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M' xico se distingue de otros países entre otros factores por su riqueza cultural; es 
decir, es un país arraigado a sus costumbres y tradiciones que en muchas oca· 
iones forman parte de su religión. En el censo de población de l'l'll, México 

contaba con c)3.l millones de habitantes, de los cuales el 8c).l % eran católicos. 

Por otro lado una de las misiones de la Iglesia Católica es difundir su doctrina, por lo que 
es de su interés que cada uno de sus miembros tenga las bases necesarias para vivir y 
transmitir su fe, iniciando ésta educación desde la catequesis infantil. 

La Iglesia se a apoyado de diversos soportes gráficos para que los pequeños conozcan a 1 _ 
Dios y su religión, en la actualidad éstos medios resultan ser un poco obsoletos, por lo qUllJ --.:: J 
los católicos cristianos tiene la necesidad de utilizar un medio didáctico eficaz, económi· ___ ... _, 
co y atractivo para los niños. \ --.........." 2. :.:;~ ~._ ; 

Si el diseño gráfico se encarga de resolver el problema de la comunicación principal· 
mente visual, de manera innovadora y creativa, entonces, conociendo el mercado tan 
grande que representa la Iglesia Católica y la misión que tiene por cumplir, consideramos 
que crear un material didáctico como lo es un libro pop up puede evolucionar o mejorar 
la manera en la Iglesia ha impartido su doctrina. 

Nuestro proyecto abarca cinco capítulos, en el primero, el tema principal es el niño como 
usuario del libro pop up, en donde se daremos a conocer todas aquellas características 
que presenta el niño de los l a 12 años de edad, así como su relación con el libro y con la 
Iglesia Católica. Esto nos permitirá saber que elementos considerar para la realización del 
libro pop up con respecto al niño. 

• • • VI 
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En el capítulo dos hablarJ~os acerca de la Iglesia Católica, de su historia, de sus ca.racte-
, 

rísticas y de su catecismo infantil, para que una vez analizado este material podamos apli-
carlo de la mejor manera al libro pop up. 

En el capítulo tres expondremos lo referente al libro pop up, se analizarán algunos medios 
didácticos, para destacar la importancia que éste tiene en la actualidad, tanto didáctica 
como artísticamente dentro del aprendizaje, de igual mar.era estudiaremos todos aque
llos mecanismos que pueden ser usados en la elaboración de un libro pop up, con la finali
dad de utilizar los más ó~timos para nuestro proyecto y describiremos todos aquellos ele-

¡ mentas de diseño que se Ideben de tomar en cuenta para la elaboración del un libro pop 

tI r" J' up, tales como, la psicolOgía de la imagen, del color, de diseño, entre otros. 

¡ ... 1 t- _. -'''- . ..:_=:-· .. ·En el capítulo cuatro daremos a conocer las características específicas tanto de la ilus-
__ ,~,~ ___ .::_~ __ ".-""... '} tración como de sus medios para llevarla acabo y distinguir entre las técnicas de repre-

Vll 

sentación la que más se adapta a nuestro objetivo. 
I 
, 

Finalmente en el capítulo;,cinco realizaremos el dummy de nuestro proyecto en base a la 
metodología de Bemd Uibach, la información de los cuatro capítulos anteriores nos ser' 
virán de referencia para 'elaborar el diseño, así mismo, daremos algunas opciones para 
resolver el problema de la Iglesia Católica para difundir el catecismo infantil, una vez 
elegida la mejor, realizaremos bocetos, aplicando la pSicología infantil, de íconos reli
giosos y de diseño; finalmente mencionaremos algunas propuestas para su reproducción. 

En las conclusiones daremos nuestra opinión como diseñadores gráficos acerca de la 
, 

importancia que tiene el difundir los libros pop up como material didáctico y la aportación 
que le daría un catecism~ infantil en pop up a la Iglesia Católica. 

• • • 
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EL NIÑO DE lA 12 AÑOS DE EDAD COMO USUARIO DEL 
LIBRO POP UP. 

• • • 
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1.1. 

COr¡1Ef¡TAR¡OS GEITERBLES SOBRJ: SU PERSOfTALIDAD, 

El motivo por el cual se escogió realizar este libro aplicado a niños de l a 12 años de edad es por 
la etapa de desarrollo intelectual que presentan. Es preciso señalar que esta edad es la que en 
promedio se establece para que sean catequizados. El desarrollo y crecimiento de todo ser 

humano se da simultáneamente, tanto física como psicológicamente. 

Cada una en etapas específícas de evolución 
que van de acuerdo con la edad y el entorno. El 
punto culminante del desarrollo psicológico se 
considera que pertenece a la edad adulta cuan
do se llega a la madurez, puesto que después de 
dicha etapa, éste desarrollo desciende ama· 
nera que aumenta la edad. 

Es en la madurez cuando ambos desarrollos 
presentan un equilibrio, y se es capaz de conce
bir las cosas de forma adulta; es decir. se tiene 
la capacidad de poder razonar lo objetivo y sub
jetivo, mientras que en las primeras etapas de 
desarrollo las ideas y conceptos son un tanto 
incoherentes e inestables. El equilibrio de sen
timientos e ideas se logra con la edad. 

• • 

1.1.1. 

ETAPAS DE DESARF0LLO DE ACUER
DO COfT DIVERSAS TEOR¡AS DE LA 

PSICOLOGIA If¡fAfTTIL. 

ETAPA PSIC0SEIDJAL BE FREUB 

0R&L. 
Del nacimiento a los 12 Ó 18 meses. La prin
cipal fuente de placer de los bebés esta 
orientada hacia las actividades de la boca, 
como chupar y comer. 

AITAL. 
De los 12 Ó 18 meses a los 5 años. El niño deri
va gratificación sensual en la región anal, cuan
do retiene y expulsa las heces. 

• 3 
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FALICA. 
De los 3 a los 6 años. Es el tiempo del 
"Romance familiar'; el complejo de @ipo en los 

I 

niños y el de Eledra en las niñas; la zona de 
gratificación es la región genital. 

GElTITAL. li 
De la pubertad a la edad adulta. ¡riempo de 
la sexualidad adulta madura. 

ETAPA P8IC080CIAL EJE ERIK H IER!K80D 

COlTruurLABASlCAVSEJE8COlTFIAIlZA. 
Desde el nacimiento hasta los 1~2 ó los 18 

I 

meses. El bebé desarrolla el sen1ido de que 
puede confiar en el mundo. Se desarrolla la viro 
tud de la esperanza. l' 

II 

p li 
AVTOlTOr¡JlA VS VER.GüEfTZA y ElUBA. 
De los 12 Ó los 18 meses a los 3 años. El niño 
desarrolla un balance de independencia sobre 
la duda y la independencia. Se &sarrolla la 
virtud de la voluntad. 

, 

• 

• 

• 
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IfTICIATNA W; CULPABILIDAD. 
De los 3 a los 6 años. El niño desarrolla la ini· 

ciativa cuar.do ensaya nuevas cosas y no se 

deja abrumar por el fracaso. Se desarrolla la 

virtud del propósito. 

IfTElU8TRI0SIDAD VSIfTFERIORlElAD. 
De los 6 años a la pubertad. El niño debe 

aprender destrezas de su cultura o enfrentarse 
a sentimientos de inferioridad. Se desarrolla la 
virtud de la destreza. 

IDElTTIDAD VS COlTF1J8IOlT ElE IElElTTIElAEl. 
De la pubertad a la temprana edad adulta. 

El adolescente determina el propio sentido de 
sí mismo. Se desarrolla la virtud de la fidelidad. 

IlTTII!1IElAEJ V8 AI8LAI!1IElTTG. 
La temprana edad adulta. La persona busca 
comprometerse con otros; si no tiene éxito 
puede sufrir sentimientos de aislamiento y de 
introspección. Se desarrolla la virtud del amor. 
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CREATIV18AEl VERSUS ESTAJ'¡CAIi1IEfTT0. 
Edad adulta intermedia. Los adultos maduros 
se hallan preocupados por establecer y guiar a 
la nueva generación y de otra forma se sienten 
empobrecidos personalmente. Se desarrolla la 
virtud de la preocupación por otros. 

IfTTEGRlDAD VERSUS DESESPERl\CI0fT. 
~ Las personas mayores alcanzan el senti
do de aceptación de la propia vida lo cual pero 
mite la aceptación de la muerte, y si no es así 
caen en la desesperación. Se desarrolla la vir
tud de la sabiduría. 

ETAPA C0GU0SCITIYA DE lEAn PIAGET 

SEnOORJ.01J10TR./Z. 
Del nacimiento a los 2 años. El infante cam
bia de un ser que responde básicamente a tra· 
vés de reflejos a uno que puede organizar las 
actividades en relación con el medio ambiente. 

El infante aprende a través de los sentidos y de 
las actividades motrices. 

• 

• 

• 

• 

PRE0PERl\CI0fTAL. 
De los 2 a los 7 años. El niño desarrolla un sis
tema representativo y usa símbolos tales como 
las palabras para representar a las personas, 
los lugares y los hechos. 

0PERl\CI0fTES C0fTCR¡:TAS. 
De los 7 a los 12 años. El niño puede resolver 
problemas lógicamente si se enfocan en el 
aquí y en el ahora. 

0PEAACI0fTES F0R.IJIALE8. 
De los 12 años a la edad adulta. La perso
na tiene la capacidad de pensar en términos 
abstractos y enfrentar situaciones hipotéticas. 

1.1.2. 

DESARR,0LL0 C0GfT08CITIV0 

DEL fTIñ0. 

TE0R!AS DE LAS ETAPAS C0GU0SCITI

VAS DE lEAn PIAGET 

El teórico suizo Jean Piaget 08Cj&1980' fue el 
exponente más prominente del punto de vista 

• 
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organismico, fue gracias a su in,:,estigación 
creativa que podemos conocer mas a fOndo la 
forma en que piensan los niños. 

, 
Cuando era niño, su gran curiosidad lo llevó a 
observar y escribir sobre temas tan diversos 
como la mecánica, los moluscos y sobre un go
rrión albino al que vió en un parque._ 

De adulto dedicó su amplio conocimiento de 
biología, filosofía y psicología a las observacio
nes cuidadosas de los niños. 

De acuerdo con su antiguo interés de la organi· 
zación como la estructura y la lógica físicas, 
construYó teorías complejas sobre el desarrollo 
cognoscitivo, los cambios en los procesos de 
pensamiento de los niños que dieron como 
resultado una creciente habilidad y el uso del 
cono-cimiento sobre su mundo. 

Para su muerte en 1980, Piaget había escrito 
más de cuarenta mí/libros y más de cien artícu
los sobre psicología infantil, así como trabajos 
sobre filosofía y educación, la mayor parte de 
este material producido con su colaboradora 

• 

• 

• 
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de mucho tiempo Barbel lnhelder. La teoría de 
Piaget influYó en otros organicistas. 

Según Piaget, todo individuo es capaz de adap
tarse a las ex'gencias de su medio ambiente de 
forma innata. Este aspecto antes mencionado 
se consídera como la esencia de la conducta 
inteligente, que se fundamenta en las capaci
dades sensoria:es <perteneciente o relativo a la 
sensibilidad o facultad de sentir>, motriz <Tlervio 
o centro nervioso que determina movimientos 
por parte de un músculo o grupo de músculos> 
y refleja ,aplicado a los actos que obedecen a 
excitaciones no percibidas por la conciencia>. 

En cuanto a los niños, las estructuras mentales 
llegan a ser más complejas a medida que ad
quieren más experiencia y progresan a través 
de una serie de etapas de desarrollo cognosci
tivo. Cuando un infante interactúa con su 
medio ambiente utiliza un patrón organizado de 
conducta al cual se le denomina esquema o 
estructuras cognoscitivas. Estos esquemas se 
convierten en patrones de pensamiento que ca
rresponden a conductas particulares a medida 
que desarrollan la habilidad de pensar. Los 

• 
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niños mayores tienen la capacidad <gracias al 
desarrollo de sus estructuras cognoscttiva5> de 
realizar diferentes tipos de operaciones men
tales, primeramente situaciones cOflcretas que 
involucran cosas que pueden ser percibidas 
directamente a través de sus sentidos para pos
teriormente a través del pensamiento abstracto. 

.• , La forma en que se avanzan en las estructuras 

." ~~,,~ 

._~~ 

'''''--4 
"'¡"" , 

\~) 

cognoscitivas de los individuos que van desde 
los simples sistemas de conducta hasta la lógi
ca formal, Piaget los ha planteado en tres prin
cipios de desarrollo interrelacionados que pue 

den ser tendencias innatas o heredadas, se lla
man invariables funcionales ya que están pre
sentes en cada una de las etapas de desarrollo 
cognoscitivo. Estos tres principios son, La 
organización, la adaptación y el equilibrio. 

Organización cognoscitiva. Las persOflas 
tienden a crear sistemas con los cuales es posi
ble tener el cOflocimiento total de su medio 
ambiente, a su vez, organizan de una manera 
sistemática su cOflocimiento de cualquier nivel 
de complejidad para darle sentido a su mundo. 

• 

• 

• 

• 

Las estructuras de organización van de Jo" sim
ple, es decir, tienen que interactuar con la mate
ria para entender mejor su medio ambiente. 

La organización compleja se refiere a la adapta
ción Cofl el medio ambiente por medio de los 
procesos duales de asimilación de nueva infor
mación y su acomodo. 

Asimilación. Se tiene una tendencia a ubicar 
iflfermación de una nueva experiencia en una 
estructura cognoscitiva ya existente. Se usa un 

esquema viejo para adaptarse a una situación 
nueva que por su similitud es posible aplicarlo. 

Acomodación. En este proceso un esquema 

antiguo se modifica con el fin de entender una 
nueva experiencia similar. Por la interacción de 
ambos procesos es posible la adaptación. 

Equilibrio. Lucha que se da para permanecer 

en un estado armónico dentro del propio orga
nismo nivelando los elementos cognoscitivos y 
éstos con el mundo exterior. 

• l 
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ElEMRR.0LL0 IITTELECTUAL EIT LA PR!

J¡IERlI IITFAITCIA. 

Según Piaget durante la etapa preoperacional, 
los niños son aún inmaduros intelectualmente, 
si se comparan con la etapa de las operaciones 
concretas en la preadolescencia, 'ésta etapa 

, 

abarca de los 7 á los 12 años de edad y es en 
la que se basa nuestra investigaciÓn. 

Los niños en la etapa preoperaciClfial tienden a 
enfocarse en un solo aspecto de lu'la situación, 
es decir. descuidan otros PUf1tos de vista y regu· 
larmente llegan a conclusiones ilógicas, a esto 
se le conoce con el nombre ACErfrnARSE 

Es hasta la etapa de las operaciones concretas 
que logran penSar simuttáneamenle en varios 
puntos de vista de una situación. Su pensa· 
miento esta unido a sus percepciones y como 
efecto su lógica es imperfecta. 

La IRREVERSASBIUDAD es otra 'característica 
de su lógica, ya que no tiene la posibilidad de 
entender que una situación pu~e ir en dos 
direcciones así como la incapa~idad de como 

• 

• 

• 
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prender el po-que de las transformaciones de 
un estado a otro dentro de una situación. 

Su forma de razonar es ascendente, va de lo 
particular a lo general, a esto se le denomina 
TRANSDUCClON. 

Otra característica de los niños de esta etapa 
es el EGOCENTRISMO, que es la inca')aci· 
dad de poder ver las cosa desde el punto de 
vista de otra persona. 

A cOl1tinuación analizaremos las característi· 
cas de los niños de la 12 años desde los puntos 
de varios autores, lo que nos permitirá sentar 
las bases para la elaboración del libro pcp up. 

1.1.3. 

ETill'A ElE LA PRt:AEl0LE8CEf¡CIA. 

PERI000 ElE LATEnCIA 8EGun FREUB. 

Sigmund Freud 0856-1939> Psiquiatra vienés 
creador del psicoanálisis, desarrolla sus estu· 
dios de psicología a partir de la sexualidad de. 

• 
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los individuos. Denominó la etapa de la preado· 

lescencia como el periodo de latencia, que se 

ubica entre la primera infancia y la adolescen· 

cia, esta época se caracteriza de supuesta cal· 

ma sexual, así como la superación del comple· 

jo de Edipo (el apego sexual que tienen los 

niños pequeños hacia su madre y la rivalidad 

con su padre>, la identificación con su sexo ha 

sido casi total, ya que adoptan características 

correspondientes al mismo, se da también el 

desarrollo del superyó (aspecto de la persona· 

Iidad que representa los valores que los padres 

y otros representantes de la sociedad le comu· 

nican al infante>, el cuál controla su inconscien· 

te. En esta etapa son capaces de socializarse 

rápidamente, así como desarrollar habilidades, 

aprenden sobre ellos y la sociedad. 

ETAPA ElE LA CRISIS SEGun ERIK80D 

Así como Freud, Erik H. Erikson (1902·), psi· 

coanalista alemán modificador de la teoría 

freudiana, encuentra en la preadolescencia 

una etapa de relativa calma emocional, es en 

este periodo cuando los niños regularmente 

se dedican a labores escolares y empiezan a 

, PAPALIA Dian. E. y 

OLDS Sa/Iy Wendkos. 
Desarrollo HumaDO 

pag.30:; 

• 

• 

• 

• 

aprender las habilidades que requiere su cul· 

tura. Se denomina también a esta etapa co· 
mo LA INDUSTRIA VERSUS LA INFERIORI· 

DAD, ya que el niño pretende resolver su 

incapacidad de realizar un trabajo producti· 

vo, por ejemplo, "El muchacho arapesh de 
Nueva Guinea ya no se contenta con jugar 

solamente, sino que aprende a hacer arcos y 
flechas y a tender trampas para las ratas, y 
la niña arapesh, aprende a de~erbar, sem· 
brar y cosechar" '. Estas actividades ayu. 
dan a los niños a formarse conceptos posi· 

tivos. Por otro lado, se da que los niños se como 

paran entre sí, creando un espíritu de compe· 

tencia que trae como consecuencia el ais

lamiento en el caso de que los pequeños se 

subestimen en dicha comparación. Por lo 

contrario si se sienten muy industriosos, se 

vuelven menos sociables. 

TE0RlA ElEL ElESARR0LL0 C0QD08C/TN0 

SEGun PIAGET 

De acuerdo con Jean Piaget, psicólogo y peda· 

gogo suizo que destacó en sus investigaciones 

sobre psicología infantil en este periodo los 

• 9 
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niños son menos egocéntricos, tienen la capaci
dad de verse ellos mismos desde e¡" punto de 
vista de otras personas y tomar conciencia de 
ellos mismos lo que pennite que su razona
miento moral vaya en ascenso_ Tienen ya la 
capacidad de considerar las necesidades 
sociales y personales. Una rama de la teona 
cOgJ1D,$Citiva es el método de proceSamiento de 
información el cual ve el auto concepto como 
un AUTO ESQUEMA O base de las ~estrucluras 
de conodmienlo'; el cuál se ~carga de orga
nizar y guiar el: Ptoc,~ de információn que 
tienen acerca de ello;" mismos- iomarido en 
cuenta sus experienci~~ sciciales, Los esque
mas ayudarla qoe los niños usen 16s resultados 
de su comportamiento pasado para que actúen 
en una situación dada haciendo juicios rápi

-dos y así puedan definir el yo ',en el futuro. 
Durante la preadolescencia los niños desa
rrollan muchas habilidades físicas, intelec
tuales y sociales que les pennii: verse como 
miembros valiosos de la sociedad_ 

LA P~LE8CEr[CIA_ 
A continuación desarrollaremos, a groso modo 
las características de los niños de la etapa de la 

• 

• 

• 
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preadolescencia o etapa preoperacional con
creta con esto esclareceremos el porque de 
nuestro proyecto enfocado a estas edades_ Esta 
etapa comprende de los l a los 12 años, en la 
cuál su desarrollo es notable_ Las diferencias 
entre los sexos son más palpables y mejor 
las habilidades motrices_ Un aspecto relevante 
de su desarrollo físico es la visión, ya que es 
más aguda que en la etapa anterior, los ojos 
incrementan su madurez y esto les permite 
enfocar mejor y ver con mayor nitidez_ 

Lahllbilidad de aprendizaje que presentan es 
mayor ya que piensan conceptualrr.ente, 
pueden solucionar problemas, de recordar y 
hacer uso delleguaje, todo esto conlleva a faci
litarles cualquier trabajo que implique el uso de 
sus habilidades epor habilidades nos referimos 
a su capacidad tanto física como intelectual y 
moral,_ Los niños en esta etapa son expertos 
en clasifícar. manejar números, tratar concep
tos de tiempo y espacio, y distinguir la fantasía 
de la realidad. Como tienen la capacidad de 
poder comprender otros puntos de vista, su 
relación cm los demás es más efectiva y son 
más f1exibies en su pensamiento moral. Otros 

• 
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aspectos, tales como la nutrición, la salud y la 
obesidad, se deben de tomar en cuenta porque 
también influyen de en el aprendizaje del niño. 

En cuanto a la nutrición se refiere, juega un pa
pel trascendental para su desarrollo en la 
sociedad. La dieta que lleva un niño los dos 
primeros años le permitirá desarrollarse de bUfr 
na manera socialmente en su preadolescencia. 
Los niños que están bien alimentados, son más 
activos, juegan y están alerta todo el tiempo; los 
que presentan una mala nutrición, son pasivos, 
ansiosos, dependientes de los demás y suelen 

tener problemas de relación familiar. 

La salud vista por los niños es un aspecto a 
considerar ya que por ésta, pueden o no desa
rrollarse plenamente. Para ellos un estado de 
enfermedad que no comprenden puede ate
morizarlos y confundirlos, y a medida de que 
su desarrollo cognoscitivo avanza compren
den las causas de las enfermedades. Su 
primera conclusión a la que llegan cuando se 
enferman, es de que fue producida por alguna 
acción humana y que tal vez haciendo algo 
más puedan solucionarla_ 

• 

• 

• 

• 

La siguiente etapa se da cuando se explican 
que las enfermedades se pueden dar por diver
sascausas. 

Por último, el problema de la obesidad, de igual 
forma repercute en su desenvolvimiento tanto 
social como personal. Este problema se pre
senta básicamente en los grupos socioe
conómicos más bajos y dentro de éstos, princi
palmente en las mujeres. Otro aspecto determi
nante de la obesidad es su escasa actividad tí
sica y su incansable contacto con la televisión_ 

1.1.4 

BE81illR0LLO BE LA i110R&L 

Para la mayoría de los padres de familia y 
la sociedad es de gran importancia el desarro
llo de la moral en los niños, los padres buscan 
que sus hijos adopten las reglas de la sociedad 
a la que pertenecen para evitar rupturas o in
fracciones. Los padres desean que sus hijos 
interioricen las reglas y las obedezcan y que 
los juicios de sus hijos que tienen sobre los 
demás vayan de acuerdo con esas reglas. Toda 
ésta situación se comprende en tres fases. 

• 11 
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En la primera el niño asimila las norinas, a esto 
se le llama conciencia, si el niño desObedece las 
órdenes de su conciencia se sentirá culpable. 
La segunda es cuando el niño tiene ya la 
capacidad de ajustar su comportarriento a las 
normas establecidas y la tercera e,'> cuando el 
niño .aprende a hacer juicios de su propio 
comportamiento moral. 

Según' freud los niños adoptan la conduela de 
su padre Como cons.ecuencia de la·crisis EDIPI-. . 

CA, a esta eanducta.se,le narria 'sl'lperega" que 
es análogo a 'la palabraConcienc1a, Este padre 

•. ',* ',' ---; , 
interior.le ayuda a dirigir su comportamiento, le 

~" ' , ~ . 
dice'étíanoo ~s J)ueno o malo~ correcto o inco-
rrecto y cuando se transgrede una norma se 
castiga. Posteriormente . los psicoanalistas men
cionan que la identificación y con ello la imi
tación de la moralidad es el resultado del mie
do de perder el amor de los padres. 

, , 
, 

Los teóricos del aprendizaje exponen algunas 
, 

a1temativas del desarrollo de la moralidad, por 
un lado los niños consideran las reglas morales 
como un conjunto de reacciones de absten
ción y por otro lado imitan los mOdelos que los 

• 

• 

• 

• EL ITIti011E 7 í1lzII1i0811E Ellílll C01J10 U8UAAl011EL LIBRe P0P UP 

rodean como los padres, otros niños, la tele
visión apren¿iendo así nuevos comportarrjen
tos y una var' edad de conduelas morales. 

La manera de 'nculcar la moral por parte de los 
padres, es trascendental en el infante, los pa
dres que usan amenazas sentimentales, como 
la pérdida de amor por realizar alguna acción 
que no sea del agrado de los padres, tienden a 
tener hijos que se identifiquen más fuertemente 
y que muestren signos de poseer una concien
cia fil'me. Otra técnica disciplinaria es la de 

" y, . 

persuadir o convencer al niño mediante razo-
namientos, se sugiere que son más importante 
las explicaciones que subrayan las consecuen
cias que sufren las otras personas por las 
acciones del niño. Los padres que usan es
tas técnicas suelen tener hijos con mejor moral 
<resisten a la tentacióro. 

Según Piaget el desarrollo de la moral se da en 
dos etapas, la primera de los ~ a los 10 años de 
edad, llamada "realismo moraf': el niño juzga lo 
malo de su acción en base a sus consecuen
cias, no en base a sus intenciones; La segunda, 
se da en niños mayores de 10 años, se denomi-

• 
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na 'la moralidad de cooperación o de reciproci
dad'; en esta etapa el niño comprende que ya 
hay reglas establecidas y acuerdos sociales que 
pue-den ser cambiadas, El niño hace juicios 
morales sobre las acciones de los demás, ahora 
le importan las intenciones en vez de las canse, 
cuencias de la acción, 

Finalmente en el año ¡g66, el psicoanalista 
Lawrence Kohlberg, uno de los teóricos moder
nos de más influencia en el desarrollo de la mo
ral de los niños, divide el desarrollo de la moral 
en tres niveles principales, pero las edades en 
las que hemos basado nuestro estudio sólo ca
rresponde al primer nivel llamado "preconven, 
cionaJ o premoraJ'; en la que los niños se basan 
en criterios externos, como lo son el castigo o la 
recompensa, que recibe el autor de una acción, 
Lo correcto e incorrecto son criterios absolutos 
establecidos por la autoridad como lo son los pa
dres, esta etapa a su vez se divide en otras dos; 
la primera es la de CASTIGO Y ORlENTA
CION DE LA OBEDIENCIA, es cuando los. 
niños consideran que las consecuencias físicas 
determinan si la acción es buena o mala, Las 
acciones de los mismos van' de acuerdo con el 

• 

• 

• 

• 

deseo de evitar el castigo y obedecen a los 
adultos por tener supuestos poderes superio
res; la segunda etapa es la ORlENTAClON DEL 
RELATIVISMO INSTRUMENTAL, en donde 
los niños consideran que las cosas que llevan a 
resultados agradables son buenas y las que 
traen consecuencias desagradables son malas. 

12, 

EL ITIñ0 y EL LIBR0, 

Antes de desarrollar este objetivo, será prudente 
describir en términos generales al libro pop up, 
ya que éste como tema se desarrollará plena
mente más adelante, esto se hace con la finali, 
dad de familiarizamos con el término que se 
empleará en el desarrollo de la investigación, 

Un libro pop up se puede definir como una 
construcción de papel o cartulina dentro de 
un libro, en cuyas páginas están contenidas 
ilustraciones que al ser abiertas adoptan ca' 
racterísticas tridimensionales mo entendamos 
características tridimensionales por los efec
tos que producen las perspectivas o volúme
nes en la ilustraciÓn>, 

• 13 



14 

• 

Una ve:z definido el libro pop up, nos encargare· 
mos de describir la forma en que el ~iño se rela· 
ciona primeramente con un libro ilustrado, para 
después hacer lo mismo con un libro pop up. 

12.1. 
" EL ITrtr0 y EL LIBRO ILU8~. 

" El lenguaje escrito conjuntamente ;con las imá· 
genes abren las puertas a otros mundos, brin· 
dan la capacidad de saber y entender, por 

~ ~U 

medio de la"escritura y la ilustración podemos 
conocer otros espaciol:, tiempos 'e ideologías. 

C~'I~s libros ilustrados los niñ~s no solo se 

interesan por el texto sino también por las imá· 
g~es, entiende el dibujo como lehguaje dentro 

• ,; I ' 

de la narración o historia, cuando texto e ilus· 
tráciones colectivamente les eXplican el sigo 
nificado de algunos hechos y aspectos de la 
vida, les ayudan a entender mejor el mundo y 
a relacionarse mejor en él. Los libros infantiles 
que sólo contienen imágenes, inducen a que 
los niños aprendan a ser más observadores y 
que fantaseen con ellas creando de esta mane
ra varias historias propias. 

• 

• 

• 
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Existen varios temas en los libros ilustrados 
infantiles, a:gu:los son para enseñarles las ne
cesidades básicas como son comer, dormir y 

asearse, los hay para que los niños aprendan a 
leer las horas del reloj, otros son escolares que 
se dividen en áreas específicas, algunos son 
de cuentos, fábulas o historias, otros les propor
cionan conocimientos de su entorno físico, so· 
cial y de otras culturas, como es el caso de la 
enseñanza del idioma inglés. También existen 
libros infantiles ilustrados religiosos, como es 
la Biblia Infantil Ilustrada. 

Anualmente la Asociación Mexicana para el 
fomento del Libro Infantil y Juvenil AC. dBBY 
de México> junto con la Secretaría de Edu· 
scación Pública ,SEP>, realizan en México la 

feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

1.22 

EL ITrtr0 y EL LIBR0 P0P. 

Son varios factores los que permtten que los 
libros pop up no sólo permitan leer y pensar 
como un libro convencional, ayudan al apren· 
dizaje y al desenvolvimiento de los niños de 

• 
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forma original y espontánea, a continuación 
mencionaremos las funciones de los libros pop 
up y cómo influyen en los infantes, 

La empatía que existe entre el libro pop up y 
el niño, se da cuando el niño abre una página 
del libro y éste parece tener vida propia o 
bien una reacción natural cuando el meca
nismo levanta la imagen automáticamente, 
creando así tridimensionalidad, 

No solo la tridimensionalidad es la característi
ca de estos libros, ya que pueden presentar una 
serie de mecanismos que pueden dotar de 
movimiento a partes de la imagen, <obviamen
te estos mecanismos son posibles por el ma
nejo que les da el usuario>_ El uso de partes 
giratorias, de solapas movibles, entre otros, au
menta el interés a la lectura, ya que combina el 
poder imaginativo de las ilustraciones e historia 
con el uso de esas partes movibles, 

Se dice que la mayor competencia que tienen 
los libros ilustrados infantiles son la televisión, 
las computadoras y los juegos electrónicos, ya 
que son más realistas por el hecho de contener 
efectos de movimiento y diversos tipos de jue-

• 

• 

• 

• 

gas, que logran entretener más al niño que un 
libro que no hacen otra actividad mas que la de 
leer y pensar. provocando así que sea menor el 
interés a la lectura_ 

Con lo anterior se de-ben de tomar en cuenta 
los libros pop up, los cuáles en niños, jóvenes y 
aún personas de edad adulta causan un interés 
especial por su estructura tridimensional y su 
participación que ellos llegan a tener cuando en 
éstos libros se incluyen mecanismos movibles, 
ya que despierta su curiosidad y así los 
envuelve más en la historia, entienden y gozan 
mejor la lectura, 

Como ya lo mencionamos, es un hecho de que 
el niño se siente atraído y envuelto por las his
torias de los libros pop up, ya que este tipo de 
libro se relaciona más con sus juegos que con 
sus actividades escolares, que son un tanto 
autoritarias para ellos, permitiéndoles explorar, 
probar. imaginar, aprender y descubrir Es un 
medio estimulante, libre y espontáneo que le 
ayuda a su autodescubrimiento, 

Es preciso señalar que algunos libros de histo
ria para niños, contienen sucesos pasados de 
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diferentes épocas, varios lugares y persona

jes, éste hecho provoca desinteré: en los 

niños cuando se narra de forma m1,lY exten-
" sa y aún más cuando no existe ningún factor 

que los motive a su lectura, por lo que éstos 

libros deben de ser concisos, substanciosos y 

contener elementos motivantes, bien pueden 

ser ilustraciones, estructuras en pop up y 

mecanismos movibles, y con esto en cada 

página se encuentran con algo que' les causa 

sorpresa y que incluso les brinda: una ense

ñanza, sin importar el tema de que se trate. 

Otras características que presentan los libros 

ilustrados cuando se les añaden ,estructuras 

en pop up, mecanismoS movibles, juegos y 

actividades, es que los niños mej~ran su len

guaje oral, aumentan su vocabulario, su ca-
l' 

pacidad de análisis y síntesis, estructuran 

mejor el tiempo y el espacio, su ~azonamiento 

es más lógico, existe más convivencia entre 

el niño y el adulto, mejora su expresión cor

poral, su coordinación visomo!riz y su psico-

motricidad. 
¡, 

• 

• 

• 
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1.3_ 

EL nIfj0 y LA IGLESIA. 

Como antecedente, es importante destacar la 

importancia que se les dio en su momento tanto 

a las mujeres como los niños dentro de la Igle

sia Católica, que como ya se sabe en la an

tigúedad estos eran considerados seres hfe

riores, De éste punto podemos partir para ha

blar acerca de la importancia que tienen en la 

actualidad los niños para la Iglesia Católica. 

Para la Iglesia un aspecto trascendental en el 

desarrollo de todo ser humano, es la educa

ción que empieza a recibir éste a partir de la in

fancia, incluso hay quienes sostienen que la 

educación de un niño se debe iniciar 20 años 

antes de su nacimiento, Esto se puede interpre

tar de que la educación que va a recibir ya 
tiene que estar asimilada y hecha vida por 

parte de los padres, es decir que estos deben 

estar preparados para fungir como educado

res en la edad temprana de los hijos. 

Enfocados en la visión que tiene la Iglesia pa

ra difundir sus preceptos a los niños, encan-

• 

~ 
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tramos que el mensaje cristiano es algo que va 
encaminado al contacto directo con el interior 
del pequeño; actitudes y vivencias que influen· 
cian en sus sentidos, sus facultades, y a lo más 
íntimo de su yo en rormación, es decir, a su 
alma que es fácilmente moldeable. 

Por otro lado, la iglesia considera impotante 
que la educación escolar de un niño debe de 
ir a la par con la educación de la fe, para ayu
darlos a crecer de una manera armónica y 
uniforme, así como humanizarlos, Actualmen
te los niños son sumamente influenciados por 
las situaciones que presenta la televisión que 
sumado a la inagotable imaginación de éstos, 
repercuten en su conducta ya que imitan cier· 
tas actitudes que desvían la buena formación 
como seres humanos, en este caso la Iglesia 
funge como el medio que intenta darles una 
mejor opción de forma de vida. 

La Iglesia pretende cuidar y propiciar todo 
aquello que lleve al niño a entender mejor a su 
nivel y medida el mensaje cristiano, el cuál, se 
basa en una relación interpersonal entre Dios y 
los hombres. La Iglesia les enseña a los niños 

• 

• 

• 

• 

que Dios es un padre amoroso, poderoso y eter· 
no. El mensaje de Cristo, de esta manera, debe 
de concordar con lo que el niño considera 
bueno y bello, y lo que les produce gozo y lim
pieza espiritual; para que se sientan sanos y 
en orden. Es así como los niños pueden ha
cerse conscientes de sentirse objetos Gel amor 
del Dios que se les ha dado a conocer, apren
diendo a aceptarse necesitados de Dios. Se ha 
mencionádo a través de este objetivo que la 
Iglesia preSeflta un mensaje,éstees aplicable 
para tbdo'a<,¡lIel que ~i';; aceptarlo sin nin-
gún tipo de imposr~¡órí. .. . 

La Iglesia presenta etapas de la vida y la fa
ma en que se debe transmttir la educación de 
su fe en cada una de ellas. Por l.is edades que 
estamos manejando la etapa cOJTespondiente 
a estas inicia con la transición de los l a los 8 

años denominada 'Uso de la Razón': A estas 
edades, el infante tiende a tomar ya concien
cia de lo bueno y malo por sí mismo, se encuen
tra en el mejor momento para el inicio de su 
vida espiritual y se busca que encuentre en 
Dios a un amigo, enseñándole a través de múlti
ples actividades (cantos, oraciones, juegos 

• le 
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catequísticos, entreotros>; es decir, aprende de 
mejor forma por medio de ejemplos. L9S puntos 
fundamentales para educar a esta edad desde 
el punto de vista religioso, son de que su rela· 
ción con Dios, debe desembocar en un como 
prqniso libre y se les incita a que;: traten de 
difundir lo que aprenden mediante su ejemplo. 

• 

Las.i!lliiente etapa la denominan ''Madurez, o 
Infanciil Adu/ta~ abarca· deSde los 9 a: 16:; 12 

años. En ésla10s /ilñospreseñtal¡'~ ~nergía 
y entusiasmo en 'fila6;¡~ que e1:;~redáert,es 

., por ello; que es el mam1fnto.4dóneo,para incul· 
éarles..eLs~ntido ,dé~omunida(j: POr otro lado, 
es important~ evitar que los "Pequ~ñoS apren' 
dan de forma mecánipA los preceptos reli· . , 
,gi@s~y que los ~ee!\os bíblicos ;sean consi· 
derad,Q:; como simples aventuraS, para que 
toÚ acCión que realicen sea por 'amor a Dios 
y -con pleno conocimiento de las consecuen· 

das ~ue les traerá su obrar. 

• 

• 
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GL0SflRl0. 

Antes de dar inicio al presente capítulo será necesario tener en cuenta algunos términos que nos 
ayudarán para su mejor comprensión. 

AI'¡GEL 

El ténmino significa mensajero de Dios. En la 
Biblia se aplica a los seres sobrenaturales que 
rodean el trono de Dios. 

AYUI¡0. 
Es hacer una sola comida al día, con el propósi
to de presentarse como humilde ante Dios y 
como acto de penitencia. 

BIBllA. 
También se le denomina 'Sagrada Escritura". 
Este es un libro que contiene la recopilación 
de varias escrituras referentes a la historia de 
la salvación espiritual del hombre, de la Igle
sia y su divinidad. 

CAT0UCA. 
Del griego, "katholikos·, es decir, universal. 

• • 

CA TECI8lJl0. 
,Lat. medo catecismos, gr. katekismós-kate
khein, instruir de viva VOZ> m. Libro en el que 
se explica la doctrina católica en forma de dia
loga entre maestro y discípulo. También se 
entiende como la redacción en forma de pre
guntas y respuestas que contiene una exposi
ción en forma breve de alguna ciencia o arte. 

C01J1ULGAR. 
Es el acto de fe que instituYo Jesucristo, don
de éste se ofrece por amor, como victima 
incruenta ante Dios Padre para la salvación 
de todos las almas, se presenta como está en 
el Cielo; con su cuerpo, con su sangre y con 
su divinidad, por medio de la hostia y el vino 
consagrados alimentamos nuestra vida de 
hijos de Dios dodo el coma y beba de él ten
drá vida eterna>. 

• 21 



22 

• 

COnFESARSE. 
En éste sacramento se le piCle perdón a Dios 

por medio del sacerdote, por las ofensas cau

sadas con los pecados p~rsonales, con el 

propósito de no volverlos a cometer y aceptar 

humildemente la penitencia que reparará 

parte del daño cometido. 

COnSAGRil-R... 
Es el acto de fe en el que el sacerdote, en la 

Santa Misa, convierte la hostia y el vino en el , 
cuerpo y la sangre de Jesucristo. 

CRlSTlA'l0. 
Perteneciente a la religión de Cristo y con-

i, 
forme con ella, que profesa la fe de Jesús que 

recibió en el Bautismo. 

DI08. 
En la Biblia, Dios es el ser espiritual, personal 

y todo poderoso, que sobre~asa nuestro enten

dimiento pero que se le ha revelado a la huma
nidad a través de la obra de la creación y de 

su continuada actuación en! la historia. Dentro 

de la Religión Católica se ,considera que los 

hombres han tenido siempr~ ideas muy diver-

• 

• 

• 

• 

sas acerca de Dios y han adorado ,umerosos 

dioses; una de sus preocupaciones es hacer 

que la humanidad vea a Yavé mombre que los 

hebreos le designaban a Dios> como el único 

Dios verdadero, creador y rey de todo cuanto 

existe, el único que es luz, enternam.~nte 

santo y que ama totalmente. 

EREGETA8. 
Intérprete o expositor de la Biblia. 

FE. 
Significa tener confianza en Dics, fiarse y 

depender totalmente de lo que ha hecho por 

medio de Jesucristo. 

IGLESIA. 

LA IGLESIA CJ\ T0LICA 

Es la comunión de los que creen en Jesús, se .,_. 

refiere siempre a personas, y no significa ,., 

nunca, como ocurre hoy con frecuencia, el 

edificio de un templo. -'!!Ji ji 

GRil-CIA.# 
Se entiende por gracia al don gratuito que 

Dios les concedió a los hombres, de índole 

sobrenatural, en orden a que su auxilio pueda 

• 
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preferir el bien y rechazar el mal, para con

seguir la vida eterna. 

MAL. 
Se refiere atado aquello que no va de acuer

do a la verdad absoluta, es decir, a Dios y a 

todo lo que a él se refiere. 

MISA. 
Es la ceremonia que los católicos celebran 

por orden de Jesucristo, recordando la última 

cena <primer misa> y el sacrificio en la cruz, 

donde Jesucristo se ofrece como víctima 

cruenta por amor a su Padre eterno para el 

perdón de los pecados de la humanidad y la 

salvación de todos. 

PECADO. 
Es una ofensa contra Dios, una infidelidad a 

su amor divino. 

REUGION. 
Etimológicamente la palabra religión proviene 

del latín, "religare" que quiere de-cir volver a 

ligar o a unir. y "reeligere", volver a elegir o 

a preferir. dat.religio> f Conjunto de creencias 

• 

• 

• 

• 

o dogmas acerca de la divinidad, de sentimien

tos de veneración y respeto hacia ella, de nor

mas morales para la conducta individual y 

social, y de prácticas rituales, como la oración 

y el sacrificio para darle culto. 

SANTOÚ'V. 
da!. sanctus>. Perfecto y libre de toda culpa. 

Sólo se dice de Dios que lo es esencialmen

te por gracia y privilegio; por participación 

se dice de los ángeles y de los hombres. 

Aplicase a la persona de especial virtud y 
ejemplo, así como lo que está especialmente 

dedicado a Dios. 
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2.1. 

C0lJlEITTlffilOS GEITEReLES ElE LA IDST0R¡A ElE LA R!LIGIOr¡ CATOLlCA. 

jl¿tes de desarrollar éste capítulo, será preciso señalar que según el historiador inglés Dawson, 
sólo los cristianos <de entre los hombres religiosos> pueden entender el verdadero sentido de la 
istoria de su religión ya que ésta es histórica y divina desde sus orígenes, de esta forma, 

trataremos de interpretarla de manera objetiva con la finalidad de que sea entendible. A diferencia de 
otras religiones, la católica sí cuenta con bases históricas que la respaldan. 

El hombre por naturaleza es curioso y siente 
interés por la historia, algunos se interesan por 
la historia de su país, otros por la historia del 
deporte, y otros por la historia de su religión. 

Los católicos consideran que la historia de su 
religión es la de todos los hombres, con un 
mismo principio y un mismo fin, Dios. Esta ver· 
sión de historia, les responde a las preguntas 
¿Quién soy?, ¿Por qué vivo?, ¿De dónde vengo? 
y ¿Hacia dónde voy? Es la historia de su salva· 
ción cuyos principales protagonistas son Dios y 
el hombre. Ésta historia se recopilo del libro de 
la Biblia o la Sagrada Escritura. 

AilTECEDEilTE8 ElEL CR¡8TlAi1I8Q10. 
fue aproximadamente en el Siglo VI antes de 
nuestra era, en la región de Babilonia, cuando 

• • 

Daniel, un profeta y sabio, ayudo al rey de ésta 
región, Nabucodonosor, a descifrar un sueño 
que había tenido. Éste sueño, según la inter· 
pretación de Daniel, consistía en el surgimiento 
y desarrollo de cuatro imperios en esta región 
de Asia y parte de Europa, que daría las condi
ciones precisas para la llegada de un periodo y 
un hombre que con su doctrina sentaría las 
bases para lo ahora conocemos como la 
"Religión Católica·Cristiana". 

llJIPER10 CALElE0 BABIL0i1IC0. 
fundado por Nabopolasar en el año 600 a. C. 
En este periodo se agregó Asiria a Babilonia, 
creándose así el mayor poder de su tiempo. 

Le sucedió al trono su hijo Nabucodonosor, el 
cuál lo mencionamos anteriormente, este pu· 
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so fin al reino de Judá, llevár¡dose cautivo a su 
pueblo y destruyendo Jerusalén. Con este rey 

, 

Babilonia llega a su mayor apogeo, para una 
, 

paulatina decadencia que iría en relación con 
los sucesores al trono. l' 

Este imperio fue el más importante por su mago 
nificencia verdaderamente asiática, Babilonia 
estaba contenida dentro de un doble recinto 

! 
de murallas de cien metros de altura por quin· 
ce de grueso, formando un ~gantesco cuadri· 
láterode cien kilómetros de"largo por ochenta 
de ancho. En el centro de la construcción se 
ubicaba la¡gran ciudad, com? basta agrupación 
de faiaIcias, de palacios y de templos, así 
como los famosos jardines 'colgantes atribuí· 

dos a Semíramis. Esta ciudad se desarrollo 
, entre los.ríos Tigris y el Eufrates. 

•• 11 

Este imperio a pesar de su majestuosidad fue 
efímero, ya que duro menos ,de un siglo. Ciro el 
Grande, rey de los Persas, ~ue el que puso fín 
a este imperio. Penetró de improviso a ésta 
ciudad por el cause del E8frates, durante la 
no·che, mientras Batasar, el, rey que entonces 
gobernaba Babilonia, celebraba un festín. 

• 

• 

• 

• 

I1¡!PERI0 il1EOO-PERS/-L 
Este imperio no fue tan lujoso como el ante 
rior, peco si más duradero, sobre todo inmen· 
same,te basto. Su fundador fue Ciro , que se 
caracterizaba por ser un gran estratega mili· 
tar, fue así como sometió a los pueblos de 
Ariana. a las tribus del Cáucaso y Asia Menor, 
hasta el Río Alis, venció en Timbrea al rey de 
Lidia. Con este suceso se apoderó de los ex, 
tensos territorios de esta comarca, incluso 
las colonias griegas, posteriormerte a Asiria, 
convirtiéndose así en el dueño absoluto de 
Asia. Para finalizar la posesión de Siria, Feni· 
cia y Palestina. Sus sucesores, Ciro " y Cam· 
bises, quienes llevaron el imperio a la cumbre 
de la gloria sometiendo a Egipto. 

II)IPERJ0 QIACED0f)IC0 
fundado por filipo, astuto y hábil político. lni· 
ció sometiendo a Tracia e Iliria, para más tarde 
apoderarse de toda Grecia. Le sucedió al trono 
su hijo Alejandro, uno de los más extraordina· 
rios guerreros de todos los tiempos. Acabo de 
dominar a los griegos marchando después a 
Persia donde reinaba Daría al cuál sometió 
para así apoderarse de Asia menor. Siria, 

• 
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Chipre, Fenicia, Tiro y Gaza. Posteriormente 
conquisto Pelusio de Egipto y de alli a Heliopolis, 
Memfis y Canopo. Fundó Alejandría, se apode
ró de Babilonia, Persepolis y Susa, las tres capi· 
tales del imperio Persa. Llego hasta Hidaspis en 
la India donde perdió su fortuna, sus soldados se 
revelaron y le obligaron a volverse. Regresó a 
Babilonia donde murió. 

En éste periodo, las tribus humanas separa· 
das hasta entonces en varias naciones, go· 
biernos y costumbres, empezaron a mezclar
se y a conocerse. Una lengua oficial, la grie· 
ga fue el medio de comunicación y de unidad 
en los territorios dominados. 

IIJIPERl0 Rel1WJ0. 
A la muerte de Augusto, el Imperio Romano se 
extendió desde la Celedonia o Escocia actual, y 
Dacia, situada al norte del Danubio, hasta el 
Atlas y el trópico de Cáncer. Por el oriente era 
mayor su extensión desde el Atlántico hasta el 
Eúfrates ocupando así una mayor superficie 
que la misma Europa. Los límites eran por 
tanto: al norte el Ponto Euxino, el Danubio y el 
Rhin; al oeste el Atlántico; al este, el Asia 

2 S.J. Jesús Simón. 
B Cristianismo 
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menor, la Cólpida y Arménia, Siria, el Eúfrates 
y Arabia; y en Africa, el Atlas, el desierto de 
LIbia y los que separan a Egipto de Etiopía 

Una vez que se dieron éstos imperios aparece 
el Reino Mesiánico que como su nombre lo indi
ca, corresponde a la llegada del Mesías pro
metido y más concretamente al reino fundado 
por la persona de Jesucristo, hijo de Dios: El 
Cristianismo, la Iglesia 

Refiriéndose al imperio romano, época en la 
cuál las circunstancias eran las propicias para 
el buen desenvolvimiento del reino mesiánico, 
así algunos historiadores lo describen de las 
siguientes formas: "La. fundadón del más 
grande imperio que ha existido sobre la til!lTa 
no puede ser sino obra del destino y paJticu
lar VDluntad de los dioseS", "El curso feliz de 
los negocios y la elevadón de Roma a tal aRo 
grado de poder y acrecentamiento muestran 
mqy daramente a los que saben ver las cosas 
que todo ello no ha sido conduddo por manos, 
consejos y deseos de hombres, sino por desig
nio divino", finalmente "Los acontedmientos 
Uevan al mundo a una derta unidaá4 . 

• 
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Después de que Roma impone su idioma al 
occidente y cuando los ejércitos de este gran 
imperio construyen las innumerables vías de 
comunicación, que partían'de ésta, que era el 
centro, se menciona que las legiones romanas 
fueron los soldados del Evangelio es decir que 
la palabra de la paz siguió los caminos trazados 
pa- la guerra. A su vez se rhenciona que es así 
cemo se da la ley providenéialista de la historia, 
Roma al igual que los otroS imperios preparan 

" el reino de Jesucristo en el tiempo de una ma-
nera material y mediata como Juan Bautis
ta <profeta enviado por su Dios para que pre
parase a1 pueblo de la venida de Jesús, el Me
sías>,inmediata y espiritualmente. 

Una vez expuestos los antecedentes, será pre· 
ciso señalar a grandes rasgos la obra de Jesu· 
cristo, bajo lo cuál se sentarrn las bases para su 
aplicación en la Religión Católica. 

" 

El cristianismo primitivo se' crnoce a través de 
, 

los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las 
Epístolas, que crntienen la "expansión del meno 
saje de Jesús. Los Evangelios nos muestran a 
Jesús atrayendo las multitudes de personas 

• 
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mediante su predicación y sus milagros, y 
dando cumplimiento a profecías del antiguo 
testamento, todos estos textos están compren· 
didos en la Biblia. Jesús elige a un reducido 
grupo de hombres que son sus apóstoles, 
encargados de la misión de difundir la doctrina 
que les ha enseñado. La pasión y la muerie de 
Jesucristo asombra e inquietan a sus discípu
los; las repetidas apariciones de Jesús después 
de su resurrección, provoca que los discípulos 
recobren la confianza en él. Después de la lIa· 
mada "Venida del Espíritu Santo" o "Día de 
Pentecostés", éste los ilumina y los fortifica, 
empieza, de acuerdo a los Hechos de los Após
toles, la predicación propiamente dicha del 
Evangelio; esta doctrina saldrá posteriormente 
de Palestina para conquistar el ffi'Jndo pagano. 

El cristianismo se difundió rápidamente, tra
yendo crnsigo el sentido de la cercanía de Dios 
cen la posibilidad de reunirse a él y la certeza 
de la existencia de una vída futura. 

La característica principal del cristianismo es 
hacer vivir al cristiano la vida misma de 
Jesús, el cuál es concebido como Dios y hom· 
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bre verdadero. Esa vida divina en el hombre se 
alimenta por la ley del amor. Los cristianos 
católicos han de amar sobre todas las cosas a 
Dios que les ama; y por el amor a Dios amar 
a su prójimo como a sí mismos. 

En esta época, el mundo religioso judío sostenía 
tres corrientes de pensamiento religioso; los 
fariseos se aferraban al patriotismo israelita y 
observaban rigurosamente las prácticas exte
riores de su religión; los saduceos, estaban 
adaptados a la dominación extranjera y se ate
nían a las doctrinas enunciadas en las escr~ 
turas; los esenios, se preocupaban en prácticas 
Ascéticas y meditaciones piadosas. Jesús se 
opone a los dos primeros, rechazando el rigo
rismo estéril de los primeros y la indiferencia 
egoísta de los segundos. Jesús y sus disclpulos 
dejan de predicar para su pueblo y de alli surge 
la hostilidad panicular de los fariseos que espe
raban al Mesías, salvador de Israel. 

Una de las caracteñsticas que introduce el 
Cristianismo es la universalidad de sus precep
tos. La doctrina que enseña, es en esencia la 
de un reino patemal, de su Dios sobre las con-

• 

• 

• 
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ciencias y los corazones, el principio de la cari

dad por encima de todo y la esperanza en un 
"Reino de los Cielos". 

A principios de Imperio Romano la situación 
política, económica y filosófica del mundo 
occidental se prestó para una revolución reli
giosa. La religión estatal no satisfacía las aspi
raciones de cada una de las personas; las 
clases oprimidas aspiraban a sostener el senti
do de su dignidad humana; las diversas doc; 
trinas filosóficas derivadas del espíritu griego 
iban dirigidas a una élite intelectual y no al 
corazón de las masas. 

La función de los cristianos en transmitir de 
una forma nueva, simple y seductora la doctri
na del Dios único, que era ante todo amor, 
trayendo consigo inmensos tesoros de espe
ranza y de consuelo a todos los que eran vícti
mas de la situación social. 

Los encargados en propagar la buena nueva 
fueron los apóstoles por un lado y por otro 
judíos disidentes ó separados (del pensamien
to religioso hebraiCO> que fueron perseguidos 

• 29 



30 

• 

1, 

por los judíos ortodoxos, así que decidieron refu
giarse en países vecinos a Jerusalén, tales co
mo Palestina, especialmente en Antioquia, fue 
aquí donde uno de los apóstoles, San Pedro, se , 
encargó de profesar a pequefias colonias judías 
que existían en diversas ciudades de Oriente. 

La separación entre el cristianismo y el judaís
mo fué sobre todo obra de San Pablo, un judío 
convertido al cristianismo aún sin haber conoci
do a Jesucristo, quien se conVertirla en un mag
nífico propagandista de esta nueva religión y 
uno de los más genia les exegetBs. Este persona· 
je presenta la nueva fe con principios en la cario 
dad. Para él la salvación de las almas se lo-

l' 
graba en base a la fe, y ésta no distinguía entre 

I 

judío o no judío <genlib, pues ésta nueva religión 
se caracterizaba por su universalidad y no exi
gía haber pertenecido previamente a la comu· 
nidad judai~ para poder participar en ella. 

La nueva religión deja de estar reservada para 
los hebreos, podía ser adoptada por cualquier 
hombre, sin tomar en cuenta raza y la religión 
que profesaba con anterioridad. Inicialmente es
ta nueva religión, el cristianismo, pareció ser sé-, 

• 
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lo una secta judaica más, sin embargo, ésta se 
convertiría más tarde en la religión universal. 

Una vez que ésta nueva religión estaba. ya 
casi conformada, los ritos principales con los 
que contaba ésta, eran "el Bautismo·, que fun· 
gía como un medio de purificació, y "la Ce
na "que evocaba la comida realizada antes de 
ser crucificado Jesucristo y representaba la 
unión de Dios con el hombre. 

La etapa más antigua ya como religión conso
lidada es la denominada Iglesia Cristiana 
Primftiva, se desarrolló rápidamente partiendo 
de oriente para después dirigirse hacia occi
dente; ya para el siglo 11 se habían desarrollado 

importantes iglesias en Siria cAnlioquiru, en 
Grecia cCorintio>, en Galia d.yoru, en Egipto 
cAIejandríru, entre otras. En Roma y Asia Menor 
los fieles eran muy numerosos. La organiza
ción de las iglesias era sumamente sencilla, 
cada una de ellas estaba regida o encabezada 
por un obispo, que fungía como inspector, que 
era elegido por los fieles, y contaba con la 
ayuda de diáconos que se encargaban básica
mente de brindar su ayuda a los de escasos 

• 
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recursos. El culto entonces se centraba en la 
distribución del pan y el vino, que al igual, repre 
sentaba la última cena, éstas ceremonias se 
realizaban por la tarde y los miembros que 
habían cometido alguna falta a los preceptos, 
los exponían públicamente. 

Los fieles a ésta nueva fe, eran en su mayoría 
hombres de condición humilde e intentaban lIe· 
var una vida pura y libre de preocupaciones 
materiales. Muchos de ellos creían en la posibi
lidad del regreso de Jesucristo, lo que les repre
sentaria el juicio final ó parusia (el regrese». 
Algunos, Siguiendo los consejos de San Pablo 
evitaban casarse ante éste posible regreso. 

La enseñanza de Jesús se caracterizó por la 
sencillez de lenguaje y por el inagotable recurso 
de la parábola, de sentido figurado pero de rá
pida comprensión y asimilación para la gente a 
quien iba dirigida. Este pensamiento no presen
tó bases en teología ni un sistema orgánico 
desde el punto de vista filosófico, así como tam
poco la hubo en la predicación que impartieron 
sus apóstoles. El proceso para que este pensa
miento culminara en una teología cristiana, fue 

• 
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lento pero se consumó con el paso de los siglos; 
en ésta influyeron de manera importante ele
mentos del pensamiento griego clásico y de las 
escuelas de la época helenística. 

Por otro lado, algunos cristianos cultos y cono
cedores del pensamiento filosófico, tomaron 
bases del pensamiento de Platón y los estoicos, 
en cuyas concepciones eran evidentes las 
similitudes tanto de ideas como de cierta visión 
de la vida que presentaban los ideales de la 
nueva religión. Así, los primeros teólogos cris
tianos estuvieron íntimamente relacionados 
con ideas y prácticas platónicas, estoicas, neo
pitagóricas, órficas y hennéticas. Algunos de 
esos elementos fueron incorporados en la fur
mación de los importantes dogmas cristianos. 

Fue así como se tenía ya las fórmulas del con
tenido del dogma de la nueva religión. Jesu
cristo es Dios hecho hombre (encarnación>, 
que ha venido a salvar al mundo credención>. 
Del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo, 
tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios 
presenta su ayuda sobrenatural cgracia> a los 
hombres, para que éstos tengan la posibilidad 
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de su salvación eterna. La revelación directa de 
la presencia de Dios, se mencionó que era total· 
mente posible, y es una siruación totalmente 
excepcional, el lazo entre Dios y los hombres 
se establece mediante la práctica de los 
Sacramentos. De éste modo los cristianos 
acentuaron aún más la importancia éstos y afir
maron que la Canunión no solamente repre
sentaba la ¡Jltima cena de Jesucristo, sino que 
era una comunión real con éL, 

Una vez sólidos los princiPIos de la nueva 
religión, se hace notar ante ,el-lmperio Romano, 
donde todas las religiones eran permitidas, pero 
con la condición que mantuvieran una relación 
cerca con la religión oficiaL Los cristianos que 
no mantenían relacjÉnalguna con las ceremo
nias oficiales y que se negaban a intentarlo, 
fuenan tratapos con hostilidad. por parte de los 
gobernant~ y'el pueblo_ 

I I 

Para el siglo 111 algunos emperadores asusta
dos del progreso del cristiani~mo, cuyos prin
cipios y precepto!> eran totalmente opuestos 
por los intereses del Imperio, I decidieron aca
bar con él mediante una persecución organi-
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zada mediante mandatos especiales. Por ejem
plo en Decio y más tarde en bajo Valeriana, los 
cristianos que se negaban rendir culto a las 
divinidades del Imperio fueron ejecutado.s o 
condenados a trabajos forzados. Millares de 
cristianos fueron decapitados, entregados a 
las fieras o incluso quemados vivos, donde ni 
siquiera los niños escaparon a éstos martirios. 

Fue el emperador Constantino quién com
prendió la importancia política qt:e presen
taba la religión cristiana, mediante el Edicto de 
Milán en el año :513 de., le dio la misma impor
tancia que el paganismo. Situación que daña 
pie para que más tarde, Constantino se de 
clarara cristiano, le diera preponderancia y 
finalmente la favoreciera a pesar de las demás 
religiones del Imperio. El cristianismo se convir
tió en la religión oficial de toda la cuenca del 
Medtterráneo civilizada por griegos y romar.os. 

Una vez llegada la Edad Media, e: principal 
problema sigue siendo el tema de los sacra
mentos. Se formula la teología de la jus~ifi

cación, del purgatorio y de las obras supre
rrogatorias eméritos suplementarios adquiri-
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dos por los santos y de los cuales se pueden 
disponer gracias a las indulgencias> así como 
la adoración y culto a los santos y la Virgen. 

La organización que presentaba entonces, esta
ba dirigida por el Papa, que originalmente era 
elegido por sacerdotes y fieles católicos, y no 
poseía territorio alguno. 

Más tarde el rey de los Francos, Pipino el Breve, 
garantizó la propiedad de los bienes territoriales 
al Papa Esteban 11, con la condición de que se 
aliara para combatir a los Lombardos. Luego el 
Papa fue elegido por los obispos. 

Para el año de 1059 el Papa Nicolás 11 resolvió 
que los únicos que podían elegirlos eran los car
denales, curas de las grandes parroquias de 
Roma. Poco a poco los Papas tuvieron una 
importancia e influencia mayor. 

Durante el periodo medieval, la Iglesia se en
cargó de la instrucción pública· y evitó que la 
violencia se desarrollara aún más. Contribuyó 
para dignificar el sentido del trabajo. Impuso 
decisiones valiéndose de la excomunión. 

• 

• 

• 
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2.2. 

C~CT~8TICA8GEnEReLE8BELA 

IGLESIA CATOUCA. 

Para desarrollar este capítulo consideramos 
necesario explicar de una forma breve y objeti
va el concepto que tienen los católicos de su 
Dios, ya que las características de esta Iglesia 
giran alrededor de él, también mencionaremos 
algunos relatos bíblicos que dan pie al porqué 
del surgimiento de la Iglesia Católica, su desa
rrollo, su función y su organización. 

En primera instancia nos referiremos a Dios, 
que de acuerdo a los católicos es el creador 
de todo cuanto existe en el universo, la Biblia, 
en su libro de Génesis menciona que Dios es 
el creador de todo lo que existe en el universo, 
pero no menciona de dónde proviene él; los 
creyentes afirman que este conocimiento lo 
deja Dios a la investigación del hombre; tam
bién menciona que su máxima obra de su 
creación es "el hombre", (creado a su imagen 
y semejanza> ser dotado de cuerpo, alma y 
espíritu, características que lo elevan a un 
alto nivel dentro de toda la obra su creación. 
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Dentro de la enseña religios~ católica mencio
nan que Dios desde antes ql!e creara el mun
do, ya tenía pensado la creación de todos y ca
da uno de los hombres que Aisten y que van 
a existir, al igual que todos ellos iban a ser su 
familia y Cristo su hijo, la iba a encabezru: el 
hombre viviría eternamente_ i. 

I 

El Génesis dice que Dios crea al primer hombre 
, 

llamado Adán ,en hebreo: hombre> y a la pri
mer mujer llamada Eva ,hebreo: mujer> como 
seres perfectos física y espiritualmente, obte
niendo de su creadoc el entendimiento y la vo
luntad, viviendo en perfecto orden con la natu
raleza. D.e esta forma el hombre movido por la 
inteligencia y libre en la determinación de sus 
actos, tenía la capacidad de ser responsable y 
merecer un premio b un castigo. Por esto Dios 
lo sujeta a una prueba, para.que al salir triun

fánte de ,ella¡ IJ€ ..... cib~a ~o premio la confir
mación per~fua .w-su estado de gracia, santi· 
dad y felicidad. El hombre no sale triunfante en 
esta prueba, tendiendo hacia el mal; es en ese 
momento cuando ese ser lleno de perfección 
que era el hombre, destruye P9l' su acción, la 
identificación entre el alma y cuerpo, haciéndo-

I 

• 

• 

• 
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lo una criatura imperfecta; según ms narra la 
Biblia fueron muchas las consecuencias que 
traen consigo este pecado de Adán y Eva, 
que hasta nuestras fechas de acuerdo a los 
católicos siguen afectando las cuales son: 
Nacemos con el pecado original, la natura
leza se rebeló contra el hombre, desde el 
comportamiento de su propio cuerpo, hasta 
el de los animales y las cosas, el surgimien
to de enfermedades, el ataque de las bestias, 
esterilidad en la tierra y plantas, desaparece 
la inmortalidad, dejando al hombre sujeto a 
la muerte, pierde el hombre el estado de gra
cia con el que había sido creado y desde ese 
entonces tiene que trabajar para ganarse el 
alimento, entre otros. 

De acuerdo a la doctrina cristiana el daño era 
demasiado grande ya que el mal causado por 
los primeros hombres se mide de acuerdo al 
agredido y en este caso fue Dios, ser todo
poderoso; para que su culpa fuera perdonada 
no alcanzarían los siglos para redimirla, es por 
eso que en base a la creencia católica, Dios 
que es todo amor, les promete mandarles a su 
hijo Jesucristo como el salvador de sus almas. 
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La religión católica enseña que Jesucristo el 
hijo de Dios es enviado por su padre para que 
por medio de su doctrina y ejemplo enseñe a 
todo hombre que habite en el mundo su destino 
que e& Dios. El hombre es libre de aceptar o re 
chazar esta ideologia. De aquí que Jesucristo 
funde la Iglesia Católica. 

El relato Bíblico anterior nos da clara muestra de 
que las bases de la ideología de la Iglesia 
Católica no solo son de naturaleza humana, si· 
no también tienen una naturaleza divina. a con
tinuación daremos a conocer algunas de las 
características de Dios dentro de esta religión. 

Los cristianos conciben a Dios como autor de 
todo lo que existe, como ser único, supremo, to
dopoderoso, lleno de amor y de verdad, entre 
otros adjetivos que le atribuyen. Ellos defien
den la idea que Dios está formado por tres 
personas distintas que son en todo iguales, esta 
creencia es algo confuso para aquellos que no 
estén dentro de esta religión, pero ellos aclaran 
que son iguales, ya que son el mismo Dios y son 
diferentes en que el Padre no es el hijo y el Hijo 
no es el Espíritu Santo; uno, el Padre, es el que 

• 
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• 
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engendra; el Hijo, es el engendrado, y el Espíritu 
Santo es el que mantiene la unión de amor en
tre Padre e Hijo. Los católicos no tienen una 
explicación que aclare la esencia de su Dios, lo 
conciben como un misterio el cuál lo denomi
nan, "Misterio de la Santísima Trinidad". 

Como lo acabamos de explicar, los católicos 
ven en Dios a tres personas, y cada una de 
éstas tienen una función dentro de la Iglesia, 

El Padre. A él se le debe la iniciativa de la sal
vación del hombre, Se debe entender como 
salvación a la "elección" que hace Dios libre
mente para cada uno de los hombres, decreta
da desde la creación del mundo, mostrando así 
el amor que tiene hacia los hombres, los cris
tianos lo interpretan como una demostración 
de amor que Dios tiene para ellos. 

fl.l:liiQ. Es a quien se le llama Jesucristo, ver
dadero Dios y verdadero hombre, fundador de 
la Iglesia Católica, Jesús mediante su doctrina 
guía a los hombres espiritualmente hacia su 
padre, en cuyo seno le espera la felicidad 
adquirida por la vida, muerte y resurrección. 

• 35 



• 

El Espíritu Santo. Los cristian s católicos, tienen 
la creencia que es el que trabaja internamente; 
es decir de una forma sobrenatural en la Iglesia, 
guiándola en sus dirigentes, Santificándola por 
medio de la gracia y que con su presencia en la 

" 

Iglesia y en cada uno de los miembros consti· 
tuye una garantía de la futura gloria. 

" ALGunA8 ~Cn.'Rl.8nCA8 BE LA IDEe-

LOGIA ElE LA Rf,1.IGI0n CATeUCA. 

Los cristianos católicos no solo ~reen en esta vi
da terrenal, ellos piensan que después de la 
muerte existe una vida eterna, es decir que so
lo estamos de paso en este mUndo y que todo 
acto espiritual que vaya de acuerdo con su doc
trina será necesario p'ara ganar esa vida eterna, 

esta una de las idéás primordiales de esta reli· 
gión, mantienen la creencia de que el hombre al 

morir, sólqes ~I;cuerpo eLque abandona la vi
da y el alrtta s~eviy¡¡, es por esta razón que el 
comportamiento de los católicoS, así como sus 
leyes tienen un interés espiritual, concibiendo a 
su Iglesia comí' j.Jn reino que no es de este mun
do, es decir, qÍ!e no es de bienes materiales y 
pasajeros, sino! espirituales y eternos. 

, " 
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Uno de ,os puntos de más importancia dentro 
de esta ideología es el fin del mundo, los cris
tianos están esperando que Jesucristo cum
pla con la promesa de regresar al mundo, para 
juzgar a vivos y muertos, de acuerdo a su doc
trina, no saben la fecha de éste acontecimien
to pero aseguran que aquellos hombres que 
hayan c.umplido por amor a Dios sus manda· 
mientas, podrán formar parte de "La Vida 
Eterna" o "La Gloria de Dios", de lo contrario 
les espera el abandono de Dios llamado por 
los católicos: "El Infierno". 

Ya hemos mencionado anterionnente que fue 
Jesucristo quién fundo la Iglesia Católica, cm 
la finalidad de que ésta continuara con la rru· 
sión que recibió de su Padre, la salvación del 
hombre. y nos lo narra la Sagrada Biblia, en 
donde Jesús le deja a San Pedro uno de sus 
apóstoles. la continuación de su Iglesia. 

La Iglesia Católica es en verdad un misterio, 
una realidad humana y divina. pero existen 
algunos símbolos que ayudan a comprender 
esta naturaleza intrinseca. Por ejemplo, San 
Pablo, uno de los apóstoles de Jesús habla de la 

• 

LA IGLESIA CAT0LICA 

~¡ 
~;jM + 

"".,i 'w 
00 



LA IGLESIA CAT0LlCA • 

Iglesia como un <campo> cultivado y fertilizado 
por Dios; algunas veces la identifica como el 
mismo Cristo. La Iglesia es visible y a la vez 
espiritual; visible, porque está formada por los 
hombres con órganos jerárquicos y espiritual, 
por la acción que tiene su Dios en ella. 

La Iglesia es así un misterio de comunión. Los 
católicos se refieren a la palabra comunión, a la 
unión que existe entre Dios y su prójimo, estar 
en comunión implica una relación personal de 
conocimiento y amor. En la Iglesia debe de cum
plirse entre sus miembros una serie de condi

ciones, para que exista comunión y estas son: 
capacidad de amor, de perdón, de admiración, 
de docilidad, de entrega y de servicio; todas 
éstas forman parie de la doctrina de Jesús. 

