodón blanca. 

Al final del todo el proceso se aplicó 
gesso blanco a la plastilina, ropa y deta
lles. Se tomo la decisión de no darles color 
a las figuras porque al terminar el proyec
to y ampliadas las fotografías se va aplicar 
acrílico blanco con aerógrafo para dar el 
efecto de halos luminosos asociados con 
los seres etéreos. 

Hechos los tres personajes princi
pales es tiempo de crear los fondos, fon
dillos, pies, para generar las fotoilustra
ciones del infierno, purgatorio, paraiso 
y la portada delltbro. 

Es importante destacar que en las 
ilustraciones que se van a desarrollar y 
explicar a continuación presentan los 
lugares visitados por el poeta florentino 
y sus guias. Esta elección se debe a que 
otros ilustradores se enfocan a la pre
sentación de los sucesos descritos en la 
Comedia, esto no es incorrecto, sin em
bargo, el presente proyecto utiliza esce
narios teatrales o maquetas y se cree 
conveniente mostrar al publico Juvenil y 
adulto una interpretación del infierno, 
purgatorio, paraiso, sin olvidar que bajo 
estos parámetros se crea también la 
portada de la divina comedia. 

o 

IL--_O 

L---------------------------O 

o 
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5. 4. FOTO-ILUSTRACIÓN PARA EL INFIERNO 

5. 4. 1. BOCET AJE 

1 proceso de bocetaje para la ilustración del infierno se sustentó en lo dicho por 
~ .. ~ Alighieri, quien afirma: "el infierno esta d;bajo de la ciudad de Jerusalén y se 

representa como un embudo con nueve circulas". 

Para la creación de este mundo se respetó el concepto de embudo y se cambiaron los 
círculos por esferas, ya que al ser lugares de castigo las almas estarían encerradas en 
esferas. Para acceder a ellas los poetas Dante y Virgilio lo hacen por escaleras. 

En la creación de bocetos 
para el infierno se utilizaron dos 
parámetros: la concepción que 
tiene Durante del lugar castiga
dor (embudo) y fragmentos de la 
Comedia que versan asi: 

"El soberano rey del sufrimien· 
to sobresalía del hielo desde la mi
tad de su pecho... calcúlese pues 
cudl seria la medida del todo, si la 
parte era de tales dimensiones. Si 
alguna vez fue tal bello como ha· 
rrible es ahora, y si se alzó en rebel
día en contra del Creador. .. Para mi 
fue un hecho de maravilla el cons
tatar que tenia tres rostros en su 
gran cabeza; el que mostraba por 
delante era colorado; los que tenia 
a los costados partían de los hom· 
bros y se juntaban a ambos lados de 
la frente ... debajo de los rostros la
terales nacían dos grandes alas, que 
eran armónicas con el tamaño del 
monstruo, ... esas alas carecían de 
plumas, eran más bien como las de 
los murciélagos, pero al agitarse 
producian vientos, y era con esas 
corrientes que se producía el con
gelamiento de todo el Cocito. • 

En los bocetos aparece el so
berano del mal, se buscó una 
toma que permitiera al obser-
vador apreciar el ambiente del 
infierno y a los viajeros. 

J 
~ Dante Altllh\l!rl. La DIvIna ComedIa, p6¡. 25. 

Ibldem, I'ÍI. 208. 

gO~---------------------------------------------------------------O 
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o CAPITULO 5. FOTO-ILUSTRACIONES PARA LA DIVINA COMEDIA 

De los bocetos hechos, el de la derecha al 
parecer reúne los lineamientos para la pro
ducción de elementos seguir. Por tanto, sirvió 
como referenda para hacer los escenarios. 

5. 4. 2. PROCESO PARA HACER PIEDRA 
CON PAPEL KRAF 

a construcción de los lugares de 
S':;rII~castigo (pies en el ámbito tea

tral), se hicieron con la técnica 
de piedra con papel kraf, material que 
tiene cualidades de resistencia y flexibi
lidad, además de ser barato, por estas ra
zones se eligió. Ahora se explica el proce
so para las estructuras de piedra. 

Se toma un pedazo de kraf, se estruja 
con las manos, luego con los dedos se 
afinan algunos pliegues. 

Al mismo tiempo se crearon los sopor
tes para el material café con pedazos de 
cartón corrugado de 25 cm., el cual ofrece 
resistencia y es económico. 

Hechas las estructuras se cortaron 
tres círculos de papel ilustración, los cua
les se pegaron en la parte superior del car
tón corrugado. La sensación de esfera se 
hará después, porque antes hay que apli
car la pintura al kraf Que ya se colocó al 
cartón corrugado. 

Se eligió color negro y se puso con ae
rógrafo. También puede utilizarse un pin
cel. El color oscuro se eligió como base 
para crear contraste con un color claro, 
Que sera colocado después. Si la opera
ción no se ejecuta aS1, los resultados serán 
decepcionantes. 

·Cuando se aplica pintura con aerógrafo es 
recomendable hacerlo a un ángulo de 90 con 
respecto a la superficie que se va pintar, para 
evitar manchas o problemas con el aire de la 
compresora. 

o 

Boceto elegido 

J 

o 
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Secado el color negro se aplicó gesso blanco 

(también puede ser acrílico o gouache blanco), bajo la 
técnica de pincel seco, que consiste en tomar pintura 
del frasco y quitar el excedente para dejar una canti
dad mínima en la punta del pincel, que preferente
mente sea plano. El instrumento se pasa suavemente 
sobre la superfide del material. El resultado una 
estructura que asemeja piedra. Por ello se recomen
dó una base oscura para contrastar con la capa blan
ca. Ambos colores se mezclaron y dieron tonos grises 

Después se crearon las esferas con el aerógrafo. Se 
aplicaron tonos amarillos, naranjas y rojos de forma 
drcular. La pintura se roseo del color claro al más 
oscuro (amarillo, naranja, rojo). 

En la fotografia se muestran los pasos ya con
cluidos de los pies de castigo con efecto de piedra _ 

Siguiendo los lineamientos para hacer piedra 
se aplicó la técnica a otros elementos conside
rados en el boceto: unas escaleras y un rompi
miento colocado en un fondo pintado. 

o o 
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Para hacer las escaleras se conside

raron las medidas de los modelos (19/23 
cm.) y se comenzó su construcdón con 
cartón corrugado. Luego se colocó el kraf 
doblado, se pintó con acrílico negro, se 
aplicó gesso blanco y como resultado se 
obtuvieron unas escaleras de piedra. 

El fondo donde aparece el rey del 
infierno se hizo con la técnica de piedra, 
que fundona como un rompimiento que 
deja un espacio donde se pintó con guacha 
y acrílico la imagen de Lucifer con las 
características descritas por Alighieri, un 
ser con tres cabezas, aspecto desagrada
ble, alas de murciélago. 

Después de tomar las fotografias y 
escoger la más apta como trabajo final se 
cortan pedazos de friskett para enmasca
rillar la zona donde se localiza Virgilio pa
ra crear un halo luminoso con aerógrafo. 

Fondo terminado 

IL..--_ _ O 

Con los elementos listos es momen
to de acomodarlos para la fotografía. 

A continuación se explicará lo rela
cionado con la foto-ilustración. 

00-------------------------------------------------0 
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Red de trazos para justificar la 
composici'ón de la 1maten 

ESQ.UEMA DE MONTAJE DE UEMENTOS PARA FOTOGRAFÍA 

)---LtJZ secundarla, 
filtrada 

complementarla, 
filtrada 

Boceto elejido 

5.4. 3. EXPLICACiÓN DE 'LA FOTO
ILUSTRACiÓN PARA EL INFIERNO 

La imagen del interno se armó en 
tres planos: el primero tiene el fondo 
y dos "pies de castigo", esferas con 
piedra iluminados con una luz prima
ria filtrada en contrapicada. El segun
do cuenta solamente con una esfera 
de piedra (pie) con una pequeña esca
lera iluminados con luz filtrada. El 
ultimo plano esta integrado por una 
escalera que sirve de soporte a los 
poetas. Virgilio 'le indica a su alumno 
donde esta el instigador del mal. la 
iluminación para este plano fue fron
tal inferior filtrada . 