Existe un relato bíblico que narra como nació la 
Iglesia, a ese día se le conoce como "El Día de 
Pentecostés", no menciona una fecha exacta, 
pero describe que después de la muerte y re
surrección de Jesucristo, Dios envia a María y 
a los apóstoles el Espíritu Santo, el cuál los llena 
de dones y carismas que sólo ellos pueden 
transmitir a los creyentes, de esta forma los 

• 
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apóstoles que en la actualidad son los sacer
dotes, hacen una serie de mandatos y sacra
mentos (que después describiremos) para la 
transmisión de la gracia. 

Al principio la Iglesia estaba formada por 
algunos creyentes de Cristo, los apóstoles y 
María, la madre de Jesús, conocida por los 
cristianos como "La Virgen María", la Iglesia 
Católica está abieria a todos y cada uno de los 
hombres, los cuáles son libres de aceptar o re
chazar su invitación de formar parte de ella. 

Cristo, cuando se referia a la Iglesia, la llamaba 
también como el Reino de Dios en la tierra, no 
dio una definición concreta de lo que es, si· 
no que se valió de parábolas para darla a cono
cer, es por eso que los católicos "sienten" lo 
que es el reino, que "saberlo". 

Antes del concilio Vaticano 11, se salvaba la 
situación de forma fácil al decir que por 
Iglesia se entendía como el conjunto de fieles 
cristianos -los católicos se quería decir- que 
se congregan alrededor de Jesucristo y el 
Sumo Pontífice, su vicario. 
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La palabra "Iglesia" proviene del griego "eccle-
" sia", este ténnino se les asignaba originalmente 

a la asamblea que los ciudadanos de las ciu
dades-estados de la Grecia antigua celebraban 
para dilucidar cuestiones sociales, políticas y 
económicas entre ellos. Lo,s romanos a éste 
conjunto de intereses comun:es le designaron la 
palabra "res publica"- "la ~osa pública", de 

1, 

donde, "res pública"- Repúb,!ica o fonna de go-
biemo; esta disgregación es aparentemente aje 
na al concepto de Iglesia, ya', que algunos prin
cipios de ideas fueron aprovechados por los 
cristianos gentiles; el cristianismo se expandió 
pronto a Grecia y a su amplia zona de influen
cia conocicia con el nombre de "Helenismo". 

I 

De 'esta manera el Cl'isiianisto, originalmente 

se vio bajo las influéncias de las ideas semánti· 
cas patriarcales: sumisión del pueblo a una 

dase Ogru~,dirige., nte~Ia .que espera todo, 
normas, S<f/uciónes. doctrina, responsabili
dad y dirección, en suma;, adquiere en sí 
mismo la responsabilidad la marcha de la 
.comunidad aceptando las coAsecuencias, con 
alto sentido jie responsabilidad hacia el bien de 
la comunidaa, es decir al bien de todos, sólo que 
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ahO'8., si a los ciudadanos griegos los congre
gaban los intereses temporales, a los cristianos 
los ~eúnen los intereses superiores de e:den
sión del "Reino de Dios"; si a los griegos les 
interesaba el bien común material, los cris
tianos se enriquecen con la preocupación 
superior de resolver las necesidades de la vida 
espiritual. De esta forma los conceptos de 
comunidad y salvación impregnan y dan carae 
teristicas propias a la palabra "Iglesia". Cono
ciendo la idea de comunidad como "El Mundo", 
todo los hombres; "Vida Etema", y "Se Salve", 
atmósfera de comunión que realiza la Iglesia, 
institución de Cristo, cuya misión esencial es 
como ya lo mencionamos la salvación de los 
hombres, misión que realizará a lo largo del 
tiempo, hasta que su fundador Jesucristo ven

ga pcr- segunda vez a la tierra, situación que ya 

explicamos con anterioridad. 

Como ya mencionamos de acuerco con los 
católicos Jesús viene al mundo en parte a dar 
cumplimiento a la ley de Dios, llamada "El 
Decálogo", existe en la Biblia el relato de como 
sucedieron los hechos del conocimiento de 
esta ley a los hombres. Este suceso marca un 
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punto importante dentro de la historia del hom
bre con relación a Dios, ya que es una de las 
primeras manifestaciones directas que tiene· 
Dios hacia los hombres. 

La Religión Católica asegura que sería imposi
ble que el hombre por sus propias fuerzas y ca
pacidad llegara al conocimiento de la esencia 
de Dios, es así que éste tiene que darse a cono
cer a través de sus obras, de esta forma el hom
bre lo conoce en cuanto a su esencia o modo de 
ser. Este relato da comienzo cuando Dios le ha
bla a Moisés, hombre egipcio de la tribu de Leví 
y le pide que libere al pueblo de Israel, el cuál 
se encuentra esclavizado en Egipto, una vez 
acontecido éste suceso, Dios le da una nueva 
misión, la cuál consistía en presentarles un de 
cálogo que contenía normas que modificaría su 
hasta entonces forma de vida fundada en el 
amor. Fue entonces cuando Moisés nuevamen
te, asistió al llamado de Dios, el cuál le entregó 
el decálogo. A su regreso, Moisés se encon
tró que el pueblo que había liberado por man
dato y ayuda de Dios, estaban adorando a una 
deidad, ajena a lo inculcado por Moisés, al en
contr ar esto se enfureció al grado de aventar las 
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tablas labradas en piedra, y éstas se rompieron, 
por lo sucedido, Dios le pidió a Moisés regresar 
al Monte Sinaí donde elaboraría nuevamente 
el decálogo. Una vez terminada la nueva ta
rea, Moisés se presentó ante el pueblo Israe 
lita, el cuál finalmente aceptó lo presentado. 

Ahora será preciso enunciar todas y cada una 
de las normas contenidas en éste decálogo, 
normas que rigen la vida de los católicos. 

l. "Amarás a Dios sobre todas las CnAA5 y a tú 
Prójimo como a ti mismo" Se refiere al amor 
y al respeto que debe de guardar el hombre 
a si mismo, al prójimo y a Dios más que a las 
riquezas y más que a cualquier otra persona. 

2 "No jurarás el nombre de Dios en vano"_ Se 
refiere al respeto que se le debe de tener a 
Dios, no ponerlo de testigo ante nuestros ae 

tos, sean verdaderos o no. 

\ "Santificarás las fiestas" Quiere decir que se 
debe asistir a misa entera todos los domin
gos y fiestas de guardar, días que los católi
cos festejan porque marcaron trascendencia. 
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4. "Honrarás a tu padre y madre ". Indica la 
relación de amor y respeto hacia los padres. 

I 

s. "No matarás". Se da con relación al respeto 

que se debe tener hacia la Vida de los demás 
ya que sólo su Dios puede disponer de ella. 

i 

6. "No fornicarás" Se refiere a la abstención de 
tener relaciones sexuales antes del Sacra· 
mento del Matrimonio. 

7. "No robarás". Plantea el respeto hacia las 
bienes ajenos. 

8:No Íéyantarás falsos testimonios ni 
mentiras". Consiste en evitar hablar de algo 
o alguien afectando la integridad de la pero 
sona aún cuando esto sea verdad. 

9 "No ~e""ás la mujer de tu prójimo". Una 
vez realiZatlo el sSt:ramento del matrimonio 
se debe comprometer aún más a solo amar y 
respetar a su pareja. 

10. "No codiciarás las cosas ajenas". Se funda· 
menta en el hecho de evitar buscar de mano 

• 
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era ambiciosa y obstinada como único fin la 
riqueza material así como evitar la envidia 
por los bienes materiales del prójimo. 

De la misma forma como los cristianos ca:óli· 
cos vivifican esta ley, existen otras normas que 
Cristo y los apóstoles promulgaron, estos 30n 

Los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia, 

1. Asistir todos los domingos a la Santa MiSl y 
fJeSlas de guardar. 

2. Comulgar por lo menos una vez al año y en 
el tiempo mandado por la Iglesia. 

~. Confesarse cuando existe pecado mortal, 

así como cuando haya peligro de muerte. 

4. Pagar el diezmo a la Santa Madre Iglesia y 
ayudarla en sus necesidades. 

s. Guardar el ayuno cuando lo manda la Santa 
Madre Iglesia 

Existen también dentro de la Iglesia Católica 
los "Sacramentos", éstos son medios materia· 
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les y visibles instituidos por Jesucristo para 
comunicamos la gracia, también se entienden 
como canales misteriosos pero visibles que les 
lleva la gracia de Jesucristo a las personas. 

Le8 SACR{IIfIEfJT08 80f[ Le8 8IGIJlEITTE8: 

l. Bautismo Para pertenecer a la Iglesia Cató· 
lica es necesario realizar este sacramento ini· 
cial, consiste en una ceremonia, en la cuál, el 
sacerdote utiliza agua como signo de purifica
ción del alma, esto permitirá al bautizado 
tener la posibilidad de compartir con Dios la 
vida después de la muerte principalmente, 
ésta acción física tiene un trasfondo místico, 
espiritual y divino, ya que Dios manifestado 
en el Espíritu Santo, hace su morada en el 
bautizado, dotándole de dones y gracias y le 
borra el pecado original. 

2 Confionación El Espíritu Santo reafirma los 
dones del bautizado, conviertiéndolos en cris
tianos adultos por medio del fbrtalecimiento 
de su fe, para poder ser testigos de Dios de 
lante de los hombres por medio de la predi· 
cación de palabra y obra. 

• 
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3· Eucaristía o Comunión Se lleva a cabo a 
través de un rito en cual el sacerdote o reli
giosa entrega a los cristianos a Dios como ali
mento espiritual por medio de un pedazo de 
pan denominado hostia consagrada y un 
poco de vino consagrado, acto de fe (comul
g8J'> une al hombre en gracia con Dios. 

4. Penitencia. Cuando los cristianos, cometen 
una falta a las leyes que rigen su vida religio
sa, es necesario realizar el acto de la confe· 
sión, consiste en mostrar el arrepentimiento 
que sienten al haber ofendido a Dios y a su 
prógimo, para ello es necesario acudir ante 
un sacerdote y hablarle sobre las faltas 
cometidas. Una vez que el sacerdote conoce 
las faltas, tiene la capacidad de absolver toda 
culpa, ya que funge como Jesucristo. Final· 
mente el sacerdote impone una forma de 
pagar parte de la deuda que se tiene con su 
Dios llamada "penitencia". Esta puede ser 
una oración o un sacrificio. 

S. Unción de los enfennos, El sacerdote se 
presenta ante un enfermo y ungiéndole un 
aceite especial llamado "Santos Oleos" hace 
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oración y de ésta manera ratifica la presencia 
de Dios en todo momento. 

! 

6. Mabimonio. Este Sacramento se da cuando 
se unen un hombre y una mujer ante la pre

I 

sencia de Dios, el cuál, santifica esa unión. 

z. Orden Sacerdotal. Es la po~ibilidad que tiene 
el hombre para servirle en su totalidad a Dios 
y con ello a sus semejantes, se les conceden 
los poderes sacerdotes y con ello su función 
como apóstol cltY0 fin principal es el de 
propagar la doctrina de Cristo y salvar almas. 

JesucriS,to fundó su Iglesia como una sociedad 
organizada jerárquicamente, . es una: autoridad 

sagrada ya que flQ es por voluptad de los hom· 
bres sino por voluntad de su Dios. 

Lbs Min¡¡;ter\(}s¡JerfJ'<lu¡c~s'dentro de la Iglesia 
sen El Papado;E1 fpíscopa<jo, El Presbite' 
rada y El Diaconado. 

El Papa y los Obispos forman el Colegio Epis· 
copal, cuyai'cabeza es el Rolnano Pontífice, 
Obispo de Roma. Los Sacerdotes son los colabo-
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radares inmediatos de los Obispos, tienen la mi· 

sión de gobernar y sanUficar a los creyentes 
del Seror. Los Diáconos, son los colaborado· 
res de las sacerdotes, una de sus funciones la 
administración de algunos sacramentos y 
la proclamación de la palabra de Jios. 

2.3. 

EL CATE08r¡10 II]"FJl.f[m. 

El catecismo, es un medio didáctico que desde 
la aI1tigüedad la Iglesia Católica ha utilizado 
para comunicar su fe. El catecismo esta redac· 
tado de manera que facilite su comprensió:1 y 
asimilación. esta incluído en textos que con· 
tienen verdades cristianas y sus principios de 

c;ónducla según el evangelio. la fuente de los 
catecismos comunes es el "Catecismo Roma· 
no" o 'Concilio de Trento" aS66>. que es una 
colección de los dogmas católicos preparada 
por una comisión de teólogos. 

Este medio didáctico se puede encontrar en 
diversas expresiones o versiones según su des
tinatario. Existen dos tipos de catecismos, El 
catecismo mayor y el catecismo menor. 
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LA IGLESlIl CIIT0LICII • 

Una de las finalidades del catecismo es cono
cer y comprender mejor a Jesucristo y su men
saje, de modo que los lectores estén dispuestos 
a dar razones de su fe_ 

Cada Iglesia local tiene la tarea de dar a cono
cer éste punto de referencia que es el catecis
mo, para poder conocer los preceptos que éste 
contiene en su propio idioma o lengua así como 
características identificables a su cultura. 

El Departamento de Catequesis, el Oficio Na
cional y los diferentes secretariados dioce
sanos de catequesis junto con la Conferencia 
Episcopal o con sus obiSpos respectivos, son los 
encargados de impulsar y orientar la marcha 
de la catequesis, a ellos se les confía poner este 
texto en manos de todos los catequistas promo
viendo así su estudio en cursos adecuados. 

Una de las principales funciones de los catecis
mos es dar a conocer el contenido de la fe como 
buena nueva e invitar a sentirla y gustar interi
ormente esa experiencia. La metodología cate
quística, debe de estar inspirada en la peda
gogía propia de su fe, no como los procesos de 

• 

• 

• 

• 

enseñanza·aprendizaje, que tienen tácticas fOr
mativas. Nada puede remplazar la comunica
ción viva de la catequesis, pero el empleo de 
medios didácticos son de mucha utilidad y aún 
más de necesidad para la educación de su fe, 
por esto se les confía a los materiales catequís
ticos nacionales o diocesanos basarse en los 
contextos culturales de cada región, evitando 
las indicaciones pedagógicas y las aplica
ciones metodológico·didácticas. 

Otra de las principales tareas que tiene la cate· 
quesis es la enculturación, de esta manera, el 
contenido del catecismo, se adapta según las 
exigencias de su tiempo, ya que el mensaje que 
se transmite es único en sustancia, pero di
verso en sus fOrmulaciones, lenguaje y centua· 
ciones. De esta manera, la catequesis tiene la 
tarea de conjugar el lenguaje tradicional de la fe 
católica con el propio de la cultura. 

Uno de los aspectos importantes y muy con
cernientes al diseño en éste caso, es el esti
mulo que la catequesis le da a la creatividad, 
que se expresa en la pluralidad de subsidios 
o medios didácticos. 
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Una vez mencionado el tema del diseño será 
preciso señalar los temas eri que nos basare
mos para la elaboración del catecismo infantil 
en Pop up, estos temas corre!!ponden a los dife
rentes capítulos de los cuáles' constan los cate
cismos católicos. En éste caso el catecismo 
infantil da a conocer los conocimientos princi-

, 

pales y muy generales de la Iglesia Católica con 
el fin de preparar al niño para que nealice el 
Sacramento de la Comunión. 1 

Los temas que por lo l1:!?ul1u- contienen los 
catecismos infantiles son los siguientes, 

. , 

l. La importancia de la Biblia. I 
2. Dios 
3. La Creación. l' 
4. Caída del hombre, el castigo y la promesa 

de un redentor. 

!: ~:u:!ti:~:~~ ~~t:1:ia Iglesia. 
~ Los Sacramentos. 
8. La Oración. 
9. El Pecado. 
10. La ConfEjsión. 
11. La Comunión. 
12. La Santa Misa 
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3.1. 

illTTECEBEllTE8 DEL LffiR,0 P0P UP. 

Para desarrollar este capítulo es necesario saber que es un libro pop up, cómo surgió y su desa· 
rrollo en el paso del tiempo, con la finalidad de tener un conocimiento más amplio acerca de 
este tipo de libros y su importancia que tienen actualmente, a continuación daremos una conci· 

sa defmición de lo que es el pop up y posteriormente sus antecedentes históricos. 

¡0UE ES un LIBR0? 
Un libre es la unión de muchas hojas de papel 
regularmente impresas, unidas entre sí, son en· 
cuadernadas, con cubierta de papel grueso, per
gamino, carlón e inciuso piel, entre otros. 

¡0YE ES EL P0P UF? 
:se le denomina pop up a las Uusfradones que 
adoptan una construcción tridimensional cuan
do se abren las páginas de los libros".s 

Es importante destacar que el pop up es en sí la 
caracteristica que tienen las ilustraciones de le 
vantarse cuando son abiertas las páginas de los 
libros, pero no solo se pueden utilizar en ellos, si· 
no también en revistas, tarjetas, invitaciones, fo
lletos y anuarios, actualmente pueden ser vistos 
en intemet con efectos de audio y video. 

Existen algunos mecanismos que apoyan a las 
ilustraciones en pop up, los cuales adquieren 
movimiento por el manejo que les da el usuario, 
ya sea que se guíe por las flechas o por su cri· 
terio personal, algunos ejemplos de ellos son 
las cortinas que muestran otra imagen al jalar 
una lengüeta, el USO de partes giratorias, como 
los discos, las solapas móviles, entre otros, 
éstos mecanismos aumenta el interés de la lec· 
tura, ya que combinan el poder imaginativo 
de ilustraciones e historia con el uso de partes 
móviles, por éstas caracteristicas les llamamos 
"mecanismos movibles". Más adelante se 
mostrarán y describirán. 

También los libres pop up se puede encontrar 
con otros términos, "Libros mecánicos o 
movibles", "libros sorpresas", "Ilustraciones 

~ RON Van Der Meer. 
Ihree ºjmentional Acctioo Books 
fuur AdJ!Jts and Children~s 

hIIp'#'""'Phpc.comlpags.htmI 

• • • 4l 



48 

• 

tridimensionales",e "[ngenielÍa en ~apel·. Pero 
estos términos resultan un poco contradicto· 
rios con lo que es en verdad el pop ~p; al decir 

, , 
"libros mecánicos", entendemos que son libros 
que sólo contienen mecanismos movibles; , 
unailustración tridimensional no soJa nos deno-
ta que es una imagen que adquiere la caracte 
ñstidl de bidimensionalidad cuando se abren 
dos solapas o páginas, sino también que es 
cualquier ilustración bidimensional que repre· 
senta las tres dimensiones del espacio, bien 
puede ser ;m cuadro en el que se"repite varias 
veces la misma imagen en capas sobre pues
tas <sin movimientOJ, hasta un empaque; y final· 
mente el término de "IngenielÍa :en papel", lo 
entendemos cqno la aplicación de las ciencias 
fisicomatemáticas a la invención, utilización y 
perfeccionamiento incluso utilizando la técnica 
industrial al manejo del papel, cOmo las figuras 
de papel "papirotécnia", hasta el diseño y elabo
ración de los mecanismos movibles que son uti· 
lizados en los libros pop up. 

i 0YE ES un L!BR0 P0P UP? 
Una vez estudiadas las definic,iones anteriores 
podemos concluir que un libro pop up es la 

" 

• 

• 

• 

• 

unión de varias hojas regularmente impresas 
con ilustracicnes que narran o describen una 
idea, un concepto, o una historia, y al momento 
que se abren las páginas adoptan una cons
trucción tridimensional. Los libros pop up ca· 
si siempre cor,tienen mecanismos movibles. 

Los libros pop up son muy atractivos para los 
niños, la empatía que existe entre el libro pop 
up y el niño, radica en el hecho de que GUan· 
do un niño abre una página de éste, parece te 
ner una reacción flatural, por esto el niño se en· 
vuelve aún más en la historia. 

AnTECEElEnTE8 HI8T0RIC08 
No se sabe con exactitud quien inventó el pri· 
mer pop up, pero uno de los ejemplos más temo 
pranos de mecanismos movibles data del siglo 
Xlii, por el poeta y místico Catalán Ramón Llul; 
de Majorca, el cual utilizó un disco giratorio en 
un manuscrito para ilustrar sus teorías y prede· 
cir el futuro, pero los específicamente realiza· 
dos para niños aparecieron hasta finales del 
siglo XVIII. Más tarde para el año de 1428 se 
encontró un manuscrito latino con fines astro
lógicos que describía los movimíentos de los 
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planetas. La introducción del disco giratorio con 

fin comercial apareció en un calendario en 14l4. 

En el siglo XVI se representó el movimiento de 

los planetas mediante los discos giratorios a los 
que se les denominó "volvelles". Existe un 

libro de Petrus Apianus llamado "Astronomi

cuum Caesareum" que consta de 3l mapas 

móviles de gran colorido, algunos de ellos en 

seis capas de discos usando la limitada infor

mación que era conocida por la ciencia de la 

época precopémica. El área donde funcionó 

mejor el formato mecánico fue cuando comen

zaba la era de la anatomía. 

En 1S43 Andreas Vesalius imprimió la anatomía 

humana que muestra el pecho, el abdomen y 

las visceras, cubiertas con placas movibles, 

aseguradas del cuello para poder levantarse 

y mostrar todas las capas. Los discos móvi

les se utilizaron para hacer cálculos matemáti

cos elaborados por el Prof Johannes Schoner. 
Los círculos básicos se imprimieron para que el 

lector los pudiera cortar por fuera para poder 

juntarlos y así hacer sus cálculos. En el año 

1660, se publicaron ilustraciones de los estudios 

• 
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• 
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anatómicos con referencias alegóricas de 

los escritos del médico Johann Remmelin, 
asi como también de textos bíblicos . Los 

diagramas mecánicos han perdurado hasta 

hoy en día en el estudio de la anatomía. 

Para el siglo XVII los discos giratorios se 

usaron en Atlas y manuales para marinos. 

Hasta esta fecha, los libros que contenían es

tos sencillos mecanismos eran de corte cien· 

tífico, posteriormente a finales del siglo XVIll, 

la finalidad de éstos libros cambio para ser 

recreativa y para la diversión, con grandes 

adelantos en cuanto a producción e ilustra· 

ción. También en este siglo se utilizó el pop 

up en las solapas de los libros, en ellas se 

ilustraban los estudios de la jardinería de pai· 

saje. Asi mismo se desarrollan los libros pop 

up en su mayoría como una herramienta ins

tructora anaterial didáctico) de las historias 

Bíblicas para los niños. 

En el año mo los libros pop up muestran las 

versiones en miniatura de viajes al "Nuevo 

Mundo", principalmente para conmemorar 

sucesos interesantes de belleza natural. 
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Fué en Londres donde Robert Sayers se 

dedicó espet:íficamente a la diversión de los 

niños. En IZ65 este hombre publicó libros con 

aventuras de arlequines los c~ales conterúan 

cuatro escenas, divididas en 4,os solapas que 

al levantarlas mostraban la $iguiente y así 

sucesivamente, éstos libros $e imprimieron 

en blanco y negro y algunas veces eran co
loreados a mano. Sayer publicó su produc

ción "metamorfosis". Posteribrmente estos 

libros eran conocidos como ~arlequinades", 
, 

"pop up" o "Shift-up", En este ,mismo año se 

representó el relato Bíblico de {ldán y Eva en 

un libro pop up inglés, el cuál ilustraba el 

árbol del paraíso terrenal, lugar donde Eva le 

invita el fruto del bien y del mal a Adán. 
I 

" A principios del Siglo XIX, se crearon los pri-
• 

meros libros de muñecas de papel publicados 

por la casa S & J; tenían como caracierística, la 

de poder intercambiarles sus vestimentas, sur 

gieron en el año de 1810. Más tarde aparecieron 

Iibrós con doce escenas de la vidit cotidiana, las 

cuáles se podían cortar gracias ~los suajes, en 
, 

ellos zs figuras podían ponerse en una infinidad 
" de colocaciones diferentes. 

• 

• 

• 
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En 1820 otra variante de libro movible fue el 

conocido como "piada" o "libro de espectácu

lo", éstos eran elaborados en furma de aOJr

deón y 18.3 ilustraciones daban un efecto tridi
mensional cuanto se veían a través de un ori

ficio que se encontraba en la portada ilustra

dos y publicados por el pintor Inglés WilIia-n 

GrimaldL éste arlisla en este mismo año publi
có un anuncio en la solapa de un libro. Después 

aparecieron los "libros de panorama", que con

sistían en un conjunto de cuadros plegables 

que frecuentemente se usaron para elaborar 

historia dramáticas famosas. 

En 1830 un Editor de Londres Westley diseñó un 

libro de muñecas de papel. 

En 1845 el editor Vienés, Trenlsensky, empezó 

a fabricar estampas recortables, las cuáles 

forman quince pliegos acerca del nacimiento 

de Jesucristo. 

En 1850 Los editores Dean y Son en Londres, 
publicaron libros juveniles, era una gra, varie 

dad de libros mecánicos, La pintura del "Nuevo 

Mundo" cambiaba por la ilustración de la 
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Persiana Veneciana. La emoción se lograba 
cuando la imagen cambiaba al jalar una lengüe· 
ta, el mecanismo los hacían de metal e hilo, con 
éste las fIgUras de papel obtenían movimiento, 
tal que parecía que recobraban vida. Da co
mienzo una serie de cuentos de hadas en pop 
up con la historia "Little Red Riding Hood", en 
la cual combinaban varias capas de escenarios 
que daban el efecto de tridimensionalidad. 

En 1858 sale al mercado un libro pop up ameri· 
cano con el tema "El reconido de Santa Claus". 

En 1860, en Londres, la Casa Wally Dean se de
dica a editar libros para niños. Los mecanismos 
consistían en diferentes capas conectadas por 
un listón, que cuando se jalaba, levantaba las 
escenas, y creaba tridimensionalidad. Otra téc· 
nica usada por Dean eran las ilustraciones divi· 
didas en secciones horizontales o verticales que 
al ser jaladas por una lengüeta mostraban otra 
escena, la compañía se consideraba ser el cau· 
sante de los libros infantiles movibles en que los 
caracteres podían moverse de acuerdo con las 
incidencias que describía cada historia, entre 
1860 y 1900 produjo alrededor de so blulos. 

• 
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• 
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En 18rO Raphael Tuck fundó junto con sus hijos 
una editorial en Londres donde se producían 
artículos de papel de lujo, libros ilustrados an· 
tiguos, valentines <regalos para el día del amor 
y la amistad>, muñecas de papel y libros deco
rativos. Tuck y Dean formaron su Casa Editora 
en Londres ahí diseñaban los libros y eran 
impresos en Alemania, publicaban volúmenes 
de alta calidad pictórica. 

Para la Segunda Mitad del siglo XIX Alemania 
era el país más reconocido dentro del mundo 
de la imprenta a color 

En 18rr Emes\ Nister empresario y político, es· 
tableció una imprenta que producía proyectos 
y todos los procesos importantes de ésa época. 

En Isrs el editor J.E Schréiber elaboró un 
desplegable teatral. 

Los libros de cuadros movibles más originales 
fueron los creados en Munich por Lothar M., 
que produjo libros con múltiples partes que 
simuftáneamenle se movian por medio de una 
palanca que se acunaba entre las páginas, 
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la producción de este diseñador fue de más de 
trescie:1tos libros mecánicos entre 1818 y 1910 

En 1880 German empezó a perfeccionar la lito
grafía en piedra, con más de 12 ¿olores. En este 
mismo año Ernest Nister y Loihar son consi· 

, 

derados como los mejores creaiJores de libros 
pop up en el siglo de oro, ellos distribuían sus Ii· 
bros tanto en Europa como en I Norleamérica. 
Nister distribuía sus libros el Londres por la 
compañía Nister's yen Nueva York bajo la fí~ 
ma E.P. Dotton, publicistas asociados de Nister. 
Emest fue el más grande competidor de Raphael 
Tuck dentro. En Estados Unidos los más exfto
sos productores eran los hermanos Mc Laughlin 
de Nueva Ibrk¡ ellos emitieron la serie llamada 
"Poca Showrnan's", éstos ¡¡bro~ eran de tres 
escenas, donde unas imágenes ¡'pe colores se 
desplegaban en varias capas. 'l\lemania era 

, 

principal productor de: estos libros, por la gran 
calidad de impresión: de los colores. Ernes! 
Nisier tenía su estudio de arte en Londres en 
donde se diseñaban los libros pop up y poste
riormente eran impresos y ensamblados ma· 
nualmente en Bavaria. La gran diferencia entre 
los trabajos realizados por Niester y sus con-

• 

• 

• 

• 

temporáneos era que éstos no necesitaban de 
una mecanismo para levantar las escenas, ya 
que éstas se alzaban al abrir el libro. Cono
ciendo este diseñador las diferencias de los gu~. 
tos de los niños británicos y alemanes no solo 
traducía el material sino que añadía textos nUEf 
vos, así como ilustraciones de ser necesario, 
muchos de sus ilustraciones se caracterizaron 
por que cambiaban al ser giradas y por sus 
aviones multidimensionales. 

En este mismo año el Editor Mc Loughlh publi· 
có dos series de libros, libros pop up que cm· 
tenían grar, colorido y estaban formados por 
varias capas desplegadas. 

En I88S la editora Levi Yaggy publicó el "Estudio 
Anatómico", en el cual se pueden observar ilus
traciones de los órganos ubicados dentro de la 
cavidad humana del pecho, con unos mapas 
muestra la cabeza, el ojo y el oído. 

En 1888 el editor Paul Wager presentó un libro 
pop up de tres páginas llamado "El Nacimien
to", en donde escenifica a la V-Irgen María y a 
San José cuidando al Niño Dios. 

• 
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El fenómeno de libro pop up en Estados Unidos 
estuvo en manos de los hermanos Mc Loughlin 
de Nueva York, ellos fueron los primeros en 
producir libros movibles e innovaron la técnica 
de la imprenta. Debido a las Guerras Mundiales 
no fué posible el pleno desarrollo de éste tipo de 
libros a pesar del esfuerzo que corrió a carg:¡ 
de los diseñadores; sin embargo en 1929, el 
británico S. Louis Giraud diseñó una serie de 
libros pop up conocida como "Living models". 
Cada ilustración estaba dispuesta en doble pá· 
gina, al abrirse contenía elementos tridimensio
nales que se levantaban automáticamente, para 

poder ser inspeccionados por los cuatro lados. 

En 1889 el titiritero Lothar Meggendofer diseñó 
y publicó "In\emational Circus", era la mejor 
linea de libros producida por Braun y Schne
rierer de Munich y J.f Schreiber de Esslingen, 
Alemania. Los libros de Meggendorfer con· 
tenían figuras movibles como títeres, éstos 
libros se vendieron bajo la producción de H. 
Grevel y Compañía en Rusia y en Estados 
Unidos. Los libros movibles de Meggendorfer 
fueron los más originales del siglo, él al contra· 
rio de sus contemporáneos, no se sentia satisfe· 

• 

• 

• 
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cho con el hecho de utilizar una sola acción 
en cada página, casi siempre había cinco 
partes movibles en la ilustración que se dirigían 
a diferentes direcciones al mismo tiempo, él uti
lizaba pequeños remaches de metal y cables 
de cobre delgados para unir las placas, con la 
finalidad que de un solo jalón a la lengüeta, se 
activaran todas las partes de pop up. 

En 1890 se publicaron los trabajos de Nister, 
llamaban demasiado la atención debido a que 
las ilustraciones se levantaban automática
mente al voltear las páginas de los libros, tam

bién produjo libros con tablillas que al momen
to de girarlas la imagen cambiaba, aunque él 
fue un impresor ingenioso fue aún más conoci
do por sus libros. Posteriormente trabajó junto 
con la firma E.P. Dutton en Nueva York. 

Fueron pocos los libros pop up que se produje
ron cuando dio inicio la Primer Guerra Mun· 

dial, en 1914 las imprentas A1emanias fueron 
requeridas sólo lo eran para tareas vanas. 

Desde 1920 a 1940 se produjeron nuevos Ii· 
bros pop up en Inglaterra y en Estados Unidos. 
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En 1920 las publicaciones strJci de Londres S, 
Loui Gerard, lanzó al mercado una serie de 
cuentos de hf1das y se les llamó "Bookano", la 
fIrma Hun~ los éansidera como los pilares den· 
tro del campo de la ingenielÍa en papel, aunque 
la calidad de las ilustraciones y de la impresión , 
de éstos libroScpopllj) ero. defIciente. 

En 1929 el Editor Británico S. Louis inició una 
nueva serie de libros pop up, a los que él llamó 
"Modelos vivientes o animados", éste término 
se utilizó en ese tiempo, aunque en realidad 
eran verdaderos libros pop up. Gada uno de sus , 
títulos estaba compuesto por lo menos en cinco 
doble páginas, las imágenes podían observarse 
por sus cuadro lados, ya que cüando se ablÍan 
las páginas de los libros, éstas inmediatamente 
se levantaban. Los libros de Louis se evaluaron 
medianamente, ya que el tipo de papel era de 
calidad intermedia, la< impre~iones con mal . ~ l' 
acabado y cen portadas y ataduras baratas. 

Entre 1929 Y 1949 Giraud produjo una serie de 16 

calendarios; usando los nombres, Strand Publi· 

cations y Ilookano of Histories, publicó historias 
en pop u!, que incluían anuarios y versos. 

• 

• 

• 
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La,editorial WallY'Hunt tiene la colección de los 
libros pop up más antiguos. 

En 1<)30 la fIrma The Blue Ribbon de Nueva 
York, animó Walt Disney en cuentos de 
hadas que contenían algunos mecanismos, 
The Blu Ribbon fue el primer editor que uti· 
lizó el término pop up. 

En 1%9 los hermanos Mc Loughlin publicaron 
su primer título pop up, era una serie de diez I~ 
bros, con temas lustrados por Geraldine Clyne. 

En 1940 aparecieron una serie de nuevos meca· 
nismos elaborados por Julian Wehr el cual dise
ñó personajes que a través de una lengüeta 
tenían la capacidad de mover brazos y piernas. 

En ese mismo año un grupo de artis:as intro
dujo al mercado las aventuras de "Finnie el 
violinista", éste libro era parte de una serie 
de títulos de Wehr. El papel que utilizaron era 
fino; al tirar de una lengüeta cinco partes de 
la ilustración cobraban movimiento, el meca· 
nismo de lengüeta estaba oculto por debajo 
deJgs márgenes de las páginas. 
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En 1950 Y 1960 Bancrotl publica en Londres el 
trabajo del Ingeniero en papel V Kubasta de Al'
tia, Praga Checoslovaquia, esta serie de libros 
innovaron notablemente. 

En 1960 las casas más importantes eran Hall· 
mark y Hunt, debido que fueran las más contri
buyeron en la elaboración de libros pop up. 

En 1960 Y 1964 Hunt comenzó a producir libros 
en pop up, también diseñaba inserciones de pop 
up en revistas de supermercado y en Japón 
comerciaba por medio del correo. 

En 1965 Hunt con Gerald Harrison vendieron 
exitosamente el libro pop up de acertijos para 
niños "General Foods" del autor Bennetl Cerf, 
fue el primer libro pop up de la casa Random 
dirigido a los niños. 

Según la casa Wall}' Hunt el Rey en IngenieMa 
en papel es el Danés lb Penick, el cual tiene 
una agencia de arte en los Ángeles y una en
sambladora de papel en Japón. Thmbién esta
bleció lineas de producción en ingenieña y 
montaje, desarrollo operaciones eficientes para 

• 

• 

• 
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el ensamble de pop up para International 
Graphics en Singapur; Jamaica, Japón, Italia y 
Colombia. En Colombia lo conocen con el 
sobrenombre de "Papa lb". 

Después de la Segunda Guerra Mundial el 
checoslovaco Voitech Kubasta dio a este tipo 
de libros un carácter innovador por el tipo de 
ilustración que manejaba, originalmente se edi
taron en Praga pero no fue sino en Londres en 
1960 donde se empezaron a comercializar. Por 
Bancoft y Compañía. Estos libros frecuente
mente contenían impresión de texto y páginas 
dobles con grandes elementos tridimensionales. 

En el año de 1969 Hallmark compró Interna
tianal Graphics. La casa Wall}' Hunt produjo 
para Hallmark una linea de treinta blulos de 
libros pop up. Hallmark y la casa Hunt publi
caron "La noche antes de navidad", "The 
Animal ABC Book" y otro seis o siete títulos 
que solo fueron reimpresos. 

Actualmente Hunt es el fundador de Intervisual 
Books y vendió una parte de Comunicaciones 
Intervisual a R.R.D Donelley, Intemacional en la 

• 55 



36 

• 

actualidad es,el que le fubrica pbp up a la casa 
Random. Harrison admite "Es/fJ es una pena 
para nosotroS, lo sentJinos. Pero los pop up son 
un estilo que siempre tendrá su ·Iugar. Nosotros 
los hacemos cuidadosamente,:, ahora, un par 
cada año, no corno en los viejos días que naso
iros hadamds f2 o 14. Pero piel¡so que ellos es
tán aquípar'a pe¡manecer. Una de las cosas 
más notables que nosotros aprendimos es que 
los niños no los deslruyen tan fádlmente como 
ustedes pudíeran pensar, IgUal a los dnco 
años los tratan con respeto. Libros de alta ca.li
dad, corno "El Cuerpo Humano"produddo por ,. 

Carvajal, desempeñan una f!mdón que los 
libros planos no tienen ~ 6 

, 
En 1914 Hallmark se dirigió a los Ángeles e inició 
Intervisual Communications, t.¡niéndose con su 
amigo Arnold Shapiro como vicepresidente, asi ,. 
mismo, Shapiro corre su propia compañía que 
se llama Compass Productions. 

La planta más grande de en~le de pop up 
en el mundo era Carvajal S.Aicomenzó en 19l4, 

se enconlraba en el pueblo ;de Santander de 
Quilichao, cerca de Cali, Colilmbia. 

l 

• 
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En Igf6 ;a Wally Hunt establece Intervisual 
Comunications. Creó más de 650 blulos y 125 li
bros, juegos y calendarios en pop up, la firma 
Hunt es considerada uno de los más grandes 
productores y diseñadores del mur do, sos
tienen E'.n la escala del mercado mundial el 50% 

actualmerte, se calcula que solo desde 1850 a 
1960 a prodUcido más de 10 millones en el mun
do de libros pop up. Actualmente la compañía 
Intervisual Comunications produce anualmente 
alrededor de 25 millones de libros pop up. 
Guillermc Hilguin de la editorial Caf'lajal dice 
que Intervisual Comunications era su cliente 
más importante y el líder en el mundo de la 
creación de libros pop up. 

Desde este año Intervisual ha nedisefiado, pro
ducido y vendido mundialmentel 2Z blulos de 
Nister y seis títulos de Meggendorfer. 

Los principales mercados de Nister son Philo
mel Books y Harper CoIlins en Rusia. Viking
Penguin y el Museo Metropolitano de Arte 
reinlroducen los libros de Meggendorfer. Keilh 
Moseley de Compass Proditions ha ~ediseñado 
y·cQJ\ercializado algunos de los libros de Nister. 

• 
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Estos editores cambiaron el mercado con libros 
futuristas, se distinguieron por que son libros de 
alta calidad, utilizaron papeles especiales para 
su ingeniería y sus ilustraciones contenían cola
res puros. Eran tan hennosos que estaban con· 
siderados como artículos de lujo para los niños 
de la é1ite de Estados Unidos y Europa. El mer
cado dio fm cuando comenzó la Guerra en 1914, 

hasta últimas fechas se recuperaron totalmente. 

Desde 1920 a 1940 Intervisual Comunications 
estuvo en exhibición, en 1992 ABA en Ana
heim, La casa Wally Hunt estima que desde 
1850 a 1965 alrededor de 10 millones de pop up 
y libros novedosamente dimensionales se han 
producido en el mundo, actualmente cada año 
se producen aproximadamente más de 20 mi
llones. El ingreso según Hunt se debe a la me
jor distribución de libros para niños. Recien
temente Viking Press publicó el premio que 
ganó por su libro pop up ·EI Cuerpo Humano· 
por haber vendido 900,000 copias desde 198~. 
Deacuerdo con Hunt. 

Chuck Gate es el actual Presidente y Gerente 
de ventas de Intervisual, hasta 1992 lo fue de 

'IBIDEM. 
http./lYYY.bookwire.comlp ... !asia/pop 
histhtm1 
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PSS, fue el mejor cJientede lntervisual Comuni
cations y es uno de los mejores vendedores de 
pop up en la actualidad. El deciaró que cuando 
era el Gerente de Ventas de PSS ellos adquirie
ron nuevas líneas de libros pop up infantiles, 
los resultados fueron tan fenomenales que PSS 
llegó a ser el editor más grande de libros pop up 
para niños, los libros eran vendidos en jugue
tenas y boutiques, principalmente en 1989 en 
los almacenes lbys de Estados Unidos y en el 
circulo de venta de libros por correo. 

El Vicepresidente y Director Editorial de Inter
visual, Peter Seymour dijo que, "En la era ¡rJCto
riana, las pop up eran para la pura diversión 
de adultas y niños. Hoy, más del 50% de las 
libros de Intervisual no son ficdón. Desde que 
las pop up son usualmente más caros y más 
trági!es que los libros ordinarios, el padre ordi
nario, quien cfisfh¡f¿¡ las pop up, también, 
puede justificar su compra si su hijo puede 
aprender como él juega: , 

Ron Van der Mee¡; se destaca principalmente 
por que añade otras características sensitivas a 
los libros pop up como lo son las cintas de 
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audio, incluso las personas pueden observar a 
Ir avés de leI'ltes especiales que le dan movi· 
miento a una. imagen, ellas j'lue8en voltear, girar 
y estirar mecanismos horizontales. Los elemen· 
tos anteriores ayudan a que el material esté 
más apegado a la realidad y sea más gráfico. 

1, 

Los libros pop up son recomendables para aque
Has personas que sienten aversión por los libros 
que contienen textos secos y ternas difíciles. 

Los diseños de Ron Van der Me& son importan· 
tes por la estimulación que logra en los sentidos 
como la vista, el tacto y el oídd. Es importante 
para las compañías que desean darse a cono, , ' 

cer por medio de una publicidad atractiva. 

Los libros de Ron Van der Meer son los mejores 
vendidos en el ámbito mundial con 550,000 

copias aproximadamente vendidas hasta la 
, 

fecha, según las estadísticas cien millones de 
personas han visto un libro de este autor. 

Ron Van der Meer opina que el secreto de su 
'1 éxito es pcrque él visualiza las dificultades sub· 

jetivas, que encuentran agrado en el arte, la 
. , 

• 
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música, las computadoras, que son un conduc· 
to de entretenimiento. Lo que es cierto es que 
este autor tiene la capacidad creativa de sor· 
prender a sus ledores en un nivel demasiado 
técnico (por medio de la ingeniería en papeb. 

Los importantes medios de comunicación como 
son los 'ibros, los medios audiovisuales y la 
computadora al unificarse producen un medio 
mucho más poderoso y atractivo. 

Los libros pop up pueden ser adaptados a los 
medios audiovisuales, de esta forma aumenta la 
naturaleza educativa de los libros, Robe:-t 
Greenberg es un especialista reconocido a ni· 
vel internacional en la realización de animacio
nes por computadora y en efectos especiales, 
él está adaptando todos los libros de Ron Van 
der Meer para CD-ROM. 

En 1993 saje al mercado la venta de libros pop 
up 'Colección Dorada pop up en Navidad", fa· 
bMcado y ensamblado en Colombia, la colec· 
ción contiene cuatro libros, "Noche de paz", "El 
taller de juguetes de Santa CJaus", "La Navidad 
del pastorcito" y "El primer árbol de Navidad". 

• 
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En 1994 Unilit edita el libro "Maravilloso Jesús", 
que representa algunos sucesos de la vida de 
Jesucristo y el libro "Niño de Belén", cada uno 
de ellos contienen seis escenas en pop up y 
algunos mecanismos movibles. Estos libros se 
pueden encontrar en libreIÍas religiosas. 

En 1995 la editorial Unilit saca al mercado un 
libro de mecanismos movibles que se llama 
"Mi pequeño calendario de Navidad", en el 
que narra la historia del nacimiento de 
Jesucristo. También se encuentra en libreñas 
de articulos religiosos. 

En 199! se publica el libro "Momias de Egipto" 
editado por Inlervisual Books y posteriormente 
en México por Casa Autrey, S.A. de CV 

En ese mismo año la casa editOJial Dorling 
Kindersley Umited publica los libros, "El gran 
libro desplegable del cuerpo humano en ter· 
cera dimensión" y "El gran libro desplegable del 
trasbordador espacial". 

En 1998 en México el Ingeniero en papel Sergio 
Zepeda Cabrera publica su libro Esculturas de 

• • 
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papel, editado por Selector, cuyo contenido se 
basa específicamente a la descripción de ca· 
mo se pueden lograr algunas figuras de papel, 
al grado que se pueden construir con ellas 
maquetas plegables. 

En ese mismo año, en México, la editorial 
Cidcli publica un libro Pop up titulado "La VIro 
gen de Ouadalupe", es preciso señalar que nos 
pareció muy interesante el hecho de que éste 
libro fue elaborado por ilustradores y diseña· 
dores mexicanos, aunque su impresión haya 
sido en Colombia y más aún que el tema sea 
religioso, es un libro muy completo, no solo con· 
tiene hermosas ilustraciones y perfectos meca· 
nismos movibles, sino que también narra la his
toria de la aparición de la Virgen de Ouada· 
lupe y como le edificaron un templo" La Villa", 
construcción que es muy significativa para la 
Iglesia Católica y la cultura mexicana. 

En 1999 la Casa Autrey publica en México un 
libro que originalmente se edftó en Inglés por 
Orchard Book, en Oran Bretaña, cuya impre· 
sión fue hecha en Malasia, el libro se llama 
"La Navidad", el libro es muy llamativo debido 
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a que maneja colores vivos e ilustraciones 
sencillas, se diferencia de los demás en que en , , 

sus páginas ill¡leriores contiene texto e imág/7 
nes bid;mensionales que narran éste aconteci-, 
miento y finaliza con una escena "eli Pop up que 
representa el nacimiento de Jesucristo, también 
contiene los p.p-sonajeS que uno mismo puede 
armar y colocár en un sin número de lugares. 

II 

En ese mismo año se publican otros libros reli
giosos compu~os por mecani!?ffios movibles 
son los de la colección Historias de la Biblia, 
los libros, "Amigos de Dios" y "En un princi
pio": editados ]lar Tunun Mas) Aconcagua_ 

En la misma' fecha sale al m&cado el libro 
'Tarzán" basado en la pelicula infantil. 

En la actualidad la editorial Susaeta edita 
los-libros pop up de la National Geographic 
Society, su úllima colección es de tres libros: 
"EtJeón y.su familia", "El zoológico" y "Explora 
la selva tropical"_ 

, 

Algunos editores opinan que los libros pop up 
han causado un gran interés en los niños, les 
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llaman muono la atención; lo que más les causa 
sorpresa es la capacidad que tienen los niños 
para imaginar y perderse en ellos_ 

Las casa" editoriales que fabrican y dstribu· 
yen los libros pop up en la actualidad son, En 
México, el GnJ]lO Editorial Cia'la; integrado por 
Susaeta Ediciones, Tika! Ediciones, Todoli
bro, Servilibro l,S¡ y Ediciones Suromex; en 
Londres, Dorling Kindersle y Umited; en Bar
celona, España, la Editorial Ciac; en Maimi, 
Florida en Estados Unidos, la Editorial Unilil; 
en Inglaterra, las editoriales, Orchard Books, 
Intervisua! Books Inc., Compass Productions, 
While Heat, Ud. Van der Meer, Sadie Guaran
teelds Productions y Designamation_ 

En México editan éstos libros, La Editorial 
Aconcagua quién distribuye los libros de la 
casa editorial española Timun Mas; Pangea 
Editores, SA de C.v., Casa Austrey, SA de 
C.V., Publicaciones Citem y Fernández 
Editores que sacó al mercado libros pop up 
con personajes de Walt Disney algunos títu
los son, " La Bella y la Bestia", "Dumbo·, 
"Ilambi y la Sirenita". 

• 
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Algunas casas editoriales que han dejado de 
producir libros pop up desde 1998 debido a fac
tores económicos son, Ediciones Pax y Edito
rial Nonna, quienes trabajaban con Carvajal, 
SA; La Editorial Nonna, fue la que más intro
dujo éste tipo de libros al mercado mexica
no, se caracterizaba por los libros de carácter 
didáctico, de diseños complejos y mecanis
mos de acción_ Algunos de sus títulos son, 
"El Cuerpo Humano", "El Origen de la Vida", 
"Las aves" y "El Clima", la Editorial Ciddi publ~ 
ca su último libro pop up "La Virgen de Gua
dalupe" y la Editorial Everets deja de editar_ 

En la actualidad los libros pop up son ensam
blados principalmente en las plantas ubicadas 
en Colombia, Singapur y Malasia. 

32. 

EL LIBRO P0P UP C0IJ10 IJ1ATERIAL 
BIElACTIC0. 

A continuación estudiaremos algunos soportes 
de enseñanza, con la finalidad de definir si un li
bro pop up cuenta con las caracteristicas nece 
saMas para ser considerado material didáctico. 

• 

• 

• 

• 

Un material didáctico es aquél recurso que nos 
sirve para el proceso de enseñanza-aprendiza
je, puede ser teórico o práctico. 

Los materiales didácticos tienen como función 
primordial la de causar una impresión rápida y 
duradera de manera simple y directa en el 
grupo al que van dirigidos, desarrollar, infonnar 
y capacitar a éstas personas de acuerdo al 
objetivo que se proponga, ya sea para enseñar
las a leer, escribir u otras actividades_ 

Durante la Edad Media y el Renacimiento, 
las vidrieras, las esculturas, las pinturas, las 
ilustraciones, los frescos y los manuscritos, 
transmitían el mundo de manera visual, de 
esta forma el público podia ver las historias 
bíblicas palpablemente. También el uso de ma
terial didáctico se ha utilizado para las cam
pañas de control demográfico, en la India; en 
Cuba se utilizaron para el adoctrinamiento 
político. Los medios audiovisuales son muy 
eficaces en las poblaciones rurales_ 

Uno de los intentos que se realizaron para 
reforzar la alfabetidad fue la réplica visual del 

• 61 



62 

• 

, 
diccionario, a, este sistema pictórico se le 
conoce con el nombre de ISOTYPE dnterna
tional System óf Typograhic Pictilre EducatiOfl). 
Este método se basa en los dibujOs sintetizados_ 

Los métodos de enseñanza antiguos llegan a 
ser obsoletos, ya que en la actualidad hay 
demasiado que enseñar y pocb tiempo para 
hacerlo. La necesidad de agrandar los campos 
de enseñanza, con la limitación de tiempo que 
existe, hace imperativo el uso de algunos méto
dos que agilicen ambos proceSos, el de ense
ñanza y aprendizaje. De ahí q¡.¡e recordemos 
lo que un filósofo chino de la antigüedad dijo: 
Vna vista vale más que 1000 oídos' o "una 
imagen vale J 000 paJabras~· , 

Si sólo se utilizan. palabras es Casi siempre difí· 
cil dar una imagen mental de una idea, en 
especial si ésta idea es muy abstracta. En nece
sario que se practique la visualización, para 
desarrollarla y dar un mensaje :c1aro a través de 
la ayuda de los audiovisuales., 

Los materiales didácticos son audiovisuales 
(ocupan los sentidos del oído ~ de la visiÓn>, ya 

• 
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que.son instrumentos que se utilizan para la 
enseñanza, un apoyo audiovisual puede ser 
desde una ilustración hasta una dramatización. 

Es imposible describir por medio de palabras 
un olor. Lr sabor o algo qtle haya percibido 
nuestro tacto el olor puede ser agradable o feo; 
El sabor, ddce o amargo y el tacto liso o áspero, 
pero solo es una forma de describirse, en reali
dad no lo concebimos como es exactamente. 
Los sentidos de la vista y del oído requieren de 
igual manera, un estímulo adiciona: con el 
propósito de aumentar la visualización y para 
que cualquier mensaje que se nos sea dado sea 
retenido y fijado. 

Es indispensable integrar el sonido con la ima· 
gen, palabras con dibujos y acción, en fin utili· 
zar métodos en los que los mensajes sean como 
prensibles y duraderos. Con los aud'ovisuales 
se simplifica una idea gráficamente, y disminu
yen el tie"llpo y el espacio; esto es muy impor
tante ya que la inteligencia visual transmite la 
información con una extraordinaria velocidad y 
si está claramente estructurada y formulada, 
los datos se retendrán y utilizarán mejor. 

• 

I! KENT Jones Richard, 
Métodos Didácticos AudioVisuales 
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Existen a.yudas de enseñanza que no requieren 
de electricidad, un cuarto oscuro, transporte o 
pantallas, que muchas veces resulta costoso, y 
que son igualmente efectivos, algunos ejemplos 
son: los rotafolios, el pizarrón y las maquetas. 
Es importante mencionar que en la actualidad 
el 90% de materiales didácticos son económi
cos, fáciles de usar y de elaborar. En las escue
las los profesores se valen de este tipo de mate
riales, incluso ellos mismos los elaboran, más 
adelante mostraremos algunos materiales de 
enseñanza que se asemejan a los libros pop up. 

Todas las personas aprenden basándose en 
experiencias pasadas, mientras más sen, el 
aprendizaje será mejor. Un enfoque o equipo 
nuevo que expone algún problema, se acepta y 
comprende al cien por ciento al existir una base 
de experiencia previa. Por lo que es necesario 
que por medios artificiales se establezcan y so
bre esto desarrollar la lección. 

Un material didáctico nuevo debe de condu· 
cirse correctamente hacia los niños; al obser· 
vario, pueden relacionarlo con sus experiencias 
y perder el significado del mensaje educativo. 

• 

• 

• 
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Dentro de los materiales didácticos los mejo
res y más duraderos en cuanto a métodos de 
aprendizaje son los de participación directa y 
principalmente si éstos pueden disminuir el tao 
maño, el espacio y el tiempo, serían el mejor 
método de aprendizaje, ya que aprendemos 
por participación desde que nacemos. 

Cuando se participa activamente en alguna 
acción se utilizan más de uno o dos de nues
tros sentidos, si se emplean todos nuestros sen
tidos el aprendizaje tendrá una naturaleza 
duradera, ya que estaremos aprendiendo con 
todas nuestras facultades de conocimiento. 

Una experiencia inventada por los demás, 
inclusive simbólica puede ser sin lugar a dudas 
superior a la directa, la manera más eficaz y 
duradera en que aprendemos es cuando eje· 
cutamos alguna cosa de manera real, el tiem
po que muchas veces dura varios años vence 
al propósito de aprendizaje. 

Existen fenómenos que nosotros no podemos 
experimentar, como por ejemplo la vida 
microscópica o todo el sistema solar, para éste 
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tipo de ocasimes Se utilizan algunas ayudas 
para mejorar :su canprensión por medio de , 
modelos tridimensionales, diagramas y gráficas. 

Es .posible adentramos en la realidad por medio 
de condiciones simuladas que se acerquen a 
ésta. La dram~l¡zacíón puede sustituir la expe
riencia real y !le le puede llamar modelo vivien· 
te. Algunas de esas representaciones son, el 
radio, los b1eres, bocelos cómicos, entre otros. 
Lo que no· experimentamos direi:tarnente o por 
sustitución lo experimentamos indirectamente. 

Podemos definir la experiencia simbólica cano 
aquella en la cual los objetos que se utilizan son 
representaciones de los objetos reales o con· 
ceptos abstractós. Algl.¡noscde eilos pueden ser 
las maquetas o la mesa de arena, es decir, con
strucciones en tercera dimensiÓn.' Cuando se 
observan gráficas o cuadros' sinópticos se les 
considera cano elsíínbolo de: una construc· 
ción; es decir es un modelo bidimensional. 

I 

Los diseños tridimensionales son los materiales 
, 

didácticos más eficaces dentro de la enseñan· 
za, ya que la realidad no se sugiere como en las 

, l' 

• 

• 

• 

• 

gráfICaS bidimensionales, sino que en éstos 
"modelos vivientes" la forma está ahí. Un ejem· 
plo son las maquetas realizadas por los arqui· 
tectos elaboradas para sus clientes, de ésta 
forma ellos visualizan en escala el proyecto que 
está a un paso de la realidad. 

Para representar abstracciones en forma bidi· 
mensiona~ o tridimensional se requiere de expe· 
riencias anteriores con las que puedan rela· 
cionarse. En esta situación el símbolo es mucho 
mejor que la realidad, ya que tenemos el regis
tro no solo de nuestra comunidad sino inciuso 
de otras. Las gráficas son las más recanenda
bies para la comprensión del tiempo, pues des
criben un proceso, como por ejemplo cuando 
se quiere enseñar acerca de la historia. 

Son los sentidos los que llevan el mensaje al 
cerebro, cada uno de ellos graba de diferente 
forma e intensidad, brinda sensaciones diferen
tes y de arí distintos mensajes, por este motivo 
es mejor ocupar más de un sentido en la ense
ñanza. El sentido del tacto se ocupa frecuente· 
mente, el sentido de la vista es el más utilizado, 
el del oído también capta innumerables expe 
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riencias, éstos dos últimos son los más impor
tantes en la educación, los menos usados son el 
gusto y el olfato. 

Los audiovisuales se utilizan para que el mensa
je se fije en la mente del auditorio, pero no deja 
de ser solo un apoyo que enfatiza la enseñanza, 
nunca sustituirán experiencias reales. 

La imitación es una de las fuerzas que mejor 
motivan la enseñanza, en cuanto a los niños, 
es muy importante, ya que tratan de imitar a los 
modelos y están más pendientes del tema. 

A continuación mostraremos algunos materia
les didácticos de carácter tridimensional que se 
utilizan desde la preprimaria hasta la secun
daria. Materiales que guardan semejanza con el 
pop up y los mecanismos movibles. 

Recortes- Es un método sencillo, se adquiere fir
meza y habilidad manual, se pueden pegar de 
manera bidimensional y tridimensional; por 
ejemplo cuando se tienen varias f¡guras iguales 
y por medio de papales con adhesivo se sobre
ponen capas, hasta tener la altura deseada. 

• 

• 

• 

• 

Los modelos tridimensionales elaborados con 
papel son fáciles de realizar y útiles, algunos de 
ellos son, los dioramas, las demostraciones y 
exhibiciones de maquetas y mesas de arena 

Origami o oopirof!exia Se originó en Japón, 
lugar donde se le considera un arte, Consiste 
en doblar el papel, de manera que con los do
bleces apropiados se formen diferentes tipos de 
figuras tridimensionales, por ejemplo, animales, 
plantas, aviones, entre otros. 

Tarjetas instantáneas- Se utilizan cuando se 
requiere del reconocimiento inmediato de men
sajes cortos, como palabras, símbolos, núme 
ros, entre otros. Se adapta para la enseñanza 
del lenguaje y de números. Las tarjetas se des
pliegan durante intervalos de tiempo cortos, 
desp ués de una respuesta dada individual
mente o en grupo se coloca en su lugar otra tar
jeta y se repite el proceso. 

T arieta plegable_ Es más laborioso que la tarje
ta instantánea, se despliega una parte de la tar
jeta Y se tapa el resto. 
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T arje!a manga. Es de mensaje oculto. La tira de 
cartul'na que contiene el mensaje es envuelta 
con un pedaio de papel, en el momento preciso 
se desliza 'esta manga y deja ver el mensaje. 

Rotafolio. Esta formado por una serie de gráfi
cas (dibujos, aiagramas, fotografías, imágenes 
en pop up, entre otros.>, las cuales se van mos· 
trando a medida que se les da vuelta a las hojas. 

I 

Caja de rollo de paPel. Se corta una ventana 
sobre uno de los lados de una caja de cartón o 
madera. A través de ese orificio, se puede obse~ 
var cada una de las imágenes que contiene el 
rollo de tela o de papel. El rollo se coloca sobre 
los tubos de los extremos, éstos ~ giran por me
dio de unos ganchos de alam~re. Son reco· 
mendados para alumnos de corta edad. 

Las imágenes que se apegan más a la realidad 
Simplifican relaciones complicadas, aclaran 
ideas y excitan las emociones. Son excelentes 
para exposicicnes y para el estudio. ., 

Mesa de arena, Es una mesa en cuya superfi
cie se rocía ru;ena, en la cual ~ colocan una 

• 

• 

• 

• 

serie de objetos tridimensionales corr o casas, 
árboles, eotre otros. La arena ayuda que los 
objetos se mantengan firmes. Es reconendable 
en las escuelas para la enseñanza de ecosis
temas y zonas culturales del país. La mesa de 
arena ayuda demasiado al aprendizaje de los 
niños ya que éstos tienen una participación 
activa colocando los materiales que el tema 
correspondiente necesita, además de que al 
entrar en ::ontacto con las f¡guras el alumno 
aprende eficazmente y ajusta la visualización a 
su propia rapidez de asimilación. 

Los profesores utilizan rotafulios, cajas de papel 
enrollado, hojas plegadas en acordeón y libros 
de láminas, las últimas son especiales para la 

enseñanza audiovisual. 

Graflcas animadas Se les llama así a cualquier 
gráfica didáctica que contenga un elemento de 
movimiento o cambio. Por ser muy novedosos 
causan interés en los alumnos. Una de ellas es 

la gráfica de río u organizadora, la cual son fi
guras cubiertas por tiras de papel, que se en· 
cuentran fijados en su posición con cinta adhe· 
SjV3;.se var quitando a medida que se llega al 

• 
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punto siguiente de la lección, se van despren
diendo con secuencia lógica. 

Graficas de ranura A diferencia de la anterior; 
la tira de papel que cubre las imágenes se des
liza para mostrarlas consecutivamente. 

Graficas de yolteo_ Los mecanismos movibles 
son parecidos a los discos giratorios. Consiste 
en un disco con ranuras que se encuentran fija
dos a un cartón grueso, cada vez que se gira 
aparecen datos distintos en cada parte del dis
co cventanilaSl, también pueden aparecer var
ios datos diferentes en cada ventana una vez 
que se gira en alguna de ellas. 

Cara del relol Este modelo consiste en un reloj 
elaborado con cartón grueso o madera, las ma
necillas pueden ser fabricadas con otro mate
rial se sujetan de manera que pueden colocarse 
en diferente posición. Son recomendables para 
que los niños aprendan a decir la hora. 

Dioramas_ Es una escena completa en escala, 
un pequeño escenario de un tema selecciona
do. Se utiliza principalmente para el estudio de 

• 

• 

• 

• 

la geografía de las diferentes culturas o de 
algún acontecimiento histórico. Se utiliza una 
caja de cartón pintada o forrada por fuera, se 

recorta uno de sus lados y en el interior se co
locan los objetos tridimensionales que ilustran 
el tema a enseñar, las caras del interior de la 
caja se pintan de acuerdo a la escena que se 
pretende demostrar. 

~. Cinta cinematográfica que en las escue
las se utiliza como método de enseñanza uti
lizando preponderantemente los sentidos del 
niño, principalmente el auditivo y visual. 

Basándonos en lo expuesto anteriormente 
podemos concluir que un libro pop up si se pue
de considerar material didáctico, es un instru
mento indiscutiblemente eficaz para la ense
ñanza-aprendizaje, ofrece un conocimiento 
comprensible y duradero debido a que al 
manejarlo se utiliza más de un sentido cel de la 
vista, el oído -cuando se da la explicación- y el 
del tacto>, por consiguiente estamos aprendien
do con nuestras facultades de entendimiento, 
logrando de esta manera un retenimiento men
tal duradero, otras ventajas que proporcionan 
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los libros pop upes que el método de apren
dizaJe OCuRa poco espacio y tiempo, y apren
demos de 1<). participación a la cual nos invita_ 

Los libros pop up dentro del ~ercado son algo 
caros, pero como material didáctico es más 
económico que una cinta de video, ya que éstas 
requieren de -electricidad, al~as veces trans
porte, pantallas y cuartos qscuros, nosotros 
consideramos que el aprendiz1fje de los niños es 
más fácil y mejor cuando es por medio de un 
libro pop up donde utilizan má~ sentidos, apren
den más fácilmente, se divierten y son más 
económicos que otros medios audiovisuales 
que no ocupan más que uno o dos sentidos, son 
más caros y complicados parA su instalación_ 

Anteriormente explicamos el término "modelo 
viviente", los libros pop up en I'cierta forma pue
den serlo, ya que por medio del movimiento que 
nos ofrecen, nos presentan 1& realidad en un 

I 

modelo a escala. Los niños al entrar en contac-
to con un libro pop up, puec;fen obselYar los 
movimientos de algunos persoilajes, interesarse 
en ellos 'Y tratar de imitarlos, de esta manera 
aprender más rápido y eficazrr\ente. 

r 

• 

• 

• 
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Las características que nos sirvieron de base 
para corcluir que el libro pop up es un material 
didáctico son las siguientes, encontramos que 
los medios de enseñanza que más se asemejan 
al pop up son, los recortes, la origami o papi
roflexia, los dioramas, las maquetas y las me
sas de arena -incluso en algunas escuelas los 
estudiantes elaboran folletos en los que pueden 
añadirles estructuras pop up, de igual forma se 
pueden insertar en los rotafolios-, en cuamo a 
los mecanismos movibles encontramos las 
Wáficas animadas, las tarjetas plegables, la tar
jeta-manga, la caja del roDa de papel, la gráfica 
organizadora o de río, la gráfica de ranura, la 
Wáfica de volteo y la cara de reloj. 

Otras ventajas que ofrecen es que pueden ser 
guardados sin ocupar mucho espacio, volver a 
usarse cuantas veces se requiera, llegan a brin
dar la misma ayuda que una filmina, son impor· 
tantes en los lugares que carecen de electrici
dad, pueden ser expuestos ante un grupo de 
personas, al entrar en contacto de fOrma perso
nal, los ~iños interpretan el mensaje deacuerdo 
a sus fundamentos y consideran su conteni· 
do ~prendiendo con una naturaleza duradera. 

• 
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Otro dato que pudimos contemplar es que al 
existir movimiento en el material, los niños aso
cian las imágenes más a la realidad y ocupan 
los dos sentidos indispensables para el apren· 
dizaje, la vista Y el oído, éste último con la expl~ 
cación que se les brinde. 

Por medio de los libros pop up se pueden pre· 
sentar en escala experiencias alejadas a nues
tra vida, son recomendables cuando narran una 
historia, ya que los niños tienen ante sus ojos no 
sólo el registro de su comunidad, sino de otras, 
así mismo, el aprendizaje es más rápido cuando 
las ilustraciones son sencillas debido que son 
más legibles, recordemos que la información 
que captan nuestros sentidos la transmiten al 
cerebro de una manera extraordinariamente 
veloz, por el contrario, una ilustración demasia· 
do elaborada puede llegar a cansar Por lo re 
guiar las experiencias que recordamos clara· 
mente son aquellas que recibimos cuando el 
impacto es grande y en corto tiempo. 

Enseguida clasificaremos a los libros y en base 
a esa información también concluiremos si el 
libro pop up tiene caracteñsticas didácticas. 

• 

• 

• 

• 

Los libros contienen temas específicos y de 
alguna manera contribuyen a la formación del 
ser humano, en cierto momento se le considera 
como modelador de actitudes. 

TIr08 BE LIBR08· 

Educatiyos, Este tipo de libros son de forma· 
ción; son especiales para la enseñanza, pero 
miten que el lector adquiera hábitos, desarrolle 
ciertas actitudes y habilidades, conduciéndolo 
hacia una realización personal y social. 

Didácticos. El tipo de enseñanza que brindan 
estos libros es cognoscitiva, ya que el lector 
participa en el proceso de enseñanza-apren· 
dizaje por medio de las estructuras metodológi· 
cas del tema, técnicas, procedimientos y mate· 
riales, desarrollando de esta manera las 
capacidades del lector. 

Informatiyos. Thmbién se les conoce como 
libros culturales. Transmiten y proporcionan 
conocimientos sobre alguna situación, medio, 
sujeto o hecho histórico. Amplían el acervo cul· 
tural del lector. 
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Pedagógicos. ,Este tipo de libro va dirigido espe
cialmente para los profesores u Orientadores, ya 
que contiene ¡Os programas, contenidos y méto
dos educativOs-didáclicos con la finalidad que 
correspondan a las necesidades del educando. 

Eh los libros 'no existe un lírri'ite de tamaño, 
pueden ser de consulta, de bolsillo, entre otros. 

: ' 
I 

Las caracteristicas determinadas para cual
quier tipo de libro convencional y algunas tam

I 

bién para los libros pop up, son las siguientes, 

Portada. Contiene el nombre del libro, la colec
ción, la casa, editora <J1ombre o logotipo> y el 
nombre del autor. 

La portada se encuentra casi siempre impresa 
sobre un papel grueso, otra de sus característi
cas es la de proteger al libro. I 

Muchas veces la portada se puede separar de la 
tapa del libro <por tapa entendemos a las car
tulinas que recubren al libro, f:stán cubiertas 
con papel, tela, piel u otro material y forman 
parte del.encuadernado de la, obra>. 

I 

• 

• 

• 

• 

Interiore:;~ Sol1las hojas que contiener la infor
mación. °ara su reproducción se imprimen va
rias páginas a I~ vez, el pliego doblado da el for
mato del libro y la continuidad del folio, a ésta 
sucesión de páginas se le denomina "página 
impresora" o "imposición en el pliego" 

Los eleme,tos que integran los interiores según 
el autor Lewis John son los siguientes, 

• Título falso 

• frontis negro 

• Portadilla 

• Imprenta, fecha de publicación 

• DedicatOria 

• Página blanca 

• Reconocimientos 

• Contenido 

• Página blanca 

• Lista de ilustraciones 

• Página blanca 

• Prefacio 

• Página blanca 

• Introducción 

• 
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L08 LIBR08 TAlTIBIEIT PUEElErJ COnTErJER..: 

Contraportada, Presentación del libro o autor. 

Primer hoja,; Se repiten los elementos de la por
tada en diferente papeL 

Segunda hoja, Legales, derechos reservados, 
número de edición, nombre de la editorial, 
dirección y lugar donde se imprimió. 

Ter~ hoja,; Indice, introducción, capítulo, sub
capítulo, apéndice y bibliografía_ 

pljego de introducción, La carátula o portada_ 

Continua con, Páginas de cortesía, antepor
tada, licencias legales, retrato del autor, pró
logo, juicios de prensa, índice, bibljografía y 
fe de erratas. 

L08 ELE1JlErJT08 GUE POR.. LO Rf;GIJLAA. 
COnTIEnE Uf) LIBR@ POP UP 80n: 

Algunos autores suman a sus libros el apéndice, 
que es la información que añade a la obra 

• 

• 

• 

• 

conocimientos complementarios y el colofón 
-se coloca al final de los Ijbros- que sirve para 
informar al lector el nombre de la imprenta, 
lugar y fecha de impresión. 

A todo lo anterior sumado con el texto general 
se le denomina 'cuerpo dellibro"_ El diseño edi
torial tiene la finaljdad de hacer del libro una 
unidad estética, en donde el texto, la ilustra
ción y los márgenes formen un todo armónico. 

La publjcación de libros es relevante dentro del 
área de diseño. Los Ijbros actuales, en especial 
los educativos, en su mayoría contienen una 
gran cantidad de información gráfica y visual, 
requieren ilustraciones y fotografías para com
plementar el texto y hacerlo más estético. 
Algunos contienen de forma equitativa imá
genes y texto, aunque en el mercado infantil 
existe una gran variedad de libros recortables y 
en pop up que dominan sobre estos. Los Ijbros 
pueden ser económicos, normales o de lujo. 

En base a lo anterior el libro pop up puede con
siderarse didáctico, ya que brinda una ense-
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ñanza cognoScitiva por medio de su estructura 
en pop up y Sus mecanismos fT1ovibles, causan 
que el lector participe activamente en el desa
rrollo del tema; es educativo, .Ya que el tema 
puede ofrecer una enseñanza, como puede ser 
sobre astrología, biología, religión, ecosistemas, 
hábitos de limpieza, entre otros; es informativo, 
porque transmiten conocimientos sobre cual
quier tema y es pedagógico porque contiene un 
método de enseñanza-aprendizaje, que puede 
ser expuesto por un orientador, en el caso del 
catecismo infuntil en pop up que realizaremos 
el orientador es el catequista_ li 

1 

A continuacién hablaremos acerca del papel y 
de los medios de impresión, información que 
nos servirá de apoyo para explicar posterior
mente como se elaboran y fabriCan los libros. 

, 

! 

PAPEL 

La invención del papel se debe a los Chinos, se 
" creé que fue en el siglo I a_ c., otras fuentes nos 
! 

informan que fue el chino 15ai-Loun o 15ai-Leu, 
en el año 500 a_ c., pero éste hecho no cambia 
la forma en que comenzó su elaboración, utili-

• 

• 

• 

• 

zaban de materia prima los trapos, a los que 
ellos llamaban "la forma". Fue hasta fhales del 
siglo XVIII que el papel se fubricó únicamente a 
mano; desDués de triturar los trapos de lino y de 
algodón, los maceraban hasta llegar a ur,a 
consistencia semi líquida, se recogian peque 
ñas cantidades de ésta pasta con una forma, de 
la cual se escuma el agua, una vez semihúme
da por medio de una prensa de madera se el<ó 
traía el agua restante, después se encolaba y se 
dejaba en un lugar aireado y finalmente estaba 
lista para ser utilizada_ La marca de fábrica vis~ 
ble por transparencia es llamada filigrana y ~e 
obtenía uniendo a la superficie del tam'z un hilo 
de latón con la forma deseada, el cual reduce 
en esa parte el grosor del papel. En el año 1844 

se empezó a emplear como materia prima la 
pulpa de madera y de la celulosa. 

Actualmente el papel se elabora con una pasta 
que contiene la celulosa <extraída por me<lio de 
procedimientos mecánicos> de maderas resino
sas, papeles viejos, esparto y trapos; una vez 
que se refina la pasta se le añaden las llamadas 
cargas, que son una mezcla de caolín, talco y 
sulfuto de bario, la cual se emplea para obstruir 

• 
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la porosidad del papel y favorece a su satinado, 
opacidad y blancura, al mismo tiempo se pue 
den introducir los colorantes. El tipo de papel 
depende de la fibra COTl la que se elabore y su 
proceso de fabricación, por ejemplo el papel 
elaborado COTl madera blanda, como la del pino, 
es de fibra larga, la cual, le dá más resistencia 
al papel que la fibra corta. 

Existen papeles COTl diferentes acabados como 
es la textura; incluso algunos papeles tienen la 
marca de agua o filigrana. 

El papel por su fabricación tiene algunas 
propiedades como son el hilo, la densidad, dos 
caras y propiedades higroscópicas. 

l:Ii!Q. Surge como consecuencia de la alinea
ción de las fibras al ser colocadas en la hoja 
hacia una misma dirección, es más fácil doblar 
un papel en el sentido del hilo; si se dobla al 
contrario la superficie suele levantarse un 
poco, aunque ofrece más resistencia y dura
ción; si el papel llega a absorber agua, al se 
carse se cOTltrae en el sentido del hilo, también 
es más fácil que se rasque en ésta dirección. 

• 

• 

• 

• 

El papel trae la medida a la que el hilo corre en 
la parte de abajo y subrayado. 

Densidad. Es la dureza y la porOSidad COTl la 
que cuenta el papel, los papeles son resistentes 
cuando la pulpa está unida fuertemente. 

Dos caras El papel tiene dos caras, una más 
porosa que otra, se le llama lado malla de la 
tela a la que cOTltiene menos encolante y fibras 
cortas. La cara que es más recomendable para 
ser impresa es la cara superior o lado fieltro, 
por su grano que es más cerrado. 

Propiedades higroscóPicas Al hablar de pro
piedades higroscópicas nos referimos a la 
capacidad que tiene el papel para absorber o 
ceder humedad, cuando el papel desprende 
humedad sus bordes se pOTlen rígidos ya que 
las fibras se contraen hacia el hilo y cuando 
absorben humedad sus bordes se ondulan, ya 
que éstos se dilatan transversalmente al hilo, 
ambas cosas causan problemas para imprimir. 
Por lo anterior se recomienda mantenerlo en un 
lugar seco y conservarlo en su envoltura hasta 
que vaya a ser usado, como también colgarlo 
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en el estudio de impresión para que se vaya 
adaptando a su condición climatológica. 

Las propiedades f!Sicas del papel son, el brillo, 
la blancura y la opacidad. 

Brillo. Es la capacidad que tiBie el papel para 
reflejar la luz, esto depende del 'grado de satina
do de la superficie, que entre más satinada sea, 
más brillo reflejará. Estos tipos,:de papeles pro
porcionan gran calidad de tono y color, por lo 
que algunas veces la tinta brillJ más sobre de él 
al grado de deslumbrar 

Blancura. La blancura de un ,papel es la pro
piedad que tiene para verse blanco, los papeles 
de calidad SCf1 expuestos a agentes fluorescen
tes para aumentar su grado del blancura. 

I 

Qpacidad Es la característiya que tiene el 
papel para prevenir o disminuir el paso de la luz, 
esto se puede apreciar cuando se ven las letras 
escritas al reverso. 

El papel también cuenta coo caracteristicas 
ópticas y son el color y la marca de agua. Se 

l' 
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puede fabricar papel de cualquier color, los 
recomendables para imprimir son los blancos o 
de tonos claros. 

El papel se encuentra en el mercado en dife
rentes medidas o formatos, los más comunes 
<en centímetroSl son, SO x 6s. 52 x la, 56 x 88, 

64 X 88, 65 x 90. y lO x 100. Las cartulinas en, 
SO x 65. y el cartón en, ro x 105. 

El grueso y la medida del papel determinan su 
peso, el cuál puede expresarse en Kilogramos / 
resma y en gramaje; es decir el peso en gra
mos por metro cuadrado. El costo de: papel se 
calcula por kilo o resma. 

Nos podemos referir a un determinado papel 
colocando su nombre, su furmato y su peso. 

EL PAPEL PARA LAS ARTES GRflFICAS 

Para las ediciones de libros son recomendables 
los papeles de offset superior como los de dibu
jo-imitación o tipo cansan, Los papeles de off
set corriente o el litos se usan para grandes 
tiradas y su calidad no es muy buena. Los pape-

• 
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les de superficie rugosa impresos en Iito-offset 
admiten la reproducción en negro y en color de 
originales de medio tono y de cuatricromía, si se 
imprime tipografía éstos papeles admiten para 
su reproducción originales pluma. 

El papel estucado o couche es de una superfi
cie lisa, blanca y puede ser mate o brillante, 
éstas características se pueden presentar en 
una o en ambas caras, las impresiones sobre 
este papel son de excelente calidad, se fabrica 
en diferentes gruesos hasta la cartulina. 

Los papeles vitra y printing son parecidos al 
couché, son de menor calidad, pero en las im
presiones también ofrecen ediciones de cali
dad, buena opacidad, admiten cualquier sis
tema de impresión, el cliché o grabado trama
do del medio tono y la cuatricromía. Por lo regu
lar se utilizan para las pruebas de imprenta, 
para ser utilizadas como originales pluma texto. 

La cartulina eurokote es de gran calidad es 
parecida a la cartulina couché plastificada, 
ambas se recomiendan para encuadernaciones 
al estilo paperback, cubiertas y envases. 

• 

• 

• 
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El cartón es más grueso que el cartonciUo, en 
el ramo de la encuadernación, de envasado y 
de embalaje presentan una cara estucada. 

Los papeles de superficie áspera y dura son 
recomendables para dibujar, el ingres es bueno 
para la técnica pastel, algunas de sus clases, 
así como el fabriano se utilizan para acuarela. 

Para la realización de ilustraciones trabajadas 
con gouache o acrílico se recomiendan usar 
papeles que contengan algodón con superficie 
media y dura, ya que permiten hacer correc· 
ciones y lavados, entre ellos encontramos a la 
cartuHna bristol, el ilustración, el slrathmor 
drawing, el cansen, el Maria Luisa Diego, el 
arches, la cartulina corsican y la cartulina 
acuarelada, todos éstos papeles se encuentran 
en el mercado con diferentes grosores, tama· 
ños y textura, por lo regular la mayoría son 
blancos, aunque en algunos se pueden encon
trar en diversos tonos beige. 

Los papeles de superficies blandas más absor
bentes debido a su engomado, la tinta se extien
de de forma irregular 
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Para la técnic¡t al óleo es mejor Ocupar los lien
zos de lino, de madera, de caoba o un cartón 
grueso encolaido de ambascará 

Para dibujos lineales se usan el albanene y el 
mantequilla, por ser traslúcidos, resistentes, de 
grano cerrado y rígidos. 

El papel antiqiJe o antiguo es de acabado rugo

so, grueso y opaco, su color es marfil. El papel 
supercalandrado es de superficie lisa y ligera
mente satinado; ambos se recomiendan para 
libros y folletos. 

Los papeles pesados y gruesos se utilizan para 
cubiertas, ofrecen protección y¡:atractivo. 

El papel bristol estucado es rigido, pesado y de 
gran calidad, recomiendable para ilustraciones. 

l' 
El rododendro tiene texturas eh ambas caras, 
es muy denso y es de colores opacos. 

I 
El papel kraft está fabricado con fibras de ma
dera larga y resistente, éstas pueden conser
var su color natural o blanquearse, es econo-

• 

• 

• 

• 

mico, se usa principalmente para envolturas :y 

se encuentra en el mercado en varias medidas. 

El papel corrugado además de tener las mismas 
caractelÍsticas que el papel kraft también cuen· 
ta con una capa corrugada, la cual lo hace más 
resistente, se utiliza principalmente para la pro
tección interna de los empaques. 

El papel caple ó cartulina sulfatada, se carae 
teriza por contener una cara más lisa que otra, 
las cuá les pueden ser blancas ó la superior 
blanca y la trasera café, es rígido y se utiliza 
principalmente para la elaboración de envases. 

El cartón comprimido, es un papel que por su 
grosor es recomendable para las pastas de los 
libros, principalmente los pop up. 

Los papeles engomados, se les pueden dar 
diferentes procesos, engomados, plastificados, 
metalizados o acabados fluorescentes. 

Sustrato, Estireno, es una lámina blanca e la· 
borada de fibras plásticas, de textura lisa, es 
ideal para la elaboración de señales . 

• 
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En este cuadro mostramos algunas caracteñsticas témicas de los papeles que siIven 
para la realización y produa:ión de ilustraciones a la acuarela, estructuras pop up, 
mecanismos movibles y pastas. 

TIP08 BE PAPEL 
1l01T18Rj: ITIEDIDA (CIIIS) GAAITIAJE C08T0 $ 

Arches Torchon 56Xl5 300 grs. SI.OO 

Canson-Mitein\es lsXno 150 grs. 2390 

Corsican ccartulinID ",XIlQ 1750rs. Q.co 
saX6Cj 3S2 grs. ligo 

Cartulina Acuarela 56XZS 150 grs. 8.80 

56Xl5 300 grs. 12.6S 
Caple QOX 1" 32601"5. 5.:\1 
Cartón comprimido 90 X 130 #2 ilIS 

90X 130 #3 JIga 
Lámina estireno 120 X 152 #2 48.zS 

De Ponte saX6Cj 300 grs. 12.00 

Fabrtano soXtO 130 grs. 9.0 
seXtO 150 grs. 12.60 

soXtO 300 grs. 23.00 

56Xzs lBS grs. 29.00 

56XZS 300 grs. 51.00 

Marta Luisa Diego 
Lino 50Xoo 400 grs. 48.zS 
Yute 50Xoo 400 grs. 44.50 

Strathmor Writing saX6Cj 256 grs. 14.20 

• • • 
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ASPECTOS TECDlCt)S y EC0D01JlIC0S PARA 
f1 ECCI0D DEL SU8IRAT0 O PAPEL OUE SE
RA UTILIZAOO PARA LA PRéDUCCIOD En 
SERIE OC UD PR(:RECTO 

Para elegir e,1 papel adecuado es importante 
considerar si el libro que se pretende realizar 
va a ser de gran calidad editorial, el número y 

, 

tipo de ilustraciones que va '\, contener, si el 
fondo es negro o a color, el público al que va ir 
dirigido, la edad y la clase social a la que per
tenece. La calidad, la textura, el color y el gro
sor del sustrato o papel deben ce ir de acuerdo 
a las necesidades que vamos a cubrir. 

, 

Se debe de tomar en cuenta la cantidad de 
ejemplares que se piensan reprooucir, así como 

" el sistema de impresión, pues no se emplearía 
Ufl papel offset pata imprimir; tipografía, cuya 
superficie es áspera y no admite la impresión 
de clisés tramados, al contrario de Ufl papel de 
superficie satinada como el vitra. 

, 

11 

Para tiradas reducidas se puede utilizar un pa-
pel de calidad; éste mismo para tiradas gran
des puede suponer el 50% del costo total. 

- .' , ~-

• 

• 

• 

• 

Cada casa de papel tiene sus muestrarios de 
mercancía en donde especifican las medidas 
que manejan, cuando la tirada va a se" grande 
se puede pedir Ufla calidad, precio y medida 
especial, la mayoña de los fabricantes aceptan 
como pedido mínimo mil o dos mil kilos ¿e 
papel y la fabricación especial podrá estar lista 
de dos a tres meses a partir del pedido_ 

No es recomendable tratar de reducir el costo 
total de la elaboración de Ufl proyeclo reducien
do la calidad del papel, aUflque el papel abar
que un gran porcentaje del mOflto total, ya que 
si se trabaja Cofl Ufl papel que no ofrece al 100% 

las expectativas deseadas se pOfle en riego la 
calidad del diseño, su finalidad, el nombre del 
diseñador y del comerciante. Debe de enten
derse que el papel es algo más que el soporte 
para la impresión, es parte del diseño, por lo 
que es conveniente pensar primero en el papel 
que se puede utilizar y el que más favorezca a 
las expectativas buscadas para el diseño, de 
esta manera se garantiza Ufl mejor resultado_ 

Al hacer el pedido de nuestro papel siempre se 
debe de pedir un porcentaje más del previsto, 

• 
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ya que se pueden manchar, quedar mal impre
sas o sufrir algún deterioro, si la tirada es de 
1000 hacia abajo se recomienda comprar un 4% 

más de papel por color, si es selección de color 
de los cuales son cuatro entradas se compra un 
15% más. Hay que tomar en cuenta que en el off

set se desperdicia más papel que en serigrafia. 

Cuando se edita un libro cuyas páginas ocupan 
espacios iguales el impresor dibuja el trazo y 
situación de cada impreso dentro de la hoja, 
teniendo en cuenta los márgenes para las pin
zas de la máquina de offset, las lineas de corte 
y las líneas de plegado. 

Si la impresión del fondo es mayor que la 
línea de corte, proporcionando un impreso sin 
márgenes blancos se dice que el impreso va 
"sangrado", en un impreso de este tipo es 
necesario sobrepasar la línea de corte de dos 
a tres milímetros, esto para que al momento 
de ser cortadas o suajadas por la guillotina no 
quede ninguna línea del color del papel. 
Cuando se corta el papel antes de ser impre
sa se le llama "desbarbado", cuando lleva un 
corte central se le conoce como "troceado" y 

• 

• 

• 

• 

cuando se realiza un segundo corte se le 
considera como "afinado". Al momento de 
preparar la edición de un libro cuya impresión 
abarca varias hojas de papel o cartulina, el 
impresor calcula el "lazado" ,distribución y 
situación de cada página dentro de la hoja> de 
manera que al realizar posteriormente un ple
gado de 4, 6 Ó 12 páginas, el folio esté en orden. 

En el caso de que la cartulina deba imprimirse 
en ambas caras, primero se imprime una de 
ellas y al secar, se imprime la otra. Cuando en 
una misma hoja caben dos· ejemplares se uti
liza el llamado "tirado" y "retirado", consiste en 
elaborar un solo molde, el cual contiene la cara 
y el dorso de los ejemplares que se deben de 
imprimir. La técnica de tirar y retirara nos 
ofrece rapidez y economía. 

IDlPRE810D 

Definjción. Es la reproducción de las imá
genes en serie, consiste principalmente en 
transferir las imágenes a un sustrato o papel 
por medio de una matriz, la cual contiene a 
la forma entintada. 

• 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLlOTECA 
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Los primeros elementos con los que se comen
zó a escribir fueron las piedras, las culturas de 
la antigüedad escribían en las paredes de las 
cuevas, sobre metales preciosos como el oro y 
la plata, posteriormente con un, punzón sobre 
labias de m~dera, después surge el papiro 
donde se escribían en rollos, cOn el paso del 

l' 
tiempo se empezó a escribir sobre piel de 

l' 
cabra, camero o de cabrito no nato, a la que se 
le llamó pergamino o vitela, ) fue en el año 
lOS d. C. que aparece el papel en China elabo
rado cen hojas de bambú y hroz, posterior
mente se llegó a ser de difere~tes materiales 
hasta llegar a la fibra vegetal. 

Todos los medios de impresión existentes cuen
tas con los siguientes elementos: 

1. forma con la imagen_ 

2_ Suslrato o papel. 

3. Tinta 

4. Medio de impresión. 

• 

• 

• 

• 

Las formas básicas de impresión son: El hueco_ 
el relieve, el permeado y el plano. 

~ Eo este tipo de impresión la forma 
queda unida con respecto a la super'icie, la 
tinta queda depositada en el fondo. 

Relieve. Se inventó a finales del siglo XVIII por 
el grabador ingles Bewick. La forma está resal
tada con respecto a la superficie. 

Permeado. La tinta pasa a través de la rorma. 

Plano. La impresión se realiza con la ayuda de 
fenómenos químicos, en donde la placa observa 
zonas grasas y no grasas. la tinta contiene 
bases grasas y esto ayuda a la impresión. 

Xilografia. Xilo- madera, Graphia- escritura. 
Grabado en relieve sobre madera Comenzó en 
el siglo Xv. Es uno de los métodos de impresión 
más económicos y puede hacerse sobre 
madera de cerezo, arce, peral y Iinoleum 
Posteriormente con el avance tecnológico, 
la tipografía se imprimió con tipos o planchas 
de diferentes materiales de metal, fundidos o 

• 
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grabados en relieve, las letras en la matriz se 
presentaban invertidas para que la impresión 
quedara derecha. 

1. Rotativas. Se basa en dos cilindros, uno con· 
tiene la forma y el otro ejerce presión; sus 
caractéres son cilíndricos; es rápida. 

2. Plano cilíndrico. La forma se encuentra en 
plano y un cilindro ejerce presión. 

3. Minervas. Thnto la forma como la presión se 
hacen en plano. 

LA F0R111A ElE 0RgAIlIZACI0f¡ ElE L08 TIP08 

PUEElm SER;. 

1. Composición manual. Todo se realiza a mano. 

2. Monotipia. La máquina que funde los tipos 
independientes. 

3. Linotipia. Se funden las letras simultánea· 
mente formando una sola pieza por linea. 

• 

• 

• 

• 

Flexografia Las características de la flexo· 
grafía son que la forma se enrolla en un cilin· 
dro, la matriz está constituida por un cliché de 
caucho o plástico con las partes impresas en 
relieve y se utilizan pinturas líquidas de seca· 
do instantáneo, es muy recomendable para 
trabajos no muy delicados. 

Para realizar este método de impresión se apli· 
ca una emulsión sensible a la luz sobre una 
placa de zinc, una vez hecho esto, se coloca el 
negativo y se expone a la luz, posteriormente 
se sumerge la placa al ácido, el cual se come 

las zonas endurecidas das partes emulsio
nadas visibles luz> y la imagen queda en 
relieve. Se coloca la placa de baquelita y se 
somete a presión y al calor, la baquelita se va a 
introducir por los orificios de la lámina de zinc, 
de modo que queda moldeada en forma de 
cotraplaca, a la baquelita se le coloca una 
lámina de caucho o hule termoplástico, se 

somete a presión y a calor, finalmente la ima· 
gen queda resaltada 

Las tintas que utiliza son de base de alcohol por 
lo que secan rápidamente, la matriz es de hule 
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por lo que tiene larga duración y poco peso, 
tiene poca definición en medios tonos, no son , 
recomendablés superficies porosas, se utiliza 
principalmente para imprimir en grandes can
tidades sobre telas, cartón, papel, plástico, 
entre otros, tiene un dos porciento de variación 
del original, ~ distingue de los demás proce
sos de imprE!sión en que dej<i' un filo blanco 
alrededor de la impresión. 

Ill\DT€SiÓIl de, matrices en hue~o. En éste méto
do de impreSiÓn la imagen queda ligeramente 

" hundida cOn respecto a la superficie. 
li 

Tomasso Finigerra descubre ep el siglo Xv. la 
técnica 'Nier~ue se desalTOII?en la omamen
tacióTl; las figuras se graban sobre una placa de 
metal, posteri~te los huecos se rellenan 

. con esmalte negro, el cual se -ehcarga de trans
ferir la imagen al pa"el cuando se ejerce pre
sión entre la placa y el sustrato; así surge el 
hteco-grabado. La característica que presenta 
~ta téCnica es que entre más hondo sea el 
hueco más tinta le cabe y por lo tanto el color es 
más intenso: La placa puede ser de zinc, cobre 
o latón; se pueden lograr lineas muy delgadas. 

• 

• 

• 

• 

Pa¡:a la preparaciÓn de la placa es necesar:o 
aplanarla, pulirla, limpiarla y desengrasarla. 

El Hueco-grabado puede ser artesanal o indus
trial. Para el Hueco-grabado artesanal se nece
sitan las siguientes herramientas: punta seca, 
buri~ messotinta y ácidos ,aguafuerte, barniz 
blando yagua-tinta>. 

A> Punta seca. Inicia en el siglo XVI en A1ema· 
nia e Italia, es muy fácil, se graba en una pla
ca con una punta de metal muy fina. 

B, Buril. Surge a principios del siglo XVI en Ale
mania e Italia La forma de esta herramienta 
es cuaarada o romboidal, se emplea de atrás 
hacia adelante a diferencia de la punta seca. 

o Messolinta. Es una variaciÓn de las anterio
res; antes Ó después de rayar el metal con la 
punta seca o el buril se rocía arena y se pre· 
sima, obteniendo una textura granulada . 

D> Barniz Blando. La descubrió el holandés 
Hércules en el siglo XVIII, se pueden utilizar 

··el ácido nítrtco, el percloruro de hierro y el 

• 
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betún de Juda. Con ácido nítrico y percloruro 
de hierro se obtiene el grabado de la placa, se 
barniza con un material elaborado con acero 
virgen y betúm de Judea (se puede adelgazar 
con aguarrás" se ahuma, se sobrepone y pre
siona el papel con el diseño. 

E> Aguafuerte. Da comienzo a principios del 
siglo XVI en Alemania e Italia. Se pueden uti
lizar los ácidos nítrico y el percloruro de hie
rro. Se graba la placa, una vez que ya está 
barnizada y ahumada, se sumerge en per
cloruro de hierro o ácido nítrico (el ácido se 

come las partes que quedan del barniz" 
se limpia la placa y queda lista para grabar 

F, Agua Tinta. Es uno de los métodos más 
fáciles, se obtiene una textura cuando se 
espolvorea la placa con una resina de pino y 
se somete al calor y al ácido nítrico. 

G, A la goma_ Consiste en proteger determi
nadas zonas con una mezcla de goma arábi
ga y gouche, se pintan todas las zonas que 
queremos que se graben con esta mezcla, 
posteriormente se barniza toda la placa y se 

• 

• 

• 

• 

sumerge en agua, dentro de ésta se des
prende al gouche y la goma, ya que están 
compuestos de agua. 

H, Al azúcar. En lugar de utilizar en la mezcla 
goma arábiga y gouche, se utilizan azúcar 
y tinta china. 

Para el Hueco-grabado industrial se puede uti
lizar el timbrado y el acero 

El hueco-grabado industrial, se divide en hue
co-grabado industrial y en Rotograbado. 

LIT0GRAFIA 

Descubierto a principios del Siglo XIX por 
Senefelder. es un método de impresión arte
sanal basado en el principio de que el agua y el 
aceite no se mezclan. Se utilizan piedras pla
nas que son capaces de retener el agua. 

Se realiza un dibujo invertido con un lápiz graso 
directamente sobre la piedra mojada, se bar
niza con la tinta que está compuesta a base de 
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aceites, se remueven los sobrantes con una 
estopa, para ~ue la imagen se imprima, se co
loca e: sustráto sobre la superficie de la pie
dra y se ejerce presión. 

Como era poco práctico transportar las piedras 
pesadas, en s~ .!ugarulilizaron Jha lámina trata
da para reten~ el agua que se pudiera enrollar 
y que perr[¡itiera la impresión Con mayor rapi
dez.Es aquí donde nace el método industriallla
mado "Offset" <colocado aparre> es un método 
de impresión planográfico, su principio es el de 
que el agua y el aceite no se mezclan. Fue des
cubierta entre los años 1881 y 1906. 

Consta de tres cilindros, El porlaláminas, el fo
rrado de goma y el cilindro de impresión. El pa
pel nunca tiene contacto con I~ placa. 

1: 

La máquina trabaja ~e la siguiente manera, el 
c'indro de porlalárnihas se hwriedece por otros 

• • I 

r<kfilloscargados de agua, después se les 
deposita tinta a los rodillos entitltadores da ima
gen que se va a imprimir es receptiva a la tinta, 
el resto de la lámina no la acepta y retiene al 
agua>, posteriormente se hace contacto con el 

• 

• 

• 

• 

cilindro forrado de goma dejando ahí la impre
sión que después transferirá al papel. 

Existen varios tipos de máquinas litográficas 
offset, algunas también son de offset seco; es 
decir no necesitan del agua para imprimir. 

Las plarchas, láminas litográficas o placas 
son láminas sensibilizadas; la imagen es trans
ferida a ésta cuando se coloca un positivo o 
negativo <acetato que contiene la imagen que 
se va a imprimir> y se expone a la luz, solo las 
partes visibles permanecerán con emulsión, el 
resto se cae cuando se enjuaga, al secar esta 
lista para ser utilizada. 

Para que se pueda hacer el positivo o el ne
gativo de una imagen ésta se fotog~afia con 
una cámara especial llamada "fotolito", en 
donde la imagen es transferida a un acetato 
cuando éste se fotografía y revela, si una 
imagen es blanco y negro, las partes blancas 
quedarán en negro y las negras quedarán 
transparentes <por ahí se introducirá la luz 
cuando se revelan las láminas para la repro
ducción en offseb. 

• 
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Una opción para que los originales mecánicos 
guarden fidelidad con el original es recurrir al 
fotolito, los originales varían deacuerdo al tipo 
de diseño que se quiere reproducir. 

OMginales de línea o Dluma. Las imágenes, así 
como los textos blancos o negros no presentan 
gradaciones tonales, para obtenerlas se pueden 
fotografiar por medio de una "trama". 

Si son varios los colores que se van a utilizar se 
realializa una representación de cada uno por 
separado en una "camisa" <papel translúcido 
que contiene en negro el color que se va a foto
grafian la cual puede ser de a1banene, acetato, 
o cualquier soporte resistente y translúcido, en 
ella se hacen las anotaciones en clave tales 
como: la indicación del color, las líneas de 
corte y de dobles, entre otras. 

Se puede hacer una transferencia en trama 
de color, obteniendo las diferentes gradacio
nes del mismo color. 

QMginales de línea en color. Cuando se utilizan 
varios colores sólidos se realiza una separación 

• • 

• 

de cada color en camisas, para que resulte 
económico preparar los originales es recomen· 
dable emplear colores tricromáticos iguales 
a las tintas cian, magenta, amarillo y negro, 
!CMY10 y el color que corresponde a la super· 
posición de ellos <SeCundaMos>. 

Originales de Tono Continuo o medio Tono 
Están compuestos por degradaciones de negro 
a blanco, consiste en fotografiar el original a 
través de una "trama de medio tono", la cual 
contiene muchos puntos entrecruzados que 
vañan desde SS hasta 300 líneas por pulgada 
cuadrada, entre más líneas, más puntos pe
queños, aumentando así la gradación tonal. 

Existen diferentes tipos de tramas de medio 
tono, cada una ofrece un acabado especial: 
combinaciones de pluma, lineas horizon· 
tales, escuadrados, silueteados, difumina· 
dos y luminosos. 

Pasados de !rama Un pasado de trama da 
como resultado un color uniforme, en las tra· 
mas de medio tono el número de puntos vaña 
de acuerdo con las zonas claras y obscuras del 
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original mecánico, y en los pasados de trama 
la estructura 'de los puntases regular y todos 
son del mismP tamaño. 

El grado de valor de los tonos depende del nú· 
mero y tamaño de los puntos,e,! negro tramado 
da como ~esultado wores de gris, el color tra· 
mado creará diferentes valores del mismo color 

!r 
,: 

Los pasados de trama se pueden clasificar de 
. I 

acuerdo;a su porcentaje de f1egro puro, pue-
de ser un tramado al 5% el cual da un tono gris 

I 
claro, y de un 90%, un tono gris' oscuro. 

SeparaciÓn de color y correcciÓn de color. 
Cuando los briginales son de imágenes a co· 
lores, es necesario hacer una separación de 
color, la cual consiste en fotografiar cuatro 
veces los originales con filtros especiales para 
extraer los colores. primarios ,CMYK>, se 
obtiene con esto los Regativos de las fotografias 
q\le tendrán diferentes ángulos de trama, los 
valores standard de los ángulps son, para el 
cian lOS· Ó rs·, para el magenta rs· Ó lOS·, 

para el amarillo 'lo· Ó o· y para el negro 4S·, 
éstos se revelan e imprimen sobre cuatro pla· 

l' 

1: 
l' 
¡, 

• 

• 

• 

• 

casseparadas que se entintan cada CLal con el 
color correspondiente y al imprimirse sobre el 
mismo sustrato o papel, como cada una de las 
tramas tiene un ángulo diferente, los colores se 
funden dando una impresiÓn a color que guaro 
da una fidelidad del 99% con su imagen original. 

Para corregir las deficiencias de color se ajus
tan los negativos manualmente. 

Otra manera con la que se pueden re alizar or~ 
ginales mecánicos que sean en un c¡c¡\)% fieles 
al original es por medio del uso de scanners, 
algunos programas de computación y un buró 
de preprensa digital. 

Si bien es sabido las computadoras SO'l un rápi
do y exacto sistema de manipulaciÓn de sím· 
bolos electrónicos, organizado y diseñado para 
aceptar y almacenar datos automáticamente, 
procesarlos y producir resultados de salida bajo 
la dirección de un programa almacenado de 
instrucciones paso a paso, por "datos" enten
demos todos los hechos, símbolos e imágenes 
que pueden introducirse en ellas. Las computa
doras son capaces de ejecutar operaciones 

• 
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para representar objetivos por medio de diver· 
sos símbolos alfabéticos, numéricos y otros. 
Para almacenar una serie de datos en una como 
putadora se puede hacer por medio de "sea
nners" y de "programas". 

8CAOOER8 

Los scanners son unos aparatos electrónicos 
que incluyen un sistema óptico, el cual, por 
medio de una fuente de luz y filtros detecta los 
puntos de una imagen de arte original y los 
transfiere a la computadora en forma de pixeles 
cen una retícula o mapa de bits>. El número de 
pixeles digitalizados en cada pulgada determi· 
nará la resolución de la imagen. 

El proceso de digitalización convierte originales 
como los de linea y tono continuo en imágenes 
digilales, una buena digilalización minimizará 
más tarde los problemas de impresión. 

rIP08 BE 8CAlTlTER¿;. 

Scanner de manO Dentro del mercado es de los 
más económico, consiste en pasarlo manual· 

• 

• 

• 

• 

mente sobre los originales planos excepto 
transparencias en color o blanco y negro, su 
anchura máxima es inferior al formato A4 
C2I X ~o cms .. ), su capacidad es limitada para 
reproducir resullados aceptables. 

Scanner de tambor. Son de alta resolución, 
están compuestos por unos cilindros por donde 
pasa el sustrato o papel que contiene la imagen 
que se va a digitalizar, por lo que los originales 
deben de ser lo suficientemente flexibles. 

Para el proceso de selección de color, divide la 
información en cuatro canales digitales, cian, 
magenta, amarillo y negro cCMYK>. Este tipo de 
scanner tiene una gran variedad de herramien· 
tas de procesamiento de imagen que permiten 
que el operador ajuste las luces, los mE} 
diolonos, las sombras, el contraste y la corree· 
ción de color de las imágenes digitalizadas. 

La selección de color de alta calidad de éste 
tipo de scanner puede salir directamente a 
película obteniendo así los originales mecáni· 
cos para su reproducción, o ser enviada a una 
computadora para su edición. 

• 8'[ 
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Scanner Dlano ocle escritoOo. Las ifllágenes 
digitalizad<\S por fIledio de éste tipo de .scanner 
pcr lo regular requieren trabajo de corrección 
en algún pr6grama de computación de manipu. 
lación de imágenes. 

El equilibriCD óptico del color 'y la densidad se 
,determinan automáticament+, aun así la ma. 
yoría de ellos permite que el. usuario varíe la 
brillantez, el contraste y algUnos valores too 
nales de la imagen. 

Los elerrientos que un .scanner, plano o de escri. 
torio puede capturar son, 

1. Imágenes Q>reviamente tram¡¡das. Son aque
llas imágenes que ya fueron, impresas en re 
vistas. catálogos, folletos ó cualquier impreso. 

2. fotografías imp~. Los soportes de éstas 
.imágenes les pro~orcionanmejor calidad, 
~uede ser. papel fotográfico; diapositivas y 
1briginrues de ilustraciones. 1; 

! 

3. Objelos r~es. Aunque los scanners no están 
diseñados para digitalizar UJia imagen tr(di-

• • 

• • 

men,sional resulta útil colocar el objeto sobre 
el \~drio del scanner y podrá capturar la pro
fund'dad del objeto. 

PR,.0GRllIJlA8 ElE C0lJ1PUTACI0IT. 

Son una serie de instrucciones que se envían al 
procesador de la computadora a fin de que pue 
da llevar a cabo un cálculo específico. Existen 
diferentes tipos de programas. 

Como l1emos podido observar algunas imá. 
genes digitalizadas necesitan mejorar su cali. 

dad, algunos de los programas que se pueden 
utilizar para ello son, Photo Paint y Photoshop. 
Estos programas son de retoque, edición y pino 
tado de imágenes digitales. En ellos se pueden 
crear nuevas imágenes así como exportarlas e 
impcrtarlas de otros programas. Photo Paint y 
Photoshop cuentan con una instrucción que 
permite tener acceso al scanner, así la imagen 
se obtiene directamente en ellos. 

No es muy recomendable que se abuse del uso 
de la tipografía en éstos programas ya que tanto 
I$'imágenes como la tipografía las despliega 

• 
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por unidades individuales de infonnaciólÍ lla
madas "pixeles" que son colocados sobre una 
retícula, es decir son imágenes "bibnapped" 
<j)UJ1to por pUJ1tOl, si un trabaja requiere de imá
genes y tipografia lo más recomendable es uti
lizar UJ1 programa de diseño vectorial, en donde 
se puede insertar la imagen retocada y poste 
rionnente colocar el texto que habrá de llevar. 

Los programas de dibujo vectorial cOJ1sisten en 
líneas y curvas definidas matemáticamente. 
Los dibujos vectoriales son ideales para trabajos 
que requieren escalarse, superpOJ1er figuras, 
editar objetos y realizar trazos geométricos, con 
éstos programas se pueden realizar variados 
proyectos gráficos, desde el trazo de UJ1 senci
llo logotipo hasta la creación de i1ustraciOJ1es 
complejas. Algunos programas SOJ1, Illustrator, 
Corel Draw y Free Hand. 

Los originales mecánicos de los diseños que se 
encuentran digitalizados se pueden obtener por 
medio de un buró de preprensa digital. El diseño 
deberá de contener todo lo que un buró de 
preprensa necesita para imprimir los negativos 
por medio de aparatos especiales, como puede 

• 

• 

• 

• 

ser el "linotipo" y la "fotocomponedora" , éstos 
instrumentos se basan en la imagen que se tie
ne en la pantalla de la computadora para rea
lizar sus negativos ó positivos, cuando es una 
imagen en selección de color <CMYK> realizan 
la separación de color, al Igual que en el fotoli
to cada color lleva UJ1 ángulo para que al mo
mento de ser impresas sobre el mismo papel 
den por resultado una imagen a todo color. 

Es importante aclarar que el trabajo del dise
ñador tennina cuando le entrega al cliente el 
dummy del diseño, ahora bien en algUJ1as oca
siones él mismo se encarga de elaborar los 
originales mecánicos y de la impresión, cuan
do es así y el diseño es en selección de color, 
éste puede optar por obtener los originales 
mecánicos por medio del fotolito o por medio 
de UJ1 buró de preprensa digital, si la calidad 
tiene que ser excelente lo más recomendable 
es que recurra a éste último. 

El diseñador gráfico debe de tomar en cuenta 
varios factores para que el operador de pre
prensa le dé la salida adecuada a los originales 
mecánicos que requiere, 

• 
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1: 

1I 

* Utilizar el formato correcto y.lac!arar si se va a 
escalar la imagen. 

i 
11 

* Definir la frecuencia de las p!mtallas de medio 
'1 

tono correctamente !; 

.1: 
l' 

* Proporcionar los dibujos con la rotación, el 
tamaño y ia posición corredk. 

, -. , ... '. .,¡:. 
*lndicár;todoslos of}jetos que llevarán el mismo 

color como tinta directa. j: 

I! 
• Copiar los archivos gráficosi;que requiere el 

documento en un mismo· fólder o directorio 
I 

· como son, los patrones y las fuentes. , : .'.. ·Ii .. 
• Asegurarse de' que las versiones correctas de 

los gráficos son las que quedan ligadas para 
su correcta colocación en el 8ocumento. 

I 
• Colocar registros e indicar los suajes. 

• Ermstar los datos personales. ¡ 
¡ 

l' 
• Dar el nombre del archivo, el tamaño, el núme-

ro de las páginas y el tipo de salida requerida. 

• 

• 

• 

• 

• Indicar si serán positivos ó negativcs, la direE: 
ción de la emulsión y la frecuencia de la pan. 
talla para cada salida de pelicula. 

• Para selecciones a color indicar si se elabo
raron los "traslapes"; es decir los rebases de 
color necesarios. 

• Es impo"lante que se le proporcione una prue
ba impresa en láser como referencia. 

Antes de llevar a cabo la producción en serie es 
recomenaable que se realice una prueba de co
lor por medio del "cromalín" ó del "water proof' 

<prueba de agua>. Estás pruebas se realizan a 
pariir de una pelicula calibrada sobre un sus
Irato, la diferencia que existe enlre ambas es 
que el cromalín utiliza un papel con superficie 
brillosa y el water proof puede utilizar el papel 
en que se realizará la impresión fmaL 

Es recomendable que se realicen éstas prue· 
bas, principalmente cuando la imagen que se 
va a imprimir es muy grande ese realizan en 

escali!), ya que de existir una variante se tiene 
la oportunidad de corregir. 

• 
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PAI)T0I)E. 

Los Pantone son muestrarios de color, cada 
uno de ellos trae consigo una clave para ser 
identificado, así como el porcentaje de colores 
primarios que contiene su mezcla. Varían de 
acuerdo a la casa de tintas. 

Una vez que ya pudimos observar las carac
teñsticas del papel y de los medios de impre
sión, acontinuación describiremos como se 
elabora y reproduce un libro. 

Desde que el diseño del libro está en proceso, el 
diseñador ya ha contemplado el medio a través 
del cual reproducirá el libro. 

PK0BUCC!00 y ELAB0RAC!00 BE 1.08 

LIBR08 BE TERT0 

Los libros que contienen sólo texto se realizan 
a través de programas de computación de dise
ño edftorial tales como, Page Maker, Word y 
QuarkXpress. En éstos programas se captura la 
información y se les asigna un formato. 

• 

• 

• 

• 

Para su reproducción en offset se realizan los 
originales mecánicos en el mismo programa; 
se les puede dar salida por medio de una impre
sora láser y obtener los negativos de linea ó 
pluma por medio del fOtolito ó en el mejor de los 
casos recurrir a un buró de servicio de pre 
prensa digital. Una vez impresos se suajan, se 
arman y se encuademan_ 

PK0E>UCC100 y ELABORACJ0D BE L08 
, I!lR08 OC TERT0 ceo n,U!)TRACl0DEs, 

Para los libros que contienen ilustraciones es 
imprescindible un dummy O maqueta, ya que 
la exigencia del diseño gráfico es mayor que en 
los libros que sólo contienen texto. 

En los dummies se deben contemplar el uso de 
una retícula para la distribución de los elemen
tos como son, b'tulos, subblulos, no. de página, 
ilustraciones, plecas, entre otros. 

También se deben de contemplar los rebases 
en caso de que una ilustración ó algún ele
mento del diseño vaya al ras de alguna página . 

• 
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Posterionnente se realizan los originales mecá
nicos por medio de un buró de preprensa digital, 
una vez listos los originales se lleva a cabo su 
reproducción en offset 

El suaje y el annado se realiza al igual que los 
libros de sólo jexto. 

La realización y elaboración de los libros pop 
up se explicará en el capítulo cinco_ 

1 

3.3. I 
ESTUf)I0 ElE ESTRV~S P0P UP Y 

.! 

!¡1ECillTIsrn:0S IJ10~LES. 
. 1; 

A continuación mostraremos a¡&unos tipos de 

estructuras 1'01' up Y mecanism9s movibles que 
puede contener los libros pop up. 

Es importante reconocer una estructura tridi
mensional, hay que observar el objeto desde 
diferentes ángulos y distancias diferentes, por el 
hecho de vivir en un mundo ,de tres dimen
siones podemos reconocer cuando una f¡gura 
lo es en realidad, a través de la mente humana 
el mundo tridimensional obtiene su significado y 

• 

• 

• 

• 

nosotros cemo diseñadores gráficos al planear 
realizar un libro POI' up debemos de ccnocer y 
tener la capacidad creativa para que un 1'01' up 
sea realme:lte tridimensional. 

El pop up es tridimensional porque abarca las 
tres dimen.siones del espacio, puede contener 
varias figJras bidimensionales aún cuando su 
superficie sea lisa, es decir, no es necesario que 
cada figura tenga un volumen tridimensional 
como en U:la maqueta. 

Cuando una página de un libro 1'01' up se abre 
y se rota, en cada paso de la rotación se revela 
una figura ligeramente diferente, de esta manE} 
ra, la forma es la apariencia visual del objeto y 
la fJgUl'a en pop up es su primer filclor de iden· 
tificación, lodos los elementos visuales <tipogra
fía, color, etc .. > que explicaremos más ade· 
lante son mencionados colectivamerte como 
forma. Así el pop up es una forma construída 
tridimensionalmente o una manera en que se 
unen cantidad de formas tridimensionales. La 
organización espacial general, el esqueleto que 
se encuentra atrás del entretejido de los ele· 
menlos visuales es la estructura en pop up . 

• 
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Para planear un diseño pop up deben de con
siderarse algunos puntos indispensables: ' 

• El estudio de diferentes tipos de perspeclivas 
desde diferentes ángulos. 

'Visualizar las relaciones espaciales sobre el 
papel para la representación ilusoria de for
mas pop up, éstas son: 

- La medida del papel. 
- La forma de la estructura en pop up. 
- La posición. 

-La dirección. 
- La altura. 
- El ancho. 
- La profundidad 
- La naturaleza de los diferentes materiales. 

Se deben de tomar las medidas del formato, las 
medidas que va a contener el pop up en su 
largo, ancho y profundidad. 

Un diseño en pop up puede ser insertado en un 
cubo imaginario para visualizar los planos su
perior, frontal y lateral. 

• 

•• 

• 

Elementos conslruclivos: 

Vértice: Es el punto donde confluyen los 

diversos planos .. 

m Se produce cuando dos planos paralelos 
se unen a lo largo de una linea. 

Q¡m¡ Un plano físicamente presente es una 
superficie, las caras son superficies externas 
de una f¡gura en volumen. 

Las estructuras en pop up pueden apartarse 

de las caracteristicas de usar caras lisas: 

1. Se les puede doblar por una o más líneas 
recias y curvas. 

2. Recortarles filos curvilíneos o recios que 
no sean perpendiculares a los planos la
terales o a la base. 

3- Hacerles más caras recortando sus vértices. 

4. Añadirle figuras a sus vértices. 

• 93 
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Para una mejer comprensión presentaremos algunos diseños. 

If)BICACI0ijES 

DI 
DE 
DH 

Doblez interno 
Doblez externo: 
Doblez de la hoja 
Línea de trazo ' 
Línea de corte 

G) PO? UP SENCILLO, 2 PIEZ~S 
I 

I 

• 

- - - - - - - - - - - - - Línea de doblez 
L:nea interior 

_ Adhesivo 

_ ::;rificio 

\ --
\ 
\ 

,DH 

L, ________ "'\-______ ~ 

• • 
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o pOP UP SENCILLO. UNA PIEZA 

1 

... ..... 
~~ 

.". ?: 
b . 

" ;; ........... . 

• 

Una vez que se hicieron los suajes 
correspondientes se presionan 

los dobleces hacia adentro de la página. 

DH 
I 

• 

• 

• 

• 

• 

El corte de la línea puede variar, 
si fuera quebrada se vería así: 

DH 
I 
I 

...-Lf', 
/ ' / ..lE ' 

/ .. ,' ·t ~ ! / 
" I:jE / , / 

"~/// 

I 
I 
I 
I 
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CD pOP UP CON ESPIRAL 

, •. 

, 
.~ .... ,.",~, •• ~ 

Se pegan estas zonas. 

Se adhieren estas figuras. 
DH 

g6 • • • 
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8) POP UP SENCILLO AL BORDE DE LA PAGINA 

, , , , 

, , , 
"DI 

" " " . . 

/;::, ===l, 
, ' , ' 

,~ 

Ya que se marco el doblez 
se ejerce presión hacia adentro. 

DH 
r-----~--~'----,------~ 

\, D~ ,/ , , .... ' , 
lA, : .DI 

.... ~,' 
, 

Se recorta, al igual que el contorno de la figura. 

o DE SOLAPA, UNA PIEZA 

DH , 

Se recorta. 

• • • 9Z 
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• • • 

DH o ?OPUPA4SO 

1-·~'Dl""J;[/)bÍ- -~ -1 
'"-, , 

}J-< 
( 

I 

I 

• 
• 

Así se ve la vista por fuera 
de la hoja doblada a la ,mitad, 

• • • 

Se dibuja la figura 
en un papel doblado por la mitad. 

Recortadas se les pone 
adhesivo en las pestañas. 

ElI8Eli0 BEL LffiR(;l P0P UP 
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En la hoja principal se 
hacen dos cortes a 450 por 

donde entraran las dos pestañas . 

...... 

Una vez que entraron 
las pestañas se hace presión 

para que peguen en 
la parte trasera del papel. 

• • • 

• • • 

Vista frontal final. 

Otra manera es pegar la figura 
con las pestañas hacia en frente. 
colocando la figura doblada a 45°. 
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I 
I 

Se cierra la hoja de soporte para 
que la pestaña que quedó libre se 

adhiera a la primer parte de la 
hoja de soporte. 

Así se ve la estructura tennir\ada. 

I 

• • • 

(j) TRANSVERSAL AL SOPORTE 

Se realiza un dibujo con pestañas en 
ambos lados y se dobla por la mitad, 

DH 
~---

En la hoja principal se cortan las endiduras 
por donde se introducirán las pestañas 
de la figura anterior, entre más juntas 

más se levanta la figura. 

• • • 

BISEIiO BEL LIBRO POP UF 
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DH 
• 

• 
.'\" 

[j.,,:',:::""':!';"":;:)v 
O', ••••••••• :, •• ••• ::0 , 

• 
• 

Se pegan las pestañas en 
la parte trasera de la 

hoja principal. 

DH , 
• 
• 

~ 
KIJ~ , .' 

Estructura final. 

• • • 

® DOBLECES A 90· 

• • • 

DH 

,.. 
.re. 
'" DP' 'DI ... 
$
l~IDl 

Il! DI 

• • • 

• • 
• • 

IX: ~ :01 

OH 

Estructura final. 
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® DOBLECES A 90· 

----- - ¡.--

l 
I 

I 

------~----- -~- -----~-------
PJL "0 --

• -DI 

~-----------------+------

DH. 

Estructura final. 

102 • • • 



DlSEñ0 BEL LIBRO P0P UP • • • 

@ POP UP TRIDIMENSIONAL AL CENTRO 

re , , , 

Techo 

Las pestañas superiores serán adheridas 
a la parte de abajo del techo. 

, , , 
Q1 , , 

Por estas aberturas entraran las pestañas inferiores 
de la casa y se pegarán por detrás del papel. 

• • • 103 
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- ________ ~ ______ ~ I 

J ~.. I 

~~.r;_-_-_-_-_-_-_-_-,.." -",. .... (" .. ,~- .. ----,--:-I-.. :..;,--i 
.. .... .. L .... -.-.-.-:!.-.-J.-."--.-r.":. ..... _~ 
-~-~-r~---+-,.-r-' _ I 

, I I , I ~ I 

--'. - -- - -, 

• 
__ '.:::-:.-:.1 .. _ .... :.. 

---

Casa armada. 

• • • ElI8Eii0 ElEL Lm~ pop UP 

__ [?tI ____ _ 

Vista final. 

• • • 
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@ MECANISMO DE GIRO SOBRE UN EJE 

La parte de 
enmedio 

se le pegará 
al brazo y 

los extremos 
al CÍrculo. 

+ + 

1= ~----------------------~ 

Pegamento por la 
parte trasera. 

+ 

Se inserta la figura por la hendidura. 

• • • 

+ 

10.5 
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Las pestañas entran 
por el orific!io circular y 

se adhierenial circulo de 
la palanca que está abajo. 

, '. , , ' 

" 

,'. 
" , 
" , 
'1 , 

• • • 

..... , ......................................... +-----' 

• 
~-~-_.---_.-. ----_._--

:~- v 

'Se puede pegar un papel en la 
parle trasera de la hoja principal 

para que la lengüeta se inserte y corra 
derecho cuando se tire de ella. 

• • • 

Orificios del papel. 

ElI8Ert0 DEL LIBRO P0P UP 
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Mecanismo final. cuando se jala 
la lengüeta la figura gira. 

• • • 

@ MECANISMO DE SOLAPA 

'----i;........,J) 
DI 

DH 

Se hace una ranura en la hoja principal. 

• • • IOl 
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DH 

1
--- '----1-'-~, --

, ' , , , 

I)"'D':"" . , 
, , 
: ..... ' , ..... '.~ : ':' .......... . 

~"'" ,: 
, l' 

L -- _ ._ .. _-+' -----f----' 

Se coloca el mecanismo como 
se muestra en esta figura, 

DH 

• • • 

@ MEC.NilSMO DE GIRO DE TRASLACION 

+ + -+-

• 
J 

Parte delantera. Al jala~ la lengüeta, 
el mecanismo giró 180

0
• 

Se introducen las pestañas en el orificio 
y se adhieren por detrás. 

• • • 

ElI8Et¡0 ElEL LIBR!:J P0P UP 
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Se introd ucen las pestañas en el orificio 
y se pegan por detrás del papel. 

I 

Se requieren de dos hojas, la principal y 
la de abajo, ésta última llevará 
adherido el cuadrado de papel, 

después ambas hojas se 
pegan por sus márgenes. 

• • • 10g 
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• • • 

I------·~ 

I 

\ 
I 

A la hoja principal se le :'realiza un corte wra que por ahí se asome el círculo 
que se debe de girar. 

I 

L_ -----~---' 

Se pega el cuadrado al papel de abajo. 

• • • 

~-~ 
( ~ . 
"--...~ 
'.-..--:l 
.~ 

~ 
i" 
~ , 
f·~, 

" ,...~~ 
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Se realiza un corte en la hoja principal 
por donde pasará la lengüeta. 

:". 

Se pegan las dos hojas, el margen es el 
adhesivo que hay entre ambas. 

• • • 111 
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• • • 

@ POP UP DE CRUCE AL CENTRO 

Se adhiere la figura a la lengüeta. 

LaS flechas punteadas Inuestran el 
movimiento que realizai,la lengüeta 
cuando se gira el círculq de la orilla. 

• • • 

DH 

Pieza principal. 
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BI8Ett~1 DEL LIBRO POP UP 

Pieza 2. Pieza 3. 

El adhesivo se coloca por detrás 
de las pestañas. 

• • • 

Pieza 2. *(---=:==:1/ 

¡----+ Pieza 3. 

-7 Pieza principal. 

~k.~===~~~~~ Se pegan por 
detrás de la 

Se pegan 
encima de su pieza 
correspondiente. 

Todas las partes se van a pegar 
como lo indica la ilustración. 

• • • 

hoja. 

113 
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L----r------~~ ----- - -----" 

D1-I 
Vista final. 
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Esta retícula nos -servirá de base para realizar 
los cortes qlje c~ntendrá la hoja principal. 

• • • 
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Así se ve la hoja principal con los cortes 
realizados y su dibujo correspondiente, 

• • • . . y, 

I.scm 
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La retícula nos servirá para realizar los trazos de 
los cortes y de los dobleces de ésta segunda pieza, 

la cuál se ensamblará con la pieza de la hoja principal. 
Arriba la mostramos tenninada, 

• • • 
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Así es como debe de verse l~ segunda 
pieza armada con su dibujo 

. correspondiente. " 

• 

• • 

• • 

• ••• 0 ••••••••••••••••••• 

En la ilustración mostramos como se deben 
de ensamblar las dos palies. 

• 
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Antes de jalar la lengüeta. Después de jalar la lengüeta. 

• • • HZ 
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@ MECANISMO DE DISCO 

Esta primer circunferencia se debe de trazar en la hoja principal. Se divide una circ.unferencia 
en seis partes, cada una de 60° y se trazan dos circunferencias en su centro con 5 mm de separa· 
ción entre ellas, los números sólo son unareferencia para el po~ierior armado de éste mecanismo. 

Posteriormerne se divide cada fracción de la circunferencia mayor en tres y cada parte de las dos 
circunferencias más pequeñ~ se dividen ala mita4;'G65p'ués se traza una línea curva que 

abarque de la ftacción 1 a la fracción 3 del círculo prif\cip<tl como se observa en la ilustración. 

• • • 
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E>lSEtj0 ElE!. LIB~ P0P UP • • • 

En base a las divisiones que marcamos con anterioridad se van a unir los puntos como lo indica
mos en ésta ilustración, las esquinas de las líneas deben de ir ligeramente curveadas, en las líneas 
que prolongamos más hacia el centro se le realizaran dobleces para que funcionen como pestañas. 

4 

Una vez que trazamos el dibujo correspondiente, realizamos los cortes y los dobleces como lo indi
camos en ésta figura, es así como terminamos la primer pieza de nuestro mecanismo movible. 

• • • 119 
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Para realizarla segunda pieza de nuestro mecanismo, trazamos una circunferencia del mismo 
tamaño del círculo principal deja primer pieza, de igual manera se divide en seis ángulos de 60°, 
y se trazan las dos circunferencias pequeñas, entre ellas debe de haber una separación de .5 mm, 
la más grande de éstas debe de ser ligeramente más pequeña que el círculo hueco de la primer 

pieza, posteriormente se realizan dos círculos que envolverán la circunferencia principal. de
be de h~er 2.,5 mm de distancia entre cada uno de ellos con la circunferencia prinCipal. 

"$-

Después, entre los vértices que se han fOrmado en cada división, empezamos a trazar diagonales, 
partiendo de uno de los vértices de la circunferencia mayor hacia el vértice contrario <con dirección 
contraria de las manecillab del reloj) hacia abajo hasta llegar al vértice de la circunferencia mayor 

de las dos más pequeñas, una vez hecho lo anterior marcamos la mitad de cada ángulo. 

• • • 
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Posteriormente unimos las mitades de cada ángulo abarcando las 3 líneas de las 
circunferencias exteriores y realizamos los cortes como lo indica la ilustración. 

Enseguida se hacen dos circunferencias más hacia afuera, la primera debe de ir del tamaño de la 
línea circular de suaje de la primer pieza y la segunda circunferencia debe de ser más grande 
que ésta, teniendo una distancia igual a la que tiene la primer circunferencia hacia los orificios 

curvos, esto nos ayudará a trazar la lengüeta y a realizar los suajes como lo indica esta ilustración. 

• • • 121 
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". , 

l' 

" 

• • • 

....... ..... 

o 
Después se traza su 

dibujo correspondiente 
y realizamOS la tercer pieza 
que es una circunferencia 
de un tamaño ligeramente 

más grande que el 
orificio del centro . 

.......... 

Una vez que tenemos lastres piezas del mecanismo listas las ensamblamos, primero la lengüeta 
se introduce por el suaje. curvo de la primer piei., pOSteriormente se insertan las ¿os primeras 

piezas de manera que va;yan coincidiendo los ~,!lIeros .. y finalmente las pestañas se doblan 
de manera que atraviese el orificio y iln ellas se adhiere la tercer pieza, 

, 

• • • 
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Antes de girar la lengüeta. 

• • • 

Después de girar la lengüeta. 

A 
Y 
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3.4. 

ELlJ11EITT08 BE BI8Eft0 PAAA LA ELAB0AACI0f[ BEL LffiR@ P0P UP. , 

En la actualidad se nos bombardea con imágenes desde la ma.ña,a hasta la noche, durante el día es 
frecuente encontrarlas en el periódico, en la caja de cereales, e.r bs espectaculares, en folletes, carteo 
les, en libros, jm la televisión, entre otros. 

I 

. Por la gran demanda de diseños :que existe el di· 
señador gráfico debe de tener I~ capacidad pa· 
ra saber representar visualmente el proyecto 
que se le asigne tomando en¡ cuenta la psi· 
cología del receptor. 

No podemos responder adecuadamente al men° 
saje si no hemos interpretado cOrrectamente la 
imagen y para poder interpretarla correctamen· 
te debe de haber un diseño claro, por lo ante
rior es necesario q\le la composición de la ima· 
gen este justificada Por los elementos de diseño. 

A continuación desCribiremos los elementos 
que nos sirven para realizar el diseño gráfico, 
en éste 'caso de un libro pop up, éstos elemen· 

. " tos nos ayudarán a realizar un diseño armo-
nioso de la portada, contrapdrtada, las ilustra· 

, 

ciones, la tipografía y el tamaño de sus páginas. 
l. ! 

.:1 • • 

C0mP0SICI0D 

Es el paso más importarte en la resol;¡ción de 
un proyecto visuaL Las decisiones compositi· 
vas que tomemos marcarán el propósito y el 
significado de la representación visual fmaL Es 
en esta etapa del proceso creativo en donde el 
diseñador tiene la mayor oportunidad de expre· 
sar y ejercer control en su diseño. 

El proceso de composición debe realice con 
inteligencia y creatividad para saber cómo 
afectarán las decisiones compositivas fmales. 

Para comprender el significado de la forma 
visual y de la estructura en la alfabetidad vi· 
sual, muchas veces es necesario investigar el 
proceso de la percepción humana. Los objetos 
visuales no están por casualidad en determina· 

• 
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ElISEt¡0 E'EL LIBRe P0P uP • 

do lugar, son acontecimientos visuales y 
acciones que llevan incorporada una reacción. 

Entre el significado total del diseño, el ambiente 
de la información visual y el mensaje específico 
se interpone la funcionalidad de los objetos dise
ñados y realizados para servir un propósfto. El 
resultado final es la declaración del diseñador 
gráfico, pero el significado depende de la 
respuesta del espectador, éste lo modifica y lo 
interpreta desde su propio criterio subjetivo. 

Al utilizar los elementos de diseño de determi
nadas maneras pone a su receptor directa
mente en contacto emociones y sentimientos, 
encierra el significado del diseño y atraviesa el 
nivel consciente hasta llegar al inconsciente. 
Dos categorías fundamentales dentro de la 
composición son, la composición equilibrada, 
armoniosa y racional, y la composición 
exagerada, emocional y distorsionada_ 

Las dos novnas básicas de la composición son 

1. Unidad dentro de la variedad. 
2. Variedad dentro de la unidad. 

• 

• 

• 

• 

La variedad dentro de un diseño existe para 
que no resulte muy monótono, la unidad se 
encarga de integrar los elementos. 

Para realizar logre una composición, puede 
ser por medio de, los sistemas compositivos 
tradicionales, los esquemas de composición, 
la sección áurea, las estructuras de compos~ 
ción credes y tramas> y las retículas. . 

SI8TE1M8 C0l!!P081TN08 TRAPI0011AJ E8. 

Los sistemas compositivos tradicionales son, 

1 Composición en forma de ovoide_ Trans
mite profundidad, movimiento continuo y 
amplitud. 

2_ Composición en frnma de S Comunica flui
dez, secuencia, armonía y variación 

3. COIDDosjción a base de diagonales Denota 
movimiento y secuencia nlmica. 

+- Composición rectangular_ Transmite estati
cidad, reposo y equilibrio. 
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• 

5. Composición triangular. Comunica fuerza 
expansiva, dinamismo, movimiento acele· 
rada y tensión 

ESQUEmAS DE C0DtP0srCI0n 

Existe otra forma para componer los cuadros, 
y esta es la fc¡rmula de los esquemas geométri
cos, establecida por el filósofo a)emán Fechner, 
quien fue el primero en estudiar las relaciones 
existentes entre los fenómenos físicos y 
psíquicos de la fonma. 

, 

Fecher realizó una serie de encuestas yestadís-
ticas a un gran número de personas, dándoles a 

, 

elegir entre una serie de formas geométricas, 
abstractas y naturales, concluyendo que la 
ma,yoña prefirió las formas geométricas, por ser 

" fJgUras simples y concretas. ' 

CR. Haas, un experto en imágenes, asegura que 
I 

el hecho de que se escogió en su ma,yoña fJgUras 
geométricas, es consecuencia del principio de! 
hedonismo ó principio de la economía nerviosa, 
muscular y menta!, esto consiste en obtener la 
satisfacción máxima con un esfuerzo mínimo. 

• 

• 

• 

• 

Es preci50 aclarar que los esquemas geométri· 
cos aplicá.dos a las composiciones plásticas, 
desde hace cientos de años ya habían sido 
expuestcs, en principio con la adopción del 
triángulo, esquema de composición simétrica y 
después con el esquema en diagonal, composi· 
ción asimétrica, usado por Rembrandt. 

A continuación mencionaremos algunos ejem· 
plos de composición que están relacionados 
con la gravedad. La aparición de otro elemento 
en una composición modifica o cambia la ima· 
gen. La composición se debe de apoyar en la 
estructura y en las fonmas. 

Toda composición se lee por medio de una li· 

nea invisible horizontal que es semejante a la 
línea de r,orizonte dentro de la perspectiva, 
la cual se coloca en el espacio medio de lo que 
divide en arriba y abajo y una línea vertical 
que divide en izquierda y derecha. 

En base a la línea horizontah 

1. Los objetos que se encuentren en la mitad 
superior denotan espiritualidad ya que es la 

• 
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zma de la alegría, el triunfo y la libertad. El 
peso de la forma en este lugar es mayor. 

2. La mitad inferior es la zona que denota ame
naza, es pesada, triste y estrecha, las formas 
que se encuentran en este sitio las sentimos 
más terrenales y con menos movimiento. 

De acuerdo a la linea vertical, 

L Los objetos que se encuentran a la derecha 
nos comunican estabilidad, les proporcio
nan más resistencia a las formas y sus 
fuerzas internas. 

. 2. Las formas que se encuentran en esta zona 
transmiten libertad de movimiento, suavidad 
y un mayor espacio. 

3. Un triángulo colocado sobre una base nos 
comunica estabilidad. 

4. Un triángulo en una posición diagonal nos 
transmite movimiento, parece flotar. ya que 
no existe ninguna línea guía y nada defi· 
nido en el fondo. 

• 

• 

• 

• 

Todas las composiciones que se realizan de 
manera diagonal, independientemente de su 
forma, estructura o color son dinámicas y 
comunican movimiento o tensión. 

S. El centro del campo visual puede ser el cen° 
tro de atención y de esta fonna la composi
ción es más dinámica. 

6. Los márgenes y las esquinas de la composi· 
ción, son los mismos de la imagen visual. Los 
márgenes pequeños provocan que el obser· 
vador sienta saturado el campo visual o pági· 
na, su reacción puede ser negativa ya que le 
causañan fatiga visual. Un objeto que se 
encuentra cerca del borde del formato y al 
centro tiene demasiada tensión. 

~ Cuando la composición esta compuesta por 
fonnas con ángulos nos comunica temor. son 
amenazantes a diferencia de las formas cur
vas, que son más seguras, reconfortables y 
determinan tranquilidad. 

6. Mientras mayor sea el tamaño de un objeto 
dentro de una composición es más fuerte, 

• 12l 



128 
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entre menor sea el tamaño es más vulnera-
I 

ble. En los libros infantiles la ilustración debe 
de dominar al espacio blanco para que parez· 
ca con fuerza. 

Como pudirrlOS apreciar para transmitir un 
mensaje la manera en que se distribuyen los 
elementos gráficos en una red, trama y retícu
la es fundamental, ya que l~s relaciones y 
coneKiones entre los elementos deben de estar 
colocados y dispuestos a man,?ra que el recep
tor comprenda justamente lo que le queremos 
dar a conocjer, en el caso de 'un libro pop up 
infantil éste debe de ser agradable al niño. 

Al momento de realizar la co1nposición de la 

portada, la contraportada y cada una de las 
escenas de un libro pop up, hay que tomar en 
cuenta los siguientes parámetros, márgenes, 

l' 
blancos, encabezados, lome:', texto, ilustra-
ciones, recursos gráficos, dimensiones del 
papel a utilizar y los puntos que vimos en 
el objetivo 3.2.>, lo anterior es' importante para 
que la estructura de nuestra c!omposición bidi· 
mensional, las formas en pop up y los meca

nismos movibles estén planeados de manera 

• 

• 

• 

• 

que nos proporcionen un equilibrio visual de 
todos los elementos gráficos. 

Para los libros infantiles convencionales, apro
ximadamente para niños de seis años, son 
recomendables los formatos de 20 x 20 cm, 
19.5 x 22.S cm y I~S x 22 cm, Y con un promedio 
máxime de 32 páginas y mínimo ocho. 

C0mP081CI0D AUREA 

¿Oué es componer? 

Fue en la época de Augusto, emperador 
romano, un arquitecto de nombre Vitruvio se 
cuestionaba la misma pregunta y la respuesta 

la resolvió su famosa sección dorada o regla 

dorada, aclarando que para que un espacio 
dividido en partes desiguales resulte agradable 
y estético, deberá haber entre la parte más 
pequeña y la mayor; la misma relación que 

entre esta mayor y el todo. 

La ventaja que tiene una composición basada 
en la sección dorada es que con pocos objetos 
se obtiene un máximo de eficacia. 

• 
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"Meditadón Y pasión es la didáctica de! arfis/lI. 

.le salva por e! equilibrio entre e! saber Y e! sen
tir. la proñmdidad del saber da jeran:¡uía a la 
intensidad de! sentir: 9 

El diseñador debe dejarse llevar por su emo
cionado sentir a la organización razonada del 
número. El número crea orden en el ritmo y este 
a su vez engendra armonía. 

Casi todas las artes están sometidas al tutelaje 
de la composición áurea <al número, geometria 
y ritmo>. El número que representa la propor· 
ción áurea se dedujo de la relaciÓn de pro
porción de dos medidas diferentes, por lo tanto 
las cosas que se perciben son apariencia del 
número. La proporción áurea logra un equili· 
brio en las diferencias, ofrece mesura, econo
mía y simpleza y establece el ritmo como una 
especie de secuencia de espacios, los cuales 
fraccionan magnitudes áureas. 

El número de oro Tenemos la serie de números 
naturales, 

1,2.3,4,5,6,1,8,9 etc . 

• PARAMON, José M •. 
El Oran 1 jbro de la Acuarela 

P·93· 

• 

• 

• 

• 

Si se suman cada uno de los números a sus dos 
anteriores se obtiene una seIie asimétrica pero 
proporcional, 

H-¡-2 1+2-3 2+3-5 3+5-8 

5+8'"l3 8+13-21 13+21-34 etc. 

Así se forma la serie del matemático italiano del 
1200 Leonardo da Pisa y es, 

1.2.3,S.8,13,21.34,SS.89,144,2~311.610, etc. 

Los números anteriores representados en fo~ 
ma de quebrados tomando en cuenta el cero 
quedan de la siguiente manera, 

Si los números naturales se colocan de forma 
que el Numerador sea el resultado de los dos 
términos del quebrado anterior y el Denomi
nador sea la suma del Denominador del que· 
brado anterior y el Numerador propio se obtie 
ne la siguiente serie de quebrados, 
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, 
Combinando los dos grupos de fracciones se 
obtiene una más amplio, 

VI V2 213 Y5 518 8113 IY2I 
2V34 34155 sslB9 80/144 etc. 

Al dividir el' Denominador po~ el Numerador, a 
partir del q,uebrado 2V34 en adelante, aparece 
una cifra constante a la que se le asigna el nomo 
bre de Número de OrcFI,618.i',Si se divide a la 
inversa resulta la cifra canstahte, 0,618 que, en 
cuanto a proporción, represeAta lo mismo. 

!I 

ProporciÓn áurea. El número de oro también 
representa ,la relaciÓn de proporciones de 
tamaños entre dos fIguras geanétricas de dife
rentes medidas, los elementos geométricos 
pueden ser cortados, subdivididos o secciona· 
dos en proporciones áureas. 

Tc:rnando en cuenta la ley de la secciÓn darada, 
para realizar cualquier división, hay que multi· 
plicar la longitud total del espacio por 0.618. 

EjempIo, Si Se tiene un segmer¡to, cuya longitud 
es de 5cm, si se divide este espacio en dos y 

I 

l' 

t 

• 

• 

• 

• 

tres cm, nos daremos cuenta que según la ley 
de Vitruvio entre la parte de los 2 cms. y la de 3 
cms .. existe una misma relación proporcimal 
en cuarlto medidas, que si cc:rnparamos la 
mayar <3CTT1> y la longitud total <5cm>; observa· 
mas, que sí, efectivamente, 513' = ·312. Si resolve· 
mas estos quebrados obtendremos el mismo 
resultado, 1,6. 