En los tres casos se eligió la luz 
f1Itrada para evitar los contrastes y 
perder detalles en personajes y ele
mentos, aunque los objetos son de 
supeñide opaca. Para disminuir la 
intensidad de la luz de tungsteno se 
empleó papel albanene. 

El tipo de encuadre elegido para 
la imagen fue plano general con un 
ángulo de cámara 45" para generar la 
sensación de descenso. Donde se dio 
prioridad a los poetas. 

0------------------------------------------------------------00 
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La esta basada en lineas diagonales y rectas que generan movimiento 
en la lectura visual. Se genera atención en la zona donde se ubican los modelos. La 
justificación se hizo a través de una -. de lineas horizontales y diagonales trazada 
alrededor de la fotografla de 8 x 12 plg.·, que muestra Ila relación que hay entre los 
elementos y su ubicación dentro del así como determinar donde se 
encuentra el centro de atención (Lucifer y los dos poetas). 

La imagen esta cargada de elementos que generan entre ellos. 
En general, se creó una foto-ilustración con elementos variados pero ordenados de tal 
forma que crean ¡¡¡¡¡t.FMI para representar al infierno, lugar congelado en los últimos 
niveles. 

* Medidas que permiten el recorte o aumento de tamai'\o de la imaaen para su adapta
dón a portadas o interiores de libros, revistas (medios impresos). 

_ Vease Blosarlo p. 1045-1046. 

o 
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5. 5. FOTO-ILUSTRACIÓN PARA EL PURGATORIO 

5. 5. 1. BOCETAJE 

ara generar la ilustración que represente al purgatorio antes hay que recordar 
que este lugar según Durante es una isla rodeada por el mar, un lugar sobre· 

;r.¡rII~natural. Con base en la descripción se crearon los siguientes bocetos para 
mostrar una interpretación de este lugar y considerar la solución para la foto-ilustración. 

El dibujo seleccionado considera la presen
tación de la isla rodeada por el mar con un cielo y 
nubes. En primer plano se van a colocar los mo
delos de los poetas. Para esta imagen se crearon: 
una isla rodea por mar, un cielo con nubes, acan· 
tilados de piedra y unas escaleras. Los procesos 
se muestran a continuación. 

Boceto elegfdo 

5.5.2. PROCESO PARA HACER LA ISLA DEL PURGATORIO CON PAPEL KRAF 

o 

ara crear la isla se hizo una estructura de alambre cubierta con trozos de papel 
kraf y engrudo. Seco el papel y cubierto el esqueleto se aplicó plastilina de cera 
en la superficie para crear arbustos y arboles. Para ello se utilizaron las manos y 

un sticke. Posteriormente se agregaron más detalles como escaleras y puentes hechos con 
cartulina ilustración. 
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5.5.3. PROCESOS PARA HACER NUBES Y MAR 

Un elemento adicional que se 
presenta en la propuesta de la isla 
es el detalle de un edificio localj
~do en el centro del Distrito Fede
ral, esta consideración se hizo como 
una antesala para el para iso y como 
parte del para iso terrenal. 

Concluida la apariencia de la isla 
se le aplicó gesso blanco, se dejó 
secar. Luego se añadió el color a 
cada parte con gouache y acrilico. y 
así se obtuvo una isla purgatorio. 

Ahora se explica el proceso para 
hacer nubes y mar, elementos com
plementarios de la isla. 

omo un elemento más de la isla se consideró 
~_5\ fondo con nubes. Para lo cual se utilizó aeró

grafo. El proceso es el siguiente. 

Sobre un cartulina o cartóncillo se coloca algodón 
previamente roseado con pegamento en aerosol. En este 
caso se eligió cartulina corsican delpda porque el fondo de 
nubes se va a montar alrededor de un medio circulo, base de 
la isla hecho con cartón corrugado al cual se le va dar el 
efecto de mar. 

Retomando la explicación, el algodón se colocó en la 
cartulina, se roseó pintura acrilica azul con el aerógrafo 
hasta obtener los tonos de cielo y se añadió un poco de 
morado. 

Secadas las pinturas, se retiró el algodón con una 
bolita del mismo material curativo y solvente glico (tam
bién puede utilizarse bencina). Asi se obtiene un cielo 
~on nubes. 

Para hacer el mar (soporte de la isla), se hizo una es
tructura rectangular de 25 x 40 cm. de cartón corrugado y 
un medio circulo pegado en la parte superior donde se va 
a colocar el cielo de nubes (hecho con aerógrafo). 

Después se aplicó gesso blanco en forma de plasta, es 
decir, se toma la pintura directamente del frasco y se 
aplica en la superficie, arbitrariamente. Se deja secar. 

~o~---------------------------------------------------------------o 
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Luego se pintó el cartón aun por encima del gesso, con 
acrílicos azul, verde y morado. Se dejó secar la pintura. 

Ahora con un sticke (también se puede emplear una na

vaja), se raspan las zonas donde se localiza el gesso em
pastado para desgastarlo y permitir la salida de pequeñas 
áreas blancas. Con las piezas listas es momento de unirlas. 

La isla se colocó encima del cartón corrugado. El fon
do de nubes se fijo al medio circulo. El resultado se apre
cia en la fotografía de abajo. 

Antes de iniciar la explicación de los elementos consi
derados para tomar la fotografía del purgatorio, es importan
te comentar que en el boceto se muestra a los viaj,eros rodea
dos por acantilados de piedra que se hicieron con la técnica 
del mismo nombre, por tanto se considera innecesario expli
car los pasos a seguir para crear paredes de estas caracte
rísticas, cuando ya fueron explicados, por lo tanto, solo se 
muestra el resultado final. 

Como en la fotografía anterior también se aplicó acrílico 
blanco con aerógrafo al poeta Virgilio para generar los halos 
de luz. 

o o 
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Red de trazos para justificar la 
composición de la imagen 

ESQUEMA DE MONTAJE DE ELEMENTOS PARA FOTOGRAFíA 

..... '"'~__ Luz primaria, 
fUtrllda 

Modelos 

Boceto elegido 

5. 5. 4. EXPLICACiÓN DE LA FOTO
ILUSTRACiÓN PARA EL PURGATORIO 

La imagen del purgatorio se armó 
con dos ¡planos: el primero tiene el 
cielo con nubes, la isla y el mar, ilumi
nados con dos fuentes de luz prima
ria y secundaria filtradas en picada y 
contrapicada. El segundo cuenta con 
los modelos de Ilos poetas rodeados 
por paredes de piedra iluminados con 
luz filtrada. En la imagen Virgilio le 
indica a su alumno donde esta la isla 
de la purificación. En ambos casos se 
eligió la luz filtrada para evitar los 
contrastes y se perdieran detalles 
de los personajes y elementos • 

El tipo de encuadre elegido fue un 
plano general con un ángulo de cáma
ra 4So en contrapicada para generar 
una lectura que se inicia desde la par
te inferior-central hasta la zona supe
rior de la imagen (isla). El objetivo de 
de esta composición es generar una 
sensación de ascenso ¡por la lectura 
visual. 

En este caso los elementos que 
destacan son los poetas y la isla. 

Luz. secundarla, 
filtrada Luz complementarla, 

filtrada 

o o 
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La composición se justificó por medio de una red de .ineas horizontales y 
diagonales trazada alrededor de la fotografía de 8 x 12 plg., que muestra la 
reladón que hay entre los e~ementos y su ubicación dentro del campo gráfico 
así como determinar donde se encuentra el centro de atendón de la imagen( los 
dos poetas y la isla). 