5cms. 

2cms. 3cms. 

El Número de Oro y la Proporción Áurea son 
las dos fmnas "tangibles" de la proporcionali· 
dad. La igualdad de relaciones entre cantidades 
diferentes es armonía áurea. Para la proporción 
Áurea se adoptÓ un signo de la letra griega PHI 
mayúscula yeso. 

Proporción áurea o =t,61B= Número de Oro. 

• 
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Otro ejemplo es la construcción de un rec

tángulo áureo, 

Método geométrico- Cuando conocemos la 

medida del lado MENOR y hay que hallar el 
lado MAYOR debemos de construir un 

cuadrado de la medida del lado menor, tra

zamos una mediana vertical y una diagonal 

DE en el semicuadrado, posteriormente con 

radio igual a la diagonal trazamos un arco 

que llegue hasta C, sobre la prolongación del 

lado corto_ Finalmente el lado largo que 

buscábamos es AC 

E 
-----------,----------~~, l' ...... 

" 1 ......... ,'; "', 
, t '\ 

" 1 '\ / 1 ' 
'1 \ " , '1 , 
'1 ' '1 , ,', , 
,1 1 
, 1 1 

, 1 1 
, 1 1 

'---___ ---LV ___ ----.!' _____________ J 

A D B e 
>O TOSTQ Pablo. 
La c.omoosjdÓn áurea en las artes 

~ 
p.42. 

• 

• 

• 

• 

Método aribnético, Consiste en hallar las medi

das de cualquiera de los lados de un rectángu

lo áureo. Cuando sólo conocemos la medida 

del lado MAYOR, ésta cifra se divide entre el 

número de oro 1,1618, el resultado es la medida 

del lado corto y cuando queramos obtener 

la medida del lado largo y sólo contamos con la 

medida del lado MENOR. multiplicamos ésta 

por el número de oro. 

ESTRUCTURAS DE C0D!P0SIC!0D CREBES 
y TRAI!IA8> 

Los esquemas de composición se generan a 

partir de la repetición de formas iguales o 

semejantes en estrecho contacto entre sí o en 

tres dimensiones. Se dividen en, formal, semi
formal, informal, activa, visible e invisible. 

Ritmos Estáticos <redes>. "Los rífmos esMticos 
están construidos ya por una o varias, iguales 
o diferentes líneas, figuras geométricas o cuer
pos poliédricos, de tamaños y formas iguales o 
diferentes, siméúicas o uniformemente vari
adas, clQ'lJ aspecto no obstante es hierático, 
monófono~. 
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, 

La mayolÍa ,de los diseñOS tiehen una estruc· 
tura, ésta goiDierna la posición de la<s> formacs) 
Simpone orden y determina las relaciones de 
cada elemento entre sí. 

RfunQS dinámicos c!ramas>. "Los ritmos dinámi· 
" COS son, los naturales: animales, plantas o , 

minerales. Los geométricOS: líneas, figuras, 
cuerpos poliedros. En todd ellos sus medi
das, voiúmenes y separadones están en suce· 
sión de aumento o msminudón progresiva y 

• 

• 

• 

• 

armónica Los de pura invención, No importa 
su origen, deben de tener todas sus medidas y 
proporciones en reladán áurea, para ser rit
mos realmente, dinámicos y áureos. 

Los ritmos dinámicos, rectos o curvilíneos, 
observados en la naturaleza o bien los dedu
cidos de ella, como los creados en geome
tria, son del tipo de desanvllo credente, 
armónico y áureo. Analizados y convertidos 
en material plástico, producen sugestiones 
aprovechables Y de gran elicada para la 

composidón plástica~" 
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Re!ícula Es la división geométrica de un área 
en columnas, márgenes y espacios medidos 
con precisión, también puede utilizarse como 
mecanismo estilístico en una amplia familia de 
cometidos o en el diseño editorial, ya sea en 
una revista, periódico, folleto, libro, entre otros. 

Antes de elaborar un diseño editorial se debe de 
trazar una reticula <puede ser difenente en cada 
página>, tomando en cuenta el formato, el 
número de páginas con las que se cuentan para 
ubicar el material y la cantidad de material tex
tual y gráfico que se va a colocar. 

1. Las líneas horizontales detenninan la profun
didad de las columnas de texto, la cabeza, 
el pie, el folio, la colocación de títulos, subtí
tulos y leyendas. 

2. También se deben de tomar en consideración 
los márgenes de las ilustraciones, el margen 
de seguridad y las marcas de corte. 

~. Los campos reticulares; es decir los cuadros 
y rectángulos que resulten de la retícula, per
miten organizar los elementos de la composi-

• • 

• 

ción, dan uniformidad a la presentación de 
las informaciones visuales. Al separar los 
campos entre sí las imágenes no se juntan y 
las leyendas se pueden colocar a su lado 

Se pueden realizar ilustraciones por separado 
basadas en las redes, las tramas, la sección 
áurea, los métodos compositivos tradicionales 
o los esquemas de composición y después 
colocarlos en la retícula que se esté utilizando 
para algún diseño editorial. 

1 columna 
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La retícula a una columna con amplios márgenes dignifica y da presencia. En la 
antigQedad los manuscritos coincidían en su composición y diseño, estas obras de arte 
se representaban sobre ~na retícula, cada carácter se dibujaba a una medida estándar 
concreta, y los márgenes se proporcionaban de manera unifa-me en torno al texto, para 
romper con la monotCllÚa recurrían a interesantes recursos de diseño, por ejemplo, 
ensanchaban ciertas letras que rompían con el margen, a otras las pintaban de color 
rojÓ y ~ aplicaban metales preciosos como el oro a las ilustraciones de los caracteres. 

I 

2 columnas 4 columnas 

• • • 
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Enseguida explicaremos los elementos indis
pensables para una composición visual: fonna, 
equilibrio, tensión, nivelación y aguzamiento, 
ángulos, peso, atracción y agrupamiento, posi
tivo y negativo, y rilmo. 

F0RDlA, 

La psicología o teoría de la fonna considera a la 
Ibnna como un todo significativo de relaciones 
entre estimulos y respuestas. 

Estas relaciones y estimulos se llevan a cabo 
mediante la manipulación de los elementos que 
componen la fonna: Punto, linea, contorno, 
dirección, tono, textura, dimensión, escala, 
movimiento y color. Sin la fonna no puede 
haber composición dentro de un campo visual. 

bID!!l. Es la unidad más simple y gráfica por 
excelencia, el punto genera la forma, al mover
lo produce líneas. 

Casi siempre se encuentra en forma redonda, 
pero puede ser diferente. El punto tiene fuerza 
de atracción sobre el ojo, pueden trabajar en 

• 

• 

• 

• 

grUpo paracre~~ Silu.~·Y volúrpenes, a esta 
técnica se le denomin$, "puntillismo". 

~ Es una sucesión de puntos.o a un punto 
en movimiento, cuando los puntos se'encuen· 
tran muy juntos unos de otros no se puede di,s.., 

tinguir cada uno, de ahí que surja la línea. 
Existen dos clases de línea: recta y CUNa 

Línea recta, _Se divide según su dirección en: 
horizontal, vertical y diagonal. 

Línea quebrada Esta compuesta por dos o 
más líneas rectas y pueden estar en dife
rentes ángulos, se clasifican en tres grupos 
en base a los ángulos de sus lados: ángulo 
agudo, recto y obtuso. 

./t' 
Un ángulo agudo transmite actividad, intimi-~ 
dad, estrechamiento; un ángulo recto, maldad, J 
equilibrio y control, y un ángulo obtuso, debili- j 

dad, extensión y pasividad. 

La línea curva. Está compuesta por ondul~· 
ciones que pueden ser trazadas libremente b 
geOmém~en~)''"~ 

'" ","" 

• 
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Contorno. Es la línea la que' se encarga de 
describir un contorno, el cual puede ser irre
gular o regular. Los contornos irregulares son 
imprevisibleS y atraen más la atención del 
receptor a diferencia de los regulares que 
son sencillos y perfectamente bien resueltos. 
Los tres contornos básicos sao: el cuadrado, el 
triángulo y el círculo. 

Cuadrado. Figura de cuatro lados iguales, sus 
esquinas y ángulos tienen la misma longitud, 
nos connota honestidad, torpeza, inteligencia, 
limitación, rectitud y esmero. : 

" I 

Triángulo. Esta formada por tres lados, las me-
didas de sus' lados y ángulo pJeden variar; nos 
transmite precisión, acción, cOnflicto y tensión. 

Círculo. Es una curva cerrada, cuyo petimetra 
equidista en todos sus puntos del centra, nos 
comunica infmitud, calidez y protección. 

El contorno fucilita la separación de los objetos. 

Dirección Los contornos básicos expresan una 
dirección por naturaleza, el cuadrado. la vertí-

• 

• 

• 

• 

cal y la horizontal, el triángulo, la diagonal, y el 
círculo, la curva. 

1. La dirección vertical y horizontal. Represen
tan el equilibriQ la estabilidad, el bienestar y 
la maniobrabilidad del hombre y de las cosas. 

2. La dirección djagonal. Transmite equilibrio 
inestable, movimiento, amenaza, es subversi
va y provocadora. 

~. La dirección en curva Tiene sus significa 
dos aseciados al encuadramiento, el calor y 
la repetición. 

Tono. El grado de oscuridad o luminosidad de 
un objeto se puede dar gracias a la presencia o 
ausencia de la luz. Los Objetos poseen una cia
ridad u oscuridad, la luz que rodea a los objetos 
se refleja en las superficies brillantes. La luz 
proporciona y presenta variaciones, no es uni
forme, a ésas variaciones se les conoce con el 
nombre de tono, por el tono distinguimos ópti
camente la información visual del entorno, gra
cias al tono se les puede proporcionar a los 
objetos volúmenes y de esta manera crea la 

• 

DISEt¡0 DEL LIBRe P0P UP 



D1SElj0 DEL LIBRe P0P UP • 

ilusión de realidad, provoca que una figura 
dimensional parezca tridimensional. 

A nuestro alrededor podemos observar de
masiadas y muy variadas escalas tonales, que 
van de la luz a la oscuridad, de ahí que sea 
indispensable el uso del cIara-oscuro en una 
representación visual, ya que el ser humano 
está acostumbrado a ver así su realidad. 
Algunos tonos oscuros transmiten dramatis
mo y otros tonos cIaras comunican suavidad 
y alegría, depende del color. 

En las artes visuales como en la fotografia se 
pueden utilizar escalas tonales del blanco 
degradado al negro, pero la escala de grises por 
la que pasa es limitada. 

Textura La textura es la sensación que se pro
duce en nuestra piel al contacto con los objetos. 
Existen medios para representar las texturas, 
para que puedan ser apreciadas por la vista sin 
tener cualidades táctiles. 

Se pueden imitar por medio del claro-oscuro en 
los volúmenes de los objetos, utilizando las téc-

• 

• 

• 

• 

nicas de representación y materiales <que 
trataremos en el capíttllo cuatro) expresando 
intensamente el detalle. 

Existen diferentes tipos de texturas que influ
yen en lo que deseamos representar como dise
ñadores gráficos, por ejemplo una textura lisa 
comunica sencillez y Simplicidad, una texiura 
grumosa nos transmite dificultad y compleji
dad, con capas de pintura sobrepuestas per
cibimos corporeidad y calor y con el uso de la 
acuarela, por sus características de trans
parencia nos denota espiritualidad. 

~ Es una cualidad que tienen los elemen
tos para ser modificados y definirse entre sí. En 
la escala, la medición es una parte importante, 
pero lo es más la yuxtaposición, el ambiente 
que rodea al objeto visual o el marco en el que 
se encuentra colocado. 

La medición es un elemento de la escala, pode
mos encontrar a la escala con la representa
ción, ~ cms. - ~oo mis. obviamente que las ci
fras varían de acuerdo a las dimensiones que 
se estén utilizando en <iaterminado momento. 
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Para la estructura de una composición visual es 
importante la escala, ya que hay que relacionar 
tamaños de \acuerdo a lo que se pretende dar a 
conocer, por ejemplo se pueden representar los 
tamaños reales de las co~ a una escala 
menor o pueden manipularse :i::ada uno de los 
elementos en-escalas diferentes de acuerdo al 
propósito deSeado. 

En los diseños que son especialmente para el 
uso humano se toma como base las propor· 
ciones del hombre medio. La sección dorada de 
Vitruvio es la escala más famoSa. 

Dimensión. En una composición visual el repre· 
sentar la dimensión o el volumen de los cuerpos 

depende de la ilusión, existen I varias maneras 
para hacerloó,algunas de ellas son por medio del 
cJaro-oscuro y la perspectiva, :que puede pro
ducir el efecto de realidad. 

La dimensión existe en el mundo real, podemos 
verla por medio de nuestra visiÓn estereoscópi
ca biocular, en las representabones bidimen
sionales solo está implícita. La dimensión es el 
elemento que más domina en el diseño industri-

• 

• 

• 

• 

al, la escultura, las artesanías, la arquitectura y 
todo material visual que esté relacionado con el 
volumen total y real. El artificio esencial para 
simular la dimensión es la aplicación de la téc
nica de la perspectiva. 

Existen varios tipos de perspectiva: 

L Fugada 
2. lsométrica 
3- Caballera u oblicua. 

L La perspectivas fugadas_ Existen a un punto, 
dos puntos o tres puntos que se sostienen por 
una línea horizontal base llamada "línea de 
horizonte", este tipo de perspectiva se utiliza 

cuando tenemos una longitud grande y la 
queremos representar hacia el inf:nito. 

En la perspectiva fugada a un punto, la vista 
frontal se mantiene con las medidas reales 
y las caras fugadas se proporcionan. En la 
perspectiva fugada a dos puntos las percep
ciones que tenemos son infinitas, entre más 
retirados nos ubiquemos de los foces, menos 
se defurma la pieza. En la perspectiva fugada 

• 
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a tres puntos, las figuras se realizan en ba

se a tres vistas diferentes. 

2. La perspectiva caballera u oblicua. En este 
tipo de perspectiva la vista frontal se man
tiene con las medidas reales y las caras se 
fugan a 4S grados, la longitud que se traza es 
igual a la mitad de la longitud real. 

Para dibujar las formas plásticas se utilizan 
formas geométricas y el uso de lineas críticas 
que detenninan el carácter de la forma y que 
definen los puntos de inflexión de las curvas 
como pueden ser ejes en formas simétricas, 
diferentes tipos de líneas y planos de límite; ya 
que de dibujarse por medio de la perspectiva 
serían un número exagerado de líneas 

3. La perspectiva atmosférica Entre más dis
tantes se encuentren los objetos menos con
torno dibujados contienen. La distancia ocu

pada por otros cuerpos tiende a dar el efecto 
de profundidad más pronunciada que una 
distancia visualmente vaCÍa. Al observar ob
jetos en movimiento, visualmente la profun
didad se intensifica. 

• 

• 

• 
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Para diseñar y proyec)ar un diseño tridimen
sional, exige de muchos pasos para idear y 
bocetar las soluciones posibles, por lo regular 
el bocetaje se hace en perspectiva y posterior
mente se realiza la construcción tridimensional 
en escala, como lo es una maqueta. 

Movimiento, El movimiento lo podemos apre
ciar en la televisión, en el cine, en los libros pop 
up, entre olros. El uso de la palabra "movimien
to" puede ser incorrecto, por lo regular la uti
lizamos para describir tensiones y ritmos com
positivos de los datos visuales, cuando en ver
dad estamos observando algo fijo e inmóvil. 

En las formas bidimensionales se pueden 
aplicar técnicas para que den el efecto de mo
vimiento y de esta manera engañar alojo. 

Algunos ejemplos son el uso de formas indi
nadas, el efecto muaré, la posición de los dibu- . 
jos y por medio de lineas que refuerzan el efec
to de movimiento de un elemento. 

Una fotografía, una pintura o el diseño de un 
tejido pueden ser estáticos, pero el grado de 
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reposo que proyecta compositivamente ocasio
na movimiento como respuesta al énfasis y a la 
intención del diseñador o artista 

Los libros pcp up tienen la cualidad de ofrecer 
movimiento por medio de sus mecanismos mo
vibles y sus formas en pop up. ' 

El movimiento como componente visual es 
dinámico, pero ningún medio visual se ha apro
ximado tanto al espejo del mundo del hombre 
como lo ha sido el film cinematqgráfico. 

Todos los elementos anteriores, componen
tes de la forma, son ingredientes básicos para 
el desarrollo .del pensamiento, y la comuni· 
cación visual. 

, 
Un elemento tiene un determinado significado 
según su situaCión dentro de un~ composiCión, 
si ésta f¡gura se cambia a otro cuadro adquiere 
una nueva apariencia. 

I 
La furma tiene que ver con la manera en que las 
partes se sitúan en el todo y el valor que ad
quiere cada elemento de un cuacfi:o se determi-

• 

• 

• 

• 

na por la participación que tiene en el conjunto. 
La forma original es equivalente a la que es cap
tada por medio de la percepción, no es un 
recorte J perfil de la materia, la forrr a real no 
coincide con alguna re-presentación gráfica. 

A continuaCión presentaremos las "Leyes de la 
teona de la forman. 

1. Toda el área de trabajo es diferente a la suma 
de sus partes 

2. Una fcrma se percibe como un todo, inde
pendientemente de las partes por la que está 
compuesta 

~. Ley dialéctica: Cualquier forma se opone a 
un fondo y es la mirada la que identifica 
si algún elemento pertenece al fondo O 

a la forma. 

4. Ley del contraste: Una forma se perdbe me
jor entre mayor sea el contraste con el fondo. 

s. Ley de cierre: Una furma será mejor cuando 
su entcmo esté más cerrado. 

• 
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6. Ley de compleción, Si el contorno de una 
forma no está completamente cerrado el 
espíritu tiende a cerrar este contorno, 
incluyendo los elementos que son más fáciles 
de añadir en la forma. 

? Ley de la pregnancia, Es la cualidad que ca· 
racteriza la fuerza de la fonna. Los gestalistas 
consideran al todo como inseparable y opo
nen la forma al fondo. La forma no acepta la 
deformación, la perturbación y se impregna 
con fuerza en la conciencia del receptor, a lo 
anterior se le conoce como pregnancia que es 
en sí la fuerza de la forma. Se dice que una 
forma es buena cuando se logra que un ele· 
mento facilite la comprensión de un mensaje. 

8. El principio de invarianza topológica, Toda 
forma se resiste a la defonnación que se le 
desea aplicar y entre más grande sea su preg
nancia será mayor su resistencia. 

9. El principio de enmascaramiento, Una forma 
se resiste a las perturbaciones a las que quie
ran someterla. Entre mayor sea la pregnancia 
de la imagen la resistencia será mayor. 

• 

• 

• 
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10. El principio de BirkhQlf, Entre más números 
ejes tenga una forma será más pregnante. 

11. El principio de proximidad, Los elementos 
del campo visual que se encuentran aislados 
de la figura principal son considerados como 
grupos o formas secundarias. 

12. El principia de memoria, Las fonnas se per
ciben mejor en un organismo cuanto mayor 
sea el número de veces que ése organismo 
las haya observando en el pasado. 

13. El principio de jerarquización, Una forma 
compleja es mucho más pregnante cuando 
sus partes estén mejor jerarquizadas; es 
decir, cuando la percepción esté bien orien
tada a lo prinCipal y de ahí a lo accesorio. 

A continuación daremos unos ejemplos de foro 
mas y las sensaciones que producen, 

Una barra horizontal se asocia con la superfi· 
cie de la tierra, un suelo, una pradera o el mar 
en calma. Los seres humanos como ya lo men
cionamossomos estables sobre una base heri-
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zontal, ya que no nos podemos caer. Las formas 
en posición horizontal denotan seguridad_ U na 

forma vertica' es más activa, ya que se oponen 
a la gravedad terrestre eleváT)dose hasta los 
cielos. Comunica energía. Si 'se coloca una 
barra horizontal sobre una serie de líneas ver
ticales, da col¡no resultado estabilidad, la verti
cáiidad le sufna a la horizontalidad calidad 
regia. Se genera estabilidad, qrden y altivez 
proporcionada por lo vertical. Las formas dia· 
gonales nos transmiten dinamismo, movimien
to y tensión. La lectura de las ',formas diago
nales es de izquierda a derecha aún cuando 
un objeto este subiendo o bajando. 

Algunos ejemplos de diagonales en tensión y en 

movimiento son: las olas, las resbaladillas y 
! '1 

las montañas. El contrafuerte o refuerzo incli-
nado es un tipo de estructura que genera ten
sión en la línea inclinada 

E<;>UILIBRIG 

El equilibrio es la influencia fisica y psicológica 
más importante en la percepción ,humana, ya 
que el hombre tiene la necesidad de tener sus 

, 

• 

• 

• 

• 

pies firmes sobre el suelo y saber que perma
nece vertical. No existe un método de cálcdo 
tan automático, rápido y exacto como la sen
sación intuitiva de equilibrio en el hombre. Esta 
estabilización a que tiende el hombre impone 
a todas las cosas vistas y planeadas un eje ver
tical y como referente secundario una horizon
tal, éstas dos miden el equilibrio_ Al eje hori
zontal se le denomina eje sentido y es una 
constante inconsciente. 

Existen dos c1ll.'if:s de equilibrio: 

1. Equilibrio simétrico. El peso de las figuras es 
el mismo en las áreas que dividen los ejes ver

ticales y horizontales 

2. Equilibrio asimétrico. El peso y la disposi
ción de los objetos son desiguales en los 
campos visuales divididos por los ejes, pero 
es equivalente. 

TE08IGO 

La tensión la podemos explicar con un circulo 
que no parece tener estabilidad, pero al obser-

• 

DISElj0 DEL LIBRO P0P UP 

, 

',,~.....-

~-
J , 

~-"~--,,,-,~ 
f 

'f ~p--~ 

'''''''''''-", 

'-_~.L...,: 
_ ..... -.~ 

i 

"~4 
\ 



FllSEfi0 FlEL LIBRe P0P UP • 

varIo le añadimos estabilidad al imponerle el eje 
vertical que determina su equilibrio en cuanto a 
forma, colocando la base horizontal se comple· 
ta la sensación. Cuando una forma es irregular, 
el equilibrio que nos manifiesta es más comple· 
jo. Este proceso de reconocimiento de regulari· 
dad o irregularidad es inconsciente. 

Las opciones visuales son polaridades de regu· 
laridad, sencillez, complejidad y variación ines
perada. La elección de estas opciones guía la 
respuesta relativa que va del reposo y la rela· 
jación; es deci, del descanso a la tensión y 
fuerza o stress. La irregularidad, la complejidad 
y la inestabilidad aumentan la tensión visual. 

La unión que existe entre tensión y equilibrio se 
ponen de manifiesto en las formas regulares, 
por ejemplo si colocamos un radio en un CÍrcu· 
lo provoca una mayor tensión visual porque no 
se ajusta al eje visual y en consecuencia 
deshace el equilibrio. 

Si se colocan dos CÍrculos juntos, la atención de 
la mayoría de las personas que observan será 
hacia aquel cuyo radio esté más lejos del eje. 

• 

• 

• 
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La tensión no es lo úni,:o que domina al ()jo 
humano, el proceso de establecer el eje verti· 
cal y horizontal atrae con demasiada inten· .. 
sidad alojo hacia ambas áreas visuales y de 
esta manera les da automáticamente más 
importancia compositiva. 

Lo primero que tendemos a observar es el área 
axial de cualquier campo, ya que esperamos 
ver algo. Lo mismo ocurre con la mitad inferior 
de cualquier información visual de un campo, 
el ojo es atraído por ese lugar en el segundo 
paso del establecimiento del equilibrio median· 
te la linea horizontal. 

mYEI,ACI0U y AGUZAMIEUT0, 

Lo previsible palidece ante la sorpresa. La 
armonía y la estabilidad son polos de lo ines· 
perado y de lo que genera tensión en una 
composición. Por ejemplo al colocar un punto 
en la esquina derecha de un rectángulo pro
voca un aguzamiento. Si es punto no esta cla· 
ramente en el centro ni claramente descen· 
trado su visualización es oscura y confunde 
al observador, que espera de manera incon· 
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sciente estabilizar su equilibrio relativo. Las , 
formas visuales deben de armonizar o con
trastar, relacionar o chocar, atraer o repeler, no 

I . 

es su finalidad ser oscuras. 

EL MGUL0 IDFERI0R IZ0UIERP0 

Las cuatro esquinas de un cuadro son las 
partes que más atraen a la vista, cualquier obje
to que se dirija a éstos puntos adquieren mayor 
importancia y fuerza. El ángulo inferior 
izquierdo es el que más atrae la atención del 
ojo humano_ 

La tensión visual puede aumentaT. ya que el ojo 
favorece la zona inferior izquierdaJ.de un campo 
visual cualquier,a. Por ejemplo: en un esquema 
primario el caJnpo corresponde a los refe
rentes verticales y horizontales, y en un es
quema secunda!rio el ojo respol}de a un im
pulso perceptivo del ángulo inferior izquierdo. 
Este favoritismo en el campo visual puede ser 
influido por los hábitos de lectura occiden
tales, que son de izquierda a derecha. Ta!ffi
bién este hecho es diferente para'las personas 
zurdas y orientales. 

• 

• 

• 
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·Cuando el material visual se justa a nuestras 
expectativas en lo relativo al eje sentido, a la 
base estabilizadora horizontal, al predominio 
del área izquierda del campo sobre la derecha, 
yal de la mitad inferior del campo visual so
bre la. mitad superior, tenemos una composi
ción nivelada y de tensjón mínima. Q¡ando se 
dan las condiciones opuestas, tenemos una 
composición visual de tensión máxima .~. 

Los elementos visuales que se sitúan en el cen
tro del plano denotan reposo y en áreas de 
tensión tiene más peso que aquellos elementos 
nivelados. El peso en este contexto es fuerza de 
atracción para el ojo. Es importante mencionar 
que las formas regulares tienden a pesar más 
que las irregulares, aun que esto va!ria de acuer
do con el COJor de los cuerpos y su tamaño. 

Una figura con demasiado peso atrae a los 
objetos vecinos y de esta manera les impone 
una dirección. El peso es el predominio visual 
de las formas en relación directa con su re
gularidad relativa. 

• 

• DA. Dandis. 
La sintaxis de la imagen 

p. '5· 
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De acuerdo a las "Leyes de la compensación 
de las masas" el peso de los objetos se puede 
proporcionar entre sí de las siguientes maneras, 

El tamaño de unas masas con respecto a 
otras El peso de los objetos se equilibran 
cuando en los dos lados del eje se encuen
tran pesos iguales o equivalentes. 

2 El valor del tono de unas m_AAS con respec
to a otras. Los colores oscuros tienen mayor 
peso que los claros. 

3 La distancia que existe entre las masas. 
Cuando un objeto se encuentra a una distan
cia mayor del eje vertical (equilibrado!') el 
objeto pesa más. 

ATRACCI0D y AGRUPAMIEijT0 

Se percibe cuando dos ó más puntos se en
cuentran luchando en su interacción por atraer 
la atención a causa de su distancia mutua. 

Cuanto más próximos se encuentran dos cuer
pos, más fuerte es su atracciÓn. Cuanto más 

UIBIDEM. 

p. "9-50. 

• 

• 

• 

• 

próximas son las marcas, son más difíciles las 
formas que definen. 

Dentro de la ley del agrupamiento el segundo 
nivel para la alfabetidad visual se refiere a la 
influencia de la similitud. En el lenguaje visual, 
los objetos opuestos se repelen y los seme
jantes se atraen. 

P08ITIv0 y ijEGATIY0 

"En otras palabras, lo que domina la mirada en 
la experienda visual se considera positivo. y 
elemento negativo aquello que actúa con 
ma,yor pasividad" 13. 

Dentro del campo de la visión, los elementos 
que son más anchos parecen más cercanos a 
nosotros, los más luminosos sobre fondo oscu
ro se ven más anchos al contrario de los os
curos que se contraen con fondos claros. 

RITme 

El ritmo proviene del griego y significa "fluir", el 
ritmo es un elemento dinámico que produce 
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movimiento es el que le da I¡¡. sensación de 
"vida" a un cuadro y se puede resolver de las 
siguientes maneras, l' 

, I 

1. Repftiendo los elementos y ordenándolos, 
i 

2. Colocar los¡ elementos altemativamente de 
1, acuerdo a sus tamaños. 

3· Con lineas continuas de conexión fácil. 
1 

El ritmo puede dar efectos de monotonía, 
movimiento, aislamiento, variedad, continuidad 
y agrupación de acuerdo a la manera en que se 
acomoden los elementos. 

Existen diferentes tipos de ritmo, angular, lineal, 
por masas y en forma de S. 

El rilmo angull!f. Expresa movimiento y dina. 
mismo conflictivo. 

El ritmo linea!. Denota fluidez y armonía. 

El rilmo por mª5!!s Comunica ehergía, corpo
reidad, fortaleza y dinamismo. 

• • 

• • 

El ritmo en forma de S. Transmite armonía 
y fluidez. 

T1POQ~F1A 

La finalidad de la tipografia es la de comunicar 
a través de letras impresas. 

Líneas guías para el trazo de las letras, 

Línea guía ---r----

Base ___ -_-..l(!:'~1.1:.J;~g~~~~-Línea media 

'Nota, Las letras circulares rebasan las líneas. 

Eje recto 

• 

, 

Ó , , 

• 

(/) Eje indinado 
• • • 
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Las Dartes de \IDa letra son, 

Remache 
descendente ---fl Remache 
hacia abajo I Ir-- descendente 

pansaó-d 
huesca 

Lágrim 

f-'-........- Raya a 

hacia arriba 

I transversal 

cúsPide'---l4:-Barra de 
crace ó 

filete 

Pie filiforme 

Brazos 

IY e -'" Astaó 
~ curva 

• • • 

l-r-Pie 

\ L-Remate 
l 

capilar 
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, 

Las lelras o tipos se dasifican Por familias de 
acuerdo a su grosor' o peso, ~ctura y pro
porción. Para ejemplificar aplicaremos cada 
caracteñstica a la cita bíblica del Génesis 1,1. 

Al pñncipio Dios creó el cielo y la tierra. 

~ Puede s~r light, medium ybold. 
, 

Lighi. Este tipo de letra da suavidad luminosi-
, 

dad y legibilidad cuando el texto es extenso. 
Cuando son blancas sobre rondo negro se vuel
ven más livianas. 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 

Medium. Es más gruesa que la light, es más 
fiexible y es el que más se uliliz~. 

I 

Al principio Dios creó el cielo y la',tierra. 

Bold Es todavía más gruesa que las dos anterio
res, tiene más peso, se requieren para contras
tar algunas partes de un texto, para encabeza
dos y letreros que se lean a grandes distancias. 

I 
, 

Al principio Dios croó el cielo y l. tl.rr. 
l' 
,1 

• 

• 

• 

• 

Estructura Según su trazo pueden ser inversa:¡, 
rectas o itálicas (cursivas>. 

Inversas. El eje hacia donde están dirigidas es 
oblicuo. 

~ pmc\,,'c 1JIm. CleC e\ cie\o'l \o. "ello.. 

Rectas. Su eje es recto <90 grados>. Son las más 
comunes. 

Al principio Dios creó el cielo y lo tierra. 

Itálicas o cursivas_ Su trazo es inclinado hacia 
la derecha. Este tipo de letra prope:.-ciona agili
dad, movimiento y resalta textos combinados 
con letras ~ectas. 

Al principio Dios creó el cielo y lo tierra. 

Prope:.-ción, Puede ser condensada, nc:.-mal o 
extendida. 

Condensada. Es condensada cuando es mene:.
la base que la altura, este tipo de letra se ocupa 
cuando se necesita economizar el espacio. 

• 
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Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 

Normal. Guarda una proporción estándar y es 
legible. 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra 

Extendida. La letra es extendida cuando es 
mayor la base que la altura. TIende a ocupar 
más espacio. 

Al principio Dios creó el cielo y la ... 

JerfiJ'ClUÍa Se ciasifican en minúsculas o bajas 
y mayúsculas, alias o versalles. 

Minúsculas o bajas. Sus dimensiones facilitan la 
comprensión de un texto, por lo que se usan 
con más frecuencia. 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra 

MayÍlsculas altas o yersalles. Se utilizan para 
textos de referencia, encabezados, para letras 
capitales eson las letras que inician Wl texto Y 
de mayor tamaño que las demás>, entre otros. 

• 

• 

• 

• 

AL PRINCIPIO DIOS CREÓ EL CIELO Y ... 

Solidez del trazo Puede ser sólida, out-Iine 

e in-lineo 

Sólida Destacan más cuando aparecen en 
blanco sobre un fondo oscuro, son más pesa
das y le dan más importancia al texto. 

Al principio DIOS creo el cielo y la tlerro. 

Out-Iine. Proporciona demasiada legibilidad, 
se puede aplicar con color, sobre un fondo 
de color tiende a separar al fondo del cuer
po de la misma. La legibilidad varía según el 
color del fondo. 

In-line. Se utiliza para destacar, se combinan 
con la out-Iine. 

AL PRINCIPIOooo 
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Romana antigua o elzevjriana' Se caracteri· 
zan por su pie biangular y están basados en 
el alfabeto romano. Algunos ejemplos de esta 
tipografía sc¡n, baskerville, garamond, fou· 
nier, vendome, new baskervillé, entre otras. . , 

Al principio Dios creó el cielo, y la tierra. 

2. Moderna O didot. Su pie es filifurme. Algunos 
ejemplos son, Bodoni, modem"entre otras. 

I 

Al principio Dios CA:6 el cielo lj lo tiepro. 
I ., 

~. Egipcia. Su 'pie es cuadrangular, en ángulo 
. I 

recto cm respecto al asta, ejemplos, ciaren· 
dm, época, bolon, entre otras .. 

1, 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 
I 

4. ProteYfa antigua. de palo ::.ero o saoo serif. 
Se caracteriza por su pie de palo seco, no 
tienen ningún adorno y denotan fuerza. 

I 

/lJ principio Dios creó el cielo Vio tierra. 
1, 

• 

• 

• 

• 

s. letra inglesa o manuscrita Se derivó de 
los manuscritos antiguos y es a base de tra· 
zas diagonales. Provoca que la lectura sea 
más rápida 

)le principio <Dios creó e( ciefo y Ca tierra. 

6. fantasía u ornamentación Existen muchos 
tipos de letras ornamentales, varían sus di, 
seños según la época a la que pertenezcan, 

Al jrincy¡io Dios creó e[ cido y [a tima. 

La tipogr¡;.ti a debe de ser legible y agradable 
<depende el efecto que se busqUe>. 

Otros factores que condicionan la legibilidad de 
un texto sm, 

Tamaño de la letra, El instrumento cm el que 
se miden las letras se llaman "tipómetros", las 
letras se miden en puntos, a los grupos de doce 
puntos se les conoce como picas. 

Los título de las portadas de libros infan:iles por 
lo regular Sür1 de Z'2 a l6 Pts., el puntaje de los 

• 
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créditos por lo regular es de 24 PIs., para los ni
ños de 8 a 12 años se recomiendan las letras de 
los textos de 12 a 14 PIs. con un interlineado 
de 2 PIs. dentro de un formato que se lea a 30 o 
;sscm de distancia. 

8 puntos. 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 

lO puntos. 

Al prinCipio Dios creó el cielo y la tierra. 

12 puntos. 

Al principio Dios creó el cielo y ... 

16 puntos. 

Al principio Dios creó 

Esoacio entre carácter y carácter La sepa
ración puede ser estrecha, normal o amplia y 
también influye en la legibilidad de un texto. 

• 

• 

• 

• 

Estrecho_ 

Normal. 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 

Amplio_ 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 

Espacio entre jnterlíneas. La interlínea es el 
espacio que existe entre dos lineas de texto, es 
importante para la legibilidad de una lectura, si 
se encuentran muy juntas es más lenta la lec
tura y no se visualiza con claridad el renglón 
que se está leyendo, el ojo tiende a desviarse al 
renglón superior o inferior y si las interlíneas 
están muy separadas, el ojo se tarda más en 
bajar la mirada que en un interlineado normal. 

Para representar el espacio que existe entre las 
interlíneas se utiliza una fracción, el numera
dor indica el tamaño en puntos de la letra y el 
denominador señala la suma del punto de la 

• 151 



• 

letra más el e$pacio del interlineado. El espa· 
cio que casi siempre se usa es de cuatro puno . , 
tos, ya que fucllita la lectura. . 

Al principio Dios creó el cielo y 'la tierra estaba 
qesierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos 
mientras el espíritu qe Dios a letea.ba sobre la superfi'-
cie qe las aguas. (Génesis 1,1-2). " 

1, 

Al principio Diqs creó el cielo y la tierra estaba , 
qesierta y sin naqa, y las tinieblas cu btía n los abismos 

mientras el espíritu qe Dios aleteaba ~bre la superfi

cie qe las aguas. (Génesis 1,1-2). 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra estaba 

" 

qesierta y sin na<la, y las tinieblas cubrían los abismos 

I 

mientras el espíritu <le Dios aleteaba J,bre la superfi-
I 

de qe las aguas. (Génesis 1,1-2). 

, 

Espaciamiento entre palabras. El espacio entre 
las palabras de letras en palo seco debe de ser 
mayor que en las letras con patines, ya que su 
monotonía visual puede causar fatiga o abu· 
rrimiento cuando se le está leye¡;¡do. Por otro 

• 

• 

• 

• 

lado cuando el espacio es grande cortribuye 
para que la vista salte de una línea a otra. 

Al principio Dios cre6 el cielo y la tierra. 

Al principio Di06 creó el cielo y la tierra , 

Columnas de texto. Las columnas pueden ser 
del ancho que se requiera por lo general para 
los niños ce l a 8 años se utilizan 44 letras por 
línea, para los niños de 8 a 'l años usan SS tipos 
por línea y para los niños de 'l años en adelante 
se utilizan de so a 65 caracteres por línea. 

Justificación de un texto La justificacIón del 
texto puede ser hacia la izquierda, al centro, a 
la derecha, en bloque o informal. 

IzqUierda. Se utiliza para pequeñas frases o 
comentarios. 

Al ¡: .... ¡q?IO DIOO croo el ciejO Y j<! t!erro e:>t!lbo 
~lerlO ¡J ..'!>n ")odo, Y [W thleb(~ cutxfon l~ 001.:>

moo mler.(J'O~ 01 ~p(rtu de Pire e)ete/loo :IObre j<! 

~ué<'rrKole de lro o,'jUro (Gen~" 1)-2) 

Centro. Se 'JliIiza en textos cortos, llaman más 
la atención . 

• 
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Al prnclplo Dloo croo el cielo y lo tlerro "-'lnlJo 
de.>.:r¡o y ~" 00<10, Y I~ t"':b\ll~ C<Jbrf/Y) [o~ Ilb~
moo mk:o~o~ el ~rlu re Dre olet= ~obre lo 

~perI'lCIe de lre o~~ (Gene:>~ I,I-:ll 

Derecha Al igual que el de la izquierda sirve 
para pequeños textos. 

Al principiO 0100 cre6 el delo U lo tlerro e,:xobo 
de.>1er(o y ~" ""do, Y lre ti1':~ cutx1m ~ ~
moo mk:o~o~ el ~rlu re DIOO olet= ~obre lo 

:><;perrlcle de I~ 1l.5U~ (Génes:> I)-J) 

Bloque. Provoca que el lector se concentre más 
en la lectura. 

Al pri1clplo Dloo cre6 el cielo y lo ~erro ~lnlJo de.>ler
In y "'" 00<10, Y I~ tnlebl~ cutx11l11 lo:> ~o:> men
~o~ el ~p(r'u re Dlo~ oleteolJo ~t>'e lo ~uperrlcle re 
1O~ 1l.5U~. (Géne.>~ I,I-J) 

Informal. Es más dinámico, se requiere más en 
anuncios publicitarios, periódicos y revistas. 

Al 

croo el cielo y 10 tlerro 
e.>In1Jo de.>lerln Y ~n nodo, y to~ 

tnleblC~ cutxfon [~ o~ mleOtro~ el . 

• E.H. Oombrich. 
La imagen y el 00 

p.I-4-. 

• 

• 

• 

• 

Los medios de la tipografía y la imagen aumen
tan la probabilidad de hacer una reconstruc
ción correcta. Como ya se mencionó en el 
primer capitulo, un libro sin tipografía y con un 
cien por ciento en contenido con ilustraciones le 
ayuda al infante a observar e imaginar, hasta el 
hecho de que él fabrique sus propias historias 
con esas imágenes. 

Hay casos en los que el mensaje visual no es 
ambiguo, inclusive sin tipografía. Por ejemplo el 
uso de la imagen visual se presentó como un 
problema para la Iglesia Cristiana, temía a 
la idolatría y dudaba en el hecho de renunciar 
a la imagen como medio de comunicación. Fue 
el Papa Gregario Magno quien decidió sobre 
este asunto, él escribió, "las imágenes son para 
los analfabetos lo que las letras para quienes 
saben leer" L.. No es que las imágenes reli· 
giosas funcionaran sin el texto, contexto y 
código, pero una vez proporcionada esa ayuda, 
el valor del medio era mucho más claro. 

Podemos considerar el pórtico de la catedral de 
Génova, la cual representa a Cristo entroniza
do entre los cuatro símbolos que representan a 
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los evangelistas. El relieve que se encuentra 
abajo de Cristo dice desde lejos al fiel a que 

1, 
santo se le dedica ese temp\o, representa el 
martirio de san Lorenzo. Esta ima¡¡en no podria 
ser interpretada por alguien que, no estuviera 
familiarizado cm el código, pero aunque la ima
gen no pudiera Contar al devoto una historia que 
jamás hubiera escuchado, era admirablemente 
adecuada para recordarle las historias que ha
bía escuchado en sermones y catequesis. De 
esta manera laS imágenes podrian mantener el 

, 

recuerdo vivo de las historias s.agradas entre los 
laicos muy independientemente de si sabían o 
no leer. Aún hoy en día las imágenes siguen 
cumpliendo su propósito y han ele existir mu
chas personas fllie su COJ1ocimiento de algunas 
leyendas comenzó pcr las imágenes. 

En el párrafO anterior dimos un ~equeño ejem
plo del poder memóilico de la imagen, que es 
de verdad importante para muchas formas de 
arte religioso. 

Si se va utilizar tipografía hay que tomar en 
cuenta dentro de nuestra composición la man
cha tipográfica que contienen algunas páginas 

• 

• 

• 

• 

y el diseño de blancos que es el espacio libre 
que se encuentra alrededor de la mancr,a tipo
gráfica y son cuatro: 

1. Blanco de corte Procura que la mancha 
tipográfica que se encuentra cerca de los 
márgenes de la página no se corte por cues
tiones té.:nicas. 

2. BlanCO de cabeza. Es el área que se con
serva libre a lo largo de :a parte s:.Jperior 
de las páginas. 

~_ BlanCO de lomo. Es el espacio que se deja 
libre a lo largo de la parte izquierda de las 
hojas nones y derecha en las pares, para que 
cuando sean encuadernadas no corte dema
siado el campo visual de las páginas. 

4. BlanCO de pie. Es la zona que se mantiene 
libre de cualquier objeto a lo largo de la 
parte inferior de las páginas. 

Los lugares más visibles para colocar el folio 
sm el blanco de corte y el blanco de pie, 
aUnque esto puede variar dependiendo del di-

• 
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seña de la composición de la página, el formato 
y la posición de los blancos. 

C0L0R 

Es la impresión que hace en la retina del ojo, la 
luz que los cuerpos reflejan. Nos sirve para 
reconocer el mundo, según el punto de vista de 
la percepción podemos hacer comparaciones 
cromáticas pero nunca definir cada color. 

Primarios, secundarios y terciarios. El físico 
Newton reprodujo el fenómeno del arco iris 
interceptando un rayo de luz, a oscuras, uti
lizando un prisma de cristal logró descomponer 
la luz blanca en los seis colores del espectro. El 
físico 'lbung, investigó con lintemas de colores y 
logró recomponer la luz blanca, llegó a la con
clusión de que de los seis colores del espectro 
se podían reducir a tres colores básicos, que 
mezclados en parejas dan por resultado los tres 
colores restantes conocidos como "secunda
rios", a continuación los mencionaremos, 

Colores luz Primarios, verde, rojo y azul oscuro. 

• • 

• • 

Colores luz secundarios, azul cyan, púrpura 
y amarillo. 

La naturaleza pinta con colores luz y noso
tros con colores pigmento. Se cambiaron el 
valor o primacía de los colores y así se puede 
decir que los colores primarios son los se
cundarios luz y viceversa, los secundarios 
son los primarios luz, 

Colores-pigmeoto primarios ( secundarios Iuzr. 
Amarillo, púrpura y azul cyan. 

Colores pigmento secundarios <primarios luz>· 
Por la mezcla por parejas de los anteriores son 
el rojo, el azul oscuro y el verde. 

La luz al añadir un haz de luz rojo a otro 
verde, se duplica la cantidad de la luz y se 
obtiene el amarillo, luz más clara. Los físicos 
le llaman a este fenómeno "síntesis aditiva". 
Cuando se mezclan colores pigmento supo
nen siempre que restan luz, por ejemplo al 
mezclar el rojo y el verde se obtiene un color 
oscuro, marrón, a este fenómeno los físicos lo 
llaman "síntesis sustractiva". 

• lSS 
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De la combinaCión de los colores primarios pig
mento con los ~cundarios pigme~to, se obtiene 
seis colores mre llamados "terciarios' y son los 
siguientes, naranja, violeta, carmín, azul ultra
mar, verde claro y verde esmeralda_ 

, I 

Existen tambi~n los colores • complementa-
, 

rios' y son aqtiellos que se encuentran en el . , 
• CÍrculo cromático' enfrente de los colores 
primarios y son los siguientes, ! 

1. El amarillo es complementario del azuL 
I 

2. El azul cyan es complementario del rojo. 

1, 

~. El rojo es complementario del yerde. 

Los colores complementarios siríen para crear 
contraste de forma premeditada, por ejemplo 
el rojo junto al verde -ofrecen ur( contraste ex; 
traordinario. Para pintar con una gama exten
sa de colores quebrados y pa,ra mejorar el 
color de las scrnbras. 

La yuxtaposición de dos colores que sean com
plementarios crea un contraste pe color máxi-

• 

• 

• 

• 

-no, al mezclar dos colores complementarios se 
obtiene un r egro parduzco. Cuando la mezcla 
no es propJrcional, pintando con la técnica de 
la acuarela se obtiene una gama de colores que
brados, o Ln a gama de colores agrisados. 

Oscuridad, Tono y saturación. El color está 
determinado por tres elementos, la oscuridad, 
el tono y la saturación. 

Oscuridad. Por medio de la adición del negro a 
un color se -nuestra su oscurecimiento. Los co
lores oscuros son más pesados y tienden a re
troceder a. contrario que los claros. 

Tono. La mezcla desigual de dos o más colores 
produce tonos intermedios, los tonos oscuros 
denotan cramatismo y los claros comunican 
suavidad y alegría. 

Saturación. La degradación tonal de un color va 
desde la luz a la oscuridad. Los colo-es con 
mayor luminosidad son los primarios. Para re
presentar el relieve de los objetos se utilizan 
mínimo tres tonos, un tono luminoso, un tono 
medio y un tono oscuro . 
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Los diferentes modelos de clasificación de co
lores se basan en un eje vertical-central que nos 
muestra la escala de valores de oscuridad, 
desde un color cualquiera en su extremo inle 
rior hasta el negro en el extremo superior, la 
sección horizontal nos muestra los grados de 
saturación que son obtenidos para todos los 
matices a un nivel medio de luminosidad, cuan
to más se aproxima al borde exteria- menos 
saturado está el color La escala de la sección 
diagonal nos muestra los grados de tonos, un 
color puede ser afterado en varios grados en 
cada una o en todas las direcciones. 

Matiz intensidad y valor de los colores. 

Matiz. Cuando se mezcla un color primario 
con otro color ,excepto con el blanco y el 
negro' da como resultado un matiz, por ejem
plo si se mezcla un amarillo con un color azul 
la gama de matices irá de un color amarillo 
limón hasta un verde azulado. 

El número de matices que se pueden distinguir 
en el espectro de colores puros entre el extremo 
violeta y el rojo morado oscila en tomo a 160. 

• 

• 

• 

• 

Intensidad. La intensidad es la pureza de un 
color, es decir, cuando un color no lleva mezcla 
de otros colores <Se puede distinguir un verde 
tal como es sin que se incline al amarillo o 
hacia el azub. Los que tienen más intensidad 
son los más brillantes y vivos, es decir los pri
marios puros ,de ellos el color rojo es el más 
intenso" ya que son irreductibles y los que tie
nen menos intensidad son los colores que con
tienen mayor cantidad de gris. 

Los colores brillantes comunican alegría y 
diversión mientras que los apagados digni
dad y reposo. 

YruQL Por medio del valor se describen y dile 
rencian entre sí los colores, de acuerdo al grado 
de oscuridad o claridad que contengan. 

El color de los cuerpos y de las sombras. Exis
ten tres factores que determinan el color de 
un cuerpo y son los siguientes, 

I Color local. Es el color propio del cuerpo, no 
es modificado per la luz, la sombra o por 
otros colores reflejados. 
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2. Color tonal. Es más oscuro o más claro que 
el color propiO de los cuerpos, Se debe a los 
efectos de la, luz y sombra, así aclaran u 

" oscurecen el color amarillo del plátano y el 
verde del limón. 

,. Color ambiente. Es un factor con varianteS. 
son colores reflejados por otros ¡cuerpos, has· 
ta el mismo color de la luz, que puede ser más 
o menos anaranjada o azulada; la atmósfera 
que rodea a los cuerpos difumina y agrisa el 
color de lodos los objetos. 

El color de la sombra se constít!r/e por, 

li 
\. El color azul presente en la oscuridad. 

. I 
2. El color local en tono más oscuro 

3. El complementario del color lob.L 
:' 

Ertel Museo de Artes I)ecorativas de Zurich, en 
el año de 1944 se realizó una derrlostración que 
consistió en lo siguiente, A la luz del día, se i1u· 
minó un objeto blanco con difefentes colores 
de luz y las sombras resultantes fueron; ero 

i. 

• 

• 

• 

• 

una l¡,¡z mja- sombra verde, con la luz verde· 
sombra roja, con luz amartlla·sombra violada, 
una luz violada·sombra amartlla. Las sombras 
reflejadas eran su color complementa.io. Al 
sUjlefponer dos o tres sombras resultantes ori· 
ginan el negro, la suma de las tres luces de i1u· 
minación originan el blanco. 

Blanco y negro El blanco es una parte del co
lor, influye e, su saturación de acuerdo a una 
de las tres d .recciones posibles de variación, el 
blanco ta-r bién se mezcla con los colores cuan· 
do éstos van a ser impresos sobre up papel 
negro y enl:Jnces a esos colores se les llama 
·colores opacos·, también se incluyen a los 
grises muy independiente de que cortengan 
negro. El negro resulta por la mezcla de la 
misma cantidad de los tres colores primarios, 
los cuales ceben de ser neutros entre sí y con 
la misma in:ensidad. 

Escala monocromática Está basada en el blan· 
co, el negro y su gama de grises. El número 
de tonalidades de gris que un observador medio 
puede disiinguir sobre la escala del blanco al 
nejI"¡J es de aproximadamente de doscientas. 

• 
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Los colores Que distinguimos con facilidad son 
los primarios y la escala de grises. 

Escala cromática. Intervienen uno o más colo
res. Cuando se utiliza un color base y sus varia
ciones tonales se llama "escala cromática 
monocroma" y cuando intervienen más colores 
se le llama "escala cromática policroma". 

Contraste simultáneo. Se le llama contraste 
simultáneo cuando en un color cambia su tono 
debido a los colores Que lo rodean. Por ejem
plo una figura roja sobre un fondo blanco 
resalta más Que sobre fondo negro. Las com
posiciones así como la percepción humana se 
basan en el contraste, ya Que nos permite dis
tinguir patrones y elementos. 

Contraste complementario. En el círculo de los 
colores el color complementario de un color es 
Que se encuentra enfrente. 

Mezcla de colores. La atenuación de un color 
en la acuarela se logra añadiendo agua, en la 
fotografía se pone menos colorante en algu
nos sitios, en el fOtograbado disminuyendo el 

• 

• 

• 

• 

tamaño de los pumas de la retícula y en los 
casos en los Que se deben de mezclar los colo
rantes se le agrega a ese color un suplemen
tario de blanco o de incoloro, hasta Que se 
alcance el grado de atenuación deseado. 
Aunque en esos casos se pueden producir 
variaciones por causas del color del fOndo, la 
opacidad del pigmento blanco, la cantidad de 
color, base, entre otras. 

Temperatura del color Es difícil poder nom
brar cálido o flÍo a los colores primarios, ésta 
caractelÍstica parece tener más sentido cuan
do se le aplica a un color compuesto, un rojo o 
amarillo azulados parecen flÍos y un amarillo 
o azul rojizos son cálidos, se clasifican de 
acuerdo al color al Que más se inclinan y no es 
el color principal. 

Si el matiz de un color cambia por los matices 
de los colores vecinos, la temperatura suele 
cambiar también. 

Los siguientes colores corresponden a la gama 
de colores flÍos, verde-amarillo, verde, verde 
esmeralda, azul cyan, azul ultramar y violeta. 

• 
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La gama de colores cálidos o calientes esta 
compuesta por. verde· amarillo, aiharillo, naran· 
ja, rojo, carmín, púrpura y violeta. 

Los niños consideran muy importantes los ca· , 
lores, se cree que en sus primeros años los que 
perciben son los cálidos, en especial el rojo por 
ser el más VIVO, después apare~ la escala de 
los colores fríos. 

La gama de colores cueb~ados está compuesta 
por la mezcla, de colores complementarios en 
partes desiguales, los cuales al ~plicarlos sobre 
el papel blanco muestran tonos 'y colores con 
tendencia grisácea. Para utilizar una gama de 
colores quebrados éstos pueden' elegirse hacia 

, , 

una tendencia fría o cálida. Unl, cuadro puede 
estar entonado con una gama de colores fríos, 
o cálidos, puede asimismo ofrecer colores y 
tonos grisáceos, obedeciendo arí a una gama 
dé colores quebrados. " 

C0L0~8E8PECUliE& 

1, 

El crislaL El cristal no tiene color, solo se pintan 
los colores que se ven a través del cristal o los 

• 

• 

• 

• 

que son reflejados, ambos aparecen mezclados 
con reflej8s j brillos, lo que provoca que se mo
difique un poco el tono de algunos colores y que 
existan pequeñas deformaciones. 

El oro No existe el color oro, si tuviéramos que 
determinar el color propio del oro, tal vez 
escogeríamos el color ocre-amarillo, pero el oro 
tiene brillos y reflejos y contiene una serie de. 
matices, manchas y degradados que dependen 
de los cclcres que esté reflejando el oro. pasan· 
do por azules, carmines, verdes, sienas, ocres, 
amarillos, rojos, entre otros. 

Armonización de los colores. Para ar:1\onizar 
dos o más colores deben de ser iguales en sus 
elementos esenciales sin contar la luminosidad. 

Es necesaria la armonía dentro del sentido 
amplio de que todos los co:ores en uoa como 
posición deben de guardar relación dentro de 
un todo unificado. Los colores se relacionan 
por medio de su saturación o luminosidad, 
no por matices. La interrelación de los colores 
se puede ver modificada por la influencia del 
tamaño y de las formas. Los colores secunda· 

• 
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rios y OtroS derivados de las mezclas de los pri
marios por su percepción son híbridos; es decir 
tienden hacia el color más fuerte de los dos 
polos, éstos colores intentan mantener un equi
librio entre los dos colores progenitores. 

Cuando se utilizan los colores primarios como 
elementos subordinados en una composición 
que está basada en los tres colores secundarios 
provocan tensión por el fundamento del que se 
desvían las mezclas. 

Concordancias annonjosas de colores En 
base a la ley de las relaciones armoniosas se 
entiende por concordancias de colores a la en
sambladura de cierto número de colores, 
pueden ser de dos o más colores. Para realizar 
las concordancias tomaremos de base el círcu
lo cromático de los colores. 

Concordancia a dos tonos Un color y su com
plementario en el círculo de los colores forman 
una concordancia armoniosa de dos tonos. 

Concordancia a tres tonos. Se eligen tres co
lores del círculo cromático que formen un trián-

• 

• 

• 

• 

gula equilátero e isósceles se le llama' concor
dancia triple fundamental" a la de amarillo, rojo 
y azul porque es la más clara y potente. La 
concordancia de los colores secundarios ver
de, víolado y anaranjado también tiene carác
ter. Cuando en uno de sus vértices cae el negro 
los otro dos colores serán el azul-verde claro y 
el anaranjado claro; cuando cae en el blanco, 
la concordancia será, blanco, azul-verde 
oscuro y anaranjado oscuro. En estos casos el 
empleo del negro o del blanco ofrecen al COn
traste c1aro-oscuro más fuerza de expresión. 

Si a estos tres colores se les añade el blanco y 
el negro la concordancia será a cinco tonos. 

Concordancia a cuatro tonos. Las concordan
cias se obtienen utilizando un cuadrado o rec
tángulo. La figura del trapecio también puede 
establecer relaciones. 

Concordancia a seis tonos. Se obtienen inscri
biendo en el círculo cromático un hexágono o 
también tomando cuatro colores puros y los 
que se encuentran en la zona ecuatorial, con el 
blanco y el negro. 
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Founa y color. Las formas tienen su valor de 
I 

expresión sensible y moral, la forma y el color , 
deben de equilibrase y sostenerse mutua
mente. Así cano hay tres color;es fundamen
tales, también son tres las formas principales 
,el cuadrado, el triángulo y el círculo>. A con
tinuación relaCionaremos en baSe a su signifi-

I l' 
cado esas tres figuras fundamentales con los 
tres cohes primarios, obviamente los colores 
pueden variar para dar nuevos significados, 
pero si se utilizan con los colores que les co-

I 

rresponden sus efectos se acentúan_ 

Cuadrado. Todas las formas geométricas que 
están compuestas por líneas verticales y hori· 

I ' 

zontales pertehecen a esta famil!a. Es el símbo-

lo de la materia, la pesantez y las fronte:-as fijas, 
el color que le corresponde es el rojo. 

Triángulo Las formas con calácter diagonal 
pertenecen a la familia del triángulo, simbo· 
liza el pensamiento y le corresponde el color 
amarillo claro. 

Círculo, Tod¡¡s las figuras gec!métricas como 
puestas por curvas pertenecen I:a la fumilia del 

• 

• 

• 

• 

círculo. El círculo como ya vimos anterior· 
mente comJnica sentimientcs de relajación y 
movimiento perpetuo. Significa el espíritu que 
se mueve en su unidad, el color que le corres
ponde es el azul transparente. 

Las formas que les corresponden a los colores 
secundarios son: 

* Al trapecio-el color anaranjado. 

* Al triángulo esférico-el verde. 

* A la elipse-el violado. 

Es imporlante el color que se le aplica a una 

forma ya que de esto depende el significado 
que va a transmitir. Los cubistas utilizaron más 
la fonna, los expansionistas y los futuristas ut¡. 
lizarm ambos y los impresionistas dejaron la 
forma en provecho del color. 

Profyndidad. Los colores promarios y secunda
rios sobre un fondo negro producen el efecto de 
profundidad cuando corresponden a las pro
potciones de la seccíón dorada, por ejemplo, 

• 
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"cuando el anaranjado está situado entre los 

grados de profundidad del amarillo-rojo, las 
separadones de profundidad entre el aman710 

y el anaranjado por una parte y, por la otra, el 

rojo y e/ anaranjado reflejan la re!adón de la 
menor a la mayor. Igualmente, la reladón 

amarillo-rojJ anaranjado y la re/adón rojo 
anaranjado-azul expresan la reladón de la 

menor a la mayor. Los colores amarillo y rojJ, 
y rojJ y violado expresan la misma relación 

de una ante la otra. La re/adón amarillo a 
verde y la reladón verde a azul expresan la 

re!adón de la mayor a la menor" ". 

El contraste cualitativo produce algunos efec
tos de profundidad: un color luminoso avanza 
cuando se encuentra un color tan claro como el 
pero más sordo. Si el contraste claro-oscuro se 
le añade al contraste cualitativo, los efectos de 
profundidad se vuelven a modificar 

En los efectos de profundidad, lo cualitativo es 
muy importante, ya que si por ejemplo se colo
ca una mancha amarilla sobre una mancha 
más grande roja, el color rojo participa como el 
fondo, a medida que aumenta la mancha ama-

• lITEN Johanness. 
El arte de! color 

p. ({'fa. 

• 

• 

• 

• 

rilla hasta el grado de que sea menor el tamaño 
de la mancha roja, el fondo resultaría ser el 
amarillo y el rojo se realzaría. 

Para equilibrar los colores en una composición 
un medio muy eficaz es el de trazar sobre una 
retícula los planos que determinan los colores. 
Por medio del buen uso y acomodo de los co
lores en una composición visual nos permite 
interpretar la naturaleza de una mejor manera. 

Psicología del color. Cuando miramos los co
lores se desarrollan en nuestro ojo procesos 
ópticos, electromagnéticos y químicos, y en 
el cerebro regularmente corresponden airas 
procesos simétricos que se sitúan en espíritu y 
alma. Esas emociones pueden propagarse 
hasta alcanzar el punto más íntimo en donde se 
instauran los puntos clave de la vida psíquica y 
espiritual. Goelhee nos habla del efecto moral 
de los colores. Por ejemplo: 

El azul profundo del mar entusiasma, pero si es 
el color de una habitación produce una inquie
tante inercia. Algunos reflejos azules en la piel 
dan un aspecto paliducho y moribundo, una 
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cara roja puede indicar' fiebre o furia, un rostro 
I ' 

,azul, verde o,amarillo comunica enfermedad. 
La concordaJi\cia de los colores primarios es 
viva y alegre; un cielo azul con sol incita a la 
acción, mientras que un cielo :,i1uminado con 
la luz de la luna despierta l]os1¡algia y un sen· 
timiento de p¡¡,sividad, un cielo rojizo presagia 
un mal tiempp y un cielo azul, yerdoso o ama· 

I 
rillo indica buen tiempo. 

Para comprender la expresión psíquica y espi· 
ritual de un color; es necesario tompararlos, 

,1 

Amarillo. Corresponde a la inteligencia y la 
ciencia, Grünewald pinta a Cristo resucitado en 
una gloria amarilla representando así la sabidu· 
ría universal. Konrad Wijz pintó la Sinagoga en 
donde Cristo viste de amarillo 'expresando un 
pensamiento que se ,reafirma eA la inteligencia. 

¡ 
, 

Si ,el amarillo es apagado o turbio comunica 
envidia, traición, falsedad, duda, desconfian· 
za y erroc Giotto en su pintura "Prendimiento 
de Crislb" y Hilbein en su cuadro "La Cena" 

, 

pintan a Judas lscariote con ropas color 
amarillo turbio. I 

• 

• 

• 

• 

El amarillo oro fue empleado casi siempre en la 
pintura antigua, representa a la materia lumi· 
nasa y resplandeciente, el oro denota la luz 
celestial, en algunas pinturas la aureo:a de les 
santos era de este color demostrando que 
habían alcanzado ese estado. 

Otras características del color son, 

· Cuando se opone a tonos oscuros es más res
plance= ente y alegre, 

· Sobre fordo rosa pierde su luminosidad, 

· Con un fondo anaranjado ambos forman un 
solo color anaranjado, 

· Si el fonco es verde es resplandecien':e. 

· Cuando aparece sobre el violado posee una 
fuerza llena de carácter, es duro y sin piedad, 

· Si el fondo es azul medio el amarille resplan· 
dece pero toma un efecto chocante, el azul 
sentimental dificilmente soporta la presen· 
cia del amarillo, 

• 
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· En conjunto con el color rojo la concordan· 
cia es clara, potente, luminosa e irradia un 
saber todopoderoso. 

· Si es blanco, el fondo amarillo adquiere una 
luminosidad clara y agresiva, su efecto es pe
netrante, abstraído, potente y sin compromiso. 

ftgjQ, Representa al amor espiritual. En la pintu· 
ra "La Coronación de Maria", el pintor Charen· 
ton pintó de color rojo los mantos de Dios Padre 
y Jesucristo. El color púrpura, de los cardenales 
reúne un poder temporal y espiritual. 

Otras características del color son: 

· Es sensible cuando pasa al amarillento o al 
azulado. 

· El rojo-anaranjado arde en el amor apasiona 
do y sensual, expresa pasiones febriles y 
combativas. 

· El rojo-anaranjado resplandece con el calor en 
contraste bien designados. 

• 

• 

• 

• 

· Si lo situamos en la influencia del planeta 
Marte, se une al mundo del ardor guerrero y 
demoníaco. 

· El rojo-anaranjado sobre un fondo anaran· 
jada tiende una luminosidad oscura y sin 
fuerza, si se oscurece el fondo vacila como 
un calor seco. 

· El color rojo saturno sobre fondo negro expre
sa pasión demoníaca e irwencible. 

· Si el fondo es de color verde, éste produce el 
efecto de un invasor insolente y fogoso, es 
llamativo y vulgar. 

· Sobre un fondo azul·verde da el aspecto de un 
fuego atizado. 

· Sobre el rojo frío se cae atenuado y obliga al 
rojo a defenderse con energía. 

El rojo se extienden de calido a frío. Se puede 
utilizar desde un rojo saturno, que sobre fondo 
negro es demoníaco hasta el rosa de la Virgen 
Maria que es suave y angelical. 
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Como ya puqimos observar el rojo puede 
adquirir un graJil número de tonos desde la vida 
infernal, hasta la vida celeste. Pero su dominio 
se detiene en el reino del alma yde lo sobrena
tural, de lo transparente y aéreo que se expresa 
en cmcordancia con el azul. 

&!!l. El azul desde el punto de vista espacial es 
siempre pasivo y desde el punto ,de vista espiri
tual y desmaterializado es activo. 

El azul es siempre frío, es introvertido y con una 
fuerza dirigida hacia el interior; ~on los colores 
oscuros parece más brillante, espiritualmente 
el azul arraslJla a nuestro espíritu en las ondas 
de la fe hasta la lejanía y lo infinito del espíritu, 
para los chinos era símbolo de la inmortalidad. 

1, 

I 

Cuando el azul es turbio denota superstición, 
miedo, extravio, duelo, siempre indica algo 
.sd:>renatural y trascendental. 

Otras características del color son, 
, 

-Sobre un fmdo amarillo es más oscuro, la fe es 
débil y se desvanece. 

• 

• 

• 

• 

. Si el azul es de la misma luminosidad que el 
amarillo, juntos irradian una luz fria, la trans
parencia degrada al amarillo en un valor 
denso y material. 

- El azul sobre fondo negro irradia una fuerza 
clara y pura, donde hay oscuridad represen
ta una fe Jura es como una luz lejana. 

- Si el fmdo es lila, el azul es apagado, vacío y 
sin fuerza, el lila expresa una fe material más 
grande, la fe practicante, cuando el lila es 
más oscuro, el azul recobra su luminosidad. 

- Cuando el fondo es anaranjado oscuro y apa
gado, vibra con fuerza. 

- Sobre for¡do negro-anaranjado conserva su 
fuerza oscura e irradia con potencia. 

- Si está sobre un verde tranquilo adquiere un 
matiz rojizo, le permite conservar su expre
sión viva. 

- El azul es el color que más les llama más la 
atenció, a los niños mayores de siete años. 

• 
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Por sus connotaciones <humildad, tranquili
dad y discreción> se emplea casi siempre en 
los cuadros que representan la Anunciación. 

~ Denota la fertilidad, la satisfacción, el 
descanso y la esperanza, comunica la unión de 
la ciencia y la fe_ 

Otras características del color son, 

- Si es enturbiado por el gris comunica pereza 
paralizante. 

. Si el verde se inclina más hacia el amarillo re 
presenta la naturaleza jo'leJ1 y primaveral. 

- El amarillo-verde con el anaranjado se ve em
pujado hacia su más fuerte actividad y toma 
un carácter vulgar y ordinario. 

- El color verde con un toque de azul desarrolla 
sus componentes espirituales. 

- El azul-verde posee una fría y violenta agresi
vidad al contrario de cuando se toman por se
parado el azul y el verde. 

• 

• 

• 

• 

Anaranjado. Es fastuoso, denota el orgullo y el 
lujo exterior, también se sitúa en el punto cru
cial del resplandor más intenso. Dentro de los 
elementos materiales posee luminosidad solar. 

Otras características del color son, 

- Si llega hasta el rojo-anaranjado expresa ener
gía caliente y activa. 

- Cuando el anaranjado se combina con el 
blanco pierde su carácter. 

- Combinado con el negro se apaga, se vuelve 
pardo sordo, árido y poco elocuente, si ese 
color pardo resultante se aclara surgen 
tonos beiges que comunican tranquilidad, 
benevolencia, irradian una atmósfera tran
quila y caliente. 

Violado Es el color de lo inconsciente, de lo 
secreto, de la piadosa ignorancia; es ame
nazante, regocijante; un violado oscurecido 
denota superstición, en relación con los con
trastes puede ser opresivo o ahogado. 
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Otras caracteri;;ticas del color son, 

; 

-Cuando se utiliza como fondo ur\ violado oscu-
ro se presagian tremendas catástrofes. Si se 
esclarece, la luz y la inteligen¿ia iluminan la 
piedad, surgen tonalidades muy tiemas. 

I 

, ~ 
- En el color violado las tinieblas, la muerte 

y la nobleza. 

- En el azul-violado, la soledad y la entrega. 
" 

- En el rojo-violado, el amor divino y el dominio 
del espíritu. ' 

Cuando en \.Ina composición Son demasiados 
los toques de violado ésta puede verse de una 
manera verdaderamente pavorosa y en mayor 
grado cuando el violado tiende Al púrpura. 

ll.lJ!!l@ Comunica brillo, esperanza, matrimo.
nio, pureza, inocencia, claridad, limpieza, 
sobriedad, es lumino.so y aé~eo. Actúa en el 
alma como. un gran y profundo silencio, tamo 
bién simboliza la nada anterio.r al comienzo 
y al nacimi~nto. I 

• 

• 

• 

• 

J:kgrQ. Ex¡:,esa lo desco.nocido, tiniebló.s, mis
terio, tristezé., noche, muerte, reposo, elegancia, 
es apagado, insensible, inmóvil e indiferente, se 
relaciona con nuestros temores. 

Es como u 1 silencio eterno, sin futuro y sin 
esperanza. Es como cuando se apaga el sol, 
la nada muerta. Cuando se utiliza como fon
do en una composición visual obliga al obser
vador a restar colores. 

Gris Es un color sin movimiento, es incolo
ro, desco.nso.lado.r e inmóvil. Entre más se 
o.scurece más aumenta la desesperanza y 
se acent.ía la asfixia. 

Pares de colores complementarios; 

Amarillo y azul, Denota ciencia luminosa ó 
piedad escura, depende la composición. 

Azul y anaranjado, Simboliza la fe humilde, 
orgullo y sentimiento de supertoridad. 

Rojo y verde, Comunica la fuerza material y 
la compasión. 

• 
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Los yalores de las mezclas; 

Amarino y rojo; Anaranjado. Denota el poder y 
la ciencia, engendran superioridad y orgullo. 