La imagen esta pensada para que el observador haga una lectura desde la 
parte inferior y llevada a la zona superior donde está la isla. Esta cargada de 
elementos textura que generan contraste entre ellos. Se creó una foto· ilustra
dón con elementos variados pero ordenados de tal forma que crean unidad para 
representar el purgatorio. 

o~----------------------------------------------------o 
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5. 6. FOTO-ILUSTRACIÓN PARA EL PARAíso 

5. 6. 1. BOCETAJE 

egún Dante Alighieri, el paraíso está constituido por los planetas descubiertos en 
~.~la edad media. También se incluyen las huestes celestiales que se elilcuentran en 

el Empíreo. Con base en sus palabras se crearon los siguientes bocetos como 
posibles soluciones para la foto-ilustración. En enos se muestra al poeta florentino junto a 
su amada Beatriz quien le muestra el paraíso o le extiende las manos, alusión al encuentro 
de los amantes que se describe en la Comedia. 

r . 

Bocetos elegidos 

A comparación de las foto-ilustraciones 
anteriores para ésta" el trabajo sera menor 
porque se planeó crear solo el fondo, la de
cisión fue para ejemplificar que proyectos 
de este tipo pueden hacerse complejos o 
sencillos. Por tanto el proceso para las 
fotografías del paraíso es el siguiente. 

0--------------------------------------------------------------00 
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5. 6. 2. REALIZACiÓN DE FONDOS PARA FOTO-ILUSTRACIÓN DEL PARArSO 

on los bocetos elegidos, se da paso a la realización de los fondos que representen 
:p,:~~O¡;;l paraíso. Para esta foto-ilustración se escogieron dos bocetos para demostrar 

que puede cambiarse un fondo por otro y también demostrar que un proyecto con 
modelismo puede hacerse de manera sencilla. 

5.6. 2. 1. FONDO 1 

Para hacerlo se recurrió a dos 
medios: aerógrafo y pinturas li
quidas (acrílico y gouache). El 
soporte fue un Yl de cartulina ilus
tración. Esta magnitud se consideró 
por la referencia de tamaño de los 
personajes Dante y Beatriz. 

Sobre la superficie se dibu
jaron el planeta tierra, nubes y 
un círculo para simular el empí
reo. Como en la imagen no se re
quiere mucho cuidado se aplicó 
la pintura sin mascarillas. 

Boceto elegido 

Se roseó acrílico negro vía aerógrafo, respetando las 
zonas para las nubes. 

!Después se pintó el circulo para representar al empíreo. 
Luego se aplicó acrílico en tonos azul y morado en la parte 
inferior para representar al planeta tierra. Con acrílico 
blanco y el aerógrafo se hicieron halos de luz alrededor de 
'las nubes. Para terminar, se colocó gouache blanco con 
pincel para crear circunferencias alrededor del empíreo y 
simular angeles. El resultado se muestra en la fotografía 
adjunta. 

Fondo terminado 
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5. 6. 2. 2. FONDO 2 

Se utilizaron los mismos recursos que en el 
trabajo anterior, sin embargo, los elementos 
fueron otros. 

o 

o Para este fondo se enmascaró 
el ilustración con friskett para 
crear circulos de color y simular 
planetas. 

Se comenzó la aplicación de pintura via aerógrafo 
en cada circulo y crear planetas con diferentes carac· 
terísticas, el empíreo (circulo azul situado en la zona su
perior derecha) y el espacio. Preparado el fondo se roseó 
acrílico blanco con aerógrafo para formar nubes. 
También se pintó alrededor del empíreo y planetas 
para producir halos de luz. 

Para este fondo se consideró la manufactura de dos 
piezas modeladas de plastilina en bajorrelieve (el 
planeta tierra y la luna) para mostrar su adaptación 
sobre un formato plano. Modeladas, se les aplicó gesso 
blanco y pintó con acrílicos. 

El resultado se aprecia en la fotografía. 

Boceto elegido 

Fondo terminado 

o 



lL.....--.. ____ 9 

Red de trazos para justificar la 
composición de la imagen 

Red de trazos para Justificar la 
compostdón de la tmaten 

Bocetos elegidos 

o--------------------------------------------------~o 
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5.6. 3. EXPLICACiÓN DE LAS FOTO
ILUSTRACIONES PARA EL PARArSO 

Las imágenes para representar al 
paraiso se armaron con un fondo y los 
personajes Dante y Btce que fueron fija
dos con una estructura de alambre para 
que permanecieran quietos. 

El fondo junto con los modelos se 
iluminaron con dos fuentes de luz una 
cenital y otra en contrapicada ambas fil
tradas con papel mantequilla y un acrilico 
transparente. Se eligió esta iluminación 
para resaltar algunos detalles y crear som
bras no muy contrastadas (por la luz 
filtrada). 

los personajes se muestran en direc
ciones opuestas pero con los brazos exten
didos. los fondos muestran dos visiones 
diferentes de este lugar. Uno con las 
huestes celestes y la tierra. El otro esta 
integrado por los planetas y elementos 
estelares. Los modelos forman una dia
gonal, que producen una lectura hacia el 
centro de ambas imágenes. 

ESQUEMA DE MONTAJE DE ELEMENTOS PARA FOTOGRAFfA 

luz secundaria, 
filtrada 

00--------------------------------------------------------------0 
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la imagen esta compuesta por dos planos, el fondo-espacio donde se ubican los 
planetas, los ejércitos celestes formando circulos y dos elementos más el planeta 
tierra y la luna. El segundo nivel esta integrado por Dante y Beatriz. Los dos planos 
se iluminaron con una luz cenital filtrada y otra situada a un ángulo de 45° 
filtrada para contrastar sombras. La foto-ilustración es sencilla carece de exceso 
de elementos, para ofrecer al observador una lectura que se enfoca principal
mente en el centro donde están los modelos, el planeta tierra y la luna. 

0----------------------------------------------------------00 
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La fotografía del paraíso con este fondo esta solucionado por medio de figuras 
circulares que generan movimiento. A diferencia del otro y las demás fotos se 
eliminaron detalles. En el primer plano (fondo) aparece la luna, el planeta tierra, 
el empíreo, donde confluyen las huestes angelicales por medio de circulos. El se
gundo plano esta integrado por el poeta y su amada. La iluminación también fue 
cenital filtrada y un foco con un ángulo de 45° filtrado. Aquí también la lectura de 
toda la imagen se centra en la zona donde se ubican los personajes principales, 
pero con un cambio preferentemente en donde se localiza la esfera. 

Es importante acentuar que para estas dos foto-ilustraciones se 
cambiaron los fondos, dejando intactos los modelos. El encuadre fue 
horizontal en contrapicada. 

Como en las otras imágenes se aplicó acrílico blanco con el 
aerógrafo también se cubrió el metal. que sirvió para sostener las 
figuras ante la camara igualando los tonos de color de las fotograffas. 

o 
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5. 7. FOTO-ILUSTRACIÓN PARA PORTADA DE LA DIVINA COMEDIA 

comparación de los procesos para producir la imágenes anteriores, la propuesta 
para portada de la Comedia se realizó con elementos más sencillos en su manu

~Bl'IIIi¡a factura y algunos incluso se consiguieron. Por tanto, aquí no se desarroLLaron 

O 

puntos de explicación de la elaboración de elementos escenográficos. 

5. 7. 1. BOCETAJE 

ara la producción de los bocetos para la portada del poema divino se realizaron 
~rII~Yarias propuestas en las cuales destaca la presencia del poeta florentino. Unas 

manejan al poeta en poses de sufrimiento en la selva, otra muestra a Dante junto 
a su amada Bice rodeados por los e lementos más representativos del poema. 

5il1 embargo, se estimó para las foto-ilustraciones, el uso del fragmento que da 
comienzo a la Comedia que versa así: 

" A la mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del 
camino recto ".5 

Por lo cual se realizaron los siguientes bocetos con la idea de plasmar en imágenes las 
Lineas antes citadas. 

5 DIInt.e AIlaIlIef1, La dIv1na c~. pá .. 11. 

EL boceto que se encuentra aba
jo es el más acercado a las palabras 
de ALlghieri y con base en el se dió 
inicio para armar la escena. 

Como se mencionó no hubo ne
cesidad de construir elementos por
que se utilizaron taLLos, raíces, va
ras para generar una selva. 

O 
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ESQUEMA DEL MONTAJE 

DE ELEMENTOS PARA FOTOGRAFíA 

Luz secundana, 
filtrada con 

papel celofán rojo 

Luz primana, 
J..---- directa 

Como se aprecia en la se 
utilizaron ramas, troncos, plantas pa
ra crear un entorno parecido a una 
selva. Los elementos naturales se 
acomodaron de forma triangular para 
crear un espacio donde se colocó el 
personaje Dante y también para que 
la camara fotográfica pudiera hacer 
los encuadres adecuados, además de 
la ubicación de las fuentes de ilumi
nación. Se utilizaron varios tipos de 
encuadre para enfatizar la expresión 
corpórea del modelo esto se puede 
apreciar en las fotografías adjuntas. 
la luz para esta sesión fotográfica se 
redujo a dos: primaria directa coloca
da cenitalmente o la otra ubicada de 
forma frontal-inferior al personaje de 
plastilina y una luz con efecto dado 
por un trozo de papel celofán rojo en 
el fondo. 

Hay que destacar que sólo se 
construyó un fondo de piedra (técnica 
ya explicada) para crear una cueva por 
donde sale la luz coloreada. 

Se obtuvieron dnco imágenes de 
las cuales las dos ultimas se conside
ran las más aptas para la portada del 
libro y representar lo dicho por el r poeta AlIghieri. 

'--------0 

~----------------------------------------~o 

_ .... !Iosartop. 146. 
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1 o CAPITULO 5. FOTO·ILUSTRACIOr~ES PARA LA DIVINA COMEDIA 

o 

5. 7. 1. EXPLICACiÓN DE LAS FOTO
ILUSTRACIÓNES PARA PORTADA DE 

LA DIVINA COMEDIA 

POETA INCLINADO 

la imagen muestra al poeta floren
tino inclinado con los ojos cerrados (se 
pintaron del mismo tono de la piel) recarga
do de un árbol. La iluminación empleada 
es cenital para generar contraste de 
sombras, da la sensación de soledad. Se 
utilizó un encuadre general horizontal 
donde aparece el contexto así como el 
cuerpo del escritor. 

Es una composición basada en diago
nales y para reafirmar esto se trazó una 
red de lineas horizontales, verticales y 
diagonales, donde se demuestra que los 
elementos tienen una inclinación. En 
ella destaca el modelo que se ubica en la 
zona central derecha. la iluminación 
que se empleó (cenital) contrasta las 
formas y reafirma la soledad que el poe
ta plantea en su poema. 

• pIt. 

i 
N 

o 
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POETA RECARGADO EH ÁRBOL 

La imagen muestra al poeta italiano 
con los brazos a la altura de la cabe:za 
recargado de un árbol, la iluminación 
contrasta las formas y se complementa 
con la luz de fondo (coloreada). Con la 
ayuda de una red de trazos horizontales, 
verticales y diagonales, se justifica que 
la composición esta hecha con elemen
tos verticales. La atención principal 
(poeta) se encuentra en la parte izquier
da. Esto se percibe por medio de una 
lectura visual que recorre toda la ima
gen y se enfoca en el lugar donde se ubi
ca el modelo de plastilina y la luz. 

o 

Ambas imágenes cuentan con un aceptable 
contraste de formas, la composidón de ele
mentos permite una apta visibilidad al con
trario de las otras tres fotos. Por tal razón, se 
considera que ambas pueden emplearse como 
portada delltbro. 

Para comprobar esto se crearon pille""'" 
para la portada y los intenores de las tres 
partes de la Comedia: infierno. purgatorio y 
paraíso (stButente pálina) • 

_ V~ese glosarfo p. 1"'. 

o 
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5.8. DUMMY'S DE PORTADA DEL LIBRO E INTERIORES DE LA DIVINA COMEDIA 

.. -- -

o o 
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5. 8. FOTO-ILUSTRACIONES DE LA DIVINA COMEDIA 

o o 



r'---------9 
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"Entonces fue que perdí el sublime vigor de mi 
fantasia, pero el amor que inflama todo anhelo y 
toda voluntad ya se encontraba en mí, como una 
rueda que gira dentro de otra, y era el mismo amor 
que mueve el sol y las estreUas".' 

f>-A11g1ller1 DantA!, La DIvIna ComoIdIa, pi¡. 600. 

o 
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1. Portada del libro: La Divina Comedia de Salvador Oali. 
2. Portada del libro: Dante de Roberto Mares. 
3. Portada del libro: La Divina Comedia editorial Época. 
<4. Imágenes de Dante Alighieri tomadas del libro: La divina comedia 100 ilustraciones de Gustavo Dore y 

de la paginas del internet: http://dante.ilt.columbia.edu/new/imales/lndex.html 
http://www.dlvlnecomedy.f9.co.uk/ 
http://www·areatdante.net/art.htm 
http://www.tuxys.com/Artlstas/AlllhlerCDante.htm 

5. Imagen tomada de la pagina de Internet: nm Burton's The Hlahtmare Before Chrlstmas, Video-OVO. 
6. Imagen tomada de la pagina de Internet: http://www.stopmotlonanlmatlon.com/ 
7. Retratos de Virgilio y Beatri.z, imágenes tomadas del libro: Cultura y espíritu, libro de lectura 

para Irado superior de Santiago Hernández Ruiz, de Internet y de la pintura de Gabriel Rossettl "Beatrize" . 

o o 
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l modelismo con fotografía es una actividad compleja porque involucra
varios recursos que una sola persona puede dominar o auxiliarse de otras
expertas para concluir su trabajo. Requiere el entendimiento de los mundos

bi y tridimensional, manejo de modelado, pinturas, luces, fotografía, escenarios,
vestuario. Una labor de estas características lleva tiempo desde la concepción, desa
rrollo y termino, pero también debe considerarse que trabajos de diseño o ilustración
requieren de esta cualidad temporal.

Elproyecto de modelismo con fotografía para la divina comedia ofrece al lector
un documento conformado por dos partes: teórico, donde se desarrollaron los temas
referentes al poeta Dante Alighieri, su poema divino, las técnicas y elementos que
conciernen a la ilustración, modelado y fotografía; en el apartado práctico se explicó
la creación de una estructura metálica (esqueleto del modelo), modelado de un
personaje con plastilina, consejos para elaborar escenarios sencillos y económicos
con texturas, uso de fotografía e iluminación que en este caso fue luz de tungsteno,
todo ello hecho y organizado por un aficionado que ha recaudado un poco de cono
cimiento e información para demostrar los procesos para hacer foto-ilustraciones y
pretende ejercer el oficio de ilustrador. Como se demostró en el proyecto se puede
realizar un trabajo aceptable aun sin los grandes recursos y valerse de la creatividad
para contrarestar las carencias.

Todaactividad de carácter gráfico e ilustración y en casos como este requieren
de un método. Para las foto-ilustraciones del poema se eligió el propuesto por la UAM
Azcapotzalco, porque ofrece elementos que justifican los procesos de diseño y
considera aspectos económicos y la inclusión de lo creado en el contexto, que para el
caso citado es la inserción de las imágenes a un libro. Es oportuno señalar que la falta
de un método produce conflictos en el principiante y aun en el creador experimen
tado. Por tanto, es recomendable emplearlo para que los resultados sean los previa
mente concebidos yorganizar los pasos a seguir.

Elproyecto para ilustrar LaComedia propone al público el uso del modelismo con
plastilina y fotografía como medios de ilustración, ¿como hacerlo?, exponiendo los
procesos que al parecer podrían llevar a correcto termino la creación de foto-ilus
traciones para un libro. Es por ello que las imágenes hechas para ilustrar la divina
comedia con modelos de plastilina están justificadas con elementos de diseño, pensa
das para un público juvenil y adulto por los detalles, porque un niño carece del cono
cimiento para entender imágenes complejas.

Esoportuno enunciar los factores que comprende el desarrollo de un trabajo de
foto-ilustración con plastilina.