Azul y rojo; Violado. Refleja el amor y la fe, 
engendran la piedad y el sentimentalismo. 

Amarino y azul; Verde. Comunica la fe y la cien
cia, engendran la compasión. 

Algunos efectos de los colores dentro de una 
composición son· 

• Cuando esta más alejado un color respecto a 
otro dentro del círculo cromático de los co
lores es más fuerte el contraste. 

• El significado de un color no solo se da con 
respecto a los colores que lo rodean, el 
tamaño y la cualidad del toque de color tam
bién son determinantes. 

• Dentro de una composición visual es muy 
importante su orientación y su situación; 

• 

• 

• 

• 

- Una mancha azul sftuada abajo es pesada y 

arriba es ligera 

- El rojo oscuro arriba es pesado y amenazador, 
abajo da calma y espontaneidad. 

- El amarillo arriba es ligero y vaporoso, abajo 
es como si estuviera encarcelado, se revela. 

- Los fondos claros nos hace sentir más segu
ros que los oscuros. 

• Cuando existen varios colores en una com 
posición visual el ojo tiende a ver al mismo 
tiempo los colores parecidos, más fácilmente 
de lo que asocia las formas. 

• Si todos los objetos tienen el mismo color se 
les asocia por la forma que tienen. 

• La localización y la repetición determinada y 

clara de los principales contrastes son indis
pensables para una búena composición. 

• Cuando los colores se utilizan en masas o 
en manchas pueden ser rechazados por el 
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observador, pcr eso se debe de tener cuidado 

del tipo de formas de las maj¡lchas para que 

no alteren el mensaje de la composición. 
I I 

Es importante saber el efecto que se busca ya 

que una mancha coloreada puede dar un efec· 

to estático, d~ flotación o una impresión dinámi· 

ca. r;: por esó que se recomien~a trazar el lugar 

que va ocupar un color o una forma. 

¡ 

Las leyes y las reglas de los colores solo son una 

orientación para la creación de una composi

ción artística. "Menfras que los colores sean 
cautivos del mundo de los obpas, pueden ser 
percibidosy pueden quedar def"midas las leyes 
que los rigen. Pero su Última esencia queda 
oculta a nuestra mente y la intuición es la 
única capaz de captarla "6. 

Los materiales y las técnic~s de impresión 

son también elementos del diseño que se de

ben de tomar en cuenta para la realización 

del diseño de un libro, pero estos dos puntos 

los trataremos más específicamente en el 

último capítulo. 

• 

• 

• 

• 

Una vez que ya hemos conocido todos los 

elementos de diseño que se requieren para 

diseñar un libro pop up en el capítu.o quin:o 

podremos observar los pasos que se siguen 

para ela':lorar un libro pop up. 

• 
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4.1. 

LA ILUSTRACIOn. 

Actualmente ha sido motivo de controversia darle una definición a la ilustración, debido a lo que ha 
representado esta disciplina en estos últimos años, a la variedad y a los diferentes métodos para rea· 
lizarla, por ejemplo ciertos profesionales de ésta actividad, tienen una forma ya determinada de 

trabajar y no están por ningún motivo dispuestos a aceptar la forma en que lo realiza otro grupo que tiene 
una manera de trabajar totalmente opuesta. Podemos decir con éste ejemplo que la ilustración se encuen· 
tra en un penmanente estado de cambio y constante evolución ,como parte de cualquier aspecto cultural 
de la humanidad> y pensar en una definición rígida que intentara contener todo lo que representa esta di· 
sciplina sería principalmente, limitarla de su gran potencial y por ello dicha descripción sería errónea. 

Pero aún con lo que se expuso anteriormente, 
trataremos de establecer una sencilla definición 
de ilustración, para que con ello, al referimos a 
ésta durante el desarrollo del presente capítulo 
y mas adelante no represente cierto problema 
de interpretación. 

Empezaremos por citar algunas de las activi· 
dades y características de un ilustrador, para 
que con esto sea posible comprenderla. La 

principal tarea que tiene todo ilustrador, es 
la de explicar, acompañar, ornamentar e in· 
tensificar una idea a través de un medio vi· 

• • 

sual, que va.totalmente ligado a la comunicación 
efectiva de ideas, utilizando todas las técnicas y 
medios que éste artista visual tiene a su alcance. 
Por otra parte el ilustrador se debe dar a la tarea 
de conocer a la perfección una serie de técnicas, 
materiales y soportes, así como los diferentes 
medios de impresión, lo que le permitirá saber 
hasta donde puede desarrollar cierta técnica con 
respecto a la forma de su reproducción y por otro 
lado encontrar trabajo en diferentes ramos. 

Es innegable que todo ilustrador debe gozar de un 
talento innato, creatividad, habilidad, flexibilidad, 

• 
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pacienciá y buena observación. Pero también 
es cierto que se puede aprender el oficio sino 
se tiene talento innato si se cuenta con las 
demás c~racterísticas. 

El ilustrador debe tener siempre en mente que 
lo que esta haciendo será reproducido por 
algún medio (que expliC;aremos con más 
amplitud en el capítulo cinco> considerando 
los colores a usar, el presu¿uesto, así como el 
grado de factibilidad en s~ reproducción, si 

l' 

se van a requerir originales mecánicos de 
línea, de medio tono ó de selección de color 
para su impresión. 

Sea, cual sea el problema visual que tenga que 

resolver el ilustrador, éste tiene la misión de 
crear y plasmar una imagen adecuada para un 
encargo determinado. Todo buen ilustrador 
tiene como sello distintivo, la satisfucción que le 
produce el ganarse la vida de esta manera, tra· 
bajando con otros y para los demás. 

Ya establecidas las principales actividades del 
ilustrador, enunciaremos ciertas definiciones 
que se han dado con respect? a la ilustración. 

I 

• 

• 

• 

• 

Muc~os autores están de acuerdo en que la 
ilustración es la asociación de palabras con 
una magen o icono, esto nos llevaría a pensar 
en que por ejemplo los grabados rupestres o 
las decoraciones de mosaicos romanos G cris· 
tiar.os no se pueden incluir como Lustraciones. 
La i1u~,tración a grandes rasgos es sólo la J>re· 
sentación de una imagen que permite entender 
con mayor facilidad una idea o un texto, y mas 
que e,to, actualmente la ilustración se consi· 
den! como la realización de una imagen con 
una función específica. 

Por otra parte, para explicar a la ilustración, 
hay autores quienes parten de la relación que 
tiene con el arte y el mercado, por ejemplo 

mencionan que la creación de imágenes es 
una pa-te del arte y que una parte de la crea· 
ción de estas es la ilustración, a su vez la ilus
tración se encarga de las imágenes que poste
riormente serán reproducidas y multiplicadas y 
es determinante la cuestión económica en este 
proceso. Donde el cliente decidirá el uso y la 
función que tendrá dicha ilustración. Esta 
definición empieza a distinguir a la ilustración 
del arte pictórico y el dibujo y hace notorio el 

• 
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compromiso que debe tener el ilustrador para 
con el cliente. En este caso el ilustrador será 
recompensado de manera económica, por el 
trabajo que tuvo al pensar, trabajar y darle 
forma al problema que le presento el cliente. 

Una definición más, que esta estrechamente 
relacionada con la anterior indica que la ilus· 
tración es la denominación que se le da al arte 
cuando se da bajo ésta condición, el arte visual 
se encarga de producir imágenes y éstas imá
genes son utilizadas para comunicar una idea o 
información concreta 

Por otro lado la ilustración está considerada 

como la utilización de las técnicas artísticas 
tradicionales para producir imágenes bajo un 
contexto comercial y ciertas demandas socia
les y económicas que determinan su contenido. 

Así vemos como la ilustración tiene diferentes 
aspectos para ser considerada como tal, pero si 
de algo debemos estar seguros es de que la ilus· 
tración se encarga de crear imágenes con o sin 
texto para medios de información y/o comuni
cación y los campos relacionados, siempre bajo 

• 

• 

• 

• 

dos premisas, la de clarificar una idea y la de 
tener un importante grado de impacto visual. 

Una vez que hemos desarrollado lo que es la 
ilustración debemos considerar sus caracterís
ticas principales para tener un conocimiento 
más amplio del tema. 

Ya hemos mencionado que la ilustración es la 
creación de imágenes o iconos plasmados so
bre cualquier soporte que surgen como el resul
tado de sueños, ideas, momentos, nociones, etc. 
dispuestos de manera bidimensional, incluso 
tridimensional'; Para la creación de éstas, están 
implícitas la participación de la cabeza, la ma
no, el alma y el ojo. Siendo la ilustración una 
expresión visual, el ojo juega un papel impor· 
tante en su creación, y así el ilustrador bajo su 
particular forma de ver al mundo que va total
mente relacionado a su estilo, representara está 
imagen. Es entonces cuando el cerebro hace su 
participación más importante, la de tratar de 
resolver el problema, para traducirlo de manera 
esquematizada con ayuda de la semiótica. 
En esta parte el alma o sentimiento del ilus
trador, atribuirá al trabajo el innegabie sentido 
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emocional y junto con la mano la habilidad y 

técnica, d!Í.ndole forma a la composición. 

Es imporl<\nte ahora señalar 'las funciones de la 
ilustración: principalmente son tres. La primera 
se refiere ¡¡ que siendo ésta una expresión artís· 
tica ,de ciEfla fOl1na> como ya se ha menciona· 
do, puede \ef\er' fines netamente decorativos o 
ser simplemente corno un comentario, que obvio 
amente. cmtiene mensajes y la cual siempre 
debe de alguna forma tener impacto visual. 

Otra función es la de explicar visualmente, 
un tema o !tsunto. Por ejemplQ,jlara produc
ciones culturales, técnicas, cernerciales, etc. a 
través de diagramas, esquemas, mapas, cor
tes, capas, etc. lo cual facilita el entendimiento 
o funcionamiento a quien va dirigido. 

Finalmente la ilustración tiene un carácter de 
testimonio visual, con respect9 a la historia. Ya 
que ésta ha ido representando modas, estilos, 
actitudes o costumbres a través del tiempo. 

Acontinuación haremos mención de diferentes 
situaciones que giran en torno á esta actividad. 

• 

• 

• 

• 

Una de ellas tan controversia l como la 
mis:na ilustración es el carácter que puede 
tener como arte. 

PodeMOS empezar' por tratar de describir de 
manera concisa al arte cerno acti'¡idad y así 
compararla con la ilustración. "El arte es, 
pues, una actividad humana práctica crea
dora mediante la cual se produce un objeto 

material, sensible, que gracias a la forma 
que recibe una materia :dada expresa y 
comwJica el contenido espiritual objetivado 

y plasmado en dicho producto u obra de 
arte, contenido que pone de manifiesto cier
ta relación con la realidad" 'l. 

Ahora bien; la ilustración, a diferencia de la 
obra de arte, consiste en producir imágenes 
que tienen como fin el "multiplicarse", el ilus
trador resuelve problemas de comunicación de 
manera eficiente y eficaz mediante imágenes 
al ser contratado por un c!iente que pretende 
enviar un mensaje a un público potencial con 
un fm económico, la ilustración será normal
mente multiplicada mediante un sistema 
de impresión y será resuelta mediante técnicas 

• 
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de origen plástico ó artístico y más reciente
mente informativo. 

Pero estas son solo las diferencias más mar
cadas que se presentan entre el arte y la ilus
tración, ya que sus similitudes se dan en mas 
aspectos. Se dice que la elaboración de imá
genes es una parte del arte, y la ilustración es 
parte de la elaboración de imágenes_ La elabo
ración de imágenes combina esa peculiaridad 
que caracteriza al ilustrador y al artista, la de 
tener una visión muy particular ya sea de un 
problema visual en el caso del ilustrador y la de 
plasmar una sensación en el caso del artista, 
así como una técnica perfecta. No obstante el 

ilustrador a veces no trabaja en temas que son 
de su completo agrado. 

Otro aspecto que hace la diferencia de un ilus
trador a otro, es el estilo_ La búsqueda de un 
estilo, vino a tener una enorme importancia a 
finales del siglo pasado y en este siglo XX, se ha 
caracterizado por presentar un sin fin de estilos. 

Hubo un período en el que la forma tan tradi
cional de enseñar la ilustración, no alentaba a 

• 

• 

• 

• 

los jóvenes a buscar un estilo, que producía 
cierta pasividad en este aspecto, pero a medida 
de que los ilustradores fueron familiarizándo
se con las técnicas así como la .:ombinación 
del conocimiento de éstas y la experiencia en 
su aplicación, los ilustradores podían darse el 
lujo de ser totalmente individuales y de impr~ 
mir un sello personal a su trabajo. 

Actualmente presentar un estilo, es imprescin
dible para destacar y tener éxito en el mundo 
de la ilustración, como todo, tiene sus pros y 
contras_ Por un lado es importante el ser identi

ficado con un estilo, ya que así se puede saber 
como es cierto ilustrador y este factor es el 
mejor agente de promoción. Pero por otro lado, 
revela la época y le crea un tipo de clientela, es 
decir, se encasilla. 

Este es el dilema que envuelve al ilustrador ae 
tual, el de ir cambiando y nunca tener un estilo 
o el de perdurar con uno y defenderlo y tal vez 
sucumbir Esto le ha pasado a muchos que han 
destacado notablemente, algunos han tenido 
una larga vida en el campo de la ilustración, 
trabajando con un estilo que parece conserva 
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su importanCia a pesar de los cambios de los 
cánones de moda y belleza y otros que han 
logrado desarrollar una serie de estilos a lo largo 
de su carrera y con ello, han ~odido desenvol
verse en diJerentes ámbitos. Lo importante en 
este aspecto! como en todo, es'el ir madurando 
y evolucionap~oj)ara mejorar según lo requiera 
el cambiante mundo de la estética. 

Ahora bien podemos centramos en el valor de la 
ilustración como actividad y profesión, es 
sabido que no existe la profesión de ilustrador, 
por ejemplo la gente que se dedica a esta activi
dad, no ha tenido un reconoéií;liento oficial de 
éstos estudios. 

Esto se puede ejemplificar mejor con testimo
nios de los propios ilustradores que regular
mente no defmen a la ilustración como su pro
fesión, sino que divagan entre ser dibujantes y 
artistas, y con esto volvemos nuevamente a la 
controversia entre arte e ilustración. Es un 
hecho que el tener al comercio, como forma de 
vida, niega al ilustrador el carácter de artista, ya 
que estos no toman el fador e¿onómico como 
fin principal. Sin embargo el ganarse la vida por 

• 

• 

• 
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medio del trabajo gráfico que se hace para re
presenta)' una idea y la habilidad que esto im
plicó pa)'a llevarla a cabo, siempre ha sido 

, , moUvCl de interés para el "arUsta", ya sea que 
se de¿¡qüe al arte Como tal o al comercio. 

El que se refieran a ser solo dibujantes, les li
mita en gran medida la capacidad que tienen 
de poder desarrollar más que solo el dibujo, ya 
que aparte de ser magníficosdibujan".es tienen 
una mente original, creadora sumada a la 
capacidad de manejar un sin fin de técnicas 
bajo un estilo especial. 

Consideramos que la ilustración a parte de ser 
un área mas de desempeño del Diseño Grá
fico, bien podría distinguirse como una profe
sión independiente. Tal vez uno de los aspectos 
que aquí en nuestro país no le permtte despe
gar como tal, es la escasa cultura que tenemos 
con respecto a lo gráfico, ya que en otros paí
ses ,hablamos de NorleaméMca y Europa> la 
gente tiene más necesidad de que existan 
mentes creadoras de este tipo. Un ejemplo sen
cillo son los directorios que aparecen en estos 
lugares, que no tienen comparación alguna 

• 
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con los compilados de nuestro país, y no hable· 
mas de calidad que es determinante <pero es 
natural éste aspecto porque las exigencias 
de aquí así lo permiten> asi como la canti· 
dad de ilustradores que es considerablemente 
mayor. lo mismo directorios o recopilaciones ano 
tes mencionados. Pero estamos seguros que 
atravesamos una etapa de cambio importante 
en el aspecto gráfico en general, que es el resul· 
tado de una sociedad de consumo en la que 
estamos inmersos y en la cual nos desarrolla· 
mas, y gracias a la que podremos desarrollar 
más formalmente la ilustración. 

La ilustración como profesión presenta las ca· 
racterísticas que la podrán distinguir como tal, 
por ejemplo cada una de las condiciones, habi· 
lidades o actitudes que el ilustrador debe pre· 
sentar frente al trabajo que se debe desarrollar, 
así como el conocimiento especial necesario 
para llevarlo a cabo, por lo que esta situación 
merece codificarse como postura profesional, lo 
que hace y como lo hace. 

En algunas ocasiones existen situaciones como 
la incomprensión de la profesión de ilustrador y 

• 

• 

• 
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la poca difusión que tienen no les permiten 
desarrollarse plenamente sino que tiene que 
encontrar en otras áreas su sustento. 

Más que historia, queremos destacar la impar· 
tancia que a tenido través del tiempo, antes de 
que existieran las revistas, los periódicos, los 
libros embalajes, antes de que se diera esta 
sociedad de consumo que trajo consigo a la 
publicidad y todas sus áreas, algunos artistas se 
dedicaban en muchas ocasiones a pintar por 
encargo retratos, batallas, casas, animales, en· 
tre otras obras de arte y eran escogidos por las 

característicás que presentaban para pintar. es 
decir su estilo, o por su capacidad para trasmi· 

. tir emociones o simplemente para adular a sus 
clientes, estos artistas como ya lo menciona· 
mos, realizaban lo que se les solicitaba. 

En cierta forma éste es el antecedente inmedia· 
to del trabajo del ilustrador. Actualmente la ilus
tración se utiliza para decorar, explicar. docu· 
mentar, intensificar y persuadir principalmente. 
Es innegable que ha ayudado a dar otra dimen· 
sión por ejemplo a las palabras y ha propor· 
cionado importantes identidades a productos. 
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Hemos creckJo con la ilustración, ésta ha podi

do dar apariencia a aquellos mundos que sólo 

existían en nuestra imaginación y cuya descrip

ción nO sería posible sin ella: Gracias a ella 

empezamos a desarrollar nuestros sentidos 

visuales así como dar fonna a 1.!gunas de nues

tras actitude$ e infonnación a través de los 
I 

libros y los c~(/j'\los o comics_ 

Existía la posibilidad de que con los avances 

tecnológicos Ila fotografía>; la ilustración fuera 

relegada o iricIuso desapareciera, pero la gran 

fuerza que posee y el número. casi infinito de 

maneras en que puede emplearse la ha llevado 

a.los niveles y la importancia-ql.Jeahora tiene_ Si 

bien las imágenes que dominan actualmente 

f)uestro entomo son las que se exhiben en la 

televisión Y el cine, la ilustración no les pide 
nada a éstas que se elaboran eh computadora, 

la ventaja de la ilustración es. que crea imá

genes virtuales y modifica la realidad, por esto 

aseguramos que por mucho tiempo fonnará 
parte de los medios creadores de imágenes. 

, 

Entonces podemos decir sin temor a equivo-

camos que las posibilidades de la ilustración 
l' 

• 
.... l 

• 

• 

• 

son infini-.as o ilimitadas, ya que parte princi

palmente de la imaginación y los sentimien

tos del hombre. La ilustración siempre estará 

despreo:upada de la realidad, es libre de crear 

imágenes y evocar atmósferas. 

Otra característica importante de la ilus

tración es la de poder crear lo imposible, por 
ejemplo en trabajos realizados para enciclo

pedias, manuales etc. los .ilustradores se 

pueden centrar en áreas específicas, sepa

rándolas de manera especial, cosa que no 

pOdría conseguir la fotografía_ Por ejemplo, 

los ilustradores pueden enfatizar ciertas 

áreas haciendo uso de más color o medias 

tintas que contrasten ciertas áreas o bien 

pueden diseccionar capa a capa, para 

mostrar· como funcionan las cosas, ya sea 

una automóvil, una parte ¿el cuerpo humano 

de un animal o inclusive algo inexistente. 

Los ilustradores bien podrían ser la envidia 

de ciertos científicos y otros amantes de la 
ciencia-ficción ya que tienen en sus manos 

una máquina que les permite ir al pasado o 
hacia el futuro y dar vida a lo que solo existe 

en la imaginación_ 

• 
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ADTECEPEDTE8 . 

El antecedente inmediato lo observamos en los 
libros, pergaminos y manuscritos donde fun· 
cionaba como complemento, como por ejemplo 
en el pergamino, "El Libro de los Muertos" o "El 
Papyrus Ramessum" que datan aproximada
mente del '900 a_ C. También se consideran co
mo ilustraciones de carácter técnico los bajo
relieves de las tumbas Y pirámides del antiguo 
Egipto ya que muestran la manera de como se 

construyeron estos monumentos. 

fue en Grecia y Roma donde los artistas inicia
ron la interacción entre la imagen Y el texto, en 
los monumentos tallados en piedra reforzaron 
de manera perfecta los textos con los relieves. 

• 

Durante el medievo se trabajo en manuscritos, 
en los cuales aparecían ya ilustraciones repro
ducidas por medio de la impresión_ Tales como 
los libros del siglo IX, "El Libros de Kel\s" donde 
se muestran diseños basados en formas tipográ
ficas' o bien el más celebre de los Salterios y 
Libros de Horas del Duque de Berry "Les Trés 
Riches Heures" en el cual se puede observar 

• 

• 

una estupenda técnica en miniatura sobre 
papel avitelado, utilizando colores brillantes 

de temple y oro. 

En la Edad Media la ilustración fue muy impor
tante, gracias a ella muchos paganos se con
virtieron a la cristiandad, al hecho de que no 

podían leer las escrituras. 

• 

Inicialmente las miniaturas se utilizaron co
mo plecas decorativas, después del siglo XII 
tanto los ilustradores como los consumidores 
eran laicos_ En las Cruzadas los laicos del 
mundo occidental pegaban los textos fuera 

de la Iglesia_ 

Debido a las cruzadas que pasaron por el Im
perio Oriental Bizantino las miniaturas Y los 
iconos se desarrollaron posteriormente de la 

caída de la antigua Grecia. 

Fue en el Renacimiento cuando se represen
tó correctamente la perspectiva, entre los 
artistas e ilustradores de esa época sobre
salieron Leonardo da Vinci y Alberto Durero. 
Las ilustraciones eran más detalladas Y téc-
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nicas, su demanda ascendió CCll1 la Revolu· 
ción Industrial en el siglo XVIII. 

La historia de la ilustración y su~ procesos de 
reproducción se pueden dividir en cuatro eta· 
pas desde el siglo XIV nasta el siglo XX. , 

I ,11 

La primer etapa comienza en el siglo XIV en 
Europa, lugar en dónde se imprime mediante 

I 

bloques de madera, generalmeille eran imá· 
genes religiosas y de naipes. Por lo pronto como 
resultado a la demanda de libros, en Alemania, 
Francia, Italia y en los Países Bajos se buscó la 
mecanización por medio del ti¡ío movible. 

En el siglo XV el alemán Johann Gensfleisch 
Z1.lm Gutemberg imprimió la Biblia de 42 lineas 

, 

tipográficas, utilizando sus inventos, tipos de 
metal independientes, movibles y reusables, 
una tinta espesa y pegajosa, ; una prensa; la 
cual era como un gran tomillo que bajaba y su· 
bía una planGna para imprimir. Este sistema fue 
utilizado durante 400 años. En 11460 "El agriGul· 
tor de Bohmen", fué el primer libro impreso con 
texto e ilustraciones, para su i¡;nspresión se uti· 
Iizó el tipo de Gutemberg y bl~ques de madera. 

• 

• 

• 

• 

El grabado en madera permaneció vario siglos, 
permitía irrnrimir líneas en alto contraste, sien· 
do así la gama de grises era limitada. Fue en 
1Mo Guanco TI\Omas Bewick, ilustrador y gra· 
bador inglés desarrolló una técnica, consistía 
en grabar el extremo de la madera, en lugar de 
la cara lateral, lo que daba como resultado un 
grabado más fino y detallado. 

El grabado en madera fue importante princi· 
palmente e, la industria naciente de revistas 
i1us-tradas, la cual se desarrollo nacia 18~0 y 
1840. A finales de este siglo, el grabado en 
madera eLe utilizado por grandes artistas, 
algunos de ellos con influencias del Art 
1'I0uveau. Se lograba la impresión simultánea 
colocandc en una prensa los bloques de 
madera grabados junto con los de tipografia, 
los cuales eran de la misma caracterís:ica, pos
teriormente se buscó un método mejor para 
reproducir, ya que éste era muy costoso y lento. 

En el siglo XIX en Inglaterra el ilustrador 
William Blake, desarrolló sus propias superfi· 
cies de 'mpresión, empleó un método que con· 
sistía en aguafuerte en relieve. 

• 
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En el siglo XV da inicio la segunda etapa, es en 

esta época cuando se emplean los grabados 

en láminas de metal, este tipo de trabajo lo intro

dujo un artista conocido como "El Maestro de 

los Naipes", ya que realizó una colección de 

naipes que contenían imágenes de pájaros, ani

males y personas. Su técnica consistió en dibu· 

jar sobre una lámina de metal previamente pul

ida cualquier figura, posteriormente sobre las 

ranuras se aplicaba tinta, con un paño se 
limpiaban los restantes y finalmente se presiona 

el papel contra la placa para recibir la imagen. 

Fue en los siglos XVI y XVII cuando varios artis

tas reconocidos emplearon ésta técnica de 

grabado en metal ,en cobre, zinc, latón, alu· 

minio, hierro y acero) ellos son, Holbein, 

Rubens, Durero, Mantegna, Tintoretto y 

Piranesi. Los tipógrafos les daban la tarea a los 

grabadores de decorar sus obras. 

Durante los siglos XVII Y XVIII, los editores 

de los Países Bajos apoyaron con una serie de 

libros grabados por los mejores artistas de esa 

época a la formación de una escuela, con el 

tiempo la institución se reconoció por su alto 

• 

• 

• 

• 

nivel en el grabado de mapas geográficos, 

pero su éxito fue descendiendo debido al 

surgimiento de un método mejor de reproduc, 
ción, la litografía. 

En el año l¡g6 surge la tercera etapa; el ale

mán Aloys Senefelder inventa la litografía. 

Consiste en dibujar una imagen con crayón, 

pluma o lápiz con base de aceite sobre la 

superficie plana de una piedra, enseguida se 

esparce agua sobre su superficie excepto en 

la imagen, después se extiende sobre la pie

dra tinta CO!} base de aceite, ésta tinta es sólo 

adherida por la imagen, posteriormente el 

papel se coloca sobre la superficie de la 

piedra y finalmente una máquina especial se 
encarga de trasladar la imagen entintada al 

papel. Con ésta técnica da inicio el método 

de impresión que se realiza tomando como 

base una superficie plana, la planografía. 

De 1860 a 1\l00 la litografía fue el medio más 

frecuentado para imprimir, hasta 18S1 se intro
ducen los colores a la litografía que hasta ése 

año sólo utilizaba el blanco y negro. 
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La litografía predominó en los carteles publi
citarios, el artista francés Jules Cheret tal 
vez fue el que promovió este tipo de cartel, su 
estilo fueutilikar figuras de mLjeres alegres 
vestidas con grandes escotes, posteriormente 
otro artista lIarrado Henri de Toúlouse Lautrec 
también la utpitít en su arte. Este medio de 
impresión podla dar un acabadd casi fotográfi
co pero era un proceso largo y costoso. 

l' 
La cuarta etapa empieza con el surgimiento 
de la fotografia, la cual se utilizó en las produc
ciones gráficas y en la preparación de placas 
para su reproducción, lo~e: provocó el 
descenso de otras técnicas de impresión. 

A1)nales del siglo XIX aparecierpn impresas las 
primeras fotografías en libros, al mismo tiempo 
dentro de la revolución industrial hubieron 
muchos adelantos, las tintas y los pigmentos los 
'fueron de mejor calidad que sumaron colores 
diferentes al espectro, además se mejoró la 
maquinaria, el método de impresión y la repro
ducción de semitonos, medianje la sobreposi
ción de semitonos de diferentes colores de tintas 
se logró la reproducción de oJ:)ras más colori-

• 

• 

• 

• 

das. Muchcs artistas se valieron del semitono 
para reproducir sus obras en1re los más sobre-

. salientes se encuentran Arlhur Rackilam y 

Edmund Dulac, que trabajaban con acuarela_ 
Más adelante se empezó a utilizar la lhea ne 

gra que fa::: litó la impresión de cuatro colores y 
así los ilustradores emplearon otro tipo de pin
tura para la reproducción de sus obras, como 
por ejempb las ilustraciones de Howard Pile 
elaboradas con la técnica del temple. Las re
vistas sirvieron para la difusión cultural, varios 
artistas publicaron ahí sus obras como Howard 
Pile y Norman Rockwell, el cJal trabajó el óleo_ 
Fue en ésta época cuando la fotografía influyó 
notableme'lte sobre la ilustración. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX 
hasta la actualidad, la publicidad se ha de 
sarrollado al grado de que se ha vue:to parte 
de nuestra vida diaria, en cualquier lado se 
puede ap-eciar un anuncio publicitario, por 
ejemplo en las revistas, los periódicos, los 
comercios, en el transporte colectivo, en las 
autopistas los espectaculares, entre otros, y 
esto ha sdo gracias al avance del comercio 
y de la industria. 

• 
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Debido a la gran demanda de publicidad y al 
avanc,e tecnológico del offset, los precios para 
la reproducción descendieron por los mate
riales cada vez más sofisticados. En la actuali
dad se pueden imprimir obras muy detalladas 
con gran colorido a precios accesibles en carte
les, revistas, libros ilustrados y periódicos, es
te hecho también es resultado de la producción 
fotomecánica que permite la copia fiel de 
cualquier obra o gráfico, ya que en épocas pa
sadas los artesanos tenían que transferir las 
obras de los artistas en placas hechas a mano, 
incluso ahora ha desaparecido cualquier ras
go que no es parte de la ilustración, como cuan
do se imprimía utilizando los bloques de ma
dera, piedra y las placas de metal, materiales 
que dejaban en la impresión no sólo las obras 
deseadas si no también parte de su textura. 

El gran desarrollo de materiales y de técnicas 
de reproducción, ha generado que las ilustra
ciones tengan más posibilidades para repro
ducir sus ideas y éste se tiene que dar a la tarea 
de conocer todos los medios de impresión exis
tentes para mejorar en su profesión, ya que 
conociéndolos mejor al realizar una ilustración 

• 

• 

• 

• 

ya sabe cual es el medio que mejor se acopla a 
su obra y a sus finalidades. 

APLICACI0UES BE LA ILUSTRaCI0U 

La ilustración puede desarrollar diversos 
temas con diferentes finalidades y público, 
para distinguir unas ilustraciones con otras 
proponemos tomar en cuenta las diferentes 
áreas en que se desenvuelve, Editorial, pu
blicitaria, científica y tecnológica, de moda, 
informativa y para animación. 

Consideramos que se puede establecer otro 
tipo de ilustración, "La fantástica y de ciencia
ficción", actualmente juega un papel impor
tante dentro de muchos medios y áreas de apli
cación, tiene un alto grado de impacto princi
palmente en niños y adolescentes. 

ILUSTRe.CI0f¡ EE>IT0RlAL. 

Este tipo de ilustración aparece originalmente 
en los primeros libros impresos pocos años des
pués de la aparición de la imprenta con tipos 
móviles, ya que las ilustraciones que aparecen 
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en revistas o periódicos, tendrían su aparición 
mas tarde alrededor oel siglo XIX, cuando sur
gen los editores y el público masi~o de lectores. 

Las revistas con ilustraciones,: rápidamente 
I 

contarían con un gran éxito, tanto en la Europa 
Occidental c~gen NorIeamérica. En Inglate
rra por ejempld fas revistas como Once a Week 
o Goad Words contaban con lo nlejor de la ilus
tración británii:a así como Scribner's MonlÍlly 
y Harperks Weclcly en Norteamérica, a parte de 

i l' 

ser importantes medios en las o:munidades y 
de ésta forma en los hogares, 

A finales del slglo pasado con la 'aparición de la 
fotomecánica, la ilustración tuvo un mayor 

impulso en las revistas, incluso en la Gran 
Bretaña, existian algunas encargadas en pro
mover ilustradores, algunas de ellas son: Ihe 
Strand" y "The English lIustrated Magazine"_ 

Fue en el siglo xx, cuando la ilustración encon
tró en la fotografia una especie de obstáculo, 
ya que tenía que competir con su acabado ele
gante. Actualmente no se da ése problema, ya 
que afortunadamente aún existen personas que 

l' 

• 

• 

• 
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apuestan a favJr de lo hecho a mano, en este 
caso de la ilustración o bien hay ediciones que 
balancean este aspecto. Habiendo hoy en día 
una considerable cantidad de publicaciones, 
para ésta s,)ciedad de consumo, son muchas 
las oportunidades que tienen los ilustrado
res para dtsarrollarse en éste medio. 

Estas ilustraciones se encargan de dotar a cier
tos artículos, portadas, textos, etc. un mayor 
impacto visual, a parte de todas las caracterís
ticas que ya hemos mencionado. El área que 
abarca la ilustración editor'al es rev'stas, li
bros, periódicos, folletos, tarjetas para toda oca
sión, entre otras. A su vez cada uno de éstos tie
ne diferentes a.;,--pectos en los cuales se desa
rrolla la ilustración. Por ejemplo en una revista 
se puede trabajar en la portada, en los inte
riores: en los artículos, editoriales y/o rese
ñas independientes, incluso en una revista 
se pueden encontrar diferentes lustradores_ 

ILU8TAA.CI0n PUBLICITARIA. 

Como ya se sabe, la publicidad no sólo es lo 
que a siTple vista podemos percibir, sino que 

• 
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es un conjunto de aspectos y situaciones que 
giran en tomo de lo que vemos y en éste caso la 
ilustración publicitaria no es la excepción. 

A diferencia de otros grupos que veremos al 
finalizar este apartado, ésta ilustración cuen· 
ta con funciones específicas, en principio es 
una parte sumamente importante dentro de la 
comunicación que existe entre el fabricante y 
el consumidor. Ya que la ilustración que se con· 
ciba para cierto producto o servicio, debe de 
persuadir. llamar la atención, así como enfatizar 
en todos los aspectos al producto o servicio. 

Actualmente éstas ilustraciones van mas allá de 
ser solo ornamentación o decorativas, ya que su 
realización se desarrolla bajo pautas e investi· 
gaciones psicológicas. Otra tarea importante 
que tiene la ilustración es la de proporcionar al 
cliente una gran cantidad de consumidores. 

Nuevamente en ésta área, la ilustración en· 
cuentra en los medios fotográficos y la com
putadora una importante competencia, la de 
crear principalmente imágenes surrealistas. 
Éste tipo de ilustración surrealista con fines 

• 

• 

• 

• 

comerciales y publicitarios, tiener. ya desde 
principio de siglo, su presencia, en manos de 
artistas como Marcel Duchamp y Max Ernst 
quienes con su amplia imaginación dieron a la 
ilustración surrealista cfantástiav la importan
cia con la que cuenta ahora en el ámbito pu· 
blicitario. Es ahora cuando la publicidad está en 
deuda con el surrealismo ya que ésta se basa 
en sus nociones básicas para hacer de un pro
ducto O servicio algo con mayor impacto. Por 
ejemplo al mostrar a un producto fuera de 
contexto o interactuando extrañamente con 
algo, provoca sorpresa, entretenimiento inclu· 
so intriga y hacen de la imaginación un sen
timiento especial. 

Retomando el aspecto de la fotografia, la com
putación y la ilustración, encontramos que la 
última es relativamente más económica y fácil 
con respecto a las anteriores, con esto con
cluimos que la ilustración es el medio ideal 
para la publicidad. 

La función que la ilustración considera para ha
cer uso de la publicidad es principalmente la de 
trasmftir con claridad un mensaje. 
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En la amplia area de la publicidad se pueden 
desarrollar ilustraciones para carteles, envases 
e incluso portadas de libros, revistas y discos. 

ELCAR.TEL. 

Existe una CiaracterÍstica' sumamente impa-
tante y que Ji debemos pasar por alto, la de 
que el cartel es el medio publicitario cuyo cm
tenido es nelamente gráfico, por otra parte, 
sabemos que: éste medio debe ;:contar con un 
impacto visu~1 significativo a primera vista, así 
como ser fácil de entender, directo y persuasi
vo, con el fin ~e hacer un esl'Í!<;io en la mente 
de} receptor y así promover a favor del servicio 
o producto. Así como en casi t<;xlos los medios. 
~aplicación de la ilustración, aquí el "artista", 
puede desarrollar al máximo su' creatividad así 
como sus técnicas para ello. 

EITVASES. 

Este campo de desempeño presenta caracterís
ticas sumamente interesantes para el ilustrador, 
antes de realizar la ilustración debe de tomar en 
cuenta de que todo envase es tridimensional y 

¡ 

.i • 
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aún cualdo la ilustración sea bidimensiona.l 
será apreciada en varios ángulos. 

. Sin olvidar que aparte del envase que debe te
ner cierta estética, la ilustración debe crear en 
el consumidor un impacto visual y así desper
tar ése deseo pa- tomarlo y llevarlo. La relación 
que existe entre la forma del envase y la ilus
tración será un aspecto determinante para que 
el producto tenga éxito en el mercado. Incluso, 
actualmente existen ciertos envases que ha
cen gala de la ilustración y que tienen como 
segundo cbjetivo servir como contenedor una 
vez que el producto original haya sieo termi
nado y así disponer de éste como ornamento. 

P0R)'AElA ElE LIBR.0. REVISTA Y BI8C0. 

Una vez más, estos medios deben de crear en 
el consumidor un impacto visual pero dejando 
algo a la i-naginación, persuadiéndolos nueva
mente par a crear en ellos un interés primario 
que posteriormente se transforme en la adquisi
ción del :>roduclo. Es innegable que en muchas 
ocasiones la compra de éstos, está directa
mente vhculado con el contenido y también es 

• 

LA ILUSTRJlCI0l1 



LA ILUIITR¡\CI0l¡ • 

innegable, que muchos no tienen la calidad 

visual <cuando se hace uso de la ilustración 

incluso de la fotografía o computadora>, es por 

ello que los ilustradores y todos aquellos que 

tengan relación con la comunicación visual 

deben de poner interés e intentar desarrollar 

la educación visual, que es tan poco signi· 

ficativa en éste país, ya que es mas agradable 

tener por ejemplo un libro Ó un disco que fue 

adquirido no solo por su contenido sino tamo 

bién por su aspecto visual. 

ILUSTAACI0IT ClEITTIF1CA y TECIT0LOOlCA. 

Este tipo de ilustración debe de ser trabaja· 

da una vez que se ha estudiado a fondo el 

tema a ilustrar, el ilustrador no puede hacer 

uso de su desbordante imaginación, ya que 

todo en lo que trabajará existe o existirá, en 

éste último caso, se dan los datos en base a 

prototipos, <dummies y bocetos> y tiene ca· 

racterísticas específicas. 

Esta categoría se divide en, Ilustración de la 

historia natural, médica y técnica. 

• 

• 

• 

• 

ILUSTAACI0IT EJE LA HIST0RIA ITATUAAL 

Esta categoría, es una de las cuales, cuenta con 

una historia muy larga, puesto que se puede 

considerar como tal, por ejemplo las pinturas 

de animales en las cuevas de Altamira, aún 

cuando su realización y el fin de éstas no sea el 

mismo en la actualidad, en ellas se mostraba 

parte de la fauna o flora que en aquellos tiem· 

pos existía. Muchos siglos más adelante duran· 

te la expansión de los países europeos, cuando 

los expedicionarios, trataban de hacer apuntes 

de la naturaleza desconocida por ellos hasta 

ese momento. O bien los magníficos trabajos de 

Alberto Durero y su detallado estudio sobre 

hierbas, fiares silvestres, incluso animales, 

específicamente una liebre llena de vitalidad. 

Por otra parte es preciso señalar que es en ésta 

categoría donde la evolución del estilo o tée 

nica, no tienen un significado especial, ya que 

obras de arte antiguas como el caso de las rea· 

lizadas por Durero, sirven de modelo para los 

actuales i luslradores. Solo hay que echar un 

vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta 
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que vivimos en Ulla época difícil de deterioro en 
el medio ambiente gracias a todos nosotros. 
Esto hace que sea una importante época para 
el ilustrador de la historia natural, la creciente 
cantidad de animales en extinCión así como 
de plantas, llevan al ilustrador a tratar de cui
darla, comunif~do por medio ge ilustraciones 
agradables aspectos que no conocemos y así 
tal vez hacer conciencia de lo .que hacemos. 
En este casO la ilustración sobrepasa las 
cualidades de la fotografía, e!'presando un 
tema a travéS de sentimientos ley comentarios 
que la anterior no alcanza. 

, 

La única diferencia que encontramos con la 
ilustración de época y la actual, es el avance 
~cnológico, el perfeccionamiento de los medios 
de reproducción han brindado. a los "artistas 

contemporáneos" una mayor área de desempe-
, " I 

ño en los libros de zoología y botánica, en publi-
caciones científicas, en trabajos de museo
grafía, en libros, revistas y fascículos populares 
de historia natural, en carteles y gráficas infor
mativas, incluso en televisión f animación. La 
ilustración de la historia natural es ahora y será 
un testimonia de lo que existió ':f como existió. 

• J, 

• 

• 
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ILU81W1C10n I¡lEEJICA. 

Una vez mas, este tipo de i1uslr"ación es uno. de 
los que tienen mayor historia, la ilustración 
médica como tal <asociación de una imagen 
con una investigación científica> la inició 
Leonardo da Vinci, alrededor del siglo XV, 
cuando la experimentación con el cuerpo 
humano era ilegal. Él realizó sus propias disec
ciones, hasta ése momento en clandestinidad, 
donde realizó magníficos dibujoS anatómicos. 
PosterioflTente éste tipo de ilustración se 
desarrolló por medio de la asociación del 
"artista" y el científico, como los trabajos rea
lizados por el ilustrador holandés Calcar y el 
anatomista Vesalius en el siglo XVI. 

Actualmente el avance tecnológico permite 
que a través de la computadora se obtengan 
imágenes excelentes de órganos y secciones 
del cuerpo, pensarlamos con esto qLe enton
ces la ilustración ya no tiene nada que aportar 
en éste campo, sin embargo, ésta aun se re
quiere, continua expandiéndose y prosperan
do. Ya qLe en éste caso el ilustrador funge 
como interprete o comunicador de información 

• 
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científica, donde las habilidades artísticas no 
son tan importantes como el conocimiento de 
la ciencia médica, la psicología de la comunica
ción y la imaginación. Este es un campo tan 
sensible que el trabajo del ilustrador es uno de 
los más difíciles y exigentes, donde se requiere 
de una formación especializada. 

Se dan muchos casos, donde los registros 
fotográficos aún cuando son precisos y veraces, 
son virtualmente obscuros e ilegibles, por lo que 
el trabajo del ilustrador puede ser otra opción y 
su naturaleza de interpretación ayudará a 
hacer más fácil su observación y entendimien
to, por ejemplo las estructuras del cuerpo y pro
cedimientos quirúrgicos. 

ILU8TRl\CI0n TEcnICA. 

El nacimiento de éste tipo de trabajo llegó 
con el desarrollo de la industria, así como con 
la producción en serie y la necesidad que 
tenía la gente de conocer mejor su entorno y 
saber el funcionamiento de las cosas que 
iban apareciendo. 

• 

• 

• 

• 

A mediados de éste siglo, fueron múltiples los 
casos en los cuales se recurrió a la ilustración 
técnica para la comprensión de ciertos temas, 
cuando la industria se desarrollaba a pasos agi
gantados y la sociedad iba de la mano con ésta, 
por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mun
dial, en Inglaterra, había una necesidad de pro
ducir armas en grandes cantidades, pero la ma
yoría de los obreros calificados se pllrolaban en 
el ejército, por éste motivo, fueron sustituídos 
por una gran cantidad de personas que nun
ca antes habían tenido experiencia con éste 
trabajo, pero con la ayuda de ilustraciones téc
nicas, dibujos en perspectiva y diagramas 
esquemáticos, la capacitación se dio con 
mayor rapidez y alto grado de eficiencia. Así se 
desarrollaron los primeros manuales de servi
cio e ilustración de refacciones que actual
mente conservan su importancia. 

Posteriormente el desarrollo en la industria 
aeroespacial y la fabricación de vehículos, prin
cipalmente en Europa y Estados Unidos lleva a 
los "artistas" a desarrollar importantes trabajos 
de ilustración técnica, en las áreas de produc-

• 
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tos y mercadotecnia. Actualmente la ilustración 
técnica tiene el mismo grado de importancia 
como la mism~ palabra escrita,: para la como 
prensión de temas que tienen gra,do de comple· 

ftdad y de uso generalizado. 

, 

La gente que tfabaja en esta división de la ilus-
tración debe Manejar el dibujo, de linea Y el 
aerógrafo anas que otras técnicas>, así como 

I 

el dibujo libre; y haber tenido contacto con el 
trabajo de dis~ño gráfico, la tipografia, la foto· 

, ' 
grafia y los medios de impresión. finalmente 
el aspecto más importante, es el de poder inter· 
pretar los dibujos ortogonalesY,.saber utilizar los 
sistemas de proyección y persp?ctiva. 

• 

Es muy común que en estas ilustraciones, se 
muestren los productos en diferentes vistas pa· 
ra con ello se tenga una idea total de éste. Se 
presentan en vistas exteriores, par¡>., mostrar su 
apariencia en general. Otras muesfran la rela· 
ción entre sus partes, incluso se presentan con 
cortes o vistas interiores que presentan las ca· 
racterísticas de sus componerites y su funcio· 
namiento. El ilustrador técnico, puede elaborar 

diagramas de tipo eléctrico o mecánico. 

• 
'. l 

• 

ILV8TRflCI0i1 EJE I!l0EJA8. 

La ilustración se usa extensamente como un 
bocetaje previo a la realización de la ropa. 

En cuanto a la propaganda publicitaria en 
revistas o catálogos de diseño de modas la i1us· 
tración tuvo gran importancia ya que todos los 
modelos eran \lustrados hasta que se recurrió a 
la fotogralla, pero no obstante esto, en alguna~ 
revistas de moda europea como VanilJ< ,e usan 
tanto fotografias como ilustraciones. 

• 

Durante la primer década del siglo XX, los 
ilustradores más importantes en ésta área, 
trabajaban para la revista francesa "Oazzete 
du Bon Ton" que presentaba la moda que 
predomi'1aba. Este tipo de revistas no tienen 
parecido alguno con las revistas de modas 
de la actualidad, ya que presentaban dibujos 
que eran reproducidos en serie para después 
aplicarles color y efectos a mano, en los 2Ó s, 
aparecieron revistas que actualmente con· 
tinúan siendo importantes, Harper s Bazaar y 
Vague ¡as cuales presentaban a los ilustra· 

dores más destacados. 

• 
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Una vez que llegaron los años SÓ s, la ilustra
ción deja de tener la importancia antes adquiri
da, los ilustradores que se desenvolvían en ésta 
área, siguieron figurando esporádicamente_ 

En ésta área de la ilustración el "artista", 
debe de· tener la característica de manejar 
perfectamente la figura y proporciones huma
nas para que con ello se pueda desarrollar un 
estilo de ropa así como manejar una amplia 
gama de técnicas tanto puras como mixtas, 
debe de tener en cuenta que éste tipo de ilus
tración debe ser excitante y poseer un alto 
grado de calidad en cuanto al dibujo o trazo_ 

Los ilustradores de modas pueden desenvol
verse no solo en las revistas de modas, sino tam
bién en periódicos, publicidad, promociones de 
libros, diseño y casas de modas_ 

ILUSTRliCI01l IIlF0RlJ1ATIVA_ 

Este tipo de ilustración apareció por la necesi
dad que se tenía de conocer y tener la informa
ción sobre algún acontecimiento_ Par ejemplo, 
antes de que apareciera la alfabetización, la 

• 

• 

• 

• 

formación se presentaba de manera pictóri
ca, en los frisos pintados o tallados en relieve 
donde se mostraba y presentaba a la gente 
hechos de la vida cotidiana_ 

Actualmente, vivimos inmersos en un mundo 
lleno de información_ Un amplio grupo de per
sonas, que van desde organismos gubernamen
tales, organizaciones internacionales hasta 
compañías privadas e individuos, tienen la 
enorme necesidad de dar a conocer algo, en 
general tienen información, a veces esencial, 
importante o solo interesante para nosotros. En 
muchos de estos casos la información no llega 
al público de la manera como lo quisieran sus 
emisores, ya sea porque nos parece aburrida, 
dificil de entender ó pesada, en muchas oca
siones la descartamos_ 

Por estos motivos, el ilustrador y diseñador 
debe de tener cualidades especiales, tal vez 
tener un poco de tipógrafO y matemático sin 
dejar de ser un importante pensador creativo, 
para que con ello, ilustre la información de tal 
manera que supere todas las barreras antes 
mencionadas. Por lo que concluimos que éste 
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trabajo presenta una exigenG:ia importante, 
además de ser interesante y divertido. 

I 

En éste caso, la principal tarea que tiene el ilus
trador es la de hacer accesible al lector el tipo 
de información que se le quier~' dar a conocer. 
Para esto es nrcesario dotar al trabajo de un im
portante impaf:Jl6 visual para atraer su atención 
y lograr que a primera instanci~ la imagen y la 
información *an claras, aún c~ando ésta últi
ma sea exteJ)sa y complicada: No solo estas 
características son las que hacen que una ilus
tración infonnativa sea buena, también es im
portante, tomar en cuenta elc~~ctoestético y 
enfatizar el objetivo estadístico por medio de 
una narrativa visual creativa. 

,.;; , ¡i 

Ei's'notoria la ilustración informkiva en Estados 
Unidos; cuando por algún medio audiovisual e 
impreso se hace referencia acerca de algún 
juiCio penal, nunca se presentan fotografías ó 
cintas de video, este hecho lo; para guardar 
discreción en un suceso que perjudica la dig
nidad humana del enjuiciado ante la sociedad_ 
Esto es otro ejemplo de la impo~cia que tiene 
la ilustración y otro campo de desarrollo . 

• 

• 

• 

• 

4.2. 

LA ILU8TMCIOIT IITFArrill.. 

Desarrollaremos la ilustración infantil ce mane
ra independiente por dos razones; la primera 
por que va dirigida a un público en específico 
"los niños", quienes forman un grupo particular 
dentro del mercado y la segunda razón es por 
que la ih:.stración dirigida a ellos debe de con
siclerar ciertas características como son, la psi
cología, el medio cultural y sociaL 

Así como en la ilustración en general desarro
llamos sus direrentes aplicaciones, de igual ma
nera lo har'emos con la ilustración infantil. Esta 
se aplica bajo condiciones especiales. Por 
ejemplo, se puede elaborar una ilustración mé
dica o téc,ica dirigida a jóvenes y ancianos, y 
que probablemente sea sumamente ¿etallada. 
De igual forma se puede hacer la misma ilustra
ción pero más sencilla para atraer la atención 
del niño, por supuesto la comprenderá mejor. 

Las características de las ilustraciones infan
tiles, sor. ,as de presentar imágenes sencillas, 
recurren generaimente a la carícatw'a o sim-

• 
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plemente tratan de hacer lo más divertido po
sible las imágenes, sin llegar nunca al realis
mo que generalmente se busca en la ilustración 
que va dirigida a los adultos. 

Las imágenes son muy sintetizadas por ejem
plo para representar un bosque no se busca 
el detalle o las texturas de la vegetación. En 
los dibujos en muchos casos se utiliza el out
line o delineado. 

En cuanto a color, se dan dos tendencias, una; 
la de usar colores con valores tonales bajos, téc
nicas acuareladas o aguadas y pasteles, donde 
los colores son limitados pero la técnica 
favorece al surgimiento de otros, la otra; es 
emplear colores planos intensos con escasos 
degradados o sombras. 

La ilustración infantil también se caracteriza 
por no emplear escenas complicadas, empe
zando por la perspectiva. Los planos son muy 
limitados, creados por tamaños y valores 
tonales, sin recurrir a variados y complicados 
puntos de fuga. 

• 

• 

• 

• 

4.3. 

l]TATERlALE8 Y TECI1ICA8 DE 
R¡:PR¡:8Er¡TACI0f]. 

LAPIZ y CA~I]CILL0. 

Previo a la ap licación de una técnica específi· 
ca, ya sea a color, monocromática, etc., es 
necesario trazar el dibujo que posteriormente 
se transformará en una ilustración, y encono 
tramos en los lápices y el carboncillo los me
dios a los que más se recurre para esta tarea, 
no obstante a esto, bien pueden trabajarse 
como técnicas específicas. 

EL LAPIZ. 

Existe en el mercado una variedad enorme de 
lápices con los cuales se puede trabajar en 
blanco y negro, lo que conocemos común
mente como lápices de grafito (que en realidad 
es plomo>. Existe una escala que va desde los 
mas duros hasta los blandos, depende el fa
bricante, las gr aduaciones más comunes para 
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los lápices blandos, es la letra B y el grado 
mayor es el número 8, en el cas9 de los lápices 
duros la graduación mayor es BH. En otros 
casos, los fabricantes presentan graduaciones 
más sencillas donde el número J les el más blan
do y confOrme pierde esta cualidad el número 
va ascendiendo. La existencia de diferentes ca
lidades de grahto, no es para otra cosa, que la 
de brindar diferentes tipos de tr~os y acabados, 
según lo necesite el "artista"_ También existen 
lápices de carboncillo <negro>, sanguina <rojizo>, 
y sepia, que producen líneas fuertes, de igual 

, 

manera presentan graduaciones de dureza. 

LAPICES ElE C0L0RJ;:S. 

Así como existe una amplia variedad en lápices 
degrafito, los lápices de colores; presentan una 
mayor diversidad_ La calidad de estos varía se 
gún el fabricante y la gama, es J;Ill factor impor
taelle que se deberá de tomar en:cuenta para un 
mejor uso y aplicación, hay lápi~es que presen
tan minas de pigmentos más ¡Juros que otros, 
o bien, minas más suaves o duras. Las minas 
que son finas y apretadas sonl duras y por lo 

I 

tanto son las mas adecuadas para los papeles o 

• 

• 

• 

• 

cartulinas de superficie dura con grano fino 
que les per-nite recoger el pigrnento, si se traba
jan en un soporte de superficie suave se corre 
el riego de rasgarlo, situación que no ocurriría., 
si se traba.ia con lápices que contengan minas . 
blandas y desmenuza.bles que son las depositan 
con mayor facilidad su pigmento. 

Las cualidades duro y blando de los lápices de 
colores no determinarán la eficiencia de éstos, 
ya que caja uno le brinda a la ilustración un 
sentido especial y diferente, que también va 
de acuerdo al estilo y habilidad del ilustrador. 

Por otra parte, existen lápices que tienen minas 
que pueden diluirse con agua, esto para crear 
otro tipo ce acabado y estilo, se pueden com
plementar con los secos. 

La selección del soporte o papel para :a aplica
ción de los lápices, es un fador de nelable im
portancia, ya que este brindará mayor facilidad 
durante e desarrollo de la técnica que se verá 
posteriormente reflejada en el trabajo final. 
Existe una inmensa variedad de soportes. La 
composición del papel, las superfic'es y los 

• 
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acabados jamás serán un obstáculo para el 
desarrollo de ésta técnica. 

Esta técnica se puede trabajar en papeles blan
cos y de color. con textura o totalmente lisos. La 
mayoría que se encuentran en el mercado son 
hechos a máquinas, aunque también encotra
mas los que se siguen fabricando con procesos 
iguales a los empleados hace cientos de años. 

El atractivo de los papeles elaborados a mano 
radica en el hecho de que cada hoja es total
mente diferente a la demás, jamás se podrá 
comparar la calidad y tipo de textura con los 
mejores papeles hechos a máquina. Desde el 
año 1260, el fubriano, es uno de los papeles de 
mayor preferencia entre los artistas, se elabo
ra con trapos, se secan al aire y son aprestados 
con gelatina, su superficie puede ser rugosa, 
media o lisa, en la actualidad junto con el papel 
arches forman lo mejor del mercado. 

Entre los papeles hechos a máquina que pre
sentan características especiales para emplea 
esta técnica están son el colorcast ,de superfi
cie dura y óptimo para los lápices dUJ"OS> y el 

• 

• 

• 

• 

cansan 'presenta una gama de colores y es 
adecuado para lápices blandos y translúci
dos que al combinarse con el color del papel 
crean efectos interesantes>. 

Otra parte importante denlrc de la técnica de 
los lápices son las gomas, éstas nos permiten 
borrar si existe un error o crear efectos; en el 
mercado podemos encontrar de diferentes ti
pos, las gomas blandas; son para superficies 
suaves, en una superficie dura puede correr 
el pigmento, las gomas duras; se emplean en 
superficies resistentes, en una superficie suave 
puede rasgar o dejar marcas y las gomas ela
boradas con caucho, son sumamente suaves y 
maleables, permiten difuminar y fundir los co
lores creando con ello efectos especiales. 

Todos los dibujos e ilustraciones que se 
realizaron con lápices corren el riesgo de man
charse con el mismo pigmento que no queda 
totalmente fijo, aún mas cuando se trabaja con 
lápices blandos, por éste motivo es necesario 
fijarlos y así mismo tienen mayor duración. 
Regularmente los fijadores se encuentran en el 
mercado en aerosol y no son tan recomen-
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dables, solo p<i>r el hecho de ser perjudiciales 
para el medio ambiente, pero son"prácticos y de 
buena calidad. Existen otros en ,botella que se 
tienen queapliear con un atomiz~dor y también 
son de buena calidad pero implican una prácti· 
ca previa par~ aplicarlos. 1: 

Los lápices dJ 'Eblor también son un medio Ii· 
neal, según sea la fuerza, la forma, la rapidez. la 
presión del tral>:O y el lápiz empleado, las líneas 
darán cierta expresión e intención. Se pueden 

l' crear tonos frotando, sombreando o rayando. 
, 

Las texturas p\.Ieden ser las mismas del papel ó 
también se pueden obtiener·áJ¡,o.yándolo sobre 
ciertas superficies. Para que e\ contenido del 
dibujo o ilustración sea de maYor calidad hay 

q¡,¡e poner a prueba las características de los 
Iá.Pices existentes. I 

EL CA~nCILL0. 

Este se presenta en barras Icon diferentes 
grosores y grados de dureza, se pueden afilar 
tanto con una cuchilla o una lija. Existen tamo 
bién barras pequeñas que son de carbón como 
primido que se rompen con mellOr facilidad que 

¡ • 

• 

• 
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las antericres. En ocasiones es más convenien· 
te emplear lápices de carboncillo que están 
cubiertos por papel o madera ya que así la 

, 'mano no lime contacto con el carbón y asíno 

se corre el riesgo de manché.f, son más fáciles 
de afilar, en general son blandos y preseñtan 
una gama. que va desde el HB hasta e16& 

Los papeles que regularmente se emp.ean pa· 
ra el uso del carbón son los de mayor textura 
para que esta recoja y mantenga el pigmento 
así como para aprovechar su intensidad. 
También es frecuente el uso de papel de color. 

Con un pai\o se elimina el carbón que ensucia 

el dibujo y se borran imágenes poco intensas. 

En el case de que las imágenes sean muy os
curas, se utilizan los mismos borradores que 
son para lápiz. 

Todos 103 trabajos realizados con carbón de
ben de fijarse, ya que corren mas el riesgo de 
mancha:-se que los elaborados a lápiz, asi 
miso pueden perder intensidad y con ello 
carácter. El procedimiento para fijar es el 
mismo eue para los lápices . 

• 
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Esta técnica tiene cierto grado de complejidad 
<fácilmente puede ensucian, produce tanto 
líneas como tonos. Haciendo uso de las balTas 
se pueden crear dibujos o ilustraciones con 
gran personalidad. 

Para lograr los tonos se frota una cantidad 
especifica csegún sea el tono> de carboncillo 
sobre el soporte y se extiende con los dedos, 
con un trozo de papel o con un instrumento 
llamado difumino <barra de papel enrollada a 
presión que puede afilarse como si fuera un 
lápiz>. Con la goma se elimina porciones de 
polvo y se pueden crear efectos. Como es 
fácil emborronar el trabajo, se puede ir fijan~ 
do en etapas para evitarlo. 

PLUlJ1A y TII¡TA. 

Existe una gran variedad de instrumentos que 
infiuyen en el empleo y aplicación de la tinta, 
podemos hablar de las plumas hechas de caña, 
las plumillas, las plumas fuente, los bolígrafos, 
los rotuladores, los estilógrafos, incluso el pin
cel. La tinta que con mayor frecuencia se 
emplea es la china, hay de diferentes colores, 

• 

• 

• 

• 

pero los más usados son el negro y el sepia, 
viene en direrentes presentaciones, En bote, 
diluida y en pastilla. 

Los papeles que regularmente se usan son los 
de superficie dura incluso satinada, éstos per
miten que la tinta cOlTa con facilidad y no se 
concentre en puntos como en los papeles 
suaves y porosos. 

El papel mas empleado por los artistas es el 
cartridge de superficie dura. Sólo en el caso de 
hacer lavados o aguadas el soporte que se em
plea es el mismo que en la acuarela. 

La fonna en que se trabaja esta técnica con los 
instrumentos antes mencionados (excepto el 
pincel que también puede brindar la posibili
dad de trabajar aguadas y se desarrollará 
aparte> puede ser en base a líneas o puntos, 
donde las tonalidades son creadas por medio 
de la separación o unión y/o por el tamaño 
tanto de la línea como del punto. Básicamente 
éste es el principia de ésta técnica, pero ha 
sido desarrollada de diversas formas por los 
diferentes artistas que la emplean. La forma en 
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que corrige, 'es raspando por medio de una 
navaja o por una gema de fibra de vidrio que 
pueden eliminar pe~ueñas man~has o errores. 

CAR.}'ULlITA AA8CABLE 0 E8GAAFIAD0. 

Esta técnica JonsiSte,ffi preparar con tinta una 
cartulina de $uperficie satinada como el euro' 
kote o cromakote, la característica que tienen 
éstas superficies es que no son absorventes, 
debido a esto la tinta se seca fo\mando una del· 
gada capa y puede retirarse con facilidad 
raspándola cuidadosamente con una navaja, un 
exacto ó una aguja, en este ~,Ias imágenes 
creadas por el negro y el color" base del papel 
no se invierten como en la Xilografía al impri· 

mirse, el dibuja sobre la cartulina rascable se 
reproduce por facsímil. 

PA8TELE& 

Este tipo de material, es muy semejante a las 
tizas o grises comunes, con la gran diferencia, 
de que la materia cm que se forman las tizas 
,pigmentos extremadamente p~lverizados o en 
polvo> se ligan por medio de a~ite o cera y son 

I 

• 
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de meno' calidad, en los pasteles, los pigmen· 
tos se emr Jelven con una cantidad especial de 
gana o re sina. Estos tienen la característica 

. ··de poder ,:rear atmósferas suaves y delicadas 
tanto de tmo CO(!lO de color, por su presen· 
tación es difícil crear i1ustracimes con detalles 
finos. La desventaja de su USO es que no se pue
den borra' totalmente los errores e introducir 
cambios. En el mercado se pueden llegar a 
encmtrar hasta 600 matices de pasteles, los 
cuales se ~resentan en barras de diferentes foro 
mas o in=luso en forma de lápices. 

Los sopories que utiliza son los que retienen el 
pigmento como los lienzos y los papeles o las 
cartulinas con textura. Existen papeles espe· 
ciales para ésta técnica como la serie de can· 
sm o ingres que tienen una agradable textura y 
una gran variedad de colores. 

La textu"a es imporiante ya que brinda efectos 
especiales y le da un sentido especia: a la i1us· 
tración, ;>ara lograr esto el pastel debe de apli· 
carse con suavidad, hay quienes llegan a usar 
papel de ija común y corriente que mantiene 
muy bien el pigmento en su superficie. 

• • 
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El uso de lienzos sobre bastidor, también es una 
opción, se debe tener cuidado de no golpearlo 
por detrás, de ser así es muy fácil que el pig· 
mento se desprenda. 

Así como en el uso de lápices, carboncillo, san· 
guina, etc., ésta técnica también requiere que 
se fije para evitar la caída del pigmento, la apli· 
cación es la misma con las mismas variantes, 
pero en este caso la obra corre el riesgo de 
alterar su naturaleza, puede perder brillo y 
oscurecer el tono, en ocasiones es mejor sólo 
cubrirlo con una hoja de papel liso. 

El pastel puede aplicarse directamente con la 
barra o pulverizado y después frotarse con los 
dedos evitando tapar totalmente la textura del 
papel, es mejor aprovechar la superficie así 
como la notoriedad del trazo. La variedad de 
marcas que se hagan dependerá tanto de la 
consistencia del pastel, como de la superficie 
del papel y la presión con que se frote e! pig· 
mento. Un detalle de realización de éstatécni. . -- -

ca, es-la de evitar de mezclar los pasteles para 
obtener nuevos colores como se hace con las 
pinturas, lo correcto es aplicar independiente· 

• • 

mente cada color, es por ello, que existe una 
gran variedad de colores en el mercado. 

La gente que desarrolla ésta técnica, se basa 
en un boceto hecho con carboncillo, posible· 
mente por la manera de aplicación y acabado 
tan semejante. 

Esta es una de las técnicas pictóricas donde 
los artistas han desarrollado variantes en cuan· 
to a la fonna de aplicarlo, por ejemplo Degas les 
rociaba agua hirviendo hasta formar una 
especie de papilla, después la aplicaba con 
pincel. o bien, Delacoix, quien preparaba un 
lienzo imprimado con apresto, después ela· 
boraba el dibuja, finalmente suavizaba y 
adhería el pastel con vapor caliente. 

PASTELES AL 0LE0. 

Una variante de los pasteles blandos, son los 
pasteles al óleo, los cuales tienen una gran se 
mejanza a la técnica de la pintura al óleo, 
se preparan y se ablandan con trementina, se 
aplican con pincel o con los dedos supe~ 
poniendo capas. Se aplica sobre lienzos y 
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cualquier tipo de papel, no hac~ falta fijarlos. La 
forma de uso que da mejores resultados es la de 
combinar lavados de color sobre un dibujo más 
preciso hecho con el color compacto del pastel. 

, 1 

G0U ACHE 0 TEmPERe.. 

Estos términ6s se refieren a la,misma pintura 
, 

o técnica, hay quienes dicen que la denomi· 
nación témpera se usa en países de habla his-

, 

pana y gouache en los demás, pero están en 
un error, ya que ambos térmiflOs son aplica· 
bies en cwilquier parte del mundo -cual
quiera que sea su presentaciOPr. lugar de ori
gen e idioma-, mantienen las mismas carac
terísticas, los coinciden en lIarDar colores pa

ra cartel, también los denominan body color o 
colores para diseñadores. 

1, 

l' 
Las cualidades principales que presenta el 
gouache es la de ser una pintura con base en 
agua, opaca y de secado rápido. En su com
posición es sumamente parecido a la acuarela, 
está compuesto por pigmentos finamente pul
verizados y molidos anenos que las acuarelas> 
a los cuales se les añade hiel de buey y una 

• l 

• • 

cantidad proporcional de aglutinan':e como 
pueden ser goma arábiga, goma de tragacanto 
o dextrina, para darle cuerpo se usa sulfato de 
barita u otro polvo incolorc y alguna materia 
gelatinosa ya sea glicerina o miel que permite 
que no se seque demasiado rápido y se cuar
teé, la ca ,tidad de aglutinante es mayor y se 
le agrega alúmina. La caraderística principal 
que la distingue de la acuarela es la técnica 
como tal, el blanco en la acuarela ;>roviene 
del papel, el gouache aplica el pig:-nento y 
también permite modificar, restaurar o cubrir 
errores por muy oscuros que sean los colores_ 

Su presertación en el mercado es en tanros, 
tubos y pastillas. En el caso de las pastillas son 

como las acuarelas ya que, por muy poca agua 
que se e:r plee, no son tan cubrientes como las 
presentac.ones en tarro o tubo. 

Los papeles que se pueden emplear son los 
mismos cue en las acuarelas_ sin prepara
ciones especiales. 

Siendo la Jpacidad una de sus principales ca· 
racterísticas no conviene usarlo muy diluido 

---,--

• 

U\ ILUSTAACI01T 

-\ 
~",,,¡ 

:~'="'i ',.l. 
1 



LA ILUSTAACI(1) • 

ni sumamente espeso sino tratando de imftar a 
la pintura al óleo. Para lograr zonas de color 
planas y espesas <que es la mejor manera de 
presentar el gouache> debe aplicarse la pintu
ra con una consistencia uniforme. Debemos 
de tomar en consideración que la pintura se 
aciara cuando se seca. Para poder crear tex
turas, -si es necesario- se puede agregar en
grudo. Esta técnica es muy empleada en ilus
traciones destinadas a revistas, por sus colo
res nítidos y planos, que son fácilmente repro
ducibles en fotomecánica. 

ACUARfLA. 

Antecedentes Históricos. Desde hace aproxi
madamente 3500 años en Egipto las imágenes 
de las llamadas "miniaturas" <rollos o volúme
nes elaborados de papel papiro que se 
enterraban con los muertos> eran pintadas 
con colores transparentes; los pigmentos se 
obtenían de tierras para los ocres y sienas, pa
ra el rojo algunos minerales como el cinabrio; 
para el azul la azurita; la malaquita para ela
borar el verde; el oropimente para hacer el ama
rillo y el relajar para obtener el naranja; usaban 

• 

• 

• 
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la madera de sauce quemada para el negro y 
para el blanco la tiza de yeso. 

Los pigmentos eran aglutinados con goma ará
biga y clara de huevo y eran aplicados diluidos 
con agua, estos eran colores a la acuarela. 

Hasta el siglo IX, en Grecia, Roma y Siria, la 
gran mayoría de las miniaturas eran pintadas 
con acuarela, en ocasiones la mezclaban con 
blanco de plomo, la pintura a la acuarela ya 
es un hecho común en el Renacimiento, du
rante el reinado de Carla Magno, él consiguió 
la colaboración de artistas que alternaban la 
acuarela opaca con la transparente, éste 
procedimiento se extendió durante la Edad 
Media y el Renacimiento. 

La acuarela no fue reconocida como un pro
cedimiento hasta fines del siglo XVIII. 

En tiempos del pintor y grabador alemán del 
siglo XVI, Alberto Durero, uno de los princi
pales precursores de ésta técnica, se decía que 
las acuarelas no tenían valor documental, ya 
que generalmente eran utifizadas para simples 
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apuntes de futuros óleos; la subvaloración que 
se le dio como pintura se ha mantenido hasta 
principios del actual siglo XX. 

Después de Durero, la acuarel~ se usa como 
medio auxiliar para pintar con óleo; esto sucede 
especialmente entre los artistas flamencos, 
pMncipalmentken Pedro Pablo Rubens, la ma-

l' 
yoría de sus cuadros eran obras muy grandes 
para decorar Iglesias, mansiones y palacios. 

, I 

La dependenc:ia a la pintura a'lla acuarela es 
general en Europa durante los siglos XVI y 
XVII, excepto en Holanda, 'en donde algu
nos artistas la ocupaban paral pintar notas y 

, 

apuntes que posteriormente vendían como 
cuadros pequeños a los artesanos y burgue
ses de Ámsterdam. 

En el Renacimiento y durante \,os siglos XVI y 
XVII, todos los artistas pintaban a la acuarela 
con un solo color y esto se debe a que en 1390, 

el artista y educador italiano Cennino Cennini 
escribió en s~ muy famosa obrd 11 libro dell'Arte 
que después de fijar y acentuar el dibujo, se 
pueden sombrean las formas ,~on lavados de 

l' 
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tinta, haciéndolo con tanta agua como la que 
cabe en 'Jna cáscara de nuez pudienc<J oscu· 
recerla añadiendo dos gotas más de tinta. 

La· acuarela monocroma o aguada general
mente se utilizaba para tomar apuntes al aire 
libre, empleaban papeles de color gris, amarillo 
u ocres y posteriormente pin;aban con sepias y 
agua según lo expuesto por Cennino Cennini. 
El pintor :::Iaude Lorrain, célebte paisajista, uti
lizaba dos o tres colores de la misma gama, 
sepia o siena y tierra sombra; el pintor francés 
Nicolás Poussin alternaba los cuadros de figu
ra, religiosos y mitológicos con paisajes, 
Lorrain pintó algunos de sus estudios con dos 
colores y en ocasiones les añadía negro, la 
riqueza de color que obtenía era notable, 

Es importante nombrar a Rembrandt, pintor 
holandés que nunca pintó a la acuarela, pero si 
pintó cientos de apuntes y estudios a la agua
da, color sepia oscuro, capaz de expresar el 
volumen, la sombra, la penumbra y el reflejo. 
Cuando se domina la técnica a la aguada co
mo el maestro Rembrandt, se está a un paso de 
pintar a la acuarela, en color. 

• 
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Lorrain, Poussin y Rembrandt, como muchos 
otros pintores del siglo XVII hicieron de la agua
da una forma de pintar que tenía valor por sí 

misma, era ya algo más que un medio auxiliar 
para pintar al óleo. Se estaba a un paso para dar 
lugar al inicio de la pintura a la acuarela que se 
dio en el siglo del gran "Grand Tour"_ 

El siglo del "Grand Tour" era llamado así 
porque el viajar estaba de moda y fue a mitad 
del siglo XVIII, cuando los Ingleses descu
brieron Roma, donde el rey Jorge 11 pretendía 
transforma a Inglaterra, de ser un país agrícola 
en industrial y comercial. Fue a través del 
Canal de la Mancha, que cientos de comer
ciantes, industriales, intelectuales, artistas y 
aristócratas, viajaban de Inglaterra al viejo con
tinente_ También era el tiempo del Arte Neo
clásico, el cuál también se vio influenciado 
notablemente por parte de los ingleses. 

En ese tiempo por el hecho de existir muchos 
turistas, se realizaron un sin número de pintu
ras, pues querían llevarse el recuerdo de 
Londres gráficamente, estos recuerdos eran 
pintados en sepia o en negro. En Gran Bretaña 

• • 
~--------------------------------------------------- -

• 

se publicaban láminas inglesas, realizadas con 
aguafuertes o grabados al cobre en color sepia 
o negro, éstos eran elaborados por dibujantes a 

los que los ingleses les llamaban topógrafos. 
Hasta que finalmente un día alguien pensó que 
las láminas impresas podían ser más vistosas, 
iluminándolas con colores a la acuarela, la co
loración fue tomando tanta importancia que 
más parecían pintadas que dibujadas, a ésta 
transformación de dibujos a pinturas influyó 
notablemente el artista inglés llamado Paul 
Sandby, a quien los ingleses consideran como 
"El padre de la acuarela"_ Fue a partir de ahí 
que los artistas. de esa época empezaron a 
tener su propia paleta de colores a la acuarela, 
cada cual con su tema preferido, enalteciendo 
el valor de la técnica. Algunos pintores ingle
ses introdujeron gamas de colores por ejempl(}. 
Francis Wheatley introdujo colores vivos 
como el amarillo, azul y ro jo; por su parte, 
John Robert Cozens precursor del Movimiento 
Romántico en Inglaterra pintaba con grises, 
sienas, verdes y azules_ 

A finales del siglo XVIII apareció el libro más 
antiguo pintado a la acuarela, el pintor y 
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escritor Willi<lm Blake demostró sus cono

cimientos y su gran poder imaginativo escri

biendo poem¡¡s que publicaba en libros edita

dos y pintado$ por el mismo. Son célebres las 

acuarelas" que ilustran el libro, de Job, sobre 

los poemas de Dante. 

¡ ej.: " 

La técnica a ~1l.cuarela fue evolucionando y 
fue en el siglo XIX que se caracterizó por el 

uso de más color. mayor síntesis y más luz 

<paleta de colores claros>. 
1: 
I 

Son pecas los; artistas a la acuarela que partici-

paron en el arte figurativo, I~tgran mayoña se 

mantuvieron distanciados de tú'!: movimientos y 

estilos que iban apareciendo durante la mitad 

: del siglo XX, es en esta época tuando se imim 
,ita pintura al óleo <con más cuerpo y colOf>, en 

p~juicio de la transparencia; rnl-o hecho impor

tante es la práctica de trucos para fil.vorecer las 

reservas, como son el uso de cera, goma líquida 

y para obtener efectos especiales, con esencia 

:de trementina, sal, máculas, aerógrafO, etc. 
1 

Actualmente la pintura a la. acuarela sigue 
, 

la misma temática, los motivos tradicionales, 

• 

• 

• 
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Paisajes rupestres, temas portuarios y de fe

rrocarril, marinas, retratos, naturaleza muer

ta, temas actuales, casas; calles de subur· 

bias, zonas industriales, barrancas, indíge

nas y co!;tumbres. 

La acuarela ofrece una insuperable ventaja: la 

transparencia, aún cuando es dificil controlar 
el manchado por el movimiento del agua. 

La acuar·~la puede ser capaz de transmitir vida 

y frescura principalmente en aquellos motivos 

en el que el agua está presente como son el 

mar, los ríos, los lagos, la lluvia y la niebla. 

Es la técnica más empleada para las ilustra

ciones de libros infantiles, por lo regular la 

gama de colores a la acuarela son claros y 
tiernos, en el mercado existen materiales co

mo son pinceles y papeles especiales para 

pintar con ésta técnica. 

El pintor español Michel Cily pinta a la 

acuarela con unos resultados admirables, su 

paleta es de colores cálidos, utiliza sienas y 

grises, sus cuadros son unos excelentes ejem· 

• 
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plos de fonnas y colores en síntesis. Son pocos 
conocidos los pintores actuales que utilizan en 
sus paletas un reducido número de colores y 
en especial anteriores a la acuarela, el sepia 
y el negro caracteñsticos de la técnica aguada. 

i11A TERlALE8 y UTEITSllJ08. 

El mejor uquido para pintar a la acuarela es el 
agua misma, existen algunos humectantes y 
restringentes que mejoran sus caracteñsticas, 
hay otros productos que permiten obtener 
detenninados efectos: 

Goma liquida. Es un producto especial que nos 
ayuda a cubrir las zonas en donde no quere
mos que exista color; como por ejemplo reservar 
brillos o destellos, se aplica con pincel y se deja 
secar hasta que se crea una película muy del
gada impenneable al agua, se elimina frotán
dola con el dedo o con una goma de borrar. 

Médium nO_2 Contiene goma acidificada, se 
mezclan algunas gotas con agua, elimina la 
grasa, asciende su adherencia, les brinda a los 
colores mayor intensidad, brillo y transparencia. 

• 

• 

• 

• 

Hiel de buey refmada. Es humectante, se mez
cla un poco en medio litro de agua, facilita la 
adhesión del pigmento y la fluidez del agua_ 

Glicerina. Prolonga el tiempo de secado, se 
recomienda cuando se pinta al aire libre o 
donde hay demasiada ventilación. 

Alcohol de 96 grados. Acelera el tiempo de 
secado, es recomendado cuando se trabaja en 
lugares muy húmedos, lluviosos, en días nubla
dos junto al mar por ejemplo. 

~ Es ¡¡sado para proteger y darles brillo 
a los colores, caracteñstica prinCipal de una 
acuarela tenninada, por eso es recomendable 
pintar pocas capas en zonas muy oscuras, que 
al secar aparecen menos intensas y dismi
nuyen el contraste. Si se barniza con varias 
capas al grado de que la acuarela resulte bri
llante se asemejará a un impreso plastificado. 

PIl1CELES PAAA PIl1TAA,.A LA ACUARPA 

Los pinceles para pintar acuarela están com
puestos por un mango de madera barnizada 

• 20, 



208 

• 

que mide aproximadamente 20 cms., en su base 
se inserta la virola hecha de metal cromada, 
que sujeta el haz de pelos. Ex~ten diferentes 
tipos de pelo que determinan la yalidad del pin
ce" de marta, de meloncillo, de buey, de vena
do <japoneses> y sintético. De lós anteriores el 
mejor para pi~\a¡- a la acuarela es el pincel de 
pelo de marta! Se'extrae de la cola de un roedor 
llamado Kolinski que habita en China y en 
Rusia, debido al laborioso prdceso de fabri
cación, el costo es elevado, p<! esto algunos 
fabricantes los combinan con los pelos rojos de 
las orejas del buey, los pinceles de pelo de marta 
se distinguen por ser esponjosOs, su capacidad 
de llevar humedad y color en cantidad, se dobla 
cm una ligera presión hecha con la mano, se 
ensancha como abanico, ofrece siempre una 
punta perfecta. En base a calidad les suceden 

" los de meloncillo o ardilla y de pelo de buey. 
Existe un pincel en forma de paletina que es 

, -
japonés y es recomendado para pintar celajes y 
fondos de degradados amplios.IExisten de diffr 
rentes grosores, para los pinceles de pelo de 
marta desde el número 00 hasta el14 y para los 
de pelo de buey hasta el número 24. 

I 

• , ¡ 

• 

• 
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0TROS TIP0S EJE PlTjca 8('1f¡: 

Pinceles de putois. Son franceses, de pelo de 
turón, se usan para fondos y degradados. 

Pinceles de mango de bambú y pelo de ye
nado. Son japoneses. 

Pincel de pelos de cerda en fonna de abanico. 
SirVe para pintar fregados y restregados. 

use y cef¡SERYACléf¡: 

Existen dos fOnDas para tomar el pincel: la 
primera es como si fuera un lápiz pero desde 
más arriba del mango y la segunda es con la 
punta del mango dentro de la mano, dete
niendo el resto con los dedos pulgar e Índice. 

Un buen :>incel de pelo de marta puede durar 
años, algunas normas para su conservación 
son las siguientes: 

1. No se debe de dejar el pincel dentro del agua 
por muchas horas. 

• 
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2. Terminado de usar se lava con agua y jabón 
,de ser necesario>, se escurre, se afina la puno 
ta de preferencia chupando con labios ó con 
las yemas de los dedos, finalmente se deja en 
un jarrón con el haz de pelos hacia arriba. 

3. Cuando se sale a pintar al aire libre, no hay 
que llevar los pinceles de manera que se 
estropeen los pelos, como por ejemplo revuel
tos con otros materiales o en el bolsillo; los 
pinceles se deben de envolver en un cartón 
rígido, atados por fuera y por dentro, de mane
ra que no se muevan. 

PAPEL PARk\ PIr¡TAA.A LA ACUARPA 

Es importante el tipo de papel que se utiliza para 
pintar a la acuarela, el que está hecho a base 
de pulpa de madera se fabrica en un molde o 
máquina de diferente calidad, ésta puede ser. 
Escolar. media o de gran calidad, en donde sus 
pastas contienen 100 X 100 trapo y es fabricado 
a mano con un gran cuidado en el encolado, de 
este paso depende la respuesta que dé cuando 
se le aplican varias capas de acuarela. Existen 
varios tipos de calidad de papel, los mejores se 

• 

• 

• 
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distinguen por el logotipo del fabricante que 
aparece en un extremo del papel, grabado en 
seco o como marca de agua por ejemplo, el fa
bríano, arches france, guarro y Zmders Parale, 

EL PAPEL SE DISTInGUE P0R.8\J TEXl'URli 
0ACAB.AOO: 

1_ Papel de grano fino. Es prensado en caliente 
para aislarlo y guardar una ligera rugosidad, 
la cual permite que la acuarela líquida se 
estabilice sobre su superficie, cuanto más 
fino es el grano del papel es más rápido el 
secado yCO!Te más la acuarela, la ventaja de 
este tipo de papel es que ofrece más lumi
nosidad de los colores. 

2. Papel de grano medio o semigrueso. Es pren
sado en frío, es el más indicado para el 
aprendiz de la acuarela debido a que se halla 
en el punto medio de fu.cilidades y dificul
tades que presenta esta técnica. 

3. Papel de grano grueso o rugoso Es el más 
indicado, cuenta con una rugosidad acentua
da, compuesta por minúsculos huecos regu· 
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lannente dispuestos que permiten que se acu
mule la acuarela líquida, esto retarda su seca
do y le resta brillo a los colores, 'esto último se 
debe a que cada uno de los huecos de la tex
tura ofrece una pequeña sombra, que en con
junto, oscurece un poco más el trabajo. 

Todos los padeles para pintar a la acuarela 
tienen un lado derecho y un revés, se dife
rencian en que la textura del revés es regular 
y simétrica, a veces forma un patrón minús
culo y diagonal. 

Presentación, 'grosores y medidas La resma es 
la unidad de medida del papel, está constituida 
pa- soo hojas. Lo que pesa la resma y su con
versión en gramos por metro cuadrado de papel 

I 

es lo que delennina su grosor, por ejemplo, es 
delgado de 4S gramos o grueso de ~ro gramos. , 

Las medidas del papel son diversas, se rigen 
por diferentes patrones, según el país fabri
cante. Algunas marcas de fabricantes de pa
pel de calidad para pintar a la acuarela son 
los siguientes, I 

• 

• 

• 
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• Guarro- España 
• Canson .0;, Montgolfier Francia 
• Arches· Fr anda 
* Fabriano- talia 
• Schoeller Parale- Alemania 
• Winsor / Newlon- Inglaterra 
• Whatrnan- Inglaterra 
• Grumbacher América 
• RWS- América 

Las hojas de papel para pintar a la acuarela 
se encuentran en diferentes presentaciones, 
sueltas, montadas sobre cartón do que evita el 
uso del tablero> y en bloque_ Las hojas presen
tan dos acabados, cuando sus límites son irre
gulares se les denomina barabas, por ser fabri
cadas a mano, las otras tienen un corte regular 
por haber sido cortadas mecánicamente. 

Tensado del papel En ocasiones el papel no es 
lo suficientemente grueso y suele pandearse 
con la humedad, por lo que es recomendable 
tensarlo antes de utilizarlo_ Para tensar el papel 
sobre un tablero de madera se siguen los si
guientes pasos, 

• 
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1. Se toma el papel de extremo a extremo y se 
mantiene bajo un chorro de agua caliente, 
se moja aproximadamente durante 2 mino 

2 .. Se coloca el papel empapado de agua sobre el 
tablero y aún mojado se estira con las manos. 

3. Inmediatamente se pega por cada uno de sus 
lados una tira del papel engomado <de prefe
rencia de 2 Ó 3 cm de ancho> previamente 
humedecida con una esponja con agua. 

4. Se pone a secar en la sombra en posición 
horizontal, no se deben de utilizar medios 
para su secado como el sol, la estufa o cale
factores. La duración de secado es de cua
tro o cinco horas. 

ALGVlT08 i¡IA!ER{ALES AUH1LIAR{:8 PAAA 
PIITTt\R..A LA ACUARflA 

1. Lápiz de plomo del NO.2 o HB para dibujar a la 
acuarela. 

2. 2 gomas, una blanca y blanda para borrar y 
otra de plástico gris oscuro para limpiar. 

• 
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• 
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3. Regla graduada de metal de 50 Ó lO cm. 

4. Juego de escuadras. 

5. Rollo de papel engomado de 2 Ó 3cm de an
cho, para tensar y montar el papel. 

6. Rollo de cinta adhesiva, para encuadrar la 
acuarela antes de empezar a pintar; < se co
loca como si fuera un marco para al 
finalizar la acuarela queden los márgenes 
limpios y recortadoSJ. 

~ Pinzas YiClÍinchetas para sujetar y tensar el 
papel, cuando es grueso. 

8. Barra de color blanco a la cera, para reservar 
los blancos antes de empezar a pintar. 

9. Pañuelos de papel para descargar y escu
rrir el pincel, para secar o absorber la hume
dad en grandes o pequeñas zonas. 

10. Un plato de plástico y una esponja sinté
tica húmeda para descargar el color o la hu
medad del pincel al ser apoyado en ella. 
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11. Pincel de mango especial de plástico, bisela· 
do; para rascar, dibujar o abrir trazos blancos. 

12. Palillos de madera rematados con una pe
queña cantidad de algodón, enrollado y 

, 

apelotonadQ en los extremos; como ele· 

mento de secado. I ;! 
13. Hoja de afeitar para rascar y de esta forma 

abrir blancOS en la acuarela aún húmeda. 

14. Un Mango y una plumilla para dibujar con la 
tinta china; para trazar lineas 'caña, bolígrafo 
negro y rotulador de punta fIDa gris o negra. 

15. Tinta china en barra, para dibujar con plu-
1, 

milla o caña. 

16. Cuchilla tipo cutter, para cortar el papel. 

li Tijeras largas, para recortar el papel. 

18. Bote de caucho o pegamento especial para 
adherir el papel sobre el cartóh o madera, an° 

tes o después de pintar. 

• 

• 

• 
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Los colores a la acuarela están compuesto~, 
por pigme 1tos de origen animal, mineral o 
vegetal, son amasados y aglutinados con 
agua, goma arábiga, glicerina, miel y conser· 
vador, la glicerina y la miel evitar el cuar· 
teamiento de la pintura al secarse. 

La, acuarela se su suministraen los Siguien

tes contenedores, 

l. Godets de acuarela seca. Los colores a la 
acuarela seca son económicos, se encuen
tran en pastillas redondas, para obtener el 
cokr se frota el pincel húmedo sobre de ellos. 

2. Godels de acuarela húmeda. Los colores a 
la acuarela húmeda son de calidad profesio
nal, contienen más glicerina y miel, los pig· 
mentos son más finos, los colores se diluyen 
muy rápido, se suministran en cazoletas rec
tangul ares fabricadas con plástiCO blanco 
que pueden tener 6, 12 Ó 24 godels, éstas se 
colocar dentro de una caja de metal, taro

bién se pueden adquirir en colores suefios. 

• 
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5. Gode!s de acuarela cremosa. Son de calidad 
profesional, se encuentran en tubos de 
estaño los más usados son los del número 3 
que tienen capacidad de 8 cm cúbicos, se 
diluyen al instante al contacto con el agua, 
se encuentran en el mercado en cajas de 
metal de 6 y 12 tubos, Se pueden comprar 
tubos de recambio. 

4. Frascos de acuarela liquida. Se presentan en 
frascos de plástico o de cristal y son más usa· 
dos en el campo de la ilustración que en la 
acuarela artística. 

LUZ Y 80lJ!BRit 

Es de gran valor aprender a observar para obte
ner mejores resultados al pintar, existen una 
serie de ejercicios aptos para educar la vista, de 
esta fonna se valoran luces, sombras, formas, 
volúmenes, tonalidades, matices, etc. 

El dibujo con modelo es un buen principio para 
aprender a observar, es necesario también el 
conocimiento de la perspectiva, la mayoría de 
los artistas acuarelistas eran expertos en ella. 

• 

• 

• 
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Para dar el efecto de volumen en los objetos es 
importante conocer los siguientes aspectos: 

!...l.!!b Es la parte iluminada en donde el color 
es el propio del modelo. 

2. Brillo. Este se consigue por el contraste, para 
esto hay que recordar que un blanco es 
mucho más blanco a medida del tono oscuro 
que lo rodea. 

5 Joroba. Se le denomina así a la parte más 
oscura de la sombra proyectada. 

4 Luz retJejada Esta aparece en el límite del 
objeto, al final de la parte que está sombrea· 
da. Es más intensa cuando un objeto de color 
ciaro se encuentra junto al modelo. 

S Claro-oscuro. Es la zona intermedia entre la 
parte de sombra y la parte iluminada. El tér· 
mino de claroscuro se puede interpretar 
como la luz Que cae en la sombra. 

6. Sombra PrOPia Es la parte de sombra opues
ta a la zona iluminada. 
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z. Sombra proyectada. Es aquella que apare 
ce sobre la superficie en la ~ue se encuen· 
tra el cuerpo. 

C01]1P0ITER... unA ACU AR¡:IA : 

Para dar inici~ a este tema es necesario resol· 
ver la cuestiá!l¿Qué es compo~er?, Existen va
rias respuestas a esta pregunta, algunas de 
ellas son, El famoso pintor Matisse lo definió 
como "«La. éomposidón es el arte de disponer 

en fonna deevratíva. los distintos elementos de 
que dispone el artista para eXpresar sus sen
timientos»"~, Los autores del Diccimario de 
Arte y Artistas, de Peguin, Peter y Linda Murray, 
sostienen lo siguiente "«es 1;1 operadón de 

ccmbinar los elementos de un cuadro para 
ébnseguir un conjunto visual satisfactorio» "', 
eí filósofo griego Platón lo Úpresó sencilla· 
mente, "Encontrar y representar la van"edad 
dentro de la unidad"20, 

Si se coloca una figura en el centro de un 
cuadrado, se obtiene una cDl!'posición simé
trica, situación que es válida en temas de tipo 
religioso, solemnes y majestuosos, pero si se 

• 

• 

• 

• 

mueve ese objeto hacia un extremo de la figura 
de cuacrado ;a variedad resulta exagerada, y 

es ahí donde surge el problema de dénde, en 
qué lugar colocar el objeto; fue en la época de 
Augusto, emperador romano cuando un arqui
tecto de rambre Vitruvio se cuestimaba la 
misma pregunta y la respuesta la resolvió su 
famosa sección dorada o regla dorada, "«Pa
ra que un espacio dividido en partes 
desiguales resulte agradable y estético, 

deberá haber entre la parte más pequeña y 
la mayor. la misma relación que entre esta 
mayor y el todo»"~. 

Algunas fórmulas que nos ayudan a dar el efec
to de tercera dimensión son, 

1. Pintar en primer plano las figuras de tamaño 
más grande que en un segundo plano. 

2. La superposición de planos sucesivos. 

3. Aplicación de la perspectiva, la cual nos pe!' 
mfte dramatizar el efecto de profundidad. 

• 

11 PARRAMON. op. cit p. 92. 
~ IBIDEM. p. 92 
., IBIDEM. p. 92 
oIBIDEM. p. 93. 
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4. Realzar el conlraste y la atmósfera. Carae 
terísticas que están relacionadas con los 
planos del cuadro, con la sensación de pro
fundidad y espacio. 

s· Utilizar colores cálidos y mos. Está compro
bado que los colores cálidos acercan las for
mas y los colores fríos las alejan. 

LA AGUABA, ru¡TESALA ElE LA ACUARPA 

Características y semejanzas. Para pintar a la 
acuarela hay que saber dibujar muy bien, te
ner dominio en las mezclas de color y su apli
cación, ya que es una técnica un poco más 
complicada que las demás. 

Antes de entrar a la experiencia con el color 
es recomendado practicar con la pintura a la 
aguada. Es muy semejante pintar a la aguada 
y pintar a la acuarela, la diferencia reside en 
que en la acuarela se pinta con colores, si se 
observan pinturas realizadas con ambas téc
nicas comprobaremos que la transparencia, 
la resolución de menos a más y la obtención 
de blancos del papel es la misma. 

• 

• 

• 
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TECI1ICA8 ElE LA ACUAR{:LA. 

Como observar blancos previamente. El blan
co del papel es el blanco de la acuarela, por 
eso importante reservar previamente estas zo
nas, en caso de que sean muy pequeñas, del
gadas o con un fondo uniforme se utiliza la go
ma líquida o el color a la cera blanco. 

Las técnicas para abrir blancos que no han si
do reservados desde el inicio son las siguientes: 

1. En seco: 

L Se humedece la zona con un pincel sintético 
o de cerda cargado de agua limpia. 

2. Se deja remojando uno o dos minutos. 

3. se frota con un pincel limpio y escurrido 
suavemente, hasta que el agua que deposita
mos se enturbie con el color desprendido. 

4. finalmente se seca la superficie con un 
papel absorbente. 
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!l. En seco, 

1. Se deja secar la acuarela y se dibuja un trazo 
blanco, sobre el frndo oscuro. 

2. Cm la parle cortante de un cutter se restrie
ga con fuerZa en un solo trazo. 

! ! 
III. En seco, 

, l' 
1. La zona debe de estar completamente seca y 

después se lija con energía utilizando un 
pequeño retal de papel de lija' muy fina. 

1. En húmeda 

toPara abrir líneas o trazos blantos en un fmdo 
.' oscuro es necesario realizarse en una zma 
recién pintada, utilizando el el<tremo biselado 
de un mango de plástico de un pincel espe· 
cial o de pelo sintético se trkacon fuerza. 

11. En húmeda, 

I 

!. Absorbiendo color. En una zona todavía hú' 
meda se pasa con un pincel limpio con poca 

• 

• 

• 

• 

agua dándole la forma deseada, se puede 
observar como el pincel absorbe el color. 

2. Posteriormente se enjuaga el pincel y se seca 
un poco con un papel, puede repetir la ope
ración hasta lograr un blanco perfecto. 

1. Lavado de medio tono, en seco ,el tablero 
deberá estar ligeramente inclinado), 

1. Se carga el pincel con bastante color y se 
empieza a pintar desde la cabecera del 
cuadro, de lado a lado ero sentido horizontal, 
hasta terminar todo el cuadro. 

2. Manteriendo la humedad, rápidamente sé 
continua desplazando la aguada pero aho· 
ra cor pinceladas en sentido vertical. 

3. Finalmente en la base del cuadro, se pasa un 
pincel para absorber la pintura acumulada. 

11. Lavado de medio tono, en seco, 

1. Con un ~incel y agua limpia se empieza a hu· 
medecer la zona a tratar. 

• 
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2. Posteriormente con un papel se absorbe 
el agua. 

Para lograr un blanco más puro se utiliza la lejía 
diluida en agua anitad de agua y mitad de lejía>, 
sólo deberá utilizar un pincel sintético, ya que la 
lejía tiene efectos corrosivos en el pelo de 
marta, de buey o de ardilla, los quema 

Degradado en seco, 

L Se dibuja un recuadro. 

2. Pintamos una franja saturada de color en la 
parte superior del recuadro . 

3. Rápidamente se lava el pincel y se escurre el 
exceso de agua deslizándolo ligeramente en 
el borde del frasco con agua, enseguida se 
coloca en la mitad inferior del color para em· 
pezar a disolverlo y degradarlo hacia abajo. 

4. Se repite la operación hasta finalizar con el 
blanco del papel, siempre se pinta en senti· 
do horizontal, de lado a lado, presionando 
el pincel para que descargue el agua y pre· 

• 

• 

• 
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caviendo que el color no se acumule cuan· 
do éste se levante. 

Degradado en húmedo, 

L El papel debe de estar inclinado de 60· a rs·, 
el recuadro que se va a pintar se humedece 
suavemente con agua utilizando una esponja 
o un pincel plano y ancho. 

2. Se carga el pincel con el color deseado y con 
una cantidad moderada de agua, posterior· 
mente se pinta la franja superior del recua· 
dro, durante el proceso se debe de ir lavando 
a medias y rápidamente el pincel y hacer la 
degradación con pasadas rápidas procuran· 
do que no se altere la uniformidad. 

Con pincel seco. Consiste en pintar con el pin· 
cel casi seco, al restregarlo se reproduce la 
textura rugosa del papel. Se puede aplicar en Ií· 
mites y contomos de forma premeditada o ca· 
suaL Es indicada para crear contraste y la tex· 
tura áspera o rugosa de algunos cuerpos. 
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Con pincel h¡Jnedo. Se utiliza lÁ técnica de la 
acuarela húmeda, se logran texturas cargan· 
do el pincel con agua limpia ::; con color y 
aplicándolo en una zona recién pintada, pro-
duciendo así manchas. l' 

Palillo en hÚT!\edo. Con un pali)lo cargado de 
acuarela se ¡juede dibujar <ramas de árboles, 
líneas, etc.' y pintar, como la pintura base está 
húmeda, el color puesto con el &alillo se diluye 
y corre con el del fundo. 

Máculas. Esta textura se realiza por la presión 
que se ejerce entre un pap~l,,recién pintado 
contra otro que tenga o no pi~hu-a. Esta impre
sión de color es generalmente:abstracta y se 
puede utilizar para fondos, montes, etc. 

Con trementina (aguarrás?- P;: una acuarela 
recién pintada se le aplica un pincel de pelo 
sintético cargado con trementina, el efecto que 
produce es que aclara de forma irregular la 

. zona pintada. 

Con sal Mientras está húmeda la acuarela, 
se rocía un poco de sal encima, a medida que 

• 
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• 
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se va sec,mdo, los granos de sal van absorbien· 
do el pignento, mostrando unas manchas 
claras y difuminadas, cuando se seca comple· 
tamente, '*: desprenden suavemente los granos 
de sal con los dedos. 

Puntillismo. Esta técnica consiste en restregar 
un cepmo dental cargado de color sobre los 
dientes de un peine, de manera que caen sobre 
el pape: un gran número de puntos de color. 

ACUAR{:LA SECA. 

Al pintar en seco se corre el riesgo de que se 
corte la acuarela, ya que se puede secar el la· 
vado a medio hacer. Se resuelve pin'.ando de 
menos a más, primero las parles claras que 
pueden ser las zonas amplias y conthuar con 
las oscuras. La acuarela seca es como la 
acuarela clásica, no hay una técnica especial. 

Consiste en pintar sobre papel húmedo, de 
manera que el interior y los bordes de la figura 
aparezcan difuminados. 

• 
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Es básica la cantidad de agua que se utilice, en
tre más humedad exista más se correrá el color; 
provocando así mayor grado de vaporosidad y 
falta de definición ó viceversa. Se debe de con
trolar el grado de humedad, añadiendo agua 
con el pincelo absorviéndola con un papel. 

Para damos cuenta del grado de humedad se 
pueden observar la superficie desde un ángulo 
en donde incida la luz, si esta brilla, entonces 
se encuentra mOjada y no se puede utilizar, se 
debe de pintar sobre húmedo, no sobre mojado. 

81I)TE8I& 

Los siguientes puntos nos ayudarán a elaborar 
una acuarela con poco detalle, 

1. Se debe de ver el cuerpo de cuando en cuan
do con los ojos casi serrados de manera que 
lo que se está observando aparezca borroso. 

2. Pintar con un pincel grueso y papeles de me 
didas amplias, para no hacer demasiados de 
talles que se lograñan con un pincel delgado. 

" IBlDEM. p. I,\Z 

" IBIDEM. p. 13' 
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3. Pintar rápido hay que observar rápidO el cuer
po y pintarlo con pocos trazos en el papel. 

4. Se puede pintar en síntesis imitando la reali
dad o sólo la construcción del modelo, modi
ficando sus formas, aumentando o disminu
yendo todas las características que se 
encuentran en el cuerpo, incluso el color. 

El pintor más famoso del siglo XIX y promo
tor de la pintura modema Paul Cézanne ase
guró que para pintar el modelo en síntesis e 
interpretarlo hay que pintarlo "según la p~ 

pia concepción de uno mismo'''; y tam
bién expuso • Tengo ante el tema una idea 

firme de lo que pienso hacer y sólo acep
to de la Naturaleza lo que está de acuer
do con mis idell5, con mis falmas, con mis 

colores, tal como son según mi concep
ción iniciar '3. 

ACRILIC08 

Al tipo de pinturas compuestas o ligadas por 
resinas sintéticas se les da el nombre de acrili-
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cos, se pueden diluir con agua y su secado es 
tan rápido como el tiempo que el agua tarda 
en evaporarse. 

Una característica que lo diferencia notable
mente de otras pinturas que se pueden diluir 
con agua cOfT!o.la ac.uarela y el ,gouache, es el 
acabado. Al secarse, se crea una película plás
tica imperrne;¡.ble, cosa que no sucede con las 
anteriores a las que si se les pueden aplicar 
agua para modificarlas o alterarlas, por el con-

, 

trario, los acrilicos son versátiles, ya que se 
puede pintar encima de los colores secos sin 
correr el ries¡;p de alterarlos, ya sean totalmente 
cubrientes o 'en base a veladuras. Se pueden , 
trabajar tan densos o diluidos ·como se quiera, 

así como obtener colores totalmente planos, 
, 

opacos o transparentes y traslúcidos. 

Un aspecto que a veces puede resultar a fuvor 
y otras en contra es el secado, es tan rápido que 
si se trabaja mezclando color~ en el soporte 
directamente, debe hacerse cor:t mucha rapidez 
y práctica, ya que se corre el riesgo de que se 
sequen antes de fundirlos o crear efectos. Por 
ésta situación, los acJÍlicos tienen retardadores, 

• " L 
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que perrrilen prolongar el tiempo normal de 
secado. La ventaja del secado rápido es que 
permite ver los resultados finales enseguida. 

La variecad de soportes en que se puede tra
bajar ésta técnica, es ampEa, pueden ser lie 
20S, papeles, cartulinas, madera, etc., en los 
cuales no ~ace falta ningún tipo de tratamiento 
previo pan poder desarrollarla. Es posible tra.
bajar en superficies metálicas ·como pueden 
ser el co:xe o el cinc, en estos casos es nece
sario lijarlos con algún papel abrasivo áspero. 

Este tipo de pintura se puede adherir a casi 
cualquier superficie, mientras ésta no sea ni 
brillante ni grasosa. 

Si por algún motivo es necesario ionprimar 
cpreparar con ciertos ingredientes un soporte> 
ya sea porque se prefiere blanco o la porosidad 
es demasiada y se quiere disminuir, será nece
sario usar un imprimador específico pa"'a 

acrílicos, ya que aún, cuando éste en acabado 
se le asemeje mucho al óleo, no es posible usar 
un imprimador normal de base oleosa, ya que 
repele a los acrílicos. 

• 
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Como ya se mencionó, esta pintura es suma
mente versátil, se puede trabajar en su forma 
opaca o transparente y es altamente usado por 
ilustradores y artistas_ Cuando se trabaja sobre 
lienzo o cartón, es casi imposible detectar si es 
acrílico u óleo_ Por otra parte, si se trabaja dilui
do, sobre papel, sus características son muy 
similares a las de la acuarela. 

Con los acrílicos se pueden crear fondos o 
supelficies de colores planos ininterrumpidos y 
transparencias, ésta última se logra a base de 
lavados diluidos_ Por la consistencia y carac
terísticas que presentan los acrílicos, una vez 
que se usan los pinceles deben de lavarse con 
agua, ya que al secarse la pintura se vuelve 
impermeable y es dificil retirarla. Es preferi
ble usar agua ya que usar algún tipo de solvente 
desgastará con mayor rapidez al pincel. 

0lE08. 

Esta pintura, con la cual se han creado las 
obras de arte más impresionantes, se ha venido 
trabajando durante mas de 400 años, pero ae 
tualmente, desde hace un par de décadas la 

• 
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• 
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inclinación por el USO de ésta pintura ha decaí
do. Se puede decir que se relaciona más con 
los artistas que con los ilustradores, ya que los 
últimos, regularmente están bajo presión de 
tiempo y el óleo tarda en secar. En algunos ca
sos la pintura acrílica suplanta al óleo. 

La base de la pintura al óleo, son pigmentos 
mezclados con aceite de linaza o de amapola. 
Estos aceites tienen un tiempo de secado largo 
por medio de la oxidación, es por ello que la 
pintura al óleo presente esa gran riqueza de 
colorido que le caracteriza. La manera de & 
luirla para tener mayor control es con solventes 
especiales, el más popular es la trementina, 
que con respecto a la cantidad que se emplee, 
será opaca o transparente y con terminado 
mate o brillante. Las zonas oscuras son las que 
más tienden a hundirse y volverse opacas. 

Hay quienes sostienen que es el medio más !le 
xible; por el tiempo que demora en secar, per
mite pintar bajo la técnica "mojado sobre mo
jado", y también tiene la posibilidad de eliminar 
pintura hasta el fondo, para enmendar algún 
error o anexar alguna nueva idea. 
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La ventaja de lbs colOfes al óleo, es de su imper
ceptible cambio de frescos a secos. Regular
mente los fabricantes, produck pinturas de 
diversa calidad, por lo que hay que ser cuida
dosos al seleccionarlas, las profesionales llevan 
la etiqueta "ru1ists", son las de rÍlejor calidad y 

más perman1t~. 1 

I 

Los soportes al igual que para los acrilicos son 
muy variados; existen papeles especiales para 
bocetos que se realizarán con, óleo, fuera de 
estos, todos los papeles, cartones o lienzos re 
quieren imprimación, para éste proceso se uti· 
liza cola o pintura especial, de;,lo contrario las 
superficies absorbentes extraen el aceite del 
óleo y esto provoca que se hundan y disminuya 

1", adherencia del pigmento sobre la superficie 
haciéndolas menos duraderas. 

I 

Otras superficies son, cartones, de pasta de pa
ja, madera, contrachapado, aglomerado, car
tón preparado y el lienzo montado sobre basti
dor de madera <el más populan. En el mercado 
se encuentran éste tipo de soportes listos para 
emplearse, hay incluso soportes sintéticos que 
imitan las caracteristicas de los lienzos. 

I 

• 
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El metaltHnbién es posible usarlo, regu:armen· 
te se ha empleado en dimensiones pequeñas. 
el más e'Jlnún es el cobre, que no requiere 
imprimaCión, aunque se debe lijar la superficie 
para que nO repele la pintura. 

Existen ebs técnicas Dásicas para la aplicación 
del óleo, en la primera se realiza con mucho 
cuidado por medio de super;>osición de capas, 
cada una de las cuales se deja secar total
mente para aplicar una nueva y la segunda se 
llama 'pintura directa", en la cual es necesario 
emplear color opaco para terminar la pintura, 
generalmente en una sola sesión. 

La primer técnica que es la mas elaborada por 

el tiempo que se invierte para terminarla, se tra
baja primeramente en una llamada prepintura, 
dOnde es necesario contemplar una gama limi
tada de colores. Posteriormente se van aplican
do los colores opacos o veladuras para dar una 
luminosidad muy especial y característica del 
óleo. O bien se puede ut¡;izar la técnica del 
"esfumado' que consiste en aplicar los colores 
opacos traslúcidos para crear efectos de transo 
parencias con el color original. 

• 
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Otro tipo de técnica es utilizando pintura espe· 
sa "impasto", se puede aplicar desde la prepin· 
tura o durante el proceso, su finalidad es crear 
texturas. Los materiales que se utilizan para su 
aplicación son, espátulas o instrumentos afila· 
dos y papel absorbente o papel enrollado. 
Cuando el papel absorvente se presiona contra 
la pintura húmeda crea texturas variadas, a 
esto se le denomina "tonking" y cuando el papel 
no es absorbente se le Uama "frottage". Otra 
técnica es la llamada "mojado sobre mojado", 
la diferencia con las pinturas a base de agua es 
que no se corren cuando se aplican, pero si se 
llegan a mezclar con otro color aún fresco. 

Como ya lo mencionamos, los colores oscuros 
tienden a hundirse, por lo que en ocasiones 
debe bamizarse la pintura para mantener el 
auténtico sentido de la obra. Se puede hacer 
durante las etapas intermedias o hasta el final, 
cuando la pintura esta totalmente seca. 

Al referirnos a ésta técnica y al pensar en todos 
los instrumentos y equipo de precisión que se 

• 

• 

• 

• 

requieren para desarrollarla, jamás nos imagi· 
namos que se ha venido desarrollando a tra· 
vés de los siglos, desde la aparición del hom· 
bre, él utilizaba la técnica de soplar aire y 
pigmento para crear imágenes, incluso el 
uso de mascarillas datan también de aquella 
época, donde plantas, piedras o partes de su 
cuerpo como las empleaban para dejarlas 
plasmadas; para elaborar la pintura emplea· 
ban huesos huecos y pigmentos hechos con 
extractos de vegetales o animales. 

Actualmente la gente que emplea ésta técnica 
cuenta con unidades que proporcionan aire por 

medio de compresores eléctricos e instrumen· 
tos de alta precisión capaces de producir un 
sin fin de efectos y calidades. 

El atomizador bucal puede ser el instrumento 
que más se le asemeja a la antigua técnica, es 
muy sencillo y no se compara <en cuanto a 
tecnología> con los aerógrafos y las pistolas, 
que son sumamente elaborados, mecánicos y 
costosos, pero tienen la cualidad de poder 
crear texturas muy semejantes a la calidad 
fotográfica. De hecho la función principal que 

• 
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tuvo el aerógrafo en su aparición fue para el 
retoque fotográfico, se producían imágenes de 
magnífica calidad. 

Actualmente en el mercado existe una gran 
variedad de ti)lOs de aerógrafos y pistolas de 
aire, todas parie,fl,del mismo principio, constan 
de una boquilÍa' que puede dirigir y manipular 
la salida y la dirección del aire y la pintura; 
también incluyen una aguja y .una válvula o 
gatillo que al ~ccionarlos de igu~1 manera con· 
trolan estas salidas, además cuentan con un 

, 1 

depósito que contiene el medio, El aerógrafo se 
encuentra conectado al comj:ltésor por medio 
de una manguera o tubo flexible, 

11 

La variedad de aerógrafOs se debe principal· 
I 

mente a la manera de expulsar el aire y la pino 
tura, pueden ser de acción simple donde la 
válvula o gatillo sólo puede controlar una salida 
'de aire a la vez, obviamente se puede graduar 
para obtener diferentes calidades de trazos o el 
volumen de pintura, es recomerldable para prin· 
cipiantes, Los de doble acción son más ver· 

1 

sátiles, con ellos se tiene la posibilidad de con· 
1 

trolar las cantidades del aire y pintura al mismo 

• • 1 

7Á.,~j ~." 
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tiempo, Según sea la presión que se ejerce 
sobre el gaUlo es la salida de', aire y confOrme 
se hace retroceder, el volumen de pintura va 
:aumentando. Este es ideal para profesionales, 
por el grado de práctica que requiere, 

Otros tipos de aerógrafos que son más comple· 
jos y tienen un uso específico, el prime"o es el 
aerógrafo.pistola, cubre el hueco que existe 
entre las piStolas comunes de uso industrial y 
los aerógJ'afos, éstas sirven para fondear gran
des extensiones con un magnífico pulverizado, 
que no se logra con ninguno de los anteriores; 
el segundo es el aerógrafo turbo, éste es un 
instrumento sumamente delicado y de alto grao 
do de precisión. Funciona con una turbina que 
gira hasta 20000 rpm, su sonido es muy seme· 
jante al torno de los dentistas, Permite contra· 
lar la velocidad de la pintura, por lo que es 
inigualable para trabajas sensibles y delicados, 
puede producir las líneas más finas y resolver 
los detalles mas intrincados. 

Otras direrencias que presentan los aerágrafos 
entre sí de acuerdo al fabricante son e: tamaño, 
los diseños y los depósitos, 

• 
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El aerógrafo trabaja con cualquier pintura a 
la que se le pueda alterar su densidad con 
agua o solvente, por ejemp\o, el gouache, la 
tinta china, la acuarela, los esmaltes, etc. 
Solo se debe tener la precaución de usar pin
turas de buena calidad, ya que las de baja 
calidad no tienen los pigmentos tan pulveriza· 
dos y pueden tapar y atascar la salida del aire 
y de la pintura. En el caso de los acrílicos y 
esmaltes, se debe lavar totalmente y minu
ciosamente el aerógrafo para evitar que res· 
tos de pintura se sequen en su interior y va· 
yan con el tiempo mermando las cualidades 
de éste. Existen pinturas especiales para aeró
grafo de calidad profesional que aunque son 
costosas ofrecen un buen acabado. 

Es amplia la variedad de papeles que sirven 
para desarrollar ésta técnica, todas las superfi· 
cies que sean buenas para aplicar las técnicas 
anteriores, son recomendables para ésta. Para 
obtener buenos resultados es preciso contar 
con cierta experiencia, habilidad, poder de 
observación y memoria para recordar los colo· 
res y tonos empleados. eyaque se va trabajan
do poco a poco en pequeñas áreas>. 

• 

• 

• 

• 

Existen dos técnicas básicas para utilizar el 
aerógrafo, una es con enmascarillamiento y la 
otra es a mano alzada, la primera se desarrolla 
cubriendo y descubriendo las zonas que se van 
a pintar, las mascarillas pueden ser de papel a~ 
banene, mantequilla y mica <que se adhieren 
por medio de cemento para artistas> y de una 
película adhesiva especial que se puede des
montar sin temor a dejar rastros de adhesivo, 
éstos materiales dejan los bordes marcados, 
existen otros que no necesitan de ningún adhe· 
sivo y son para crear bordes sutiles y suaves. 

La técnica de la mano alzada, se refiere a usar 
el aerógrafo sin mascarillas, es empleada por 
las personas que ya tienen experiencia; los tra
bajos realizados de esta forma regularmente 
presentan bordes suaves. 

TECI1ICA ITIDITA. 

En las artes plásticas se dice que se utilizó una 
técnica mixta cuando en una obra se combi
nan mas de dos técnicas, unión que ofrece muo 
chas posibilidades expresivas, permite mejorar 
la calidad que proporciona una técnica dada. 
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4.4. 

CARfl.cTERJ:STÍCAS ESPECIFICAS ElE LA TECIj'ICA A Er¡1PLEAA, 
,. 

De las técnicas y materiales de represe:1tación que se describieron anteriormente las que más se 
utiliza en los libros infuntiles y q\¡e pueden cubrir nuestro objetivJ son los lápices de color. la acuarela 
y la técnica mixta; aplicaremos éstas técnicas a una ilustración con la finalidad de valorar los 
resultados y rsí escoger la que utilizaremos para la realización de nuestro proyecto. 

LAPIZ BE COL0R 

Como podemos apreciar en la ilustración, los 
lápices blandos y translúcidos al combinarse 
sobre el papel proporcionan erectos atractivos. 
El papel que utilizamos fue erfubriano, uno de 
los más recomendables para ésta técnica. 

: 

Observemos que los resultaaos son intere
santes, pero hay que destacar ,que la principal 
característica que tiene el lápiz es la de ser bá
sicamente un medio lineal y aunque la fuerza, 
forma, rapidez, presión de trazo y el lápiz em
pleado logren que las líneas den cierta expre-

,. 
sión e intención, lo que obtuvimos no cubre en 
uno los objetivos que buscamos; guardar la 
mayor semejanza posible con las pinturas 

, 

del arte religioso. 

• 
. l. 

• 

Es una Iimlante el hecho de que el lápiz se man
cha con el pigmento que no queda totalmente 
fijo ya que pierde intensidad y de esta manera 
corremos el riesgo de restarle calidad al materi
a! didádicJ que elaboraremos. Por to¿o lo ante
rior decicirnos descartar ésta posibilidad. 

• 
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ACUARELA. 

Es notorio en éste ejemplo que la. técnica a la acuarela ofrece más opciones para 

combinar colores que los lápices de color. 

La acuarela es una técnica que se ha utilizado desde la antigüedad, las pinturas rea· 

lizadas con ésta técnica tienen un valor más tradicional de su cultura, éste es uno de 

los puntos que debe de cubrir el material didáctico que se pretende elaborar en éste 

proyecto. 

La transparencia de color -su principal característica- transmite ternura, fragilidad, 

vida y frescura; también se pueden lograr colores fuertes y vivos utilizando menos 
agua en la aplicación. 

El delineado le brinda más fuerza y carácter, se debe de realizar con demasiado 

cuidado ya que si se utiliza demasiada agua puede expandirse la pintura y provocar 

manchas no deseables, con poca agua el delineado es más firme y preciso, aunque 

deben de hacerse varias pasadas para que quede completamente saturado, todo lo 

anterior nos exige hacer uso de otra técnica. 
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mIRIA 

Al observar la ilustración nos daremos cuenta que al combinar la técnica de la 

acuarela con la del aerógrafo brindan mayor fuerza, volumen, contraste, realce y 
realismo a las imágenes. 

La técnica se aplicó de la siguiente manera, se trazo la figura a lápiz sobre el papel, 

posteriormente se delinearon las imágenes con plumones de aceite de diferentes 

grosores, después se utilizó como base de color la acuarela y finalmente se retoca

ran las luces y sombras con aerógrafo. 

Por los resultados obtenidos concluimos que ésta técnica es la que mejor se acopla a 

nuestras necesidades, 

• Gran colorido, por el gusto de los niños. 

• Manejar colores similares a los de los iconos religiosos, es decir fuertes, vivos y 
una amplia gama de ellos. 

• Los colores se apegan más a la realidad, se identifican con el mundo que nos 

rodea, por lo tanto psicológicamente es más fácil que se retengan, con fines didác

ticos se aprende mejor. 

• El uso de la acuarela logra transmitir el mensaje con un valor más espiritual y cultural. 
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5.1. 

IJ1ETODOL0Glfi. ElE ElI8Ef¡8. 

Metodología de Proceso creativo/ Proceso de solución de problemas de Bernd Uibach. A continuación 
presentaremos un cuadro que representa las fases que tomaremos en cuenta de la metodología, 

Proceso creativo - Proceso de solución del prrolana - Proceso de diseño 

1, Fasll g~ llrlllla[ªción. • Análisis del problema. • Análisis de la necesidad . 
<Conocimiento del problema, • Análisis de la relación social ,hombre 
acopio de información y valo- producto>. 
ración científica>. • Análisis de la relación con el entorno 

'producto· entorno). 
• Desarrollo Histórico. 
• Análisis del mercado / análisis del 

producto. 
• Análisis de la función ,funciones 

prácticas). 
.... - - • Análisis estructural ,estructura cons· 

titutiVaJ. 
• Análisis de la configuración efuncio-

nes estéticas>. 
• Análisis de materiales y fabricación . 

• Definición del problema. • Fijación de valoraciones. 
,Clasificación del problema y • Exigencias para el nuevo producto. 
definición de objetivos). 
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Proceso creativo ~ ProceSo de solución del problema 

~ d~ iD¡;llbi1&iQD, • Soluciones al problema. 
(Elección de métodos para so· 
lucionar el problema, produc-
ción :de ideas y soluciones del 

! • problema:>. 

r , 

... 
3 Fase de iluminaciÓD. • Valoración de las soluciones al 

• i,1 

problema.(Examen de solu-
ciones, proceso de selección, 
proceso de valoración>. 

" , , 
I 

~, E¡¡~ d~ Y~dt\c¡¡¡;iQ[l, • Realii,ación de las soluciones 
del problema. 

r, 

" 

, 
1 

. . 
1 , , 

I , 
, 
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~ Proceso de diseño 

• Soluciones de diseño. 
'Concepto del diseño. 

.• Soluciones de principio. 
• Es"uema de ideas. 
• Maquetas ó modelos. 
• Valo'ación de las soluciones de diseño. 

• Elec:ión de la mejor solución. 
• Acoplamiento con las condiciones en 

el '1uevo producto. 

* Solución de diseño. 
• Construcción. 
• Construcción estructural. 
• Configuración de los detalles (elemen-

tos de servicio). 
* Desarrollo de modelos. 
• Dibujos . 

. ~ Documentación. 

PR@DUCCI0l¡ DEL PR..0YECT0 
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ElE8AAR0LL0 ElE LA !JIET0El0LQGIA APLI
CAElA AL PRQiECT0 

1. fase de preparación 

Ar¡ALI818 ElEL PROBLEI]1A. 

1. Análisis de la necesidad. De acuerdo al censo 
de población de 1991 de los 93-7 millones de 
habitantes de México el 89-7 % de cinco a más 
años de edad pertenecen a la religión católi· 
ca, -personas que habitan desde zonas rura
les incluyendo grupos indígenas hasta zonas 

urbanas-, y es del interés de todo miembro de 
ésta religión obtener los medios necesarios 
para que todos enriquezcan sus conocimien· 
tos acerca de sus principios religiosos. 

La pMncipal fmalidad de nuestro proyecto de 
tesis es que en verdad sea un apoyo para que 

• 

• 

• 

• 

el catequista imparta la doctrina cristiana, 
no obstante se debe de tomar en cuenta 
para su elaboración que no solo será utiliza
do por el catequista sino por todo aquel niño 
-pMncipalmente- y persona que esté intere· 
sado en conocer la Religión Católica. 

3. Análisis de las relaciones con el entorno. Es 
importante considerar la resistencia que de 
be presentar este material, ya que será uti· 
lizado un gran número de veces y principal· 
mente si es utilizado por los niños que tienen 
poca delicadeza para manejar este material. 

El factor ambiental se debe de tener en cuen· 
ta, ya que el clima del Valle de México es 
muy variado y la doctrina no siempre es im· 
partida en un salón o aula, por lo que se tie 
ne que considerar que el material estará ex, 

puesto al aire libre y a las condiciones que 
éste presente tales como el sol, el aire, la lIu· 
via, la humedad, el polvo, entre otros. 

4. Análisis del desarrollo históMco. Como ya lo 
mencionamos en el capítulo tercero los libros 
pop up han sido aceptados por todo tipo de 
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público, principalmente infantil y más en la ae 
tualidad, no sólo su finalidad es de entrete
nimiento como lo son 10$ libros pop up alu· 
sivos a te~as de películas, sipo también pue
den ser didácticos y culturales. 

Las escen¿¡$que contendrá el libro, estarán 
basadas en; el alié. religioso principalmente 
de los sig!o~ .XI, XIII y xv. c;onclusión a la 
que llegamos después de anajizar el resulta· 
do de laencLesta realizada a k>s niños en los 

, ,'. " l' 

centros de catequesisubiéados en el Distrito 
Federal y en el Área Metropolitana, otras de 
las finalidades por la que se aplicó es la de 
saber si conocían los libros pop up, si les 
agradaba el arte religioso y Si les gustaría 

que su catecismo fuera así, con esto, se pre· 
tende enfatizar y vivificar el valor religioso 
de lo que se va a enseñar y aumentar el acer
vo cultural de la niñez·a la qUe va .dirigida. . 

A continuación presentaremos JI cuestionario 
I 

aplicado y obf*'lVaremos por medio de gráfi· 
cas los resultaElos que nos llevaron a reafir· 
mar la idea df que a los niños. les agradan 
mucho los Iibrbs Pop up y el arte religioso. 

~ 1, 

• 

• 

• 
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CUESTIOnARI0 

Instrucciones. Marca de la forma que prefieras 
la respuesta de tu elección, si tienes alguna duo 
da:)lor favor pregúntame. 

l. ¿Qué tipo de libros te gustan más? 

' .. 
ID Libros de solamente texto 
b, Libres de texto con ilustraciones 

2. ¿Qué tantas ilustraciones te gustan que con 
tengan los libros? 

ID Demasiadas 
b, Algunas 
o Ninguna 

3. ¿Qué tipo de dibujos te gustan? 

ID Realista 
b, Fantástica 
o Caricatura 

4. De los siguientes dibujos, marca ccn rojo 
cuál te gusta más y con azul la que te parez· 
ca más sencilla. 

• 
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Siglo XI. 
La crucifixión. 

Siglo XII. 
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Siglo XII. 

~H""--'--

Siglo XII. 
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Siglo XIII. 

Siglo XIII. 
La visitaciól1. 
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Siglo Xv. 
La duda. 

• • • 

• • • 

Siglo xv. 
Pavoment de Narboa. 

PR.0DVCC¡0r¡ DEL PR.0YECT0 
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Siglo XVI 
Cristo Pantocrator. 

• • • 
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Siglo XlV. 
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s· ¿Qué opinas de los libros bidimensionales? 

ro Me gustan mucho 
bl Me gustan poco 
Cl No me gusl;an 

• 

6. ¿Te gustaría que tú catecismo fuera tridimensional? 

ro Sí 
blNo 

• 

l. En la parte Je atrá;> de ésta hoja, elabora un dibujo de Cristo. 

En la siguiente página mostraremos por medio de gráficas la evaluación de los resul. 
tados obtebidos. 

• • • 
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La pregunta r la hicimos con el objetivo de saber que relación tienen los dibujos de los 
niños de r a 12 años de edad con los iconos religiosos, como se puede observar en la grá
fica correspondiente la respuesta fue de que la mayoría de ellos dibujaron a Cristo en la 
cruz semejantes a los iconos del siglo XI, un 16% dibujaron a Cristo crucificado con un 
estilo semejante a las imágenes del siglo Xv. y el 32% representó algunas escenas de la 
vida de Jesús y aunque éstos dibujos se ven a primera instancia sencillos se puede obser
var que los niños tienen una gran noción de la proporción y que quisieron realizar sus 
dibujos lo más realistas posibles, aunque pudiera parecer que simplificaron una imagen. 

Algunos de los dibujos que realizaron los niños son los siglljentes-
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s. Análisis del mercado. Nos dimos a la tarea de realizar un análisis de mercado acerca 
de los libros pop u~, y de los catecismos infantiles con la finalidad de aportar datos que 
posteriormente nos ayudarán ~ establecer si es funcional un catecismo en piJp up y de 
ser así sabe~ que materiales, cplores, temas, tipo de ilustración, estructuras en pop up 
y mecanismps se pueden emplear. ~ 

Para éste proceso de investigatión acudimos a librerías religiosas y a las ferias delli· 
bro infantil yijuvenil de 1998 y 1999 que se llevaron acabÓ en el Centro Nacional de las 
Artes de la Ciudad de Mexico. 

l. 

A patir de la siguiéllte oagina.moslraremos los cuadros de anáUsis y sus gráficas 
reSDediyas~ 

• • • 
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AIlALI818 DE ll1ER..C.AD0 DE LlliR..08 P0P UP EIT 1998. 

TIPO DE TIPO IlE TIPO DE PIlPEL PASTA 
ILU8TR1\C100 TEI(1J\ 00Q1BR1: 

S 

Gigantes de Afria -
Teotihuacán 
Un cuento , 
Ecología 
Atlas 
La energía 
Clima 
Noche Buena , 
Pocahonlas , 
Hércules , 
El Rey León , 
ABC Dinosaurios , 
Amigos de Dios , 
En un principio , 
6a lIifgen de Gpe. , 

INDICACIONES: 

TIPO DE IUJSTRACION 
S, Sintdizada 
e: Compleja 
c.A., Corriente artística 

e CA R.. e E 0 
, 

1--1- ~I-
, 

, , , 
, 

, , , 
, , 
, , 
, , 

, , 
, , 
, 
, , 

iC!. , 
- - _. , 

, 

TIPODETIIM 
R: Religioso 
EC.: Educativo y cultural 
E: Entretenimiento 

S 

, 

'-, 

G D 8 G 

--I~ 17 

, 
, 
, 

, 
, 
-~ 

, 

TIPO DE PJ\PEl. 
o: Delgado 
S:Semi~ 
Q,Orueso 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

• • 

no. DE TAQ1J\I'iO 
P0PUP 

~-~ -'-
2SX2S 6 

ISX2S , 
35.5 X 21.5 , 
"'X •. , . , 
~5X2l.S , 
5S.SX2l.S , 

ISX2S , 
20 X25 6 

20 X25 o 
'20 X 20 , 
",X", , 
2SX2S O 

2!)X 2S o 
28 X 21.5 6 

Il'.STA 
D: Delgada 
S: Sernigruesa 
O: Gruesa 

• 

q·.DE nn;cAqI8l!!0S 
nn;cAOI811l08 OllLRlllTCS 

, 
._~'---~ 

o o 

" o 
, , 
o " , • 
" 

6 

o " • , 
• , 
o _ '1-__ 
, , 
, , 
, , 
• • 

q·.DE COSTO 
=A8 $ 

, 
"'" 6 "o 

• ,6 , ,6. 

" ,60 

6 ' .. 
6 ,6. 

6 2S , 
" , OS 

--'i _ ¡--.2'L....-, ,'" , ,'o 

• '50 
6 ,60 
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TIFO BE PAPIL 
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AITALI818 DE ITIERCAOO DE LlliRQ8 POP UP En 1999. 

TIP0SE TIP0DE TIP0 BE PAPEl. PASTA 
nelJ1BRl: U.U8TR¡\00n ITII1A 

8 
A"" • 
La bella y la besti • 1 La dama y ~ vaga 
.b.YIll!o . • 
Noche de p., 
La Navidad del 
Pastorcito 
Maravilloso Jesús 

Mi pequeño calen- • 
E1zooló~_ 
EIIe6n su famHi 

,~::~ la selva 

El transbordador 
esnaclal 
El cueroo humano 

_ .Momiasode Egipto 

INDICACiONES, 

TIPO DE ILUSTRACION 
So Sintetizada 
C, Compleja 
CA, Comente arlls1ica 

e C.A. IR. e J: B 8 
• • • 

• • 1, .- - • 
• • • 
• • • • 

• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • - .- - --• • 
• 

• • • 

11PODEn:tM 
R, Religioso 
fC: Educativo y cultural 
E: Entretenimiento 

G B 8 
• • 

• 
• 
• 

• • 
• 

• 
-T 

• 
• 

TIPO DE Pl'J>EL 
D: Delgado 
S: Semigrueso 
0.0""",, 

G 
• 

• • 

• • 
• 
• 
• • • 

• • 

TAII1An0 

2OX, 
2OX20 

20XU 

wX 20 

2OX20 

20XU 
22. X Z2 

~X!S 

25XZO 

2 X20 

2SX20 

zaX2I.S 

211 X 21.:>' 
X20 

3QXZO 

ll'.S1l'I 
D: Delgada 
5: Semigruesa 
G:Oruesa 

• 

n'.BE 
I'0PUP 

, , 
• 

, 
, 
6 

1 

6 
6 

6 

• 
• • 
• 

n'.se J¡lECAnl8l)l08 
IJIECAn18/Jl08 Sn'LRPTTES 

6 6 
o o 

" Iguales 

o o 

o o 

, ""a 
6 "' 
1 Iguales 

o o 
o o 

o o 

o o 
----- ._.-

o o 
o o 
o o 

tr. flE ceSTe 
E8CJ:qA8 $ ,. , " ,. .. 

, ., 
, ., 
6 '0' 
6 '0' 
1 .05 
6 'SO 
6 'SO 

6 'SO 

• .60 

• .60 

• 
• .6, 
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AnALI818 BE I¡IER,CAOO BE CATE08J¡108 IIlFAITTILE8 En 1998. 

n8ntJ11!!: 

C. para parvulitos 

C. de la In\elación Cristiana 

C. del R.P. Jerónimo de Ripal 

do 
Jesús, Uevanos al Padre 

C. Pq:¡ular de la. 
C<mmJ6n 
Dios me ama 

C. De la Docbina Cristiana 
Doctrina Cristiana Cur.;o 
Elemental 

Doctrina úisliana Cu rso 

<>.c : :~ . 

'd.
FL.-3.·a .. · .. · "" ----'" INQ!C.AC1ONES, 

TIPO DE ILUSTI!AClON 
" ", S: SmtetiZada ,iU ~=-. 

Medio 
C. Campesino 

C. en familia 
1.ELQ¡\eSismO U"""do 
Mi Primera Cormmlón 

TIPO BE ACTIVIDAIlF.8 n'. DE 
ILUSTAA08n 

8 C CA 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

ACTIVIIlADES 
S: Si 
N,No 

8 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

, 

• 
• , 

TEl¡U\8 
n 

" 
'" 
'o 

,. 
• 
" • '" 
~ 

q6 .. 
" • 'r , , 

TIPO DE PAPEL 
D: Delgado 
S: Semigrueso 
O: Grueso 

• 

C0L8R¡:8 

IR A Am 

• 

• • • 

• • 

• 

PASTA 
D: Delgada 
S: Semiw'uesa 
O: Gruesa 

• 

v 

• 

• 

• 

An In 8 

• 
• • 

• 
• 
• 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

I • 

COl.OIlfS 
R: Rojo 
k Azul 
Jo,m, Amarillo 

T\1'0 BE PAPEL 

D S G 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• , 
• 

V. ""de 
AA Anaran}ado 
RO, Rosa 

PASTA 
rAlt1M8 

D g G 

• taXIS 

• 20X15 

• 15XlO 

• 2aXIS 

• ISXIO 

• ZOXI!I 

• ",X" 

• 2OX1O 

• 20XlO 

• ",X" 

• 18XZ5 

• taXiS 

• 15XL& 

N, Negro 
S: Selección de color 

dodoSJ. 

C81IT8 
$ 

6.00 

Mo 

'.00 
¡oc 

;00 

~.OO 

'00 
!lona 

,"00 

"'.00 
,000 

'>00 
'DO 
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AIlALI8I&BE I'¡lERCiill0 BE CATECI81)108 rnrAIlTILE8 En 1999. 

I 

nO!l1BRl: 

c. para parvulitos 
~ 1!..lniciació!!.. Cri~~ 
C. del R.e Jerónimo de 

Ripaldo 

~s. Uevanos al ladre 
C. ?opular de Ja. 

~ión 
DIos meama 
ge la Doctrina Cristiana 
Doctrina Cri5tiana Curso 
Elemental 
~trina Cristiana Curso 
MedJo 
El Catecismos Ilustrado 
Mi Primtra Ccmunión 

~nosUama 
Del Bautismo a la Eucaristía 
Dios me ofrece su vida 

INDtCAC!QNE$ 

TIPO DE ILUSTRACION 
S, Sintetizada 
C: Qmpleja 
CA, Carienle artística 

, 
TlP0BE 

Jn.USTAAClOO I'lCTlVIDABES lj •. DE 

8 I e CA s n 
TJiIlIAS 

I ~ v 1" --;-+-, 
.. :!..... '" 

1 V 

W~-.. ..L .... - ~.-. 
._.-

• ,. 
, 

.\ • " f . 

·1 • í!u 
I • · ¡-. " '" • " ~ 

. - ¡-.-1--1---.. 
" I 

" I " 96 

" " 6, -
" " 1'11 

" ;1---r' f--~-• I-!'-r-
" 

" " 3D 

lCT1VII:>'Jlf.S TIPO DE PAPfl. 
[); Delgado S: Si r 

N,No '."," s: Semigrueso 
el: Grueso 

OOLOI<t:8 

I R. I A Am v An ij 1 s 

1 c- t-c. . 1" 

-+' ~-.'!., f--"~ 
, 

V 

'-; r-,; ---- .- ; ----t-

" -j " - . - .. 
., 

• " 1 
- - - 1-"+ 

" " I-r - 1--1_ r-- -

" " " 
1 -- f---. • 
1 " 

\-t-- " " - 1--. --- f-..; r' 
I 

l· " 

Il'STA COLORES 
D: Delgada R, Rojo 
S: Semigruesa 
G: Gruesa 

• 

A, Azul 
Am: Amarillo 

• • 

--
TIF6 fJE l'APa 

\) s 1 G 

" ~±~. .. 

" 
• 

. - +--• -~-
• 
• I 
• , 

- ,.. 
" j--. 1-- . 
" 

• 
" 

t-~-- - -

" • 

V: ~de 
An, Anaranjado 
Ro.Roo.a 

PASTA 
rAll!AlíO 

D S G 

" 20 Xl5 

" ZOX15 . 

" lSXIO 

.- r--- ----
~- . 2OX1S __ r---
• lSXIO 

.1 2OX1S ., 2OX 1S. __ 

" 2OXIO 

" ZOXIO 

" II!IXZ5 

" ISXI-' 

" wX 21.S._ 

" ISXIO 

" 2eXZI.5 

N: Ne¡;J'O 
S, Selección de color 

dodOSl. 
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COSTO 
$ 

9.00 

q~O 

6.00 

--
12.00 
--

6.00 

10.00 

¡DO 

"",,O 

',",0 

15-00 

3·00 

uno --
qno 

30.00 .t==!l;;d- -••.• -... 
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6. Análisis de la función. De acuerdo a meca· 
nismos y estructuras de los libros pop up, 

• El niño al interactuar con un libro pop up, 
ocupa más sus sentidos, por lo que su apren· 
dizaje es más rápido y mejor, se identifica y 
acopla más con el mundo que le rodea y ejer
cita su imaginación e intelecto, así como su 
destreza manual. 

• La estructura en pop up le da una cualidad 
especial de movimiento, impresiona a tal grao 
do sus sentidos que logra envolverlo en el te 
ma que se está dando a conocer. 

• Una estructura pop up, puede representar 
cualqUier tema, con un material resistente 

• Por su tamaño y compactibilidad ocupa poco 
espacio, por lo que se puede manejar sin 
problema y ser llevado a cualquier parte. 

• En cuanto al color y fOrma, nos basaremos en 
la psicología de ambas, así como en la infan· 

• 

• 

• 

• 

til, para que el mensaje sea más sencillo, 
directo y especificamente para ellos. La fun· 
ción del diseño transmite cultura. 

l. Análisis estructural. No existen normas espe
cificas para la elaboración de estructuras 
pop up y mecanismos movibles, sin embargo 
existen algunos libros que nos enseñan a 
realizar algunas fIgUras de este tipo y son 
muy útiles para toda persona que desea rea· 
lizar un trabaja así, incluso le ayudan a moti· 
var su imaginación, también es recomen· 
dable desarmar los libros pop up para estu· 
diarios y con creatividad y paciencia se pue
den realizar un sin número de estructuras 
pop up y mecanismos movibles. 

En el capítulo tres presentamos algunos ejem· 
plos de estructuras pop up y mecanismos mo
vibles que nos servirán de base para la reali· 
zación del catecismo infantil en pop up. 

8. Análisis de la conf¡guración. Para \os puntos 
de apariencia estética de nuestro proyecto 
nos basaremos en los resultados del cues· 
tionano aplicado a los niños y a los estudios 

• 281 
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de mercado d~ libros pop up y de catecismos 

infantiles de los años 199B y 1999. 
, ~ 

• La ilustración debe de ser senciUá ya que a los 

niños es la q~ más Dama. la at~ción y psi· 

coIógicament~ a primerainslancia es la más 
queda fijada ~ su mente. Es importante meno 

cionar que un~delas características de los 
iconosreligioS<!>s es su sencillez en la imagen. 

I 
! 

• Como pudimOs ob~var en los análisis de 

mercado de liItos J>OI) .up y cate\;ismos infan· 

tiles, la mayoría de las imágenes que utilizan 

son sencillas y cc:mplejas, no 'Se encontró 

ninguna que tuviera como base alguna corri· 
, . 

ente artística, Pata. este proyecto si nos 

basaremos en el arte religioso, 'ya que son 

imágenes sen(!:illas con 1JI1 poco grado de 
complejidad, proporcionan un mensaje más 

espiritual por la pSicólogía de la finagen y del 

color que utilizan, transmiten cultura y son 

agradables para Jos niños. 
, 

I 
• Se tomarán en ¡cuenta todas aqúellas cara€. 

!erísticas que distinguen a los iconos religio

sos <vestuario, utensilios, arquitectura, pai· 

• 

• 

• 

• PR!'lElUCCI(1) ElEL PR0YECT0 

saje, psicología del color y de la imagen> prin· 

cipalmente los de los de los siglos XI, Xlii y 

XV que s:n los que más atrajeron a los niños. 