Un modelo tridimensional de plastilina se puede mover o la camara de fotografía
puede hacerlo a su alrededor para generar encuadres y producir ' . •• variados .
Esto se apuntala más con el uso de un escenario, iluminación y equipo para estudio.
Por el contrario, hay que considerar factores como: Tiempo, que incluye la entrega
del proyecto. Elaboración de los elementos (personaje modelado/ambientación).
Complejidad, detalles en los elementos donde intervine el estilo del artista. Dominio
de la técnica, habWdades para elaborar las piezas. Materiales, importantes para el

o
_ Vease gl0S8r10p. 146 .
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desarrollo de los objetos que sevan a fotografiar, es conveniente conocer lasposibili
dades y Iimitantes que ofrecen .

Apesar de originarse en el extranjero, en Méxicoésta técnica ya se emplea como
se mostró en el capitulo 111, donde el ilustrador "Rictus" realizó para el suplemento del
periódico Reforma foto-ilustraciones con un modelo de plastilina "del presidente
Fax" articulado y rodeado por fondos simples.

Aunque se ha demostrado la aplicación de la técnica en medios impresos y audio
visuales se puede cuestionar: ¿Porqué utilizar un recurso tan laborioso cuando en la
computadora se pueden modelar piezas que no ocupan espacio físico? Para ello se
consideró tomar unos fragmentos de la entrevista que hizo la revista Qua por medio de
RuyXoconoxtle a Nick Park miembro fundador de la compañia Aardman Animation y
creador de los personajes Wallace y Gromith y apareció en la pagina de internet:
http://www.stormpages.com/mjoonyaltalrlbaullnlckpark.html.

Pregunta Ruy: ¿Por qué en Aardman Animation continúa
trabajándose con stop-motion y clay-mation, cuando parece
haber unatendencia hacia laanimación porcomputadora?

Nick Parck contesta: Esalgo realmente extraño. Nosen
contramos en las puertas del Nuevo Milenio, y sin embargo, una
película hecha con arcilla seconvierte en un éxito. La verdad, es
que la gente, entre más computadoras tenga a su disposición,
quiere algo más artesanal, que luzca hecho a mano y regresar a
lo tradicional. Para hacer la pelicula, sin embargo, tuvimos que
abrazar la tecnología. Nuestros personajes estaban hechos con
plastilina, pero algunas cosas (como una descarga de gravy)
eran demasiado complicadas y tuvimos que hacerlas con la como
putadora. Esosí, tuvimos muy claro que la computadora no in
tervendría en animación de personajes. Aunque si nos sirvió
mucho, por ejemplo, cuando un personaje salia volando y tenia
mosque sujetarlo con anillas, que luego seborraron por compu
tadora. La computadora es una herramienta valiosa y nos per
mitió ahorrar tiempo, pero eseso: una herramienta.

Deello se extrae, que esta personalidad de la animación clay-motion respalda las
técnicas tradicionales y también su alianza con medios electrónicos. De aquí se
obtiene un nuevo punto a considerar. Elilustrador elige lo que puede emplear para su
labor por iniciativa propia, sugerencia del cliente o del mismo proyecto.

La elección de medios tradicionales o digitales depende del creador, proyecto o
necesidades del cliente, pero también hay que considerar otra cosa, si el ilustrador
tiene que utilizar el modelado como técnica para su conocimiento o por cuestiones de
proyecto, ¿de donde obtiene el conocimiento?, lo más sencillo es por la técnica de
ensayoy error, la mejor, consultar documentos especializados en la materia que en el
principiante crea conflictos por los términos oprocesosa seguir.

o o
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Desde la visión de un aficionado, la elección del modelismo
con plastilina y fotografía de estudio se hizo porque en México se
aprecia el trabajo, pero se ignoran puntos sobre el desarrollo de
la técnica. Además de mostrar un recurso extraído del género
ilustración 3-D, llamado así por Ellen Rixford, donde materiales
como cartón, tela, vegetales, metales, ahí están pero se descar
tan por desconocimiento o falta de material que hable de ellos.

"A cadasociedad, época histórica, desarrollo material, corresponde

en el arte una cierta técnica", también afirma: "Cuando un artista se
identifica con alguna técnica, cuando tiene conciencia de su significado,
de hecho se esta Identificando con el esplritu de su tiempo".'

Durante la realización de los objetos para la Comedia se
presentaron circunstancias que fueron resueltas favorable
mente. Primero, la estructura de los personajes se obtuvo
después de cinco intentos (ensayo/error), el resultado es el apa
recido en el apartado práctico. Segundo, la hechura de las es
tructuras con efecto de piedra ¿con que materiales hacerlos? los
elegidos papel corrugado, kraf y pinturas acrílica, gouache, ?
gesso. Tercero el uso de luz de tungsteno, que fue fácil de sotu- l-----------i
cionar con un filtro compensador azul. Apesar de estos puntos, el
trabajo salio avante.

Es importante destacar que hoy en día los medios tridimen
sionales están tomando fuerza a la vista de los creativos por la ?
combinación de recursos y estilos para dar soluciones, generados L _
por medios análogos o digitales (computadora). La elección de
técnicas para trabajos de ilustración dependen de las nece
sidades del cliente-proyecto o las inquietudes del ilustrador. La
decisión esta en el, por ello se considera traer al tema las
palabras del artista mexicano Federico Silva:

~2005

, FedericoSilva,La EsculturaYotros menesteres. p. 57, 137.

O~------------------------------~o
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1. Nick Par!< con Wallace y Gromith, Imagen tomada de la pagina de Internet: http://www.ardman.com/
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Supreslón de lllún sonido o letra de una
palabfa.

otslIudU'ite. Enpintura medio más o menos líquido, que
forma unap1ntutaal mezclartocon pigmento enpollolO.

Art . Innovadorestltodedlseñoquefuemuypopular
en las décadas de 1920 Y 1930. Surgió como reacción al Art
NouYeau. Su principal característtca es la utllf2adón de líneas
detlnldas, contornos rritldas , formas elegantes y slmétrlcas.
Tamblén se asodan a este estilo los colores brill tes, la utiU·
zadónde cromados, esmaltes, piedras muypulidas y los dise
ños de InsplrllClán egipcia y gr1ega.Se utilizó principalmente
en moblltano, joyería , vestimenta, cerzímlcaydlseño delnte
riores (decoración). Sus formas estíuzadas transmítíen ele
Ilancla y sofisticación. Aunque el estilo cobró forma en la
década de 1920, el ténnlnoArt DécD no se aplicó hasta 1925
cuando se celebró la ExpoOCkín Intemadonal de Artes Deco
IlItlvl1S e Industriales Modernas, Importante muestra de dise
ño que se realizó en Paris. Dos de los primeros exponentes
fueron el rnodIstoPauIPoimy~LaIIqrN, joyeroyvldr1ero
que realizó diseños dellca<l<s de lineas sueltas y ondulantes.
El dIseñoArt DécD se fue hadendo más geométrico y lineal al

umentar la producción en serie de objetos Ytrasladarse el
centro esplJ1tual de este l"IlOIVImlento desde Francllla Estados
Unidos , donde se plasmóen objetos tan diversos corno loco
motoras, rascacielos , restaurlllltes de carretera, aparatos de
IlId1o, máquinas dedlscos y MUndos.

Art 'IblMlllu- fstIlo de carácter complejo e Innovador que
se dio en el arte y el diseño europeos durante las dos últlmas

décadas del stglo XIX Yla primera del slglo XX. En España se

denomlnó modernismo, en Alemania Ju~ndstll y en Austr1a
Snnslonstil. En ltalla seconoclócomo Sttw L~rty, en refe
rencia ala tienda de Arthur Uberty, que lulbia sido decisiva en
la difusión del estilo por el continente europeo. Se manlfestó
en un amplto abanico de formas artísticas: arquttectura , Iole
riorlsmo, mobiliario, carteles, I ustraclónde libros , vidrio, ce
rámlca , textiles. 8. término francés se tomó de La Malson de
l'An NoweGu, tienda queabrió el marchante Slgfr1edSlng en
Paris en 1896. 8. Art Nouveau se caractertzs por utilizar lineas
curvas y formas inspiradas en la naturaleza, con frecuentes
elementos fantásticos y mitológicos. Como estilo decorativo
se utilizó con gran éxito en metalistería, joyería, cristalerías e
Ilustradán de libros, en los que queda patente la Influencia de
los grabados japoneses.