Hemos ot>seryado que los catecismos in· 

faÍl!ílesconlienen la misma informac:ón, lo 

que;varía es el número de temas y la redac· 
ción. Así, nos dimos a la tarea de consultar 

a sacerdotes de la Iglesia Católica con la 

finalidad de desglosar esa información en 

un cierto número de temas y los dibujOS 

que podía representar mejor cada UClO de 

ellos de acuerdo a sus experiencias que 

han tenido can los niños durante su sacer· 

docio, cada escena que se elabore repre· 

sentará un tema. Los resultados los presen· 

tamos en el cuadro de la siguiente página. 

• 

~ 
~ 

~."' .. '.". .. ~ .. 
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ESCEnAS ILUSTRACI0n 
T0I1101. 
1. La Creación. La Santísima Trinidad y la creación. 

lI. Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. 

1lI. Espiritu Santo. El día de Pentecoslés. 

IV Los Mandamientos de la Ley de Dios 1, , Y s. 2 camino~ en uno Dios ~ en otro una persona desprecian-
do a los í olas actuales e os vicios). 

V. Los Mandamientos de la Ley de Dios 4, S Y •. La presencia de Dios en la familia (obediencia y desobe· 
dienci",. 

VI. Los Mandamientos de la Ley de Dios 6 y g. Un niño viendo una revista pornográfica y teniendo malos 
pensamientos. 

VII. Los Mandamientos de la Ley de Dios ¡ y 10. Una persona robando. 

T0Q10 n. 
VII. La Iglesia. Cristo con San Pedro cuando lo nombra Papa , de fondo la 

Iglesia dos católicos> y un templo. 

IX. Los Sacramentos, Bautismo y Confirmación. El Bautismo de Jesucristo y el Bautismo actual. 

X. El Pecado y el Sacramento de Confesión. El pecado de Adán Eva y una confesión. 

.~ .• Lp~ Sacramentos, Eucaristia y Unción de los Enfermos. La Ulltima Cena, la Santa Misa y un sacerdote aplicando lo 
Santos Oleos a un enfermo. 

XII. Los Sacramentos, Orden Sacerdotal y Matrimonio. Jesús entregándole las llaves de los cielos a San Pedro y 
una boda. 

Xlii. Las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales Una catequista ensenándole sa los niflos y una persona dán· 
dole de comer a un hambiriento. 

XlV. La Oración. Representar el Padre Nuestro. 

Dividiremos los lemas en dos lomos ya que para que funcicnen bien las estructuras pop up de un libro éste debe 
de contener en su mayoría 8 escenas. 

• • • 283 
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9. Análisis de materiales y fabMdJ.ción. 

PAPEL. 

El papel que escogimos para l~e,laboración de 
los dummies ftje el slrathrnor wtiting, tomamos 

, 

en cuenta las siguientes caraderísticas~ 
I - . . 

I 
* E~ resistel1te ~~ ,¡¡gua y a la,ap\~cación de la 

tecmca mixta, SI existe la necesIdad de hacer 
alguna ctn'etción' no se ·corre el riesgo de 
que sufran algún dafto por el cmtacio cm el 
agua y el pincel. l' 

* Su grosor <lYUf1ará a que las es~ructuras pop 
up y los mecanislTÓS trjdimenSionales sean 
más estables, ¡un páf¡9Idelgado impide que se 
levanten bien las eSructuras en ,pop up 6 que 
al momento de hacer funcionar el mecanismo 
movible se rompa ,¡ • 

* Se tomó en cu~t?el fada- económico, no por 

eL hecho de ~i}e un pa]:>el sea 'más costoso 
qurere decir que sea .el que mejor se acople a 

. nuestraS neCesidades, de igual rrlanera no por 
ahorrar se ~ó un papel poco resistente. 

• 

• 

• 
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Contemplamos la idea de escoger el papel en 
base a su filrmato, para economizar, se calcu· 
la el tamailo de las escenas, el número de és
tas, la aproximada cantidad de papel que ocu
parán los :-:necanismos movibles y el 4% más 
W Igs'l>oslbles fallas, lo anterior nos da una 
cifra aproximada de la cantidad de papel que 
se necesita utilizar, y en base a esta cifra, al gra
maje y al costo se escoge el que en suma sea 
económico, puede ser un papel de grandes 
medidas, de poco gramaje y de bajo cos:o pero 
que no cubra con los objetivos que buscarnos, 
por éste hecho no nos basamos en el tamaño 
para que nos resultara más económico, por el 
contrario lo que nos resultó más impa-tante fue 
escoger un papel que cubriera nuestras necesi
dades de calidad. Así como se eligió un papel 
para realizar los dummies también se escogió 
uno para la elaboración de la pasta, ya que 
siendo ésta la cubierta del un libro pop up debe 
de ser resistente. El papel que debe de llevar la 
pasta del libro es el ilustración cresenl 

El Rajlel que,recomendamos para producir el 
librop!Jjl.up, así como para la realización de los 
macapismos movibles es el papel caple de am-

• 
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bas caras blancas de 12 puntos de grosor, éste 
papel se puede encontrar con diferentes gro
sores, pero el de 12 puntos es resistente, no es 
muy grueso, lo que muchas veces complica el 
uso de mecanismos movibles, es manejable y 
ofrece buenos resuftados para la impresión en 
offset Para las pastas recomendamos el cartón 
comprimido de dos puntos de grueso el cuál 
puede ir cubierto por otro papel delgado que 
contenga los datos del libro. 

ID1PRE8!0D ~~ 
t=-~ 
~ Para publicar éste proyecto de tesis, el medio de 
LJ~,-~A impresión más apropiado para su reproducción 

-"'~i-"""-~ es el offset porque comparado con los demás 
':;", .c~~l puede producir una gran cantidad de ejem-

((~\ piares en poco tiempo, es de los más económi-
• ~,=::l:-::::~. ---. -. ces y ofrece buena calidad. 

~~i 

<3~ Su producción podría ser por medio de una 
'-~~-.l casa editorial que se dedique a la producción 

)7> . \:) de libros pop up como es Ron Van Der Meer 
\.~_ ~ .. ) Compaf\)' e Intervisual Books, Inc., éstas edito-,,-+--, / 

-~.::-_.>" riales cuentan con experiencia en la fabrica
ción de éstos libros pop up, tienen el equipo 

• 

• 

• 

• 

necesario para realizar los originales mecá
nicos, reproducirlos en offset, suajarlos, pe
garlos y ensamblarlos. 

Para que una casa editorial acepte producir un 
libro pop tip, se le debe de presentar el dummy 
del proyecto, ellos estudian la cantidad de pa
pel que se va emplear, el grado de complejidad 
de las estructuras en pop up y mecanismos 
movibles <ya que entre más laboriosos sean 
más tiempo se requiere para ensamblarlos y 
eso amerita más gastos de material y mano de 
obra>, la cantidad de pegamento que se va a 
emplear, el tipo de papel para su impresión, el 
número de colores que se imprimirán y el tira
je que se reproducirá. 

Después de que la editorial hace las modifica
ciones necesarias aproximadamente en seis 
meses envía un modelo del libro y el presu
puesto a la casa editorial que lo distribuirá en 
México, si ésta los acepta, la casa edftorial ~ 
tranjera se encargará de realizar todo lo que 
implica su reproducción. Es importante men
cionar que también se deben de hacer trámites 
legales tales como derechos de autor. 
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Se puede decir que el costo de éstos libros es 
elevado por el hecho de que está,n elaborados 
en el extranjero y las editorlal~s deben de 
pagar la mano de obra, el material, el mante
nimiento de la maquinaria,entré otros y aquí 
en México las editoriales que 'los distribuyen 

: ,1, 

deben de realiaar gastos aduan¡¡les para su 
importación, pero si se toma en cuenta la ca
lidad, la garantía de que son duraderos, auna-

- l' . , 

do a que son un excelente materi.al didáctico, 
concluiremos que sor/económicos 

i ,'. ~ 

l' 
Pasos a seguir por una ca 'la editorial para la 
creación de un libro POp UD; 

1. Se inicia con un concepto, de la historia, cuen
I 

to o tema que se va a representar. 

2_ Se realiza'nJ la<s> i1uslraciónces> del tema_ 

" 3- El proyecto se lleva al Ingeniero de papel, . . 
quien es el que, se. encarga de poper el movi-
miento a las esc\enas requeridas por el autor y 
del ilustrador. Manejar el papel requiere de 
mucha im¡¡gínación y práctica, pues a él se 
le encarga la t¡¡.rea de idear el ~~mero y el 

• 

• 

• 
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tipo de mecanismos que va a lleva el libro, 
el largo de las lengüetas, la altura a la que 
deben de llegar las estructuras pop up e in
cluso agregar música. 

El Ingeniero en papel realiza el dummy del 
Ii!:ro para poder analizar las partes que Ile· 
varán pegamento, donde y como van a ser 
colocadas las piezas movibles, el lugar de los 
suajes y el tamaño de las hojas tomando en 
cuenta que serán impresas. 

El Ingeniero en papel debe de ser muy profe· 
sional, ya que este tipo de libros son ensam
blados a mano, las medidas deben de ser pre· 
cisas, para evitar desajustes visuales y para 
que el papel no COfTa el riesgo de romperse 
en caso de una mala colocación. 

4. Se imprimen las ilustraciones. 

S. Posteriormente se suajan las piezas con sus 
respectivos cortes y dobleces. 

6. Se' arma el libro. Se dice que se necesitan 
apro)(~madamente 60 Ó más personas para 

• 

, •••• ; .•... ~ ... ' .. ' .•. 
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ensamblar un libro, estas personas, engo
man, insertan y pegan las piezas. En las úl
timas décadas los mecanismos son más labo
riosos y el pop up más complejo_ 

Como ilustran una página de libro y la sobre
cubierta. Los dibujos para los libros infantiles 
despiertan el interés de los lectores, por lo ge 
neral, este trabajo lo realiza el ilustrador que el 
editor artístico dispone. 

La primera etapa de diseño es producir la com-'5"~ posición a manera de boceto, en las que se 

~ ~ mostrarán los elementos que contendrá, la idea 
~---1 de como será el estilo y la ilustración. Después 

-"; ¡-._ .. ~ el graflSta y el ilustrador elaborarán bocetos 

<;le :¿~l más completos, de este último paso se elaboran 

4.íé) •. _ _ ... _, .I~ ~~straciones finales. 

... :;~ El ilustrador también elaborará los dibujos en 
{X distorsión, éstos debido a la tridimensionalidad. 

..;. _ ,"".~ Los dibujos se ilustran por separado y después 
-1/" '. '\" se colocan en su lugar correspondiente. 
H. I,'í 
1\', ' ... /. i ,:::t:;:p ¿Qué deben de considerar para diseñar estruc-

turas pop up y mecanismos movibles? 

• 

• 

• 

• 

Aunque la misión del Ingeniero en papel sea la 
de producir ideas creativas y gráficas para el 
diseño del papel, a menudo será necesario que 
realice los diseños en forma tridimensional, 
pues de esta manera tomará conciencia de los 
materiales que va a utilizar así como de la resis
tencia de los papeles. 

Una vez que se haya realizado el boceto fmal 
se desarrollará la idea en formato tridimension· 
al, la técnica de dibujo tendrá que tener un gra
do de desarrollo elevado, ya que cualquier fallo 
en el cálculo puede ocasionar distorsiones en 
la fIgUra final, como puede ser por un mal suaje 
o un ángulo desfasado; la construcción tridi
mensional tiene que observarse perfecta por 
todos los ángulos y los mecanismos tridimen
sionales deben de funcionar correctamente . 

Otro fador que se debe de tomar en cuenta 
es la distorsión que la imagen va adquirir al 
trabajar en una figura en tres dimensiones, 
una vez que los elementos se observen co
rrectos, se pueden calcar sobre la construc
ción tridimensional y de éste dibujo se encar
gará el ilustrador. 

• 28l 
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En conclusión, el Ingeniero de papel tiene que 
tener la capacidad para diseñar y la noción de , 
todo lo que con lleva el realizar eslrucluras pop 
up y mecanismos movibles como es el conoci
miento de los m¡:tteriales que seutilizan,.1O!I sua
jes existentes, :Ios métodos á!lmpresión, la 
elaboración de bocetoo,así como contemplar 

'--. ,1' 

diseños de POpHlp'y mecanismos movibles ya 
existentes, todJ esto ie ayudará a entender la 
variedad cJé'disfIDOS que puede elhl,orar, a base 
de combinacia)es e incluso idear. 

Í' 
Para diseñar y reoroducir Wl libro DaR UD en 
México se realiza de la siguiente manera: 

1, 

Los libros pop up se diferencian de los de texto 
y de texto con iluslraciones principalmente por 
el uso de estructuras pop up y mecanismos 
movibles, por lo que es necesarid la realización 

! 

de Wl duml1\Y previo a su realiz~ción. 

l' 
* Se define la técnica a emplear para los du-

mmies y el medio de impresión, <offset>, se ela
boran los bocetos b.idimensionales y se valo
ran los elementos que pueden ir en pop up 
o los que teftdrán movimientO. , ¡ 

• 

• 

• 
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• Se depuran las ideas y se definen las qLe más 
adaptables a nuestros objetivos. El diseño de 
la cubierta del libro debe irse resolviendo. 

*J"srerioolienle se elafióran fas maquetas con 
dibujdS en línea para el estudio de mecanis
mos, así ·:omo su perfección. 

• En los dos pasos anteriores se va depurando 
el estilo y contemplando el papel que se va 
a emplear, tanto para el duml1\Y así como el 
de su reproducción. 

• Para su reproducción se elaboran las ilustra 
ciones de las escenas en un mismo plano <el 
tamaño depende de la máquina de offset 
donde se va a imprimir> y en otro todos los 
elementos que irán ensamblados. Junto con 
las ilustraciones se elabora el plano de suaje. 

* Después se realizan los originales mecánicos, 
una opción es recUlTir al fololfto y otra es di
gftalizar las imágenes, insertarles el texto y 
realizar los originales mecánicos en un pro
grama vectorial para su posterior salida en 
negativos en un buró de preprensa digital. 

• 

~¡::.=~ 
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• Es importante imprimir una prueba de color a 
escala para verificar el diseño. 

• El siguiente paso es entregarle negativos al 
impresor, quien es el q ue se encargará de su 
reproducción en offsel 

• Una vez que se tiene la producción impresa se 
lleva a suajar, para esto nos será de ayuda el 
plano realizado anteriormente dos suajes son 
tablas que contienen siluetas o formas de 
lámina de los elementos que se van a cor
tar y a doblar>. 

• Finalmente se adhieren los elementos que 
así se requieren y se ensamblan, listas las 
escenas se pegan entre sí y se coloca la cu· 
bierta del libro dejando por separado las 

_ •• __ .,astas del lomo, lo que permite que las esce· 
nas se abran a 180 grados si es necesario. 

• La ilustración de la cubierta del libro puede 
imprimirse en un papel delgado y después ser 
adherido a un soporte ñgido. Las pastas pue 
den ir plastificadas ó barnizadas dependien· 
do de los objetivos que se requieran. 

• 

• 

• 

• 

Para proteger el papel o el sustrato de los cam· 
bias del clima puede ser plastificado, barnizado 
ó encapsulado. 

Se le llama ·plastificado· al tratamiento que se 
le aplica al papel o sustrato a base de calor, 
donde se le adhiere una delgada mica que 
puede ser mate o brillante. 

El "barnizado' consiste en imprimir sobre el 
papel una delgada capa de barniz uv. que de 
Igual manera puede ser mate ó brillante. 

EI·encapsulado·, utiliza una resina de poliéster 
líquida que se esparce sobre una superficie, la 
resina al secar toma una consistencia dura, 
transparente y brillante. 

ElEFlfTICI0IT ElEL P~BLEI¡1A. 

fiiación de valores y exigencias para :1 nu~vo 
producto. Se requiere de 

simple, seductor y eficaz pé 
Católica pueda difundir su~ 
niños, que vaya encaminado ¡ 

to con el interior del pequeño, !, ~ 
O 

• 



• 

cias que influencian en sus sentidos, facultades 
y a lo más íntimo de su yo en formación. 

Es importante que los niños por éste medio di
dáctico conozca¡¡ a un Dios amigd que es todo 
amor, así como el contenido de su fe como bue
na nueva, éste material debe de invitarlos a sen
tir y a gustar interiormente la experiencia de su 
fe, comprender mejor a Jesucristp y su men
saje. Por lo que 'es importante conjugar el len
guaje tradicional de la fe católica y el propio de 
la cultura a la qÍJe va dirigido. 

,¡ 

Este medio tiene que ir dirigido p~incipalmente 
a los niños de r a 12 años ya que es 'en ésta etapa 
de su vida en qlie ya tienen la conCiencia de dis

tinguir lo bueno y lo malo por sí mismos y es el 
mejor momento para su vida espiritual. 

El catecismo es un medio didáctico que la Igle
sia de Cristo ha utilizado desde la antigüedad 
para conocer y comunicar su fe,.: de igual ma
nera recUITió a ' imágenes como los iconos para 
comunicarla, cm ésta ayuda el mensaje fue 
más claro y así ,se podría mantener el recuerdo 
vivo de las historias sagradas, como lo mencia-

• 

• 

• 
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namos en el capítulo tres ya desde el siglo XVII 
se desarrollaron libros pop up de las historias 
bíblicas para los niños, en su mayolÍa con fmes 
didácticos. En la actualidad no existe un cate
cismo de éste tipo, aunque se ha podido obser
var que los libros pop up con temas religiosos 
han ido en aumento. 

2 FASE DE IDCUBACI0D 

80LUCI011E8 AL PR@BLEI\1A. 

De los medios didácticos que describimos en 
el capítulo tres, nos hemos inclinado por tres 
como posibles soluciones al problema. 

YkIm <Cortometraje animado). Se escogió es
te medio principalmente por la inclinación que 
tienen los niños hacia los dibujos animados, así 
como su común uso en escuelas y en algunas 
ocasiones por la Iglesia. Los elementos princi
pales ó básicos para la realización de una an~ 
maciónson, 

• Guión. Que contemplaría 14 capítulos, uno 
para cada sesión . 

• 
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• Creación de personajes, contexto y medio. 
• Estilo de animación. 
• Musicalización 

• Voces. 
• Equipo de producción <Video y audio> y 

de reproducción. 

Una vez que se cubre lo anterior es necesario 
desarrollar la animación. En las visitas que hici
mos a los centros de catequesis pudimos obser
var que el tiempo que utiliza un catequista en 
exponer un capitulo es de aproximadamente de 
20 a 30 minutos, por lo que la animación para 
cada tema o capitulo tendría que abarcar 
aproximadamente éste tiempo. 

Para cada segundo de animación se emplean 
I~-:::::::;' por lo menos 10 dibujos o imágenes para desa-

~ t'::::::-~::::~" -... -" " ~rollar movimiento. Pensando que si un capítulo 
_-'¡ animado es por lo menos de 1$ minutos, se 

. ('~~-_Jt~ realizarían aproximadamente 9, 000, dibujos, 
. '-'--+-~ por lo tanto, para los 14 capítulos, el numero de 

í :'.-;.0- "\ dibujos sería de 126, 000 aproximadamente. 

,ti \'" ' ." ;~ __ ~) 
,::;::::-.::;.... La musicalización es básica en un audiovisual, 

ya que ésta ayuda a intensificar emociones y 

• 

• 

• 

• 

conceptos, las voces son tan importantes como 
la música ya que definen a los personajes. 

Rotafolio. El rotafolio es otro medio didáctico al 
que comúnmente se recurre por las caracterís
ticas de tamaño y bajo costo, por ésta razón se 
pensó en que el catecismo se podría realizar 
de ésta manera, ya sea una lámina por cada 
capítulo ó bien una serie de láminas <Un rotafo
liD> para cada tema, de ser así tendrían que 
realizarse de $ a 10 escenas aproximadamente. 

Las láminas contarían con ilustración y texto, 

elementos que podlÍan estar basados en el arte 
religioso principalmente de los siglos XI, XIii y 
Xv. según los estudios hechos previamente. La 
medida del rotafolio sería en base a algún papel 
existente en el mercado, para escoger el mate
rial debemos tener en cuenta su resistencia, 
puesto que se expondría a diferentes cambios 
climáticos, así como su uso en innumerables 
ocasiones, así mismo debe d.~~~5e¡:'SIiollll?sa¡¡l'¡¡¡GlitjQ",e""'¿-------:~ 
usar, transportar y guardar. 

Para su reproducción contem 
dios de impresión; la serígrafia 

• 
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Libro DOD UD. Como pLdimos observar en el ca· 
pítulo tres, una de las características didácticas 
con las que cuenta un libro pop up ,es que es ca· 
paz de causar una impresión rápida y duradera 
de manera sencilla y directa a un grupo deter· 
minado de per~as, cm la finalidad de diri
girlas, infonnarlas, desarrollarlas y: capacitarlas , 
de acuerdo al objetivo que propaglle. 

I , 
I 

Hemos estudiamos como un libro ¡>op up puede 
ayudar al inlimte a su desarrollo emocional, in· , 
telectual y cultural, lo anterior basándonos en la 
psicología infantil, de la imagen y ~el color. 

La manera en qUe se realizan y reproducen los 
libros pop up lti mencionamos anteriormente, 

los temas que ~ incluirán los mostramos en el 
análisis de la configuración. 

l' 
Es importante destacar que los esllldios de mer-
cado que realizamos de los Iibros'pop up y de 

" 
los catecismos ¡nlimtiles, así como el cuestio-
nario aplicado a los niños nos diel'Cfl varias pau
tas para definir la técnica a emplek el estilo del 
dibujo, el !amaRo del libro, los materiales para 
realizar el dumrfxy y su posible re~roducción. 

• 

• 

• 
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3 FA8E ElE: ILVJnInACI0D 

VAL0AAC[(·m ElE LA8 80LUCI0r¡E8 AL 
P~0BLElTIA. 

Examen de soluciones, proceso de selección, 
proceso de valoración. 

Estudiaremos las soluciones al problema que 
mencionamos en el punto anterior para definir 
cual de ellos es el que más cubre nuestras 
necesidades y obviamente el que realizaremos. 

Video ,Cortometraje animadOl. Es una bue
na opción, ya que éste medio didáctico es 
interesante tanto su producción como el tra
bajo final, pero si pensamos en que el cate
cismo se imparte en zonas de bajo nivel eco
nómico entonces nos daremos cuenta que 
dentro de los medios didácticos es uno de los 
más costosos por el tipo de equipo <lecno
lógico y humano>, así como su reproducción 
y hasta cierto punto su difusión. 

Por lo anterior pensamos que no es posible 
desaJTOllar un proyecto con éstas característi-

• 
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cas, ya que para poder ser vi~to es necesario 
contar con electricidad, una videocasetera y 
una televisión, elementos con los que no cuen· 
tan las comunidades rurales donde sus necesi· 
dades principales son las básicas. 

Rotafolio. Para su reproducción se contem· 
piaron dos medios de impresión, la serigrafía 
y el offset. Si se usa la serigrafia el sustrato 
sería el estireno, ya que el papel de un gran foro 
mato es más susceptible al deterioro por los 
cambios climáticos, y al manejarlo durante la 
impresión puede sufrir daños. 

Se descarla ésta posibilidad ya que la serigrafia 
·técnica que se emplea para el estireno- es de 
alto costo y más aún si el fonnato a imprimir es 
grande. Es importante aclarar que la serigrafia 
no es recomendable para ilustraciones en sepa· 

.••. raéión de color en pequeño fonnato, ya que el 
punto de impresión de la serígrafia no daría los 
efectos de realismo deseados. . 

Si se desea imprimir en papel, el medio de 
impresión sería el offset. con un acabado plasti· 
ficado ó encapsulado para mayor resistencia. 

• 

• 

• 

• 

Para las dimensiones de un n;Jtafolio el costo de 
la reproducción es muy alto, si se piensa en 
disminuir el costo se puede neducir el número 
de tintas o bien el fonnato, la primera opción 
podría disminuir la calidad del material didácti· 
ca, ya que el niño identifica, capta y asocia me 
jor lo que está más apegado a la realidad, por lo 
que el uso de pocos colones provocaría que el 
mensaje se captará con menor claridad. 

Si se reduce el tamaño entonces mejor conven· 
dría realizar un libro. 

Libro DOD UD. Por lo expuesto en las dos pro
puestas anteriores podemos concluir que es 
necesario la elaboración de un libro POI' up 
para la enseñanza del catecismo infantil de la 
Iglesia Católica. 

La elaboración de un libro para la enseñanza 
del catecismo contiene más ventajas como 
material didáctico y más aún si se refuerza con 
estructuras pop up y mecanismos movibles. 

Cuando a los libros ilustrados se les añaden 
estructuras POP up y mecanismos movibles, los 
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niños mejoran su lenguaje or~l, aumenta su 
vocabulario, tienen más capacidad de análisis y , 
síntesis, estructuran mejor el tiempo y el espa
cio, su razonaJmento es más lógico, existe más 
convivencia entre el niño y el adulto, mejora su 

. expresión corporal, su coordi.na¿ión visotnotriz 
y su psicomotrlcidad. Otra influencia que tiene 
un libro pop u¡) en los niños es que estimula el 
sentido de la '!'ista, de ésta manera cualquier 

• I 

mensaje que le¡s.sea dado les c¡íJedará retenido 
y fijado. Nosotros aprendemos cuando partici
pamos activamente en alguna acción, ya que 
se utilizan todos nuestros sentidos, con un libro 
pop up los niños ocupan más de un sentido, 
principalmente el de la vista, el cuál es el que 
más se utiliza eh el aprendizaje. 

, 

Las escenas dé los libros po» up imitan la reali
dad, ésta es una cualidad que mo\iva a la ense 
ñanza, ya que los niños tratan de imitar a los 
modelos y están atentos al tema 

I 

Un libro pop up'es un material didáctico que 
por su tamaño no ocupa gran espacio y así tam
bién ahorra tieJ¡lpo. A comparación de otros 
materiales didácticos es más económico, cerno 

1" 1: 

• 

• 

• 
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por ejemplo para proyectar una cinta de video 
se requiere de aparatos especiales, de un lugar 
especial con espacio suficiente lo que :ambién 
implica un costo. 

Con el uso de un libro pop up el niño desarrolla 
su capacidad creadora, su imaginación e inle 
Iecto, por ello lo consideramos como un medio 
sano, ya que el video mantiene al niño con la 
vista fija a un monitor y no desarrolla ningún 
aspecto antes señalado. 

En base a los resultados del cuestionario apli
cado a los niños, a los estudios de mercado 
realizados de libros pop up y de catecismos 

infantiles en 1998 y 1999, se deben de to-nar en 
cuenta los siguientes parámetros para la real~ 
zación del catecismo infantil de la Iglesia 
Católica en pop up, 

• E/libro debe de contener el mayor número de 
i1uslr acicnes posibles, ya que el 94% de los 
niños los prefieren así. 

• El tipo de dibujo deberá de ser sencillo, en el 
análisis de mercado de 1998 de los libros pop 

• 

~~ ....... " .. , 
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up un 60 % de los.libros contenían dibujos. 
sintetizados, en 1999 en su mayoría eran di· 
bujos complejos, pero en los catecismos in
fantiles de éstos años la mayor parte de las 
imágenes son sencillas, incluso deacuerdo 
a los cuestionarios aplicados a los niños a 
más del 50% de ellos les gustan más éste 
tipo de ilustraciones. 

• Las ilustraciones deberán realizarse en base 
al arte religioso principalmente de los siglos 
XI, XIII Y xv. como ya explicamos en el análi
sis de la conf1gtlración, éstas imágenes trans
miten cultura, llevan un mensaje más espiri
tual, a los niflos les agradaron más las imáge 
nes de éstos siglos y les parecierrn las más 
sencillas. Por lo tanto se deben de tomar en 
cuenta el vestuario, los utensilios, los muebles, 

1 ....... """'""1. J • •••• • la arquitectura, el lenguaje visual, entre otras 
cosas de este periodo artístico. 

• El catecismo contendrá un número considera 
do de temas, de manera que cada escena 
ilustrará lo más representativo de cada uno 
de ellos, los catecismos de más venta son 
aquellos que contienen de 10 a 40 temas, hay 

• 

• 

• 

• 

que destacar qu~ el contenido de la infonn{l' 
ción tiene que ser el mismo de todos los cate
cismos aunque el número de temas varíe. 

• Los libros pop up están elaborados a todo 
color a diferencia de los catecismos que en 
su mayoría son en blanco y negro, pero se 
debe de considerar que la finalidad del cate
cismo infantil pop up es didáctico, en base a 
esto lo más conveniente es utilizar una am
plia gama de colores. 

• El papel deberá de ser lo suficientemente 
resistente al uso que va a tener y al medio 
ambiente en el que se va a utilizar. 

• La medida del libro deberá de ser apropia
da para que éste pueda ser visto por un 
grupo de 5 a 10 niños aproximadamente. La 
mayoría de los libros pop up en el mercado 
miden 2S X 20 cms. y ~5 X 21.5- cms. La me 
dida estándar que manejan las casas edi
torales es de 28 X 21. 5 cms, la cual se acopla 
a nuestras necesidades de uso <ser observa
do por un grupo de 5 a 15 niños a una distan
cia aproximada de dos metros>_ 

• 
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* Se debe considerar que los libros pop up que 
existen en el mercado en su rnayoría tienen 

:~ 

un costo mayor a los cien peso~ m.n., por lo 
que se deben ¡:le tornar en cuenta todas aque
llas características como son, ~I tamaño, el 
papel, el no_ de tintas y todos aquellos fac
tores que lleguen a influir en ~I costo total 
de éste libro.; 1: 

* El texto que cQ,tendr á el catecisino en pop up 
deberá de seJt breve, legible, cllrro y sustan
cioso, se tomará en' cuenta la: cantidad de 
debe de llevar para realizar las il~straciones ó 
en mejor de los casos contemplar el uso de 
solapas movi91es para explicar cada escena. 
El tipo de letra se determinará de acuerdo a . , 
las caracteJislicas tipbgráficas que mencina
mas en el capítulo tres 

* Para las portadas de los libros ~ considerará 
que aunque éste va dirigido a losniños son los 
padres los que deciden adquirirlo, por lo que 
la ilustración debe de ser atractiva para am
bos, dar alusic:j, de su contenido Y darle la con
fianza a los padres de que el libto le será útil 
a su hijo para.su furmación esPiritual. 

• 

• 

• 
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4 FASE DE YERIIlCACI0U 

RIOALlZACIC3f( BE LAS S0LUCI0f(ES AL 
PROBLEl11A 

En la fase tms de ésta metodología dete-mina
mas que el material didáctico que mejor se aco
pió a nuestras necesidades es la elaboración de 
un catecismo infantil en pop up. Corno pLdimos 
observar en el análisis del problema, son cator
ee los capítulos que se incluirán en el catecis
mo, así mismo que los libros pop up deben de 
contener en su mayoría 8 escenas debidc a que 
el papel de las estructuras en pop up y de los 
mecanismos movibles abarcan un espacio, un 
peso y un volumen considerable y si el catecis

mo llegara a contener más de éste número de 
escenas se corre el riesgo de que la función 

de las estructuras en pop up y mecanismos 
movibles no sean fuvorables y que el manejo 
del libro sea trabajoso, por éstas razones elabo
raremos dos tornos, cada uno de siete escenas. 

Para redactar el contenido de cada escena nos 
basamos en los catecismos infantiles de la 
Iglesia Católica, en éstos varia el número de 

• 
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temas p.ero el contenido es el mi.smo; realiza· 
mas una síntesis de ellos y con la observación 
de algunos sacerdotes el texto que dio como 
resultado es el siguiente, 

T0D!0L 

1 LA CRIOACI0f). 

Al principio Dios, que es nuestro padre bueno y 
cariñoso que todo lo sabe y que es todo pode 
roso creó todo lo que existe en l días. 

1. El primer día Dios creó el día y la noche 

2. El segundo día Dios creó el Cielo. 

~. El tercer día Dios creó la tierra, los mares y la 

i:::~7::!::::1" . " . ---,,-egetación. 

4. El cuarto día Dios creó a los astros. 

s. El quinto día Dios creó a los animales. 

6. El sexto día Dios creó al hombre y a la mujer 
a su imagen y semejanza. Adán Y Eva. 

• 

• 

• 

• 

~ El s~ptimo día Dios lo bendijo y lo hizo santo 
por que ése día terminó de su trabajo de la 

creación y descanso. 

Il JE8UCRl8T0. 

Dios esta en todas partes, pero no lo pode 
mos ver porque es un espíritu, sólo hay un so
lo Dios verdadero y en él hay tres personas dis
tintas que son en todo iguales, esas personas 
son, El Padre, El Hijo Y El Espíritu Santo, no 
podemos comprender como es que hay tres 
personas en un solo Dios por que es un misterio. 

Al misterio de que existen tres personas en 
un solo Dios se le llama, El Misterio de la San· 
fuima Trinidad. 

Jesucristo es la Segunda Persona de la Santísi· 
ma Trinidad y es verdadero Dios y verdadero 
hombre, el padre de Jesucristo es Dios y su 
madre es la siempre Virgen María, 

Jesucristo nació el 24 de Diciembre a la media 
noche en una cueva de Belén, hasta los treinta 
años vivió con la Virgen Maria y San José en 
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un pueblito llamado Nazaret, ejerciendo el ofi· 
I 

cio de carpintero y los últimos tres años de su 
vida se dedicó a predicar la do~trina crislia· 

l' 
na, hizo muchos milagros para que creyera· 

" mos que él era verdadero Dios, Jesucristo 
con su ejempld y predicación nos enseñó el 
camino al CielQ. 

A los treinta y tres años JesucriSto padeció y 

murió crucifica!fo.en eJ Monte·Calvario, para el 
perdón de flUestros pecados y al tercer día resu· 

" citó, después dí¡ cuarenta días de'haber resuci· 
tado subió al cielo ·que es un l.kar de felici· 
dad que nunca se acaba·, y está sentado a la 
derecha del padre, Cristo en r!.lestros días tamo 
bién está en la HostiaConsagradá 

Para que podamos ir al Cielo debemos de morir 
como CriSto sin pecado mortal, es decir en grao 
cia. Debemos de imftar a CriSto,' pues él ama 
infinftamente a Dios Padre y a nosotros nos amo 
hasta el extremo de dar la vida po\- todos y cada 
uno de los hombres, :] 

: 

Otra ayuda que tenemos para ir al Cielo son los 
diez Mandamientos de la Ley de Dios. 

• 

• 

• 
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III E8PIRlTU 8AnT0, 

En la Santísima trinidag. el Padre es el que en· 
gendro a ,Jesucristo, la persona del hijo es 
Jesucristo quien es Dios hecho hombre y el 
Espíritu Santo es el que une el amor que existe 
entre el Padre y el hijo. 

Jesucristo antes de subir al Cielo prometió que 
nos enviaria desde el Cielo al Espíritu Santo 
para que nunca estuviéramos solos. 

El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad y él intercede por nosotros 
para que Dios si es su voluntad nos conceda 
todo lo que le pidamos. 

El día en que el Espíritu Santo bajó del Cielo y 
puso su morada en el corazó" de los hombres 
se le conoce como el Día de Pentecostés y las 
Sagradas Escrfturas lo narra así, 

<Cuando llegó el día de PentecoStés, estaban 
todos' reunidos en un mismo lugar. De pronto 
vinO'del cielo un ruido como el de una violenta 
ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde 

• 
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~an. Se les aparecieron unas lenguas como 
. de fuego, que, separándose se fueron posando 
sobra cada uno de ellos; y quedaron llenos del 
Espíritu Santo Y se pusieron hablar idiomas dis
tintos, en los cuales el Espíritu les concedía 
expresarse.> (He. 2, bl>. 

IV. L0S l)1Ar¡E>AI¡1IEr¡T0S E>E LA LEY E>E 
E>I0S l. 2 Y 3. 

Dios le dio sus mandamientos a Moisés en el 
Monte Sinaí. Es bueno que los cumpla para que 
con la ayuda de Dios venza a los enemigos siel 
alma, que son, el mundo, el demonio y la carne. 

1. Amarás a Dios sobre todas las Cosas. Esto 
~~ ~ quiere decir que Dios es más importante en 

mi vida que cualquier otra cosa 

2. No jurarás el nombre de Dios en vano. Esto 
quiere decir que no he de andar trayendo a 
Dios como testigo de lo que digo. 

3. Santificarás las fiestas. Esto quiere decir que 
tengo que asistir a Misa los domingos y los días 
que son muY solemnes para la Iglesia Católica. 

• 

• 

• 

• 

v. leS l)1Af¡E>AI¡1IEr¡T0S E>E LA LEY E>E 

E>I0S 4. 5 Y 8. 

Otra ayuda que tenemos para ir al Cielo son los 
diez mandamientos de la ley de Dios. 

4. Honrarás a tu Padre Y a tu Madre Esto quie
re decir que tengo que respetar, amar y ayu
dar a mis padres en lo que me enseñen. 

So No matarás. Esto quiere decir que no le debo 
de hacer ningún daño a nadie, ni siquiera 
con el pensamiento o con mis palabras. 

8. No levantarás falsos tesJimonjos ni menti
ras. Esto quiere decir que siempre tengo que 
hablar con la verdad. 

Vi leS l)1Af¡E>AI¡1IEr¡T0S E>E LA LEY E>E 
E>I0S6 Y9. 

6. No fornicarás. Esto quiere decir que no de
bo pensar, ni mirar, ni platicar, ni hacer cosas 
feas, sino tratar siempre las cosas del sexo 
con respeto y amor como Dios quiere . 

• 
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l' 
9. No consentirás deseos ni Pensamientos 

, 

impuros. Esto quiere decir qu~ debo de ser 
sano de mente y cuerpo tra~do las cosas 
del sexo carrio Dios quiere. . .[i 

. " 

, 11 
. , ", ') 

VU Le8 ITlAfIElAI11iEITT08 ElE, LA LEY ElE 

Ell08 7 Y 10. . ~ 
: t 

7. No hurtarás. bo QUiere decirq~e no debo de 
, 1, 11 

tomar las. cosas. ajenas. 

1: 

10. No codiciarás las cosas liajenas. Esto 
quiere decir, que no debo qu~rer tomar los 
b
.. 1, 
lenes ajenos. 11 

1 

T0!!!02 1

1 

VIII. LA IGLESIA. i: 
. j' 

La Iglesia es el reino y la familia:de Dios en la 
tierra. fundada pbr Cristo y goJernada por el 
Papa y los O&ispos. JesucristÓ le dejó a la 

1 

Iglesia la tarea de continuar C~lD su misión, 
"La salvación de las almas". 11 

1: 

! 

• 

• 

• 
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Las Sagradas Escrituras nos narran como 
Cristo fundó la Iglesia <Y ahora yo te digo, 

Tú eres Pedro. o sea piedra. y sobre ésta 
»iedr~r edificaré ITti Iglesia y las fuerzas del 
infiElrn.b:no la podrán vencer>. cM\. 16.18'. Así 
Peqrose convirtió en el primer Papa de la 
Iglesia Católica ,Universal>. 

Cristo le dio a la Santa Madre Iglesia el poder 
de darnos mandamientos y son, 

L Oír misa entera los domingos y fiestas de. 
guardar. 

2. Confesarse por lo menos una vez al año den 
tro del tiempo mandado por la Iglesia. cuando 
hay peligro de muerte y antes de comulgar si 
tengo pecados mortales. 

3. Comulgar por lo menos una vez al año dentro 
del tiempo mandado por la Iglesia. 

4. Hacer penitencia y ayunar cuando lo manda 
la· Santa Madre Iglesia. 

• 
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s. Pagar el diezmo a la Iglesia y ayudarla en 
sus necesidades. 

IR 108 SAc:RiIl'IIE11T08: BAUTI8I¡l0 Y C011-
fIRlIIACI011. 

Los principales medios que nos da la Iglesia 
para ir al Cielo son los Sacramentos que hizo 
Nuestro Señor Jesucristo, por medio de ellos 
Cristo nos confiere su gracia. 

Bautismo. Nos da la gracia santificante y 
borra el pecado original del alma. También 
nos transmite las virtudes teologales, es decir 
que vienen de Dios y que son la fe, la espe
ranza y la caridad. 

• Don de sabiduría. 
• Don de inteligencia. 
• Don de consejo. 

• 

• 

• 

• 

• Don de fbrtaleza. 
• Don de conocimiento o ciencia. 
• Temor de Dios. 
• Don de piedad. 

K EL PECAB0 y EL 8ACAA1l1EI1T0 EJE 
C011FE81011. 

Origenes del peqdo <Adán Y Eya> Dios nos 
creó libres para amarlo sobre todas las cosas y 
para amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Dios les dio un regalo muy grande a 
Adán y a Eva, la gracia santificante, que es un 
don divino que nos hace ser hijos de Dios y 
herederos de su Gloria 

Adán y Eva vivian desnudos en el Paraíso Te
rrenal, Dios les dijo que podían comer los fru
tos de todos los árboles del Paraíso, menos el 
fruto del árbol del bien y del mal que estaba 
en medio del Jardín del Edén, porque si lo 
hacían morirían. 

Un día el diablo se le metió a una serpiente y 
éste con mentiras los indujo para que desobe
decieran a Dios y así entró el pecado al mundo. 
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Después de esto oyeron a Yavé que los estaba 
buscando y se escondieron de él entre unos 
árboles, Al hablarle Dios a Adán, ~éste salió y le 
dijo que se Había escondido porque sentía 
miedo que est8ba desnudo, entonces Yavé le 
preguntó que quién le había hecho saber que 
estaba desnucb, <¡ue si acaso había comido del 
fruto que le había prohibido, entonces Adán y 
Eva le con~Jo sucedido. Yavé en su infinito 
amor y justicia, les quitó la gracia santificanle, 
los echó del li'araíso y les prometió que les 
enviaría un Redentor. Jesucristo ... 

El pecado El pecado es una mita a los Man· 
damientos de la Ley de Dios y de la Santa Ma· , . 

dre Iglesia. ExiSten dós clases de pecado, origi-, 
nal y actual, el original es con el que nacemos 
por la desobediencia de nuestros primeros 
padres y el actual es el que nosotros mismos 
hacemos. El pecado actual puede seP. venial o 
mortal, el venial es. chiCo, debilita al alma y la 
condena al purgatorio y el pecado mortal es 
grande,· porque rengo conocirrúento de lo que 
es malo y aún ~ lo hago, le quita a mi alma la 
gracia santificanle y la condena áI Infierno, que 
es un lugar de \armentos que nuhca se acaba. 

, . !: 
I 

I 

I 

• 

• 

• 
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La confesión. ::1 pecado original se borra con 
el Bautismo y el actual con la Confesió;-\. Para 
confesarme necesito de los siguientes pasos, 
1. Examen de conciencia, 2. Acto de conbición, 
3- I'rbpósito de enrrúenda, 4. Confesión de boca 
y s.,úimpHr la penitencia. Lo más importante 
en' la confesión es la contrición, es perfecta 
cuando siento pena de haber ofendido a Dios 
porque lo amo y es imperfecta cuando tengo 
bisteza por miedo de irme al infierno. 

Al confesarme debo de decir todos mis pecados 
mortales y unos cuantos veniales, si por pena 
me callo Ln pecado mortal, cometo un pecado 
más grande lIamacb sacrilegio, si no confesé 
algunos porque se me olvidaron, mi confesión 
fue buena, pero en la próxima confesión debo 
de decirle al sacerdote. 

XI. LOS SACRAMENTOS, EUCARISTIA y 
UNCION DE LOS ENfERMOS. 

La Eucatim También se le llama Santa Misa y 
es'h(repetidón de la Última Cena En la Euca
risllá al igual que en el Monte Calvario, Cristo 
se ofrece a su eterno Padre por la salvación de 
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los hombres, sólo que en el Monte Calvario de 
. rramó sangre y en la Santa Misa está en la hos
tia y en el vino consagrados y no derrama san
gre_ Cuando el pan y el vino están consagrados 
Nuestro Señor Jesucristo está presente como 
en el Cielo, con su cuerpo, con su sangre, con 
su alma y con su divinidad, cuando yo recibo 
éste alimento para mi alma se le llama comul
gar. Para hacer una buena Comunión necesito 
no tener ningún pecado mortal, haber guarda
do el ayuno eucaristico y acercarme a comul
gar con devoción, pensando a quién vaya re 
cibir. Puedo comulgar diario si no tengo peca
do mortal, pues así Dios habita en mi interior y 
le puedo dar gracias, platicarle y pedirle todo 
lo que yo quiera. 

La Unción de los Enfennos. La Unción de los 
~ .. - - - ·lIDfermos le ayuda al enfermo a mcrir cano buen 

cristiano, o le devuelve la salud si es conveniente. 

RIl L08 SACRl\l1IEIT'f08: 0R!'>EIT SACEROO

'fAL Y i11A1'Rlm0ITI0. 

El Orden sacerdotal. Hace a los hombres que lo 
reciben sacerdotes y representantes de Cristo. 

• 

• 

• 

• 

El Malrimonio AYuda a los esposos a cumplir 
bien sus deberes de casados. <El hombre deja 
a sus padres para unirse a una mujer, y son los 
dos una sola came.> cGén. 2, 24). 

RIll. LA8 0B~8 ElE lJll8ERlC0RflJA ESPIRl-
1'UALE8 Y C0R1'0AALE8. 

La Obras de Misericordia nos ayudan a aumen
tar la gracia santificante, se dividen en dos: 
espirituales y corporales. En las Obras de Mise 
ricordia Corpcrales podemos damos cuenta 
que Dios ha creado todas las cosas para que 
nos ayuden a ganar el Cielo. 

Obras de misericórdia espirituales: 

• Enseñar al que no sabe. 

• Dar buen consejo al que lo necesita. 

• Corregir al que hierra. 

• Perdonar las injurias. 

• Consolar al triste . 

.• Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 

• Rogar a Dios por vivos y muertos. 
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Obras de mi~cordia corporalJ 

~ 
• Visitar a los enfermos: , I~ 

• Dar de comer¡al hambrienta .. li 
• Dar de beber Íil sediento. '1' , 
• Redimir al caUtiVo. . 1

I 

• Vestir al desmlao. 
I '. . 

• Dar posada all peregrino. 

• Enterrar a los fTluert&. 
, 

1, 

XIV. LA 0Rl:\00!'J. 1I 
1, 

• 

Otra ayuda para ganar el Cielo ~ la oración. 
La oración es 'hablah:on Dios,kon la Santí· 

, . 
sima Virgen ó con los santos del Cielo, otra 
manera de hacer oración es pehsar en Dios, 
platicar con él como amigo que es nuestro, 
contándole todo lo que nos pas~. La oración 
es mental u oral, individual Ó colectiva y 
puede ser de áccióh de graciaS, de petición, 
de alabanza ó ,d~:arrepentimien¡o. 

¡ ji 
¡, 

La oración del Padre Nuestro nos la enseño 
, 

Nuestro Señor Jesucristo. ¡ 
l' 

1: 

I 
• 

• 

• 

• 

Padre nuestro. 
Padre nuestro que estás en el Cielo, 
santificado sea tu nombre, . 
venga a nosotros tu reino, 

PRf)ElUCCI0IT ElEL PRf)YEL"T0 

hág~ tu voluntad en la tierra como en el Cielo, . 
. DaQos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, así como 
también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbra· 
nos del mal. 
Amén, asl sea, así lo creo. 

La oración del Ave Maria la hizo la Iglesia 
Católica utilizando las palabras del arcángel 
San Gabriel y de Santa Isabel. 

Dios te salve María llena eres de gracia, el 
señor es contigo, bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre 
Jesús. Santa María madre de Dios ruega por 
nosotros los pecaaores ahora y en la hora de 
nuestra muerte, Amén. 

SalVe 
Dios te salve Reina y Madre de miseMcordia, 
vida" dulzura y esperanza nuestra, Dios te 
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salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle 
de lágrimas. Ea, pues Señora abogada nuestra, 
vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos 
y después de éste destierro muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. IOh clemente, oh pia
dosa, oh dulce siempre Virgen Maria!. Ruega por 
nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las benditas promesas de 
nuestro señor Jesucristo. Amén. 

En estas oraciones nos reconocemos pecadores 
y humildes ante Dios. 

Yo pecador. 
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante uste 
des hermanos que he pecado mucho de pen
samiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, 

" - • - jXJI' mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego 
a Santa Maria siempre Virgen, a los ángeles a 
los santos y a ustedes hermanos que intercedan 
por mi ante Dios nuestro Señor. 

Acto de contrición. 
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero 
me pesa de todo corazón el haber pecado, por 

• 

• 

• 

• 

que he merecido el infierno y he perdido el Cie
lo y sobre todo, por que te ofendí a ti que eres 
tan bueno, y que tanto me amas, y a quien yo 
quiero amar sobre todas las cosas. Propongo 
firmemente con tu gracia enmendarme y ale
jarme de las ocasiones de pecar; confesarme y 
cumplir la penitencia, confio me perdonarás 
por tu infmita misericordia. Amén. 

Dios creó a los ángeles de la nada, ellos son 
puro espíritu, por eso no los podemos ver, algu
nos ángeles han desobedecido a Dios y han 
sido condenados enviándolos al infiemo, lugar 

de tormentos que nunca se acaba. Ángel de mi 
guarda de mi dulce compañía no me desam
pares, ni de noche, ni de día ruega por mí a 
la virgen María, por que sin ti me perderia. 
Amén. 

Gloria 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como 
era en un principio ahora y siempre por los si
glos de los siglos. Amén. 

En esta oración reafirmo y doy testimonio de 
mi fe en Dios y en la Iglesia. 
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Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, ~ todo lo visi· 

ble y lo invisible. 

Creo en un solo Seña; Jesucristo,' hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, 
Dios de Dios, LUz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engepdrado, no creado, de la misma 
naturaleza del ¡}adre; por quien todo fue hecho; 

que por nosolrds los hanbres y por nuestra sal· 
vación, bajo d~1 cielo. Y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de la: Virgen María y se hizo 
hombre. Y por nuestra causa fue crucificado 
bajo el poder de Poncio Pilato, padeciÓ y fue se
pultado y resucitó al tercer día, según las escri· 
turas y subió al cielo, y está sentado a la dere

cha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, pa· 
ra juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá 
fm. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 
vida, que procede del Padre y del Hijo, que con 
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración 
y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la 
Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo para el pe/' 
dón de los peckdos. Espero la resurrección de 
los muertos y la vida del mundo f~turo. Amén. 

: 1: 
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NST!FICACI0DE8 DE mIT0 

En el capí':Llo tres de éste proyecto d~ tesis 
estudiamos las características de las familias 

de las fuentes tipográficas, basándonos en ésta 
infOCmación elegimos dos de ellas, la Morpheus 
y la Camelot, las cuales aplicaremos en las so
lapas movibles y en los datos que lleva la cu· 
bierta de los catecismos infantiles en pop up. 

lJl0RPHEU8 
A B e El E F G H 1 J K..L lJl r¡ ti 0 P ~ R. 8 T U 
V W K y Z Jl B C () E F G H i j K..L1J1 r¡ ñ 0 P Q R. 

8 t u v w x y Z o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. -

O' +¿'I'!" u$%&JO~-?¡ "'[];:_ 

CAMELOT 

ABCDEfOHIJKLMNÑOPQR ST 
U V W x y Z a bcd e f sg h i j k I m n ñ o p 

q r s t u v w x y Z o 1 2 3 4 S 6 l 8 'l ., 

Ir +¿'IOI"#S%&/o-?¡"*IL 

Ambas fuentes pertenecen a la familia orna· 
mental ó fantasía, las escogimos porque se 
asemejan a las de la época medieval ·período 

• 
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histórico que abarca el arte religioso en que nos 
basamos para realizar el diseño del catecismo 
infantil, La tipografía Morpheus aunque cuente 
con ornamentos es más sencilla en compara-
ción con otras, por lo tanto la lectura: es legible 
y no pierde su estética, ésta fuente nos servirá 
para destacar algunas partes del texto corno 
son los títulos y los subtítulos; la letra Camelot 
nos ayudará a desarrollar el cuerpo del texto, 
la mayoña de la tipografía que se utilizaba en la 
antigüedad la realizaban con plumilla, eran 
muy detalladas y ornamentales, le brindaban a 
los escritos elegancia y belleza, para la rea
lización de nuestro proyecto se busca que el 
texto sea legible para el público en específico al 
que va dirigido, si utilizamos un tipo de letra 

___ como el descrito anteriormente no cubririamos 
nuestra necesidad por lo que optamos por bus

-f!=:::''=:::~"'' •• - 'car.una fuente que contara con caracteristicas 
ornamentales como los patines y que al mismo 
tiempo fuera legible y agradable. 

JV8THJCACI0IlES BE LA. REB 

Para realizar la composición de las ilustra
ciones dentro de nuestro plano de manera 

• 

• 

• 

• 

armónica, equilibrada y racional, escogimos 
una red y una trama. La red de cuadros, es 
simple, concreta y es la que ofi-ece más varian
tes para ubicar los elementos dentro del cam
pa. Las líneas horizontales y verticales determi· 
narán los títulos, subb'tulos y leyendas de algu
nos mecanismos movibles, así misma nos será 
útil para el diseño de cada uno de los elemen· 
tos que contendrán las escenas y para las cu
biertas de los libros. La trama nos servirá para 
imponer el orden y determinar las relaciones de 
cada elemento dentro de la composición. 

El hecho de que utilizaremos una red y una tra
ma determinada no descarta el hecho de que 
se apliquen los sistemas compositivos tradicio
nales y los esquemas de composición, por el 
contrario éstos en algunos casos reforzarán 
el significado del mensaje. 

La perspectiva se utilizará principalmente para 
realizar las estructuras en pop up; en las ilus
traciones, la profundidad se logrará con el 
contraste de color y el tamaño de las formas 
deacuerdo al plano al que pertenezcan, ya que 
los iconos religiosos carecen de perspectiva. 
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Ejes estabilizadores. 

, , 

. , 

" 

,¡ 

11 
28 cms. smm. 

Escala al 50%. 
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JV8T!FICAQ0DES BE LAS 80LQPA8 

Existen dos variables para acomOdar el texto 
en las escenas, 

1. Colocar et texto corno parte de la misma 
escena en cc1nbinacién con la ilustración. 

2. Mostrar el trIo pcr medio d~ unos meca
nismos de solapas movibles, ocultas entre 

; , l' 

cada una de das escenas. ¡,' 
,: 

Decidimos utilizar \as solapas moyibles ya que 
de esta manera se le da mayor importancia a la 
información que si f\lera parte de la ilustración, 
así mismo la pet-soná tiene la opciÓn de tirar de , 
ella para poder leer la explicación y de ésta 
manera reafirmar el mensaje visual ó bien man
tenerla oculta y contemplar sólo la escena. 

La medida de cada escena es de 28 x 21.S cms., 
como ya lo menciooamos ésta medida se dio 
basándonos en losesw.ndares corriunes delmer-

I ,'o :. 

cado y puede Sér apreciado por/un ~upo de 
alrededor de quince personas. Torilando en cue
ta lo anterior las solapas miden 20lx 12 ClIlS. 

'. h 

I 

• 

• 

• 

• 

Como fondo de las solapas realizamos una 
textura semejante a la de los íconos religiosos, 
para resaltar el texto utilizamos la misma tex
tura pero más clara. 

La rellcula que nos resultó funcional fue a una 
columna, en algunas escenas la cantidad de 
texto era demasiada que distribuida dentro 
de dos o más columnas abarcaba demasia
do espacio, para solucionarlo tendríamos que 
aumentar e' tamaño de las solapas pero al 
hacer esto corríamos el riesgo de que las esce
nas no quedaran bien pegadas unas coro otras, 
por otro lado si reducíamos el puntaje de la 
tipografia, ésta sería demasiado pesada y po
ca legible, así mismo si hubiéramos optado por 
eliminar texto el mensaje no sería el mismo, 
estaría incanpleto. 

Por lo anterior aunado al hecho de que en la 
antigüedad eran las más utilizadas -lo que 
tiene un significado más religioso- y a las 
connotaciones a las que nos remite éste tipo 
de retícula como son, sencillez, dignidad y 
presencia decidimos utilizarla para nuestro 
diseño editorial. 
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Distribución de elementos dentro de la retícula: 

Los títulos son con la fuente Morpheus a 20, 2~ Y ~o pis. centrados, ésta variación de tao 
maño se debe a lo extenso del tema, se enfatizó por medio de una sombra y un par de 
ángeles a sus costados con medidas de 2 x 2 cms. y 1.5 x 1.5 cms., de acuerdo al título. 

Un ángel dentro de la Religión Católica, es considerado un mensajero de Dios, en el cate
cismo se les enseña a los niños que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ángel 
amigo que nos cuida y aconseja para algún día llegar al Cielo, por todas éstas carac
terísticas decidimos emplearlo como imagen, aunado a que los niños la identifican y la 
relacionan con su doctrina. 

Los subbrulos son con la fuente MORPHEUS a 12 pis. bold. justificado a la izquierda, para 
que forme parte del cuerpo de texto y destaque. Para el cuerpo de texto se empleó la 
fuente CAMELOT a 11 pis. bold justificada a la caja de texto, con sangrías. Es importante 
mencionar que las solapas serán leídas de cerca, para los niños de 8 a 12 años se 
recomienda un puntaje de 12 a 14 con un interlineado de 2 pis, para que se lea a una dis
tancia de ~ a ~ cms., utilizamos éste puntaje que es un poco menor al recomendado 
pero la justificación en bloque nos ayuda a que se concentren más en la lectura. El texto 
es bold para destacarlo del fondo. El uso de la sangría se debe a que en los antiguos ma
nuscritos se redactaba de ésta forma. 

En la parte de enmedio del margen lateral exterior colocamos la flecha que indica 
que se debe de jalar este mecanismo movible de solapa. La justificación de la flecha 
la explicaremos posteriormente. 
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IPECMISmO mOVffiLE BE SOLAPA. 

2mm 

2cms. 

3.5 mm. 

6.25cms. 

6.25 cms. 
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Para realizar las escenas, las solapas y las cubiertas de los catecismos infantiles en 

pop up seguimos éste proceso: 

1. Elaboramos bocetos en forma bidimensional, tomando en cuenta toda la investiga· 
ción previa, <psicología infantil, del diseño, del color, entre otros>. 

2. Con el apoyo de algunos sacerdotes y niños escogimos algunos bocetos que poste
riormente se depuraron y realizaron en forma tridimensional, 

3. Una vez elaboradas tridimesionalmente hicimos algunas correcciones para el buen 
funcionamiento de las estructuras tridimensionales y de los mecanismos movibles. 

4. Finalmente realizamos el dummy. 

A continuación mostraremos los bocetos bidimensionales y la etapa final de cada una de 
las escenas, posterior a esto observaremos las cubiertas de los libros. 
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ESCEITA 1. La Creación. 
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LA CRI:ACI0fT. 

En esta escena se representan los siete días de la creación por medio de mecanismos movibles 
que se levantan cuando se jalan las lengüetas, los dibujos que contiene cada pieza y el fondo de 
papel donde se encuentran son alusivos a su respectivo día. El árbol pop up que se encuentra 

en el centro de la escena y los mecanismos que lo rodean logran un equilibriO en todo la composición, 
el árbol funciona como eje estabilizador y equilibrador, consideramos que ésta escena tuviera éste di
seño tridimensional porque según narran las Sagradas Escrituras Dios creó al mundo en perfecto orden 
y equilibrio, creó a Adán y a Eva que vivían completamente desnudos en un paraíso, Dios colocó en el 
centro del paraíso el árbol del bien y del mal, del cuál Adán y Eva no podían comer de su fruto. 

De acuerdo a la psicología de la imagen el ojo 
humano primero observa y relaciona los objetos 
que contienen el mismo color, si éste es el mis-
mo en todos, entonces relaciona los que tienen 

'~ 
. -- 0- .c:::":::'~ . la misma form!" así mismo el hombre está acos-

rápidamente su color similar verde que se 
encuentra en la túnica de Jesús, entonces rela
ciona la forma, en éste caso la ovoide que está 
teniendo mayor peso en el ángulo inferior dere
cho, es el mecanismo que representa el primer 
día de la creación; el árbol tiene cuatro lados 
en forma de cruz, connota movimiento, acción 
e incita al observador a girar el libro y estudiar 
cada uno de los mecanismos iniciando por el 
del primer día; el texto que contiene cada 
mecanismo también le despierta la curiosidad 
por girarlo, el hecho de saber que aconteció en 
los otros seis días. Las formas ovoides que se 
pueden apreciar en el follaje del árbol y en el 
mecanismo del día y de la noche connotan 

10 tumbrado a leer de arriba hacia abajo <con 

4 -t:~.;~l-------excepción de algunas culturas> por tales mo-
. _ tivos, al momento de abrir la escena lo primero <.::I: que observa es la estructura en pop up del 

,.-sJ árbol, el poder levantarse crea movimiento y 

r-(' '" '. '. - dinamismo, logrando llamar su atención, <al ele-
l ¡ Jl varse hacia la zona que de acuerdo a la com-
,~~. posición basada en la gravedad denota espiri-

tualidad le da un significado más religioso>, pos
teriormente baja la mirada y no encontrando 
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amplitud, movimiento, profundidad, paz, verdad 
y extensión emocional; al árbol éstas formas le 
dan volumen y el color verde le proporciona 

" carácter de vida y de esperanza; en el meca-
nismo, el contraste de colores cálidos y fríos, así , . 

como la repetición de las formas ovoides dan la 
impresión de n'lovimiento, el ojo aleja y acerca 
las formas, esjo aunado al hecho de que el 
amarillo y el azul juntos denotan fe y ciencia 
luminosa, logran arrastrar nuestra re hasta la 

I ' 
lejanía y lo infinito del 'espíritu_ 

En el mecanismo de la vegetaCión, la enre
dadera despierta la ,sensación de crecimiento, 
vida, energía y actividad, sus ran)as enrolladas 
connotan movimiento !linámico, fuerza. carác
ter y protección. Las tarnasdel fOhdo de formas 
curvas con direccióf\ verlical y diagonal brin· 
dan un movimiento dinámico, vida, energía y 
actividad. El color verde amarillento en las ho
jas le da un significado más jovialiy primaveral, 
las hojas verdes con. toques azules despiertan 
sus componentes espirituales. '. 

i I 

En el mecanisn'lo del sol y la luna'encontramos 
un fondo neg¡-Q lo que. provoca rptar colores, 

• 

• 

• 

• 

aunado a que el amarillo contrasta cor él nos 
da un efedJ de profundidad orientándonos ha
cia la nada., el universo y lo desconocido. Tam
bién existe ,:ontraste de color en el sol y la luna 
ilustradas en la base del papel, lo que realza 
sus diferencias, sol - día, noche - oscuridad. 
Las rormas circulares que envuelven a la luna 
dan el efecto de un abismo lo que provoca que 
el niño imagine. 

PRPDIJCC¡0n DEL PRPYECT0 

El mecanismo de las aves y los peces resalta 
por el contraste de colores azules <fríos> y na
ranjas ,cálidos>, los fríos alejan las formas y los 
cálidos las acercan lo que realza el contras
te de las formas y le da a cada uno u. valor 
especial, los peces y las aves están colocados 
de manera variada aunado a las ondulaciones 
que representan al mar deno'.an fluidez, movi
miento y armonía. 

El sexto día Dios creó al hombre y a la mujer, 
como ya explicamos, Dios les dio un mandato 
divino a Adán y a Eva, pero desafortunada
mente desobedecieron lo que ocasionó que 
entrara el pecado al mundo y que se dieran 
cuenta de que estaban desnudos, de acuerdo la 

• 



PR(')FlUCCIHIJ FIEL PR(')YECT0 • 

narración, después de su traición se escondie
ron de Dios detrás de un arbusto, por este moti· 
vo los colocamos a un costado del árbol y de
trás de un arbusto, las hojas del arQusto con 
puntas angulosas denotan temor, lo que reaflr' 
ma el significado. En la pose en que se encuen· 
tran Adán y Eva podemos observar que sus 
manos están unidas la de Adán sobre la de Eva 
lo que ilustra la enseñanza de que Diós creó 
un solo hombre para una sólo mujer y vicever· 
sa y que juntos forman una sola carne, tamo 
bién representa el amor, la unión, la comuni· 
cación que debe de haber entre una pareja y 
la protección y ayuda que el hombre le da a la 
mujer, la cabeza de Eva ligeramente inclinada 
hacia la de Adán indican su amor, su entrega y 
su sumisión hacia él. 

• ;:=tt¡::j-------¡;if¡aJmente encontramos el mecanismo que 
representa el séptimo día en el que Dios des· 
cansó, podemos apreciar a la Santísima Tri· 
nidad entre nubes que metafóricamente repre· 
sentan el Cielo. La envolvente de éste mecanis· 
mo es de forma triangular lo que reafirma la 
presencia trinitaria, en muchas pinturas se 
representan a las tres personas que hay en Dios 

• 

• 

• 

• 

como un triángulo, por el equilibrio, armonía y 
estabilidad que representa ésta forma. 

Al padre lo representamos como una persona 
de edad avanzada, según las Biblia a Dios 
Padre nadie lo ha visto pero es una persona 
llena de amor, de sabidulÍa, poder, humildad, ~ 
periencia, protección, entre otras cualidades, lo 
que en la mayoría de las veces encontramos en 
una persona madura, también la representa· 
mas así para diferenciarlo de Dios Hijo el cual 
permaneció en este mundo con forma humana 
hasta los ~ años, sus vestiduras son sencillas y 
blancas, representan su humildad, pureza 
espiritual y santidad, el blanco actúa en el alma 
como un gran y profundo silencio, también sig
nifica la nada anterior al comienzo. 

A Dios Hijo lo colocamos como narran las 
Sagradas Escrituras que después de que resu· 
citó subió al Cielo y está sentado a la derecha 
del Padre, en los íconos religiosos visten a 
Jesús con una túnica verde y una capa púrpu· 
ra, lo que representa su naturaleza divina y 

humana teniendo más influencia la divina sobre 
la humana, el verde en sus ropas significa fe, 
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ciencia, compasión, fertilidad, esp~ranza y pro
fecia, el púrpura hace referencia al poder su
premo y espiritual, también significa regenera
ción . espiritual, ,alegría, dignidac\ sacerdotal, 

, , 
amor, fe, sacrifJ<i:io y nobleza. ,En,ias aureolas 
podemos apredar la presencia dél color ama-, 
rilIo éste nos connota inteligencia y sabiduría 
universal, el amarillo con toques Maranjas sig-, 
nifica las irradi~ciones del poder divino, luz 
celestial, espirit}lalidad,tranquili9ad,benevo
lencia, verdad, ~!encia y alegría. El color rojo 
degradado hacia : blanco en las lineas diago
nales denotan la irradiación activa del amor 
divino, ternura hacia la vida cele~te y el reino 
del alma y de lo sobrenaturaL 

¡, 

De acuerdo a la icono~afia religiosa los rasgos 
de las caras comunican algo, los bjos grandes 
representan la espiritualidad, Q1a que los ojos 
son el espejo del alma>, la nariz delgada, larga y 
afilada representan su allo nivel de santidad,1os 

, 

rostros de tres cuartos de perfil y de frente 
reafirman su vid8. en gracia 

El Espíritu Santo' se representa en, el arte reli
gioso como una paloma blanca, el color blanco 

• 

• 

• 
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representa le' mismo que las vestiduras de Dios 
Padre, se eflcuentra en medio de las otras 
dos personas por que él es el amor que existe 
entre Dios Padre y Dios Hijo, las alas extendi
das hacen una irwitación para acercarse a 
Dios, ilSÍ amo su aceptación hacia nosotros, 
tambi~ représenta que él es el que nos trans
mite a nosotros el amor de Dios, el que nos 
regala dones y carismas, entre otras cosas. 

Las nubes que contiene éste mecanismo re
presentan el Cielo que metafóricamente des
criben las imágenes religiosas, la Biblia hace 
referencias de un lugar al que se le llama 
Cie\o, Dios está en el Cielo ... , Jesús subió al 
Cielo ... , los que mueren en gracia van al 
Cielo ... , entre otros, la comparación que hacen 
de ése lugar cm el cielo que todo mundo 
conoce es porque al igual que éste es inmenso, 
no tiene fin, está lleno de tranquilidad, paz, 
entusiasmo, regocijo y tiene una fuerza dirigida 
hacia el interior. Los colores azulados y mora
dos de las nubes de éste mecanismo comotan 
entrega y ccmpromiso espirituaL De acuerdo a 
las creenCias religiosas de los chinos, el azul es 
el símbolo de la inmortalidad 

• 
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El color azul abarca más zonas pero los mE} 
canismos que se encuentran en las esquinas 
son de mayor atractivo visual y las líneas que 
se dirigen a éstas zonas adquieren fuerza e 
importancia lo que da como resultado un ba
lance de color. 

Los ovoides que representan los mecanismos 
movibles por tener ésta forma denotan flui
dez, profundidad, amplitud, movimiento, con-
tinuidad, aumentan movimiento y tridimensio
nalidad a la escena. ,.~ 

LíE/' De acuerdo a las leyes de la compensación 
'. de las masas el peso de los objetos se equili-
'··..:.··~_JlI b d Id Id dl-~t::!l""-'-ÍI ra cuan o en os os a os e eje se 

o.,é-4 encuentran pesos iguales ó equivalentes, 

fr. '. . . como podemos observar en la ilustración los 

. irt;;~ ... ~- -----.l?~~s son equivalentes. El triángulo diagonal 'O_-:::, que forman los colores verdes imponen la lec-

~ !tira de izquierda a derecha. 

.. -,-~ 
~;> "\\ 
(1 ; ¡I 
,\, JI 

~\~Y' 
--.>,:¡~ 

La composición está basada en triángulos; 
los colores están distribuidos a lo largo de éstas 
formas, las líneas negras se dirigen hacia los 
mecanismos ovoides y la distancia que existe 

• 

• 

• 

• 

entre ellas forman triángulos, por lo que en gE} 
neral la composición transmite dinamismo, 
movimiento y fuerza expansiva. 

El árbol contiene dos envolventes; triángular y 
rectangular, juntas transmiten movimiento, 
dinamismo, equilibrio y bienestar. 

La fuente aplicada al texto de los mecanismos 
movibles es la Morpheus, el puntaje es de 
acuerdo a! !amaño de cada uno de ellos: 20, 22 

Y ~ pis, con justificación centrada e informa!, 
dependiendO el diseño del mecanismo. Para 
insertar el texto, digitalizamos las imágenes en 
un scanner de cama plana, posteriormente 
en el programa Photoshop las retocamos e 
insertamos el texto, para que éste sobresaliera 
de la ilustración y fuera legible la lectura le apli
camos una sombra, -efecto que proporciona el 
programa-, finalmente las imprimimos y pega
mos en su lugar cOlTespondiente . 
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JESUCRl8T0. 

DOS de los actos más importantes dentro de la historia de la salvación espiritual del hombre es 
la resurrección y la ascensión a los Cielos de Dios Hijo. La Historia Sagrada narra que Jesu· 
cristo que después de su muerte fue colocado en un sepulcro cerrado con una gran roca y al 

tercer dia resucitó de entre los muertos, menciona que un ángel del Señor se apareció y movió la 
piedra; las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron María, Mana Magdalena y Salomé. En el 
libro de San Juan dice que María estaba llorando fuera del sepulcro y que vio a dos ángeles, uno de 
ellos en la cabecera y el otro a los pies del lugar en donde había estado el cuerpo de Dios Hijo. 