. Escuela alemlll1lt de arquitectura y diseño . Fun
dada en 1919 , en la dudad de Weimar, Alemania por el arqui
tecto Walter Groplus. Sostenía que la arquitectura y el arte
debían responder a las necesldades e InfluenclllS del mundo
industrial y que un buen diseño debía ser agrad bte en lo
estético y satisfactorio en lo técnico. 8. estilo de Bauhaus se
ClIIlIc:t.eIúó por la ausenciade ornamentaciónen los diseños,
Incluso en las fachadas, así corno por la armonía entre la fun ·
dón . los medios artist1cos y técnicos de e1aboradón. Se ins
taló en las dudades de Welmar. Dessau , Berlín y ChlcllllO.

Surge de UIpalabra garabateo. Croquis hecho a la
ligeraque~deguiaparatemasoantepr~.

Ca L Esla pordón del espado en la cual los
objetos son perdbklos~multáneamente al. mirar.

~ floo. Está llm1tado por medidas (ancho, alto,
profundidad).

CI.Iy. • TécnIClI dnematográfica que conslste en
tomar un objeto modelado en látex o plllStlllna , para moverlo
bajo las.parámetros del stop-motlon ante una cámara.

o

Coimpmc::1óll . Conjunto de elementos o recursos lICO

modados dentro de un campo gráfico o visual, donde existe
subordlnactón a un todo (gráfico o vIsultt ) los elementos de
ben Integrar se unos conotros para generar unidad.

Cc,l'lltr...te. Cuando se perdbe una forma dentro de un
campo gráflco o visual existen d1ferendllS. A esto se le
conoce corno contrate.

Ú'<1lml"OlI"affl. Del griego cfrroma color y Iitogrt1{'la.
Técnica para la obtención de carteles a través de varias
planchascoloreadas.

fsMooDad6. MovImiento de protesta contra la cul
tura ocddental , en especial contra el militarismo eldstente
durante la I Guerra Mundial e Inmediatamente después. Se
dice que el término dada (palabra francesa que slllnlflca
caballito de juguete) fue elegido por el editor, ensayista y
poeta rumano TrlstanTztuQ, al abrir al azar undiccionario en
una de las reuniones que el grupo celebraba en el cabaret
VoltDirr de Zurich. El movimiento fue fundado en 1916 por
Tzara, el alemán HugoBall, el artista ~Qf1Arp e int electua
les de lurich (Suiza) . los dadllÍstas recurrian con frecuencia

a la utlUzadón de métodos rtístícos y liter nos del berada
mente incomprensibles, que se ~aban en lo absurdo e
Irracional. Sus representadones teatrales y sus manifiestos
busca n lmpad:.M o dejar perplejo al público con el obje
tivo de que éste reconslderara los valores estéticos esabte
dclos. PlIIlIello utilizaban materiales de desecho encontlll
dos en la calle y nuevos métodos, como la Inclusión del azar
para determl r los elementos de las obras.

. Enwsetrldlmenslonalslncontenldo. T; mblén
librosimulado en formato , espesor con hojas vacías.

oe1ecb' . Conjuntoderadladonesque
viajan a la velocidad de la luz. En orden de frecuencias cre
dentes, o longitudes de onda decrecientes, cuenta con los
sllIIJIentes tipos de radladones: Ondas de telev1s1ón (las me
nos energéticas, de baja frecuencia y longttud de onda ter
ga) , ondas de radio, microondas, Infrarrojos, luzvisible , ut
travloleta , llIyos x y rayos gamma (los más energéticos, de
alta frecuencia y longitud de onda corta).

1'rislcett. Pellcula transparente en hoja , rollo o liquido y
sirve para enmascarñtar,

Gesso. Sustanda víscosa preparada con blanco de España
o yeso , blanco de ZIncen polvo , agua y pegamento, que s Ne

para la preparllClón de cuadros o superficies para la aplica'
dón de pínturas como acrillco, gouache , óleo.

l (del llriego, lichos,piMrQ; graphitn, ~scrlbtr),
proceso de Impresión descubierto en 1796 por A10ys~~frl

«r. UtIliza una superflde de piedra en la que la zonade Im
presión no sobresale del resto; se basa en la repulsión de la
IlIllSll y el llllUa. Durante el slglo XIX, la litografía se oonvlrtIó
en el prindplll método de reproducción de obras de rte y de
I ustrllClón de libros y revtstas. Conla implantad6n de la pre
paración fotográfica de las planchas nació la fotolitografía ,
Igual que la litografía por offset. Las nuevas técnicaslitográ
ficas Induyen la litografía óptica, de rayos X o electrones,
para la fabricación de drcultos Integrados y d\sposlt1vos o
semiconductores.

Me<:tIostr.Lfidona1es, Wstcos . Nombredado
a pinturas, pinceles , pasteles y demás Instrumentos y
recursos para hacer ilustraciones. Dentro de esta categoría
se descarta la computadora.

o



Mediosdigita es . La prindpal herramienta de esta ctast
ficadón es la computadora. Además de ella se Incluye Im
presora , scanner, camara digital y programas para la manlpu
ladón de Imágenes o texto como: Photoshop, Illustrator, Carel
Draw, Freehand.

Método. Modode procederpara hacer una actividad.

NAnómetro . MedIda de longitud equivalente a la mil
millonésima parte del metro. Se abrevia con las letras nm.

PlástiCll. Se alude a todas las manifestadones artísticas
como escultura, "pintura , arquitectura y artes decorativas ,
donde se manipulan materiales.

Potfmero. Compuesto químico , natural o sintético, forma
do por estructuras repetidas (pollmerizadón).

Prerrafaelismo. Grupo de pintores, poetas y critlcos In
gleses del siglo XIX que reacdonaron contra la burguesía vic
toriana y su arte academicista produciendo obras cargadas de
religiosidad y fervor. Se fundó en 1848 en tomo al pintor y
poeta Dantfl Gabrifll Rossetti . Otros miembros del grupo
fueron el crítico de arte William Michofll Rossettl , los pintores
John EVflrfltt Millais, William Holman Hunt, el escultor y
poeta Thomas Woolner . La hermandad pretendía revitalizar
el arte a través de una visión más simple y positiva . En el re
trato, ejemplo, renundó a los colores sombríos y a las estruc
turas formales preconizadas por la Royal Acadmry of Finfl
Arts. El arte prerrafaelista se distinguió por una comblnadón
de cualidades arcaicas , románticas y morales, si bien en oca
siones se criticó como frívolo, sentimental y artificial. Elprer
rafaelismo ejerdó una notable influencla en la evoludón del
arte contemporáneo, espetialmente en el movimiento Artes y
OfIciosy el posterior Art Nouveau.

Rayos violeta. Radiadón electromagnética cuyas
longitudes de onda van aproximadamente desde los 400 nm
hasta los 15 nm, donde empiezan los rayos X. Puede produ
drse artifidalmente mediante lámparas; la de origen natural
proviene del Sol.

Resi a ep6lt'i. Polímero formado por dos moléculas epoxl
(diflp0xi) ubicados en los extremos. El dlepoxi es un plástico
duro a temperatura ambiente por ello antes de mezclarlo con
la poliamlda es necesario amasarlo.

Resina po . mídlCll. Polímero surgido de la unión de un
nitrógeno, dos carbonos y cuatro oxigenos. Resistente al calor.
Se utiliza corno material aislante

Red. Conjunto de trazos geométricos realizados con base
a un formato.

Sensor. Conjunto de pequeñas celdas alineadas que con
vierten la luz en cargas eléctricas por medio de filtros para
generar las Imágenes o fotografías y mandarlas a dispositivos

de almacenado (dtscos o memoria) de una cámara digital.
Existen dos modelos CCO y CMOS. El primero tiene mayor sen 
síbílídada la luz, más calidad y precio alto, en tanto que el
segundo es menos sensible, de menor calidad y más barato.

Signfficado. Conjunto de Ideas o Interpretaciones que
rodean a un objeto o gráfico.

Stop-mction. Técnica cinematográfica que consiste en
tornar un objeto, moverlo, filmarlo con la cámara y moverlo
nuevamente , estos tres pasos se repiten varias veces hasta
conseguir las expresiones deseadas. La sensación de movi·
miento se obtiene al reproducir la cinta.

SUrTea . Movimiento artístico y literario fundado por
el poeta y críttco francés André Breton quien publicó el
Manifiesto surrealista en Paris en el año 1924 y se convirtió , en

o

el líder del grupo. El surrealismo surgió del movimiento
llamado Dadá, que reflejaba tanto en arte como en lite
ratura la protesta contra todos los aspectos de la cultura
occidental Como el dadaísmo, el surrealismo enfatizaba el
papel del Inconsciente en la actividad creadora , pero lo
utilizaba de una manera mucha más ordenada y seria. En
pintura y escultura , el surrealismo es una de las prindpales
tendendas del siglo XX. ReMndlca , como sus antecesores en
las artes plásticas, a pintores como el italiano Poolo UCCfI/lO ,

el poeta y artista británico William Bla;'fI y al francés Odilon
Rfldon. La pintura surrealista es muy variada en contenidos y
técnicas. Dall, por ejemplo, transcribe sus sueños de una
manera más o menos fotográfica, Inspirándose en la primera
etapa de la pintura de De Chlrico. Por otra parte, Miró,
miembro durante una corta etapa, representó formas
fantásticas queIncluían adaptaciones de dibujos Infantiles.

Técrrica. No es simplemente la manera de manejar una
maquina o producir un objeto, sino el resultado del desarro
llo material y cultural de la sociedad.

Técnicas 'xta s (Recursos mixtos) . Nombre dado a la
mezcla de recursos (gouache, acrílico , aerógrafo, lápices de
color, entreotros) para hacer una ilustración.

Tecnicismos. Conjunto de voces técnicas empleadas en
el lenguaje de un arte, ciencia u onda.

Tectura. Cualidad visual o táctil que tienen los objetos
en la superfide.

Unidad. Relación que guardan elementos dentro de una
composldán para formar un todo.

Vanguardias artistlcas. Denominadón para el grupo de
corrientes artísticas surgidas a finales del siglo XIX Yprind
plos del XX, que Incluyen al Art Nouveau, Bauhaus, Art Déco,
Surrealismo, Dadaísmo, Suprematismo.

Viiie'ta. Dibujo o escena Impresa en un libro , perIódico ,
revista que suele tener humor. Aveces acompaña a un texto
o comentario.

Xilografía. Procedimiento de impresión en relieve a par
tir de una plancha de madera. El bloque se puede tallar a
fibra (al hilo) o a contraflbra (a testa) si la cara es perpendi
cular a dicho eje. Probablemente surgió en el siglo VIII en
Japón y China. EnOcddente se Introdujo a finales del siglo
XIV, con la generalizadón del papel en Europa. Durante los
primeros setenta años se Imprimieron estampas religiosas ,
naipes y los llamados libros xilográficos o tabularlos, que
contenían unas veinte o treinta páginas con textos breves e
Imágenes destacadas. Su uso corno técnica Industrial se
perdió con la aparidón del fotograbado a principios del siglo
XX, pero al mismo tiempo se rescató como procedimiento
artístico.
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EKrREVlSTAANICK PARK. FUENlE: http://www.stormpages.com/mjOOllYlIltllir/baul/nickpllrk.html.

A Ruy Xoconostle ; entonces director de la revista -Qua - México, le ofrecieron una entrevista con Nick Park , co-director de
Chicken Run (Pollitos en Fuga/Evasión en la Granja) y creador de dos de mis personajes favoritos: Wallace y Grornit. Mepreguntó si
me gustllria hacer 111 entrevistll yla respuestll fue obvia . Lo que seria una conversadón de diez minutos se transformó en una
plática telefónlcaalondres de media hora de duración Ydonde, al final , la adrnirlldora que hay en mi Interior surgió sin remedio.
Creo que se flOta.. De5afortunlldamente; por falta de espado, Ruy tuvo que Induir sólo tres preguntas en laedidón. Pero bueno,
parll esoestá la Internet, ¿no?

Unaentrevista ron NicleParir. CreaOOrde Wallace y Gromlt y director de Chlclr.en Run (Pollitos en Fuga/Evasión en la Granja)
Orlgtnalmente'pubticada en ~IMxlco, diciembre de 2000. Tamblhl disponible en Nal mals on Ilne.

• ¿Porquéhacer apetlculasobre pumas?

NY:.&Jeno,lapeJ.kula tiene susocígenesen cintascomo "El Gran Escape", hlstarlasque.presentaban a soldados de las fuerzas
aliadas atrapados en campos de prisioneros durante la Segunda Guerra MundÚlI. Son películas con las que Peter Lord y yo
crecimos. Para ~troprimer lDrsometraje , queríamos presentaralgo diferente a lo que habÚlmOS hecho, tJSÍque se nos ocurrió
sacaralasper.;onasde las<ablnasdemodem Ymet6pollosen su lugar.

.I.D de-las cabinas ele dera1'lMt'recuerda-a'Igo. Antes eleque se estrenara -la:pellcula;hubo na <:oIltrovef'da sobre si se
estaba -<OA.lgunu "genes. ca~CDaCeIitnICión.¿Esto1os&fectó?-

NP:Sísupe-de ello y, por fortuna, no tuvo mayor consecuencia. La verdad, no tuve miedo de que la película fuera mallnter
pretada -de esa forma: Las cintas sobre campos de concentración son muy dlfrrentes a las pellculas de escape, son géneros
distintos. En estas últimas, per5O/lQjes (generlJ/mente hombres) de dlftmmtes nacionalidades unen sus esfuerzos pora huir, y
suden ser hlstarlasmuchomás ligerosy divertidas. Yaquí teníamos Itrlrlstarladeun grupo de gallinas tratando de escapar de una
grlJnjQ. Incluso, en Alemaniapareció que se nos Iba a criticar, pero muchos personas defendieron nuestra película y final-mente
nos agradecieron salirdel "campo de-concentr«lón" yenfocarnos m el "campo deprisioneros".

-¿Fbrqué_Aar AnimatioftcontinÚol trabaj.iihdosemn stop-motion y clay-mation, cuando parecehaber una tendencia
Ncia~ciónpo1'<lOfIlPUtadora?

NP: Esalgo ~mente-extraño. Nos encontramos en las puertas del Nuevo Milenio, y sin embargo, una película hecha con
arcll/4 se convierte en un éxito. La verdad, esque.la g~nte, entr~máscomputadoras tenga a su disposición, quiere algo más arte
sanal, que luzcahecho a mano y regresar a lo tradíeÚlnal. Para hacer la película, sin embargo, tuvimos que abrazar la tecnología.
Nuestros personajes ~stabanhechoscon pÚlstillna, pero algunas cosas (coma una descargo de gravy) eran d~masladocomplicadas
y tuvimos que hacerlas con -la computadora. Eso sí, tuvimos muy claro que la computadora no tntervendri« en animación de
persanajes.Aunquesínosslrvlómucha,parejempla,axmdounpersanajesaIÚlvolandoyteníamosquesujetarloconanillas, que
luego se barraron por computaOOra. /.Q computadora es una herramienta vlJlIosay nospermitió ahorrar tiempo, pero ~s eso: una
herramlmta;

ción está consideradacomo unmedio orie.ntadohacia10s'nifios. ¿Quéopinasdeeso?

NP: Noestoyde acuerdo. En toda ctJSO, yd~ la forma ~nque lo veo, elnlfloquehoyqu~entretenerse ~ncuentra en mi Interior,
y te'ngoque haceralgo que meagrade. Eso noesigual queorlmtardicho entretentmiento hacia los niños, porque ~ntoncesobten
drla una peUculamuy aburrlda.~y también hay queentreten~r a los adultos). EL entreteníml~nta ofrece un terreno muy amplio _
porexplorrzr; pero no es lo mismoorlentar5ehocla a losníflosquerec:urrira aquelloque nos agradaba cuancioéramos niños. Sé que
sueoocama un cliché., pero cuando se hace una película, hayqu~hacer lo que a nosotros nasguste yqu~ quizá le resulte atractivo
a losdemás.