Jesucristo después de resucitar estuvo cuaren· 
ta días dando pruebas de que vivía, hablaba 
acerca del reino de Dios hasta que un día en el 
cenro de los Olivos cerca de Jerusalén estado 
reunido con los apóstoles fue subiendo al Cielo 
hasta que una nube lo ocuRó. 

" 'r1. _ .. __ . J~n_ ~sta escena como lo podemos comprender 
-j!: •... _.j Jesucristo es el personaje principal, al abrirla la 

El cielo azul transparente combinado con el 
blanco irradia luz y con ello espiritualidad, las 
líneas diagonales le proporciona dinamismo y 
movimiento, refuerza la lectura de la estruc· 
tura pop up de Cristo de abaja hacia arriba 
haciendo más fiel el mensaje. Las nubes ama· 
rillas resplandecientes ejemplifican la Gloria 
de Dios, luz celestial, sabiduría universal y 
alegría, en unión con el color azul del cielo 
son más luminosas, las formas de las nubes 
comunican amplitud, profundidad, dinamis· 
mo y movimiento . 

/.01'1 primer imagen que se ve es la de él, por el 
~::::::!tJ hecho de levantarse sutilmente hacia arriba, 

';~_ '" esto con la intención de representar su ascen· 
.t.~' .. ,~ 

¡ I . i ¡ sión a los Cielos. El manto blanco representa su 
" " f j 
! \"_-,,,,/ pureza y castidad, su aureola es igual a la de la 

...... ""¿:::~~ primer escena, su mano derecha indica que 
está dando su bendición. 

• • 

En la parte inferior, que de acuerdo a los esque
mas de composición es el área de lo terrenal se 
encuentra para reforzar su significado el sepul· 
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cro de Cristo y el mmte de los Olivos, los ce
rros están acomodados con un rnmo variado , 
para hacer más dinámica la es2ena, las pla
cas le ofrecen volumen y profundidad, el color 
de la tierra es semejante al ,colo\, del desierto 
ya que la regiép donde se dieron lugar éstos 
hechos es zona árida, En la parte central se 
aprecia a lo lejqs Jerusalén de color verde pa
ra comunicar 'e, esperanza, f<;rtilidad, descan
so y regeneracim espiritual. , 

I 

Los contornos ifregulares de las piezas llaman 
demasiado la atención, de manera, que las imá
genes son más pregnantes y con ello dinámicas. , 

Existe un balarjce de color. de la mezcla del 
azul del cielo y! del amarillo de Iil-s nubes ob
tenemos el verde de Jerusalén que contiene 
toques cafés de los cerros, de ~ igual forma 
existe un vínculo entre las dos Izonas, cum-, 
pliéndose así las dos normas básicas de la 

, " 
composición, utlic:lad' dentro de la variedad y 
variedad dentro de la unidad_ 

Existe un fuerte contraste de color entre las 
partes que integran la escena, deJllanera que 

, , 

• 

• 

• 
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cada una de ellas se percibe mejor. es más 
pregnante y por consiguiente su significado 
es más fiel. Así mismo los elementos contie
nen un gran número de ejes verticales au
mentando así su carácter. 

En el plano podemos observar que el peso de 
las masas es desigual, el equilibrio es asimétri
co, existe más peso del lado derecho de la linea 
vertical, los esquemas de composición la inter
pretan corr.o la zona de la estabilidad que pro
porciona 'Tlás resistencia a las formas y a sus 
fuerzas internas, transmite libertad de movi
miento, suavidad y un mayor espacio; Jesu
cristo y los ángeles abarcan las zonas que co
munican más espiritualidad, de manera que el 
mensaje que transmite esta escena refuerza su 
contenido religioso_ 

La mayor parte del cuerpo de Jesucristo y uno 
de los ángeles -en base a los esquemas de 
composición- se encuentran en la zona de la 
libertad, alegría y espiritualidad, reforzando 
así sus significados, el otro ángel se encuentra 
en la zona contraria y parte del cuerpo de 
Cristo que se 'eleva, por la estructura pop up, lo 

• 

, ~. ','",-' -"-"-,".'" , ' <>', ~ 
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.~ 
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que nos comunica su presencia celestial en 
la tierra y como subió al Cielo, el mensaje es 
más claro y directo. 

Podemos clasificar la composición en base 
a los sistemas compositivos tradicionales· 
como ovoide, la cuál comunica amplitud, f1ui· 
dez, movimiento continuo, paz, extensión 
emocional y verdad. 

La lectura de la escena; a primera instancia 
observamos la imagen de Jesús, posteriormente 
por hábitos de lectura, bajamos la mirada y 

apreciamos al ángel que se encuentra a su 
derecha y el sepulcro, subimos la mirada y ve 
mos al otro ángel, que con su brazo nos guía 
hacia Cristo, de manera que observamos la 
escena en forma circular; apreciando mejor 
cada uno de los elementos. 

'¡t=~~_ ...... _ ... 

• 

• • 
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EL ESP!RlTU SAf[T0. 

,....,~~:"'''-,, I "..,k--;".,~ ..... ~ 

{( <> ·ü 
,,,-~: ..• .,~,.;.(/ 
~/ 

En esta escena estamos representando uno de los hechos más importantes que se han dado en 
la historia de la Iglesia Católica, donde el personaje principal es Dios, el Espíritu Santo. La Biblia 
narra que el día de Pentecostés era una de las festividades más grandes para los judíos, por eso 

cada año muchos de ellos que vivían en el extranjero se reunían en Jerusalén, uno de ésos días como 
Dios lo prometió, envió al Espíritu de su Hijo y con éste suceso nace la Iglesia Católica (\J/1iversab, la 
cuál no es una construcción humana, sino una iniciativa de Dios, quien quiere que representantes de 

", 
todas las naciones presencien el acontecimiento. 

~~]J 
:Ji ::> ~:~:~::~ :: ~::~:s ~~~~:r~~: 
. L '"' ruido que era como una ráfaga de viento, esto 

-'hr-:~:::::l les estaba indicando que el Espíritu Santo se 
_ Ó ~-;:'! estaba presentando, después aparecieron unas 

r:::'¡ lenguas como de fuego que separándose, se 

4 1:C. :l_~ .. ___ . _~u_e:on posando sobre cada uno de ellos 
Ir'--'--:-- quedando llenos del Espíritu Santo y se pusieron --(~..., a hablar lo que él les concedía expresarse y 
"'~ aún cuando hablaban diferentes idiomas todos 

'~> '( escuchaban uno solo. 
{r' ' í \1~ 

\ !' 

~\~~1 De esta manera el Espíritu Santo viene a la 
Iglesia Universal para confirmar o afirmar a los 
creyentes. Es el Bautismo del fuego. 

• • 

Una vez que ya explicamos en que consistió 
éste acontecimiento podemos comprender la 
forma en que está compuesta la escena. 

Podemos observar como, al igual que en el 
Bautismo de Jesús, se abren los cielos y 
desciende el Espíritu Santo, sólo que en ésta 
ocasión Jesús se encuentra ya en el Cielo sen
tado a la derecha del Padre, las tres personas 
de la Santísima Trinidad se encuentran según 
los esquemas de composición en el área de la 
espiritualidad, de la alegría, del triunfo y de 
la libertad, \o que reafirma su esencia. La posi· 
ción en que se encuentra Dios Padre es con su 
mano derecha dirigida hacia el Espíritu Santo 
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en señal de que lo está enviando a los hombres; 
, 

Jesucristo por su parte tiene sU.mano sobre su 

corazón ya que según la promesa de Dios, es 

el Espíritu del Hijo el que desciende. Las vesti· 
, ' 1\ 

duras de Dios Padre y Dios Hijo son blancas y 

amarillo ocre, lo que a primera instancia se 

percibe como dorado,. el blanco. actúa en el • " ~ 1, 

alma como un: gran . y profundo silencio, la 

nada anterior al comienzo, comllf)ica pureza y 

santidad, cuafl~o Jo acompaña el, color amari

llo irradian luminosidad y dan un efecto pene

trante; si percibimos en la ropa y en las aureo-
1, 

las al amarillo cama color dorado entonces 

percibiremos la luz celestial y la santidad de 

las personas, al combinar el verd~ en las aure· 

olas las hace "TIás resplandecien\es; la fe y la 

ciencia engendran la compasión, es decir el 

amarillo de las aureolas y el azul del cielo jun' 

tos transmiten ése sentimiento. :' 

Las dos personas de la Santísima Trinidad están 
dirigiendo su vista y su cuerpo haba el Espíritu 

Santo, quién sel representa con una paloma y 

tiene movimierlt~ por medio de!' mecanismo 

aplicado, éste movimiento ejemplifica lo que 

metafóricamente se describe ~ la Biblia, 

• 

• 

• 
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descendió .Y todos escucharon un ruido como 

ráfaga de viento, por ése mismo motivo las 

aguas del planeta tierra se encuentran en 

movimiento gracias al efecto que dan las líneas 

,;urvas en forma; de abiSmo, transmiten verdad 

y extensión emocional; el color azul q¡;e con

tienen indica fuerza dirigida hacia el interior. 

De acuerdo a las leyes de la teoría de la forma, 

una forma se percibe mejor entre mayor sea el 

contraste con el fondo; pues bien, el color azul 

del cielo hacia el amarillo ineica buen tiempo 

y hace cmtraste con las figuras del primer 

plano que contiene color rojo, complementario 

del amarilb, así la virgen y los apóstoles se 

aprecian mejor haciendo la composición más 

armoniosa. :..a parte superior del cielo está 

oscurecida lo que transmite un suceso 

trascendental y sobrenatural. 

Todas las figuras compuestas por curvas 

comunican sentimientos de relajación, deno

tan movimiento perpetuo y el espíritu que se 

mue'(e en su unidad, el color que le corres· 

ponde es el azul transparente que comunica 

actividad, fe y una luz pura; las nubes las 

• 
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encontramos de ésta manera reafirmando así 
lo que denota el Espíritu Santo. 

El blanco que encontramos en las nubes y en la 
Santísima Trinidad, es el aliado natural del azul, 
que observamos en las nubes, son colores 
celestes que se oponen al verde y al rojo de las 
figuras que se encuentran en la zona terrenal, lo 
que realza el contraste y el significado de cada 
uno de los elementos de la composición. 

Podemos observar la presencia de la Virgen 
Mana y de los apóstoles encima del mundo, 
como representantes de todas las naciones; otro 
significado que se le da, es que todo aquel que 
vive en gracia como la Virgen y los apóstoles 
dominan las tentaciones del mundo material. 

fr~ , 
-~~]' .... '.' . Enc:ima de cada apóstol encontramos una 

¡f.'-:::'~.l.l[J. llama de fuego para ejemplificar el don de len· 
"""'"'" guas que el Espíritu Santo les da a los após· 

". ''-~~~ toles y el Bautismo recibido, éstos hechos au· 
:'( ~~ . '" menta su santidad y lo representamos con las 
l i ) 1 aureolas doradas. Los personajes que se r\~, ~// 

'-l:-;;.. ... ;J encuentran encima del mundo están vestidos 
con diferentes colores que comunican, 

• 

• 

• 

• 

En la Virgen; cuando el violado se esclarece, 
la luz y la inteligencia iluminan la piedad, re· 
presenta la ternura de la Virgen Maña y su 
nobleza; el blanco de su vestido comunica 
su pureza, inocencia y sobriedad. 

En los apóstoles, 

Rojo. Amor personal de Dios, hacia el rosa es 
suave y angelical. 

Rojo con verde. Llama la atención, el verde 
es el color de los profetas y de la regene
ración espiritual; el rojo representa el amor 
de Dios, por lo que juntos dan a entender que 
el amor de Dios logra la regeneración espiri· 
tual de los hombres. 

Rojo con azul. El dominio del rojo se detiene en 
el reino del alma y de lo sobrenatural; el azul de 
lo transparente y aéreo. 

Rojo con morado. Representa el amor divino y 
el dominio del espíritu. 

Las figuras que representan a Maria y a los 
apóstoles están colocados con un ritmo angu' 
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lar, lo que nos transmite movimie~to y dinamis· 
mo, algunas de ellas están en posición vertical 
y otras en diagonal; las verticaleS son activas, 
ya que se oponen a la gravddad terrenal 
elevándose ha~ta los cielos,Ja~ leyes de la 
teoría de la foJl!Ila dicen que entre más ejes 
verticales contenga una imagen ,ma;ror es su 
pregnancia y tire más pregnanciaes mayor 
la resistencia; lla~ diagmales n?s indican la 
lectura de iZ<1l.jierda a derecha y comunican 
dinamismo.y l1jP0mie~to. 

I 

Sólo se dibuja parte del planeta. con una línea 
curva que termina en la base del papel, el cuál 
crea una línea horizontal, ésta horizontalidad 
genera estabilidad y orden, a lallíneas verti· 
cales les suma altiveí y una calidad regia 

I 

aumentando así su significado. La parte media 
se encuentra en pop up lo que le brinda más 
profundidad, cmtraste y realismoi.a la escena. 

Los colores claros ·$I)n más lig!hus que los 
oscuros, en la Jomposición se puede observar 
que en la parte superior se encuentran más co· 
lores claros que oscuros, contrario a la parte 
inferior, pero la$ imágenes que se encuentran 

• 

• 

• 

• PRtlDUCCI01T DEL PRtlYECT0 

arriba son más grandes, una en pop up y la otra 
con movimiento, lo que logra que exista un pe
so equivalente de masas y armonía. 

Podernos apreciar que existe un peso equiva· 
lente:~1re las masas de ambos lados. 

La ¿omposición es ovoide, comunica movi· 
miento continuo y amplitud. 

El primer elemento que se ve por ser el más 
grande es el del Padre y el Hijo en el ángulo 
superior izquierdo, la pose de éstos personajes 
nos guían hacia la paloma que al girar logra lIa· 
mar nuestra atención y de ésta manera se como 
pensa en peso con la primer imagen, después 
bajamos la mirada <por el hábito de lectura> 
hacia la virgen además de que ésta se encuen· 
tra ligeramente inclinada hacia bajo, lo que jala 
nuestra mirada. los brazos de Maria se dirigen 
hacia la figura de su izquierda y por el ritmo 
que encontramos en esta zona y por la pose 
de los personajes nuestra mirada los recorre de 
izquierda a derecha hasta llegar al último após
tol, el cUál tiene su mano hacia arriba, lo que 
invita a obserVar nuevamente la escena. 

• 
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~ 
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L081)IMJEJAITIIEIlT08 EJE LA LEY EJE BI08 1, 2 Y 3. 

Los tres primeros mandamientos del decálogo se refieren a Dios. 

{(:;";d:;~J,' 
~~ "--, 

"ll f:=........Jt o:- \j 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2. No jurarás el nombre de Dios en vano. 

3. Santificarás las fiestas. 

En el fondo encontramos en pop up a la 

Santísima Trinidad y a unos ángeles 

entre nubes, es la figura más impar· 

tante, por tal debe de sobresalir en tamaño. 

Su forma es cuadrada lo que denota inteligen· 

cia, rectitud y honestidad, su posición trian· 

guiar comunica acción, precisión y estabili· 

~ 
~~:j 
O,~·~ dad. De acuerdo a los esquemas de composi· 

;A ción se encuentra en la zona de la espiritua· 

'1;::: 1f .• ~ .••.••• Hda<:!, la alegría, el triunfo y libertad, reforzan· 

i~ do así el Significado de cada elemento. 

'",- . 
" ..... ~ La imagen que se aprecia primero de esta 

)r" . " estructura es la del Espíritu Santo que se en· 
ji i.il 
ft\. .J' 

.':t,;& 
cuentra con las alas abiertas y con rayos 

luminosos de fondo, los colores que contiene 

y las líneas diagonales de los rayos irradian 

• • 

luz, ciencia, inteligencia, sabiduría y dina· 

mismo; a su derecha se encuentra Jesu· 

cristo con sus vestiduras verde y violetas <su 
significado ya lo describimos con anteriori· 

dad" en su mano tiene el decálogo, a su 
izquierda está Dios Padre con vestiduras 

deslumbrantes, así como el Espíritu Santo; 

en los extremos superiores se encuentran 

unos ángeles con guitarras representando la 

alegría del cielo, sus ropas blancas con azul 

representan su pureza y su fe, las ropas 

caen, por lo que guían nuestra mirada hacia 

Dios Padre y Dios Hijo. 

Las nubes azules y naranjas contrastan dando 

más profundidad, comunican movimiento, 

amplitud y extensión emocional. 
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Los mandamientos están ejemplificados en la 
estructura pop up ubicada en primer plano; por 
el lado izquierdo encontramos al1primer man
damiento, observamos unas nubes, que repre
sentan el Cielo,;Jugar en donde.se encuentran 

'" ',1 

las personas que se mantienen en la gracia de 
Dios; cerca de Elllas está un hombre, sus ropas 

'-' I , '" 1] 

rojas y azules Iliansmiten su amor a Dios y su 
espiritualidad, ¿m su mano derecha rechaza 
las riquezas; es¡decir al mundo iTiaterial que le 
ofrece su ~erJlador, el demonio, que se le pre· 
senta en forma, ele dragón envuelto en las lIa· 
mas del infiemO y con la mano izJuierda -la del 
lado del corazóll- se dirige a Dios que es a quien 
ama. El color blanco que rodea a las riquezas 
crea la ilusión de la luz que irradia el oro y le 
proporciona más volumen a las imágenes. 

En la parte central. se hace all\Sión al tercer 
mandamiento, el acto más grandé que existe en 
la Iglesia Católica es la Santa Misa ó Eucaristía, , 
en la mayoría de ~parroquias I~ imagen de la 
Santísima Trinidad está de fondo al altar, Jo que 
se pretende en. ésta escena; de frente se 

11 

encuentra un sacerdote, su sotana verde comu-
nica esperanza, ciencia, fe, regeneración esp~ 

• 

• 

• 
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ritual y su don dE: profecía, el color blanco re 
presenta su sar.tidad, la cruz en medio de su 
ropa significa que él es represe:1tante de Cristo; 
sus brazos abiertos y dirigiéndose hacia los cie
los indican ~a ccr¡sagración, que es el mo:nento 
en que pcr milagro divino Dios se hace pre
sente·enla Eucaristía convirtiendo la hostia en 
la ¿¡¡.rne y el vino en la sangre de Cristo, así 
mismo sus brazos abiertos hacen la invitación 
de acercarse a éste alimento espiritual. La 
fonna trian;¡ula- de color azul que se encuentra 
detrás del sacerdote representa un templo, 
lugar donde se ofrece éste sacrificio, comunica 
equilibrio, estabilidad, actividad, transparencia, 
fe, luz y espiritualidad; contrasta con el color 
amarillo localizado en la estructura pop up de 
fondo, lo que logra m¡¡.yor profundidad. 

En el extremo derecho tenemos el segundo 
mandamiento. Son tres personas, dos de ella en 
pecado entre las llamas del infierno y la cola del 
dragón que representa al demonio, U:1a está 
besando la cruz señalando a la mujer que se 
enc\Jentra cerca de una nubes y de un árbol 
con 'pose de.recato y castidad. Los colores de la 
ropa de cada una de ellas comunican su espiri-

• 
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tualidad, la que está besando la cruz está vesti
da de color rojo oscuro y naranja lo que repre
senta las pasiones febriles y combativas, irradia 
calor, si la situamos en la influencia del planeta 
Marte se une al mundo del ardor guerrero y 
demoníaco, los colores de la ropa de la mujer 
que la acompaña son azul con amarillo, en éste 
caso resplandece pero es chocante, la fe es 
débil y se desvanece; el color rojo de la ropa de 
la mujer casta en concordancia con el azul 
refleja el reino del alma y de lo sobrenatural, 
de lo transparente y aéreo. 

Las llamas angulosas comunican temor, 
actividad, movimiento, sus colores amarillo y 
naranja irradian el calor de los infiernos, por 
otro lado las nubes representan el Cielo, el 
reino de Dios y el árbol lo terrenal, por éstos 

- .. AW\ivos la mujer que se encuentra en gracia 
está situada en ésta zona. 

Cuando un objeto se encuentra cerca del borde 
del formato y al centro tienen demasiada ten
sión, en ésta escena las dos estructuras en pop 
up ocupan éstos sitios, lo que hace más llamati
va la escena y con mayor fuerza. 

• 

• 

• 

• 

En las estructuras en pop up podemos encon
trar varias diagonales que nos transmiten 
dinamismo, movimiento, temor y guían la lec
tura de izquierda a derecha. Sus contornos 
irregulares llaman la atención. 

El color amarillo en la parte superior en la palo
ma es ligero, abajo en las llamas se revela, 
reforzando así sus significados. 

El fondo de la escena es una degradación azul 
que puede ser interpretada como un ama
necer ó un atardecer, éste color tiene una fuer 
za dirigida al interior, hacia su tonalidad más 
oscura transmite algo trascendental y sobre
natural, de éstas manera el mensaje que se 
está dando llega mejor al subconsciente del 
espectador, así mismo el fondo hace contraste 
con los colores de las llamas, realza su 
energía, su calor y movimiento, provocando 
un efecto más real y comprobamos la ley del 
contraste "una forma se percibe mejor entre 
mayor sea el contraste con el fondo". 

Los pesos de las masas son equivalentes, exis
ten más elementos del lado derecho de la línea 
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vertical, pero los colores de las imágenes del 
lado izquierdo son más oscuras y éstos colores 
pesan más, de manera que existe un balance. 

La composici6n es triangular ,]0 que denota 
dinamismo, movimiento y fuerza' expansiva 

La ledurainicia en la pieza principal que es la 
de fondo por ser la más grande, posteriormente 
por los hábitos; de lectura, bajam?s la mirada y 
leemos de izquierda a derecha opservando así , , 

toda la escena, 

• 
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L08IJIMB{UfIIElTT08 BE LA LEY BE BI08 4, 5 Y 8. 

En esta escena estamos representando los Mandamientos de la ley de Dios 4, 5 Y 8, 

~:=~ 
F--~ 
. .1' 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
8. No levantarás falsos testimonios ni mentiras. 

En la parte central se encuentra la Sagra
da Familia modelo familiar por excelen
cia para la Iglesia Católica, está forma-

da por la Virgen María, San José y el niño 
Jesús,la forma en que están acomodados irra· ·t~7· 

Ir dian amor y protección, en ésta imagen al 
-é:1i::::-"':::¡ igual que en los íconos religiosos la mano de 

~",;::" ..:::....:::;j. . Cristo se encuentra en el aire en señal de que 
f;;::~ acarició el rostro de su madre, sus rasgos son 

, 'iL ... ~: __ ~ --, .' -. -de una persona de más edad, ya que siendo 
¡r ,~, Dios y hombre su madurez es mayor. /;;.---r 
~ 
'-<:. _ 1 El color amarillo presente en las aureolas irradia 

.::"""'\i f?'''' . ~, la luz celestial e indica la santidad de las per-., . í~ lt .' f ¡ 
:\-... " -."'./ 
~ .. ~~:--:,"J./ -..;---

sanas; en la ropa de Jesús y de José represen-
tan su estado espiritual y su inteligencia. El 
color verde en la vestidura del padre adoptivo de 

• • 

Oisto denotan fe, esperanza y fertilidad. María 
trae un vestido de color rojo que comunica 
amor y un velo color azul que arrastra al 
espíritu en las ondas de la fe hasta la lejanía y 
lo infmito del alma, el color rojo junto al azul 
detiene su dominio en el reino del alma y de lo 
sobrenatural, de lo transparente y aéreo. El velo 
en la época de Cristo lo usaban las mujeres 
como símbolo de pureza y sumisión. 

La imagen de la Sagrada Familia es la que más 
llama la atención cuando se abren las dos 
páginas del libro debido a su tridimensionali· 
dad, está colocada en forma triangular lo que 
refleja estabilidad, está ubicada de acuerdo a 
los esquemas de composición en la zona de 
la vida terrenal, las líneas diagonales que for-

• 
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ma la estructura nos invita a girar la escena, 
una vez que tenemos "Jna nueva vista, la obser· 
vamos en la zona de la espiritualidad, alegría, 
triunfo y libertad; de manera qu~ su dualidad 

, ' 
terrenal y espiritual se presenta de manera sigo 
nificativa. En el fondo, de bajo de la estructura 

; " ¡ 

encontramos plantas y hierbas que represen-
tan su presencifl- en la tierra. 

I , 

En la base, las pfantas forman una figura trian-
gular que tr-ar:Sfllite movimiento y dinamismo, 
uno de sus véJ:tices se dirige hacia el obser· 
vador, con ello el mensaje es más directo y le da 
más profundi¿ad a la escena, la~ plantas con 
formas ovoides y de tonalidades verdes comuni
can amplitud, proM:\(jidad, verdad y extensión 

emocional, las enredaderas COn[lOtan fuerza, 
carácter, crecimiento y vida, las hOjas con 
toques de azul desarrolla en el color verde sus 
componentes espirituales y la hoj!!s con toques 
amarillos la hacen ver más alegre, representan 
la naturaleza joven -y primaveral.' Como pode 
mas observar é~te'fondo contiene ,rarias formas 
y colores con un ritmo variado, l10r lo que no 
tiene mucho equilibrio, es más compleja y esto 
le da más impa:tancia compositiva. 

, " 

• 

• 

• 
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En la parte trasera de la escena observamos 
que de frente a la estructura pop up se encuen
tran los dos mecanismos mO\~bles que logran 
ponerse de pie cuando el observador tira de la 
lengileta, éstas dos piezas se encuentran en 
una posición dia¡,>onal por lo que son más diná
micas, transmi:en inestabilidad, movimiento y 
amenaza. así mismo indican la lectura de 
izquierda a derecha. 

Los dos mecanismos ejemplifican algunas de 
las fallas q1.e se cometen dentro del 'é: y 8" 

mandamiento de la ley de Dios; uno de ellos 
muestra cemo los hijos de Adán y Eva son vic
timas del pecado, CaÚl asesina a su hermano 
Abel por e,vidia con una quijada de burro, al 
mover la lengileta el brazo de Caín adquiere 
movimiento haciendo más ilustrativo el dibujo; 
el otro mecanismo se refiere al octavo man
damiento cuando al mover la lengileta se abre 
la boca del hombre y de ella salen 10mb "ices y 
gusanos que metafóricamente representan 
toda~ aquella.:; calumnias y malas palabras que 
salen: del cooazón: del hombre. Cuando activa
mos los mecanismos, los encontramos en base 
a los 6S~uemas de composición en el área 

• 

" ' 
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pesada, triste, terrenal, amenazante y estrecha, 
logrando así ser más fuerte su significado. 

. La base en donde están los mecanismos, así 
como en algunas de sus partes, contienen dibu
jos de ramas entrelazadas en forma de curva 
con terminación en punta sobre fondo naranja y 
rojo, todo esto connota energía ardiente, movi-
miento, profundidad, calor, temor, lujo exterior, el 
mundo del ardor guerrero y demoníaco. Existe 
un gran contraste no sólo en color si no también 
en Significado entre éstas partes y la zona en la 
que se encuentra la estructura en pop up, de ~D_·,.·J·· 

~ 
esta manera el observador pude captar mejor la 

-< :-- ¡..::'.:::::l diferencia que existe entre el amor de Dios pre-
I sente en la Sagrada familia y lo asfixiante y 

O-~~ - pesado que es el pecado que está muy cerca 
r,:::-~ del hombre. Otro factor importante es el hecho 

• -~~~-ki=-::J ~ --... 'de que los colores cálidos acercan las formas y 

. "1~ los colores fríos las alejan, en los mecanismos 
(-J-'I encontramos colores cálidos y en la estructura 

\c- '-.~ pop up colores fríos lo que le otorga una mayor 
{("" -) profundidad a la escena. 

.~:'.i;;c& Como hemos podido observar es muy notorio 
el contraste que existe entre los elementos que 

• 

• 

• 

• 

confOrman la composición, esto le da a cada 
parte un valor especial, refuerza sus significa
dos, el mensaje se transmite de una manera 
más clara y la composición es más pregnante, 
por consecuencia más dinámica. 

El peso de las masas es equivalente, aunque a 
primera instancia las zonas de los mecanismos 
parecen tener más peso por abarcar más espa
cio que el área donde se encuentra la estruc
tura en pop up, si se observa con detenimiento 
la Sagrada familia y su fondo correspondiente 
resaltan y vibran ante las demás partes, auna
do a que la estructura tiene un carácter tridi
mensionallos pesos llegan a equilibrarse. 

Desde la vista posterior, el mecanismo que se 
encuentra del lado izquierdo de la linea vertical 
es más grande que el mecanismo que se en
cuentra de lado derecho lo que nos llevaría a 
pensar que el peso es desigual, pero en base 
a los esquemas de composición las formas que 
se sitúan en el ángulo inferior derecho trans
miten más libertad, movimiento y mayor espa
cio que las formas que se encuentran en el 
ángulo inferior izquierdo aún cuando ésta parte 

• 
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sea la que más llama la atención del ojo hu. 

mano, por tales motivos se puede afirmar que si 
existe un equilibrio en peso. 

I 
La composición es triangular lo'que deacuerdo 

• ... I 

a los sistemas ccmpositivos tradicionales 

comunica principalmente dinamismo, movi. 
miento y fuerza expansiva. . . . 

La lectUlfa empieza en la estructUlfa pop up 

de la Sagrada familia por ser la que salta a 

la vista cuandose abren las dos páginas de la 

escena, posteriormente sus fineas diagonales 

nos invitan a girar .Ia escena y así estudiarla 
completamente. 

• 
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L08 IJUUTElJU¡1IEf]T08 ElE LA LEY ElE El108 6 Y 9. 

(
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6. No fornicarás. 
9. No desearás a la mujer de tu prójimo. 

Estos dos mandamientos se refieren al 
amor, la castidad, el respeto y el cuidado 
que se le deben de tener al templo de 

Dios, es decir al cuerpo y al alma. 

E~~=4 

.
t."'. ~ El ejemplo del sexto mandamiento se encuen

tra a la izquierda, representa la castidad, donde 
. ~'f;;;_/ unos niños entre nubes se muestran respeto 

. " .~L-~-1 aún cuando sus cuerpos están desnudos, de---,r-i 

02. ",--1 ~~=;:: ~ ~~~I ~lu~~:O C~~d~;o~ ~:~ 
(;:::,,~ tanto el estado de gracia en que se encuentran. . r=:'-"=i -... , . , , Las 'nubes del soporte están colocadas de ma-

~ nera diagonal comunican dinamismo y movi-
I~,,:::::-Jy miento, sus colores blanco y azul son colores 
~ celestes, irradian luz, tranquilidad, fe y paz 

.~:" ~ ,\ t . '1 espirtlual, resaltan con el fondo oscuro, esto 
'~"""r-_',,'l pennite darle más tridimensionalidad al meca-

-·c~~/ nismo, de igual manera existe un contraste de 
color y de significado con el ejemplo del nove-

• • 

no mandamiento ca su izquierda.> que repre· 
senta el pecado de la lujuria. 

El fondo del soporte es una degradación que va 
desde colores claros de la vida espiritual has
ta los colores oscuros de la zona parda, árida, 
opresiva y ahogada, esto con la intención de 
reforzar los significados de los mecanismos 
movibles y la estructura en pop up. 

El ángel vestido de verde con azul, púrpura, 
rojo y blanco; las cintas blancas con con· 
tornos rojos representan el amor de Dios y la 
santidad del ángel, la fonna de cruz <que es el 
símbolo de Cristo> significa que él es un meno 
sajero de Dios; el verde con azul adquiere un 
matiz rojizo, permite conservar la expresión 
de vida, son activos espiritualmente; el color 
azul junto al púrpura del manto comunica 
armonía de espíritu. En medio del manto está 

• 373 



3Z4 

• 

, 

el signo de la comunicación y unos rayos que 
salen de él, con esto ejemplifi¿amos una de las 
creer.cias de los católicos con respecto a los 
ángeles, puep son ellos ¡ósque.nos comunican 
y transmiten ,de manera místiciJ,los mensajes y 
enseñanzas 'divinas, además de que son los 
espíritus que nos cuidan y protegen de las 
tentaciones del mundo. Los br~os abiertos del 
ángel demuestran el amor y cuidado que les 
brinda a los ~iñós .. 

i 

El mecanism<llque ¡'epresenta el noveno mano 
damiento se encuentra de ladp derecho, un 
hombre ocultándose detrás'de un árbol espía 
a una pareja de esposos. El árbOl lleno de vida, 

-' " I 

frondoso, resistente· y seguro,' representa la 
cara que en muchas ocasiOnes muestran algu
nas personas para esconder sus malas inten
ciones, el hombre detrás vestido. de gris repre
senta desesperanza, asfixia, desconsuelo e 
inmovilidad. Las llamas del i~fiemo abajo 
refuerzan su signifiq¡do. 

La fJg1lra princiel cuando se abre la escena es 
la pop up, pues en general lo que se está repre
sentando es el amor y respeto a ~o mismo y al 

. , 

• 

• 

• 
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prójimo, las :lubes que rodean a la pareja quie
ren decT el estado de gracia en el que se en
cuentran, su postura,significa el amor que se 
tienen; el color amarillo del vestido de la mujer 
cqnnota verdad, poder, luz celestial, santidad, 
.sapiduria e inteligencia, en la ropa de. hombre, 
los. eolcres azul y púrpura juntos comunican 
arihonía espiritual, amor y sentimentalismo. 

Los mecaf1ismo movibles le dan más impor
tancia y carácter a cada ejemplo. Al contem
plar todas las imágenes de pie notaremos que 
la mirada del ángel y del señor se dirigen 
hacia la pareja que se encuentra detrás y en el 
centro de la escena, de manera que el recep
tor puede apreciar mejor la tridimensionalidad 
y con ello observar más tiempo la escena y 
con ello estudiarla mejor. 

El ritmo es angular; expresa movimiento y 
dinamismo. El peso de las masas es equiva
lente aún cuando su equilibrio sea desigual, el 
mecanismo del lado izquierdo de la línea verti
cal es inás grande que el del lado derecho, 
pero ·~us colores son más daros, por lo tanto 
los Ilesos son iguales. 

• 
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108 IJ1MTElru¡nEI'¡T08 ElE LA LEY ElE ElI08 7 Y 10. 

z No robarás. 
10. No codiciarás las cosas ajenas. 

Estos dos mandamientos son muy simio 
lares por lo que los representamos en un 
solo ejemplo. Podemos observar a una 

pastorcita pastando a sus ovejas y aun hombre 
que no pierde oportunidad para robarle una. 
Elegimos éste ejemplo porque ésta es una de las 
actividades que existen desde la antigüedad. 

El escenario en el que se encuentran los pero 
sonajes es una zona árida típica de Tierra 
Santa, esto con la intención de proporcionarle 

. ___ .ti!' _significado más religioso. 

Las dos figuras principales están muy próxi· 
mas la una de la otra, aunado a que los colores 
de sus ropas presentan colores similares la 
atracción es más fuerte, lo que obliga al recep
tor a centrarse más en la escena y con ello 
prestar mayor atención. 

• • 

El color amarillo apagado en las ropas del 
ladrón connota envidia, traición, falsedad, 
duda, desconfianza y error, al combinarse con 
el café del manto lo hace más elocuente, sordo 
y parido. En la pastorcita el color amarillo oro 
representa inteligencia, sabiduria y la luz celes
tial, el azul de su mantilla en concordancia con 
el amarillo irradia luminosidad. 

En la composición destacan las formas curo 
vas comunicando así tranquilidad y recon
fortabilidad. El contorno de las figuras son 
irregulares de manera que la escena es más 
imprevisible y llamativa. 

Las ovejas se encuentran en una dirección 
horizontal y los dos personajes en vertical, 
adjuntas proporcionan equilibriO, estabilidad, 
bienestar y maniobrabilidad del hombre y de 
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las cosas. El ritmo es angular y variado, lo 
que connota movimiento y dinamismo. 

La ley del contraste afinna que una forma se 
percibe mejor entre mayor.sea el contraste con 
el fondo, es así:como justificamos la presencia 
de colores cájaos y fríos en los diferentes ele· 
mentos de la c~pos¡ción así mismo se le otor
ga a cada uno de ellos un $ignificádo especial. 

i ' -- , ~ 1~ 

• • 
El equilibrio ep, asimélricopen;> el peso es 
equivalente, a !primera inslanci<j; se perciben 
más elementos del lado dered(o de la línea 
vertical central, pero el mecanismo que do
la de movimiento el lado izquie¡Uo logra una 
compensació,' de masas. 

La composición está basada en el triángulo, 
figura que comunica fuerza expansiva, dina
mismo y movi"1liento. La lectura es de izquierda 
a derecha, no sólo porque la costumbre his
pana, sino también' porque el mecanismo del 
lado izquierdo llama la atención, su movimiento 
y la dirección de las ovejas guian!la vista hacia 
la izquierda, o:,servando así toda la escena. 

• 

• 

• 
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LA IGLESIA. 

Existen muchos conceptos y metáforas que definen a la Iglesia, cada uno (a> describen alguna carac
terística especial de ella, por ejemplo, 

1. La Iglesia es la familia de Dios en la tierra, fundada por Cristo y gobemada por el Papa y los Obispos. 
2. La Iglesia es la comunidad de todos los bautizados. 
3. La Iglesia es esposa de Cristo y madre de los católicos, ya que como tal cuida, protege y guía a cada 

uno de sus hijos. 
4. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde los órganos son todos los católicos y la cabeza es Cristo que 

es él que los dirige . 

Por lo anterior podemos damos cuenta que 
la Iglesia no es una construcción mate 
rial como lo es una parroquia y una ca

tedral, sino una edificación humana-espiritual. 
,.----",\ 

. ~ eL'"! ... " ... En ésta escena en primera instancia vemos una 

En la parte central se encuentra una pequeña 
parroquia, envuelta por una construcción 
compuesta por Jesucristo, el Espíritu Santo. 
ángeles y humanos, es ésta estructura la que 
representa a la Iglesia que se congrega en los 
templos, es cuadrada porque corno la Iglesia 
es universal, sus integrantes son de los cuadro 
puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Las 
vestiduras blancas y las aureolas doradas 
como ya lo hemos mencionado en otras oca
siones denotan la santidad de las personas y 
como tales representan la parte terrenal de la 
Iglesia; Cristo, el Espíritu Santo y los ángeles 

; ..... _~ estructura en pop up que representa una parro-

(;::][; quia, lugar en donde se reúnen los católicos 
"<.~.,j para sus "fiestas religiosas" también llamadas 

};>. . "" "Misas ó Celebraciones Eucaristicas", pero si la 
f{ J l observamos con detenimiento podremos enten-
'\~~:t:::::'/; der mejor su significado y lo que representa 

cada uno de sus elementos. 
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representan la parte celestial. Los ángulos de 
ésta pieza principal comunican movimiento, 
complejidad y dinamismo. ~ 

La construcc'6n en ~,op up ded~ Iglesia y del 
templo se er~uenlra en uno de los campos 

, , ' I 

visuales de mayor tensión, el centro, lo que le 
brinda más pr~gnanc¡a y dinamismo a la com
posición. La ll:mia rectangular de la Iglesia 
comunica estaÍicidad, reposo y equilibrio 

! 
, . 

En la puerta $e encllentra Jesucristo con su 
cruz, sus brazos abiertos nos comunican su en
trega y aceptación, aSí mismo nos invita a for-
mar parte de la IgleSia. 1, 

En la parte frontal podemos apreciar a 
Jesucristo con el apóstol San P~dro, represen
tando el momento en el que Cristo funda la 
Iglesia Católica y nombra Sumo IPontífice a San 
Pedro, "Yo te digo que tú eres.Pedro <piedra> y 

~ >" ' 1, 

sobre ésta piedra edificaré mi Iglesia", por esto 
el apóstol se end:rentra en uJ:\a posición de 
humildad y a1epta:ción. El color, azul en la ropa 
de Jesucristo, en la Iglesia y en el templo tiene 
una fuerza di~igida a I interior, representa la vida 

• 

• 

• 

• 

celeste, refcnando así la esencia de éstos ele
mentos, Esl a figura en pop up forma líneas 
diagonales, lo que transmite movimiento, com
plejidad y d!namismo, de igual manera incita al 
esPectadcr 'El leer la escena de izquierda a 
derecha y girarla, 

A los costados se encuentran unas escaleras 
que llegan hasta unas imágenes de santos, 
lo que nos e:1sefla que cada integrante de 
esta coffiJnidad está invitado a tener un me
jor nive' espiritual hasta madurar en la fe y 
llegar a sec santo. 

En la parte trasera encontramos de fondo al 
Espíritu Santo y unas espirales que salen 
de él, con esto representamos espiritualmen
te la fuerza, el amor, la gracia y los dones que 
transmite a la Iglesia; espiritualmente infini
tud, calidez, protección, acción, movimiento, 
dinamismo, sensualidad, ¡>or otro lado, el 
color que le corresponde es el azul ,en la 
construcción>, juntos sigr.ifican el espíritu 
que' se mueve en la unidad, despiertm en el 
observador un sentimiento de relajación y 
movimiento perpetuo. 

• 
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Las nubes doradas y los ángeles representan la 
Gloria de Dios, las formas de las nubes conno
tan amplitud, verdad, paz, extensión emocional 
y protección, sus tonalidades amarillas transo 
miten luminosidad, ciencia, inteligencia, ener
gía, alegría, sabiduría universal y luz celestial, 
conceptos que definen al Reino de Dios. En 
frente de éstos elementos se encuentran en pop 
up un obispo y un sacerdote que son los repre· 
sentantes de Cristo en la tierra. 

Las construcciones en pop up contienen muo 
chos ejes verticales que de acuerdo al princi· 
pio de Birkhoff en las leyes de la teoría de la 
forma entre más números de ejes contenga 
una forma será más pregnante y por consi· 
guiente dinámica, es así como se logra des· 
pertar el interés del observador. 

También es cierto que una forma vertical se 
opone a la gravedad terrestre elevándose hasta 
los cielos, denota actividad y energía, si su base 
es una línea horizontal como en éste caso le 
suma verticalidad, estabilidad, orden y altivez, 
de ésta manera reafirma su significado. 

• 

• 

• 

• 

La base contrasta con la construcción en pop 
up, tenemos un suelo con colores rojizos die· 
rra> que representa lo terrenal y material, en 
su conjunto significa que la Iglesia se encuen· 
tra en la tierra pero que en su esencia perte
nece al mundo espiritual y éste domina a las 
cosas mundanas. 

Los colores azul y blanco en la Iglesia irra· 
dian luz, connotan pureza, santidad y actúan 
en el alma con un gran y profundo silencio, 
la luz se refleja en el suelo creando así un ala 
luminoso sobre la tierra, ya que todo católi· 
ca es como una luz en el mundo, la luz es la 
gracia de Dios presente en ellos .Y la oscuri· 
dad es el pecado, la ausencia de Dios; las foro 
mas rectangulares del suelo representan la 
maniobrabilidad del hombre y de las cosas, 
están acomodados con ritmo variado, lo que 
hace la composición más dinámica y le da 
mayor importancia compositiva. 

Mientras que los colores oscuros del fondo. 
comunican reposo y pesantez, los colores 
claros de las estructuras en pop up ·sobre todo 

• 393 
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el azul que cuando se presenta arriba es 
ligero- transmiten suavidad y alegría, los co
lores claros nos hacen sentir más seguros 
que los OSGtfros. Lo anterior fprtalece.el men
saje que se quiere transmitir. 

" .,', ."" 

Los colcres fños aleJan las forrhas y los cálidos 
las acercan, esto al,lhado a, que los tonos azules 
son com¡ílerr\enÍ8.ribs de los colores rojizos die
ITa> obtenernpsUn fuerte conlipste, de tal ma
nera que resalta más la estructura en pop up, le 
suma carácter, fuerza y reafirfT1a su significado. 

Los elementos más anchos a pJ:imera instancia 
parecen más cercapos a nosOtros dentro del 

" campo de la visión y los elementos sobre fondo 
oscuro (cómo en éste C¡¡sQl parecen más 

I 

anchos, de manera que la estructura en pop up 
se ve grande logrando así acercarse al especta
dor y éste la estudia mejor. 

Las masas son equiVaientes en ámbos lados. La 
composiciór. triangular connota dinamismo, 
movimiento, fuerza expansiva, equilibrjo, esta
bilidad y acciqn. 

• 
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9 

L0S SACIWrIEf¡T0S: BAUTIsr¡r0 y C8f¡FIR!l1ACI0f¡. 

'-I'~ stos dos sacramentos tienen en común que el Espíritu Santo les proporciona dones a las per-
L, 

e ~ sanas que participan de ellos, en la Cc"firmación no sólo aumenta la gracia y la fuerza de 
; l dios dones obtenidos en el Bautismo, sino que también aumenta la fe para defender sus creen
cias. De fondo, en la zona de la espiritualidad, libertad, alegría y triunfo encontramos un mural 
rodeado por un vitral representando el Bautismo de Jesús, en las Sagradas Escri~ura!, narran que 
Jesús fue bautizado por Juan "El Bautista" en el Río Jordán y que en ése mc:ne;-¡to descendió el 
Espíritu Santo como una paloma y abriéndose los cielos se escuchó la voz de D:os Padre c;ue 
decía que él era su hijo amado en quien se complacía. 

En la parte central y superior de la escena 
encontramos al Espíritu Santo en forma de palo
ma ya que es el que participa de manera muy 
activa en éstos dos acciones religiOsas, El mural 
y el vitral son muy característicos de los tem
plos cristianos. Las tC:1a1idades amarillas y ana
ranjadas representan la luz celestial. 

En la ZO:1a de la estabilidad y de la vida terrestre 
se encuentran los ejemplos del Bautismo y de la 
Confirmación como son actualmente. El hecho 
de que los elementos se encuentren en su zona 
ccrrespc:1diente de acuerdo a los esquemas de 

o o 

composición hace que el mensaje que se 
quiere transmitir llegue de una mejcr manera al 
subconsciente del receptor. 

Los colores azules y blancos en las lureolas, en 
la ropa y en el agua comunican, santidad, 
pureza, tranquilidad e irradian una luz dirigida 
hacia el interior. Los cirios blancos encendidos 
representan la luz celestial. 

Las paredes y la pila bautismal SO:1 de p'edra ya 
que la mayoría de los templos y parroquias cris
tianas SO:1 de éste material. 

o 399 
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El Ob's)o es ~a persooa (ue por le general !:ev¿ 

acabe el Sa:'amento de la Ccr:firmació." d 
Baulisrr,o s : puede -ea izar cu 3.lquier sacz·· 

¿:...4e ~' ~r ,;, ~ .':>::::es ~s::ec:a: ~s a:gú:l la~c) ::1 
Ob's"o t,~' 'f.'1 es IT, <acerGo:e peco :'ere 

mayc jera",.. _ :a, su r(;)h b;anca con v~rc..; , .! 
prese 1 ,a,r ~'- ~st2.¿C ( ,~ ~_:-ac:a y st.; :<\¿: S~(í:-' 
¿ú~:. ~'3. .:¡ .~_ ,~~ es L;' '.:: .. ~rp5 enta...,tc. ¿el Y~f'5::::, 
!a posk:iér' c"~ _}I~;S b!"'J:~os es similar a la de ";UL ~ 

"El Baulis2' , e: rr" t' ¿ es u¡,a fc-n~a de 'rvo 

car a ~ic.::" ( :: =- e.jir~~ : 'J grada j' CE; ,ec:b:-: 1 

Los coleres ¿el piso, ¿¿I vitral, del cielo y ¿el 

inter'ec ¿e :c.s arcos er co~traste CC1 les co· 

lores fríos (e los Ol-'5 elemen:os. '1i'lificaCl la 

escena, 10tran :Ian- ia atención de: espec· 

tador y:e en más ~ 'e,i lancia a los s:gr,i"ca· 

dos d" cad 1 elemen :, 

Las formas angulaces le brindan rr,;'s co~~::} 

dad} ¿ira n's;no "2 cc;npoS:dÓfI, ;as :hc[s 

hC:1zc:ltale:i ¿el agc r .on rit;novariado SC'l más 

inlecesan'e; y prcpo'cionan movim¡e~to. fu el 

rr,'JJa, el ce::' w"a-illo ¿el cielo acc:npa 'oc 
cc~, (O,.:zu :e:as -,Jbes se interpce!a cr-no :a 

luz q',e ind'a la g'ce a de Dios. 

~ 
j 

1 I 

<> 

o 

1, 1 
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P:zdemc: ~bsecvar que existen dif"rentes 

c «ses Ci : 'X:UCB.. d2 formas y de cJlcr"s en la 

f.jcera, 

LelicRc 

.1 S:. 

Gc:'C1' "" wan ccnt,as.c y más 
. 1 e' ;';, -"cado de cada un) de 10$ 

1~i ;jis no la composidón es 

C:T;,;~;ic,:íl es hangular de marera que 

I es ca" 11'::a fueeza expar,siva, Cina'Tl'smo y 

"JV'c-Ú-.' J ~, ec;uilibr:o es asimétr ca y el 

2:5C ce '2 S rr,«sas es equival2flte. 

.a :ec'ccR zs de arriba hacia abajo y de 
lql!'~~,~:l :i ¿erecha, a primera ins+anc.ia obser
'famas: a >alc:na en el cen:ro, sus alLs en dia· 
3cnal r,:, gJían hacia abajo y nos indican la 

ed"cE ;:, 'z~u'~r¿a a derecha. 
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El Pecado y el Sacramento de la Confesión. 

I 
! 

o o o 

I 
I 

1 I 
! 

I 

, I 



') III 1: 1 111 1 • " 1 

\ 
;1 



PI!{,')ElUCClel¡ ElEL pl!{,')VECTe 

/ 

, / 

\\~ 
¡ . 

" ,". 

j 

11 

fl ¡ 
1I >, 

<> <> 

. - ---,-;.:-~-, 

<> <> 

<> 

<> 

/ ' 
-J ./ 

\ 



I 
I 

I 
, 

I , I I I i '1 
, 

1,1 11' , 1, 1,1 



PR0DUCCler¡ DEL PR0YEcre o o 

I 
, 

I o o 

111.1. 

, 
I 

I , 

o 

\ 

n ;l 
; 

, -



, 
1 

¡ 
:1 

¡ 

I 



PRflDUCCI0Q DEL PRflYECT0 o o o 

10 

EL PECADO Y EL SACRíU11EI1T0 BE C0ITFESI0fT. 

'~J ara explicar el Sacramento de la Confesión, Penitencia ó Reconciliación es importante 
i~-¿;hacer hincapié de lo que es pecado y sus comienzos_ De acuerdo a las Sagradas Escrituras 
L. el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del fruto del 
árbol del bien y del maL Este hecho fue muy importante dentro de la _"isto,ia de la salvación espi
ritual del hombre ya que afectó los planes que Dios tenía para la humanidad_ La Biblia narra que 
fue el demonio en forma de serpiente quién los tentó para que ellos le faltaran a su creadcr, pos
teriormente se encontraron con Dios y él se dio cuenta de su imprudencia, en su infirito amor les 
permitió seguir viviendo y los sacó del "Paraíso Terrenal"_ Todo lo anter;cr lo representamo~ a 
manera de mural en la zona que deacuerdo a los esquemas de composición es de la libertad, ale· 
gría y espiritualidad, para darle un sentido más religioso. 

Encontramos a la Santísima Trinidad, en la 
parte media superior porque Dios es el centro 
de teda y entre nubes que representan el Cielo 
celestial, los tonos lilas irradian ternura_ A la 
derecha de Dios ejemplificamos a Adán y Eva 
comiendo del fruto prohibido y al demonio en 
forma de serpiente, las ondulaciones del árbol 
comunican rr.ovimiento, profundidad y sensua· 
Iidad, sus colores verdes amarillentos son típi· 
cos de la naturaleza joven y primaveral, como 
era el "Jardín del Edén", en el libro de Génesis 
no mencionan que fruto era, pero se sabe que a 
simple vista era muy llamativo, por tal motivo lo 

o o 

presentamos de co!cr rojo que es vivo y uno de 
los colores más le llama la atención a los niños. 
El cielo aún cuando es muy v:stoSJ cambia su 
connotación, del lado izquierdo como fmdo del 
"Paraíso Terrenal" luce muy alegre y aumenta 
la frescura del ambiente, y del lado derecho 
irradia luz y calor, reafirmando así el significa· 
do de los elementos. Un ángel del Señor les 
indica el camino fuera del paraíso, el blanco y 
azul de su ropa 5Cf.1 luminosos e indican su 
pureza, sus alas blancas con tonalidades 
rojizas su amor a Dios. Los cuerpos caídos y 
los rostros bajos del varón y la varona demues-

o 40l 
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tran la tristE 'a y ver3Üenza que cargan pe 
culpa ce SJ pecado ~I amb:entc r..uy pe~ ,,: 
C~:;T.::r¡:) C?' F¿én ah::;é:, es pareo, se..;o y s~ 1 

,,.:da, sus ':'0': .. :5 hace 1 =en~ir calcr: 

E'l ¡a parlE , .. er¡o~ ),·.sándoll0S en los e=q,;,: 

nas {'E e"'" :'.s,c:ó- : ~azc:la'-e; ~q<...:;P:_-::J ~I 

de lo t~rre·lé.· ~e er. T':'€.:ltra un co\fe$ior,a~;,', 

lugar en ': :", ,. ~ o I:",¿ a;:¿DO cc:núnrr.er'e ,1 
SacraIT'.e"~J -\~ !a Recc!ldliación. su textura (',:: 
de ma~e'a, .,0._ q.le lE ;-'\í3J/~a Jz er'Js es'¿~ 
hechos ¿e é.,~~ rr.ater" , en su CC:ltro una crtlZ 
indica la p'est:~cia ~'si.::.a de D:JS y de Cres'J 
en el sace-¿r:, Las curvas ¿el cmfes:ona"'J y 
las ve1icalE~ cm', '::an aclivda¿, energía, 

infmilLd, ~rc~ec::iér' calidez, su fmr.a cua' 
drangu:ar dnota in\,.,~¿ncia y honestidad. 

Los cc!ores 1>1 anca y verde en la rJpa del pá lO· 

ce s¡g~if:car. su p1;.';:'~ )' su n"/el s¿cercc,'L 
Las ;>aredes de piedr,' así como la madera ,él 
cC:1fes':~ar;, :e d, . u,a atmés:zra de ar '.' 
g-0eda:i >' rel'3ios'dac', SO" los ma'er;ales q." 
m5s s~ ~::':;;L~ e~ los :er.tplosy parrc:-;uias. >'1 
med::) 0(:', ::r::.r~<;;.iQ:1ar:) hay un mecanc-.Tr'J:T 1)

viJ!e eue ''J ::.-~v!esa, aJ lala:- la :eflgÜe:a U'1';:' ¿,~ 

1
;1 4-08 
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o o PReDUCCI0n DEL PReYECT0 

1, s irrágE"::s ¿el r'iño se oct.:.ta mientras que la 
C-, apEo _ :.'. vis';e. A prime"a ir,stalcia se 

a ,-ecia ,1. ,eqL:~'-o qt.:e esposaolo con un 

c,nc,:e " ~:~,.' .'.lites el la cabe¡a, esto 
r "~'o -' ,.~ ... ,[ esclavo del pecado, su 
;;. 1L .F~. _¡~,_"...i,-,:" significa el vado ~' la tris-

.2. 1::, B.ena, y su ropa aenaril.a l'lrbia in· 
( ... ,ti, ere- y falsedad, cuando se ti-a de la 
,:~sta~a 1 la-e::e e! mismc ,iño pero ahora 
el estac) de gracia, los cuemitos cambial 
~:' Lnó ,'']Ceola que represe,ta su santidad, 
!,os nJb~:, ~Je lo rodean es el Cielo celestial, 
~J at--rL' .. ra arcra es clara y sus vEstiduras 
ya no es:a - suc'as por el contrario brillan por 
S~ pJrz;:;, co~ esto ejenplificames corro 
cam!,!a 1, vida espiritual de una persora 

eL arde -,ocurre al Sacramento de la Peni· 
~.:;c-a o R=conc:liación. 

:'. ecui::/o es asimétrico; el peso de !os obje· 
'JS en a 1 'os laGOS de la Ihea vertic&! central 
:.i.rr,)'¿ :'; E.CUér¿O a la ¡:osiciól d,1 meca· 
:islT~. " A~do se jala la lengüeta hacia la 
,e,J'-. ,y -,'ás peso de éste laó, si des· 
:2anc.J. .....ec-:mismo movible hacia la dere

:' ,d.,' " '!.él es .-¡ayer en ésa área. 

o O 
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La lectura la indicamos con el mecanismo 

movible, de izquierda a derecha, de negativo a 

positivo, de pasado a futuro. 

La composición es rectangular, siendo así 

transmite estaticidad, reposo y equilibrio; tamo 

bién se encuentran algunas envolventes trian· 

guiares, que comunican dinamismo, movi· 

miento y fuerza expansiva. El ritmo es angular, 

de manera que le proporciona dinamismo y 
movimiento a la escena. 

409 
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II 

LOS SACRAMENTOS, EUCARISTIA y UNCION DE LOS ENFERMOS. 

,e =q n esta escena estamos representando los Sacramentos de la Eucaristía y la Unción de los 
c. ~ 

~. .• Enfermos con un solo ejemplo la "Misa de cuerpo presente" (de difunto>. El escenario es una par. 
II 

lc-=.:froquia, CQ:no ya herr.os mencionado anteriorme,1!e en la antigüedad era muy común construir. 
las de piedra y el uso de arcos, murales y vitrales para deco,arlas, de :-techo aún en la actualidad se 
conservan algunas de ellas y se realizan edificacio:1es CC:1 éstos elementos, tier.e!1 un valor arquitec. 
tónico y principalmente espiritual. 

Las piedras del templo tienen tonalidades que 
van desde la zona de la espiritualidad hasta la 
zona terrenal, arriba los colores azules deno· 
tan infinitud espiritual, al oscurecerse le dan 
un carácter místico y religioso, los lugares don· 
de están ubicados refuerzan su significado. 
Las formas cuadradas de las piedras comuni· 
can honestidad, inteligencia, rectitud y es· 
mero, el ritmo variado en que se encuentran 
le proporcionan más dinamismo y sentido de 
relidad a la composición. 

Las tonalidades amarillas de fondo contrastan 
con los colores del primer plano brindándole 
mayor profundidad, la luz que irradia se inter· 
preta como la Gloria de Dios presente en los 
Sacramentos. 

<> <> 

En la parte superior que de acuerdo a los esque· 
mas de composición es la zona de la espiritua· 
lidad, del triunfo y de la libertad 3ncontramos 
para reforzar su significado a manera de mural 
la consagración en la Última Cena; contem· 
piamos este acontecimiento ya que fue cuando 
Jesucristo instituyó el Sacramento de la 
Eucaristía. Las Sagradas Escrnuras narran que 
un día antes de la crucifIXié:1 del :'1\esías cele· 
braron la pascua los doce apóstoles con su 
Maestro Jesús, fue en el Cenáculo donde 
Cristo durante la cena tomo el pan y el vino, los 
bendijo co:wirtiendo el pan en su carne y el 
vino en su sangre, posteriormente se los dió a 
sus discípulos dic'endo que todo el qve cc:nie 
ra y bebiera de su cuerpo y de su sangre ten· 
dría vida eterna y lo que él había hecho en esos 

<> 415 
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mome,.Qs ~J h'~ierar ¿, memoria suya. Es E.S' 
como el Hi;:l de Dios c~lebra la ~rimer misE. ~' 
les pide a les ¿ póstoles :e~ la ach alk!ad los ~. 
ceroü (.3> C; lf' 1') :leve:l -: acabo 8:1 ~lj rZcu .~ .::h 
y par _ .1 .:-;'·".>:.:é¡ d~ ~ a:rr.as. 

LJS I ~-~_c ... a ' :cs LJ,i~cat"1 a lC!l a,)¿3to~é;5 ,11 
muro, . e!: l t; ";c así i: !Inqgen cé Cri~to, pz-· 
sona~z j)1 ii C:,.;.L El p¿ul r-¿presenta el ~;.¿c:J 

esp:rixaJ e Z .. ::' c.;sc ; ~::Js. 

La pos':cra C~ Je.;l .,isto hace alusió, al 
mome-:to rrE s impo'. a"-te dentro de la ce:e· 
bració, Eucarística que es la Cor.sagrac'én, 
Dios Hij:> e:eva cee sus brazos el pan y e: 
cáliz, )i¿ier.cJ ia be- ~:G:Órl de Dios Psdre, pe· 
obra y graC,a ¿zl Esp>;:" Santo en un acto de 
fe y d~ ame· se rea:i 'a el milag-o de cOrlvertir 
el pan e, 13. carne y e 1 vino en la sang-" de 
Cristo. De '¡;ual manero. los brazos tbie' t:>s, y 
levan'.aós ',dicar i,: er,trega y ace¡otaciél l'e 
algo su?er;c~ La EL ec:a amarillf. con 2.4"~~:t~ 

de trf-.'1~?a:z~ciu :rradia luz, signir¡ca su ~.:-l· 

do e~p'ri't!3, ::;1 Ma,'o púrpura y el Ta-J'O 
verú as' (.~:no en QS íconos religiosos ce",o, 
tan s u ;18,'T8IeZa divina y h:.Imana, basá,· 

<> <> 

<) I'RtlD\lCCI01T DEL PRtlYECT0 

d'"loS e' '3. psiCD'og;a del color el rúrpura 
c , nu 1:~ '1\c'ige 1Cia, nobleza y entr", ,a, y el 
v -de 58, 'J'::c, ,,'~~:'a-za, 'eclil'cae y satis, 
fz ...::c:: :-', ,:: =~s _ '". xes juntos au'"':'"'.e~tan sus 

,,\ 'oá , d¿ ac.:ajo está se encuenu-a :.In sao 
, .,·cUe .;:1 ¡;os'ción similar a la ce Cristo, 
. _ :\ca: ,,)';2. qce sostier.e se enc'...'ent~a en la 
; :,a ce :,. espi,:tual!dad, de ésta manera el 
¡- :rrET,:': 'IJe representa da ConsagrE.cióro es 
"ás sir; '¡f'calivo, el color blanco de la túnica 
;i,'llli~ca se pureza hterior y el vercs su fe y 
':,2f1cac s ace,cLlal; su mirada d;cig'da haca 
, 2Sl ~-'" e 'e da más importancia vi5ual a la 
"3Ura ¿. ,'esús y él queda en segunde término, 
¿err:le.3 'c, qJe es su servidor y representante 
21 la ti, Ta; ,a línea imaginaria di.1gC,al transo 
",¡te di" l;nis:no, movimiento y ac:ivic:ad, 

~'1 la p J e ir,fe,'ce central ub'caITOS al difunto, 
la ca",", ¿~ piedra y la almohada con tonali· 
e ac'2S ""lelas 'e dan un carácter fúnebre y 
ní,-'c,_ "sábana blanca = teros grises 
,.cc',:,;' _ , -e!,uso, de mane,a que el mensaje 
'z ,l"r ,5 r,~5 flel; la aurecla cegradada de 

o 
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amarillo a blanco representa la luz celestial y 
con ello su estado de gracia. 

A lo largo de la escena podemos apreciar el uSO 
de varios ejes verticales que le proporcionan 
energía y actividad a la composición. 

El equilibrio es asimétrico ya que el peso entre 
los dos campos a partir del doblez vertical cen

tral es desigual. 

La composición es cuadrada, comunica hon
estidad, inteligencia, rectitud y esmero. Las fi
guras del difunto, del sacerdote y de Cristo 
tienen una envolvente triangular que connota 
precisión y acción. El ritmo es angular, trans
mite movimiento y dinamismo. 

La lectura es de arriba hacia abajo y de izquier
da a derecha, lo primero que observamos al 
abrir la escena es la f¡gura de Cristo en con
traste de color cen los apóstoles y los arcos de 
piedra, posteriormente la degradación amarilla 
guía nuestra mirada hacia abajo, relacimamos 
el colo:- verde de la ropa de Jesús con la del sa
cerdote y así lo admiramos, enseguida nuestro 

<> 

<> 

<> 

<> 

ojo se detiene en el difunto que con su cuerpo 
recorre la escena de izquierda a derecha. 

También ayuda a la lectura el hecho de que 
así como el ser humano relaciona los colores, 
también la forma, de ésta manera sumamos 
la figura circular de la aureola de Cristo con la 
hostia y la aureola del difunto, por el lugar en 
que se encuentran las tres, ferman una línea 
diagonal invisible que va de arriba hacia abajo 
guiando así nuestra mirada, aunado al princi· 
pio de que toda línea inclinada indica la lec· 
tura de izquierda a derecha, podemos así 

admirar toda la escena. 

<> 41l 
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108 8ACR[tl'TIEI1T08: OR¡;lEIl 8ACERI'J0TAL Y IJ1ATR..TIJIOfTIO. 

" .; stos Sacramentos se "elacior!an por el hecho de que ambos sm para el servicio de la comu· 

'-c) nidad, así como el sacerdote se casa con la Iglesia Católica, ur.a pareja de rO'Tlbre y mujer se 

, -.junen en lazos matrimoniales; po' un lado la Santa Madre Iglesia tiene la m'sió;¡ que Cristo le 

encomendó la salvación de las aimas· y por ot"O lado e: matrimmio que fcrma parte ce la Ig!esia 

colabora con ella cumpliendo con una de sus fmalidades • concebir hij:Js para el servicio de Díos·. 

Las Sagradas escrituras mencionan que Cristo 

instituyó éstos Sacramentos; el sacerdocio, 

cuando nombra al ·Príncipe de los Apóstoles" 

primer Papa diciéndole que él era Pedro es 

decir ·píedra· y que sobre de esa ·piedra· edifi

caría su Iglesia; al darle las llaves de los Cielos 

y decirle que todo lo que atara en la tierra 

quedaría atado en el Cielo y que todo lo que 

desatara en la tierra quedaría desatado en el 

Cielo, le encomienda los Sacramento de Con

fesión y Matrimonio De ésta manera la unión 

que existe entre la pareja de esposos sólo deja 

de existir hasta que la muerte los separa, pues 

ante los ojos de Dios forman una sólo carne 

como Adán y Eva 

El Sacramento del Orden Sacerdotal lo ejem

plificamos con el mecanismo movible de la 

nube que representa el Cielo y el brazo de 

Jesús que sale de ella con la llave de los 

Cielos en la mano dándosela a Pedro, el 

motivo por el cuál se ilustró de ésta manera 

es por el hecho de que la figl'ra completa de 

Cristo con Pedro se encuentra en la esce

na de la Iglesia y realizarla tambén en esta 

composición sería repetitivo, d¿ igual ma· 

nera porque en la ac'.'-1alid~.d quienes 

reciben éste Sacrame:1to son los diáconos, 

incluso en el Cr,c¿o de la le'esia menciona 

que Cristo está en el Cielo sentado a la 

derecha del Padre. 

En base a los esquemas de composición el 

mecanismo se encuentra en la zona de la 

e!eg:-:a, la libe."\ad y de la espiritJalidad, de 

esta forma el mensaje es más pregnante. 

I 
li 
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En el apés'o., ,. co;:>a l:.a.,ca con ·.oques ama 

rilbs sifni ~Cél pareze. al¿gría y luz ce:esra~, 
lo que ~ace I"ncapi¿ a "U e~tah C:e graL.'a. 
:,L~S h:-3.?o.J It: ~llltad{Js 0.:1 p~rSC,la.e ~s 1. rE 

Dostura dI: a!_'Laflza . .... I~ cnt:-ega y se~,l: ~',-f. 

recibe <:ste S :ramel u. 

La ;la"!::.a ce 'E dere..:11a repres~nta e: Sal:-;: 

mento de .·/"iT',On c. ,a rapa blanca cee e 
nos anl < "a1;a 1 LOZ y espicitualmcr.tc 

t:enen .Ji':!. ~'- J1 fUEJ.:a dirigida ha...-..:a zj .f',L
río;, el azu. ,'''r.1stré: P ''''uestro espiJ-itiJ er. es 
onda, :le la 'C hasta . lejan;a y lo infinito ¿e 

nues~"o !:e'~ 3SÍ m:s:-nc representa ¡a sanl.icad 
de las persc·las. lo~ ¿es están v~stidos con el 

misrr.c cc'c' ;JérqL¿ rC"man ur.a so:a carne, 

sus cabE:la~, IC'1'c:!as: .• 15 cuerpos juntos indio 
can sr: f..fr.C- y ...... n ié:-

El arCJ de p'wa r·) ,~o es alusivo ~J nc-J"e 

de Pedro y f a h'stc" d q\:e CC:1\1cva, ¡,ú1\bi t \ os 
parte de la ::C1st:-.... '~n ¿z una peTequia y la 

pue"t..1 ¿e c',..d a una nueva vid" pa"r ': s 
e" ~:J~,)!, $1.: f - -;:'.:. :z ':d ..... da a !os pe~:;c:-'a:e5 J: -',:
tec":";,~:1 '_.' :m:¿ y c~rdez,lo a'1ter~c:- le (1 ~'~l 

s~;r~k'J ,...- ás ·'Z::.:;i03C. i2S p~edras acc r.:': : ~.5. 

<: PIt¡'jElUCCI0IT ElE!. PR0VECT0 

:c 1 UC C' .. v'rió-c!c properc'onan dina:nismo 

{ ia~'''a' "'5 cc"cces verdes CQ;111ris hacen 
-. '5~1: ::,'. cc' ','¡'-l:cdén, .::ontrastan con 

le :e :', '-' 'c-', logcando así ma¡,or pro· 
rl . ',.',:' ",. ,cera. Los colcces "e"de y 

" . 'e ,]SO' son reflej::¡ de la natura· 

'e .' ;;"hl'cral, connota 'eii!'dad, sao 

1,:.0 ~ ,sca~so, esperanza, a'egría y fe; 
, ,f.c-e., '¡ a.,cas revesenlan la p~re", y cc· 

rr ( ec :¿, ':éas el fruto del amor ce IL parej&. 

LoS r1e ':a 'as del 'e:1do aclaran la escena y 
e 'recen :rás prcfu"didad, el cie!o le realiza· 
r.les ~c "c ée¡s;-adado que va desde ~I amari· 

Le hóc', e. ale: OSCLro, éstos dos co'ores jU:1' 

~JS ¿2.,::a., cie.,c'a luminosa y piedaj, por un 

.do e:: ',ari!'c represent" la O!Jria de Di'Js 
)' la :J2 ;:L:estia: y per otro lado el az'11 oscuro 
e .• esp':it;.;¿lmer.te activo e 'nd:ca algo so!>re· 

:' ltua. y \rascz:1dental; de ésta lT.anera el 
2,c::h.'ccr le brinda un carácter místico, 

'c:nánt'cu y reli3ioso a la compos:cién. 

í o~ ¡q :::::·5 ?Ic:rgados de bs árbG;es ¿estacan 
'u "cr', ,La. se oponen a la gravedad te
'e,re.; ,'"n,'ose hasta los cielos, p:r lo qLe a 

() o 
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primera instancia parecen más grandes de lo 
que realmente SOr!, comunican protección, 
actividad y estabilidad, su color café con
trasta con el verde y el azul, destacando así a 
los personajes de primer plano con :nayor 
tridimensionalidad