• ¿CD fue trabaja! COII Drellll1WOl'lcs?

NP:La mt!!jor esque hablarcon Stev~nSple/bergyJeffrey KatU!nberg estratarcon atrosc/neastas. Fue una relación de mucho
respecto en lacual no trataron ní de cambiarni de Imponernos nada. Y/aventaja principal es que , como nuestro trato fue báslca
menteconJeffrey; no conocimos a demasiadas personasque pudieran interferir en nuestra comunicación.

- ¿Cuálfi -1a-dificultad;pri ndpal <le- hacer-un tartpmetr&je, en especial si 10 comparamos con los tenores cortos de 
? -

NP: Para comenzar, eS"IDás-grand~que cualquier cosaquehayamos hecho ante's. Esto Involucró a un número mayorde anima
dores, yen la lJnlm«lón de stop-motlon, es dlflclltrabajQr en equipo. Muchas veces tú , como animador, hoces muchas cosassin
pensar,porque las~.-Ahora debes comunícarlas a otros personas. Además; debes tener mucho cuidado para no perder el
toque, esa ~xperl~ncla -"directa~que ha IdentlflcaOOoAardman. y, por supuesto , tienes el reto d~narrar una historia más larga,
peroq_debeserbuena.

·-¿Fbdriaconsic:lerarse adlchotoque "dlrecto"o..1aexperiendaal'tesan 1deAardmancomo su sello?

N/': SI; En mi opinión, se porece Q la roI1lpartJClónque hayentre un Rol/s-Royce, necbo amano, con un /JUta fabricado poruna
de las firmas grandes e Industrializadas. Nohay que-competlrcon la industrialización en eseaspecto , sino mejorofr~cercalldad,
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yes lo que hacemos con nuestras antmaciones. Yeso Involucra ~guir innovando, ~guir inventando y sermuy espontáneos, justo
cornosi nuestro» personojes fueran octoresen lugar de marionetas.

.. & curioso que hables de indClStrializaclón.Enla mayorta de ;Ios cortos de .... rdman ,la tecnología es presentada de forma
ambivalent.e.l&teCllOIogía"artesanar, como eJAlbatros, es benéfica, mientrasque la "industrializAda" (como la máquina de
pays)e aamenau. ¿QuépiemllSentonces de'latecnologia?

NP: ¡Es algo totalmente mconsciente! (risas) Nuoca hepretendido realizar un juido sobre la tecnología: Laverdad, en este
mundo moderno, todos somos d~ndientes de ella, yeso es bueno. ~ro también pienso q~ hay que ser escépticos. Mucha
genteactualmente usa la t~logia y casi permite que la controle, sin cuestionar. En el fondo , de eso se trata "Las Pantalones
EquivOCDdos" (The Wrong Trousers,el~gundo corto de Wallace yGromit). Pero la verdad , ha sido inconsciente.

.. En s países do de Chicken R ya se fltrenó, se h. co rado mucho. GinBer y • Rocky con Klltherine Hepbum y
Spencer Tracy. ¿Cómo se nerra una historia conperscmajes que no sólo sonopaestos, sino que son rnarionetlls y, aún más,
po los?

NP: &1eno, en todo caso, los que son pollos son los animadores, quienes tuvieron que actuar en algunos momentos poro saber
cómo se moverion Lospersonajes. Glnger, Rockyy todos los demás , en el fondo, no son gallinas. Me gusta pensarque son personas
disfrazadas de pollo. Para lIegor a los personajes que ~ ven en pantalla, hay que pasar por tres niveles de actuación. En el
primero, tenemos a los actores reales, quienes don tavaz (y donde se encontrarion, por ejemplo , Mel Gibson y Julia Sawalha).
Luego , los animadores realizan varios e1lSQYO$y en ocasiones ellos mismosactuando, y esto les permite tomar nuevas ideas. Yal
flna/, hayquedirigir al antmodorque tienea la marioneta, que es mi papel. AsI, Integramos los tres niveles poro obtenera cada
personaje.

.. Enestltpetícula, tTabajaste<onMeIGibson, qu;entiefle nombrebasta fuerte«lArnériu. ¿Hayotroactor con quien
te ilJS'tltIia tTabajar?

NP: Laverclod es que no lo sé . Supongo que dependería de lapelicula y del personaje, pero La verdad no puedo decir que hay
algullm con quien sueñ« colaborar.

'"En Iosprimenn guiones, existían otros personajes , el papel de Rockyel'll un poco menor y había otras situaciones. ¿Existe
algo lamentes nohaya lIegadoalapelicula?

NP: No, no meparece. Todas las *cisiones fueron buenas y, la verdad, no tengoarr~timientoalguno ni me lamento de lo
que tuvoque irse . Yesque ése es el trabajo del esaiOOr:sabercuándo hay que dejarde Ladouna idea ,porbuenaquesea. Glnger,
por ejemplo, tenía un hermano pequeño, llamado Nobby. Era un persona~que me gustaba mucho. Originalmente, lo quitamos
por falOO de . tiempo, pero también se debíó a que su presencia orientaba demasiado la película hada el público infantil.
Temamos la decisión de quitarlo, y lo~xtrañémucho. Pero al ver el resultado final , ya no lo extraño.

• Cuandcrse revel6que Aardman Animation harilt un larllOmetraje, todos (en espedal los fms) peIISItnlOS que tendria a
WlIllaceya Gromltcomo protllgonístas. ¿Por qué.se tom6 esta decisión? ¿Valgún cH..losveremos en un largometraje?

NP: Qplzá la razón principal fue que Walloce y Gromit ya habían protagonizado tres cortometrajes. Para nuestro primer
largometraje.. Peter (Lord) y ya *cIdimos CIt'I'lW' ideas fre=, pues era la oportunidad perfecta para hacer algo nuevo y
emodonante. Peter y yo nos equilibramos mucha , y comprendimos que seria difícil hacer algo nuevo si usábamos a Walloce y a
Grom/t. Sin embargo, ya estamos trabajando enun largometraje paraque lo protagonicen.

'"¿Cuüestu corto ravorftQdeWallacey Gromtt?

NP: "Los Pantalonesequivocados". Sin duda , es la mejor. Yesque, si la ves fríamente, es una historia muysimple con muy pocos
Ingredientes que. sin embargo, fundona muy bien. También nos preguntan si volveremos a ver a Feathers McGraw, el pingüino
que ~ disfraza de golLa. No aparec~rLaen el largometraje (en el scrip: que llevamos escrito , no lo hace), pero posiblemente lo
hará en otro cortometraje de la serie.

• Por ú mo, en unpar de décadas , ¿cómo verás aChicken Run?¿Cómo la recordarás?

NP: ¡Suspiro) Eneste momenOO, estoy demasiac!0 cercano a él: No tengo la oportunidad de meditar sobre ello y es muy difídl
ser objetivo. Estoy seguro que ~tersiente lo mismo. Seguramente lo recordaré por ser nuestro primer largometraje, algo muy
significativo que dio a Aludman Animaríon una fama a niv~1 mundial cuando anotes sólo nos conocían en Inglaterra. Seguro lo
recordaré por haber sído algo muy diferente a Wallace y o Gromít , pero también sé que nuestro siguiente largometraje tendrá
que ser diferente, a suvez , de Chlcken Run. Esosí, espero quesigasiendo popular•

..¿A . per5OnlIjefavorItD quie pensarás?

NP: EnBabs, la gallina que siempre está tejiendo. Originalmente cosía, pero en pantalla tejer luce mucho mejor (igual que
ocurre con Gromit): Siempre le tl1caron las mejoreslíneas -como "Mi vida pasó frente a misoios. Yfue tan aburrida. .. ",

Q o
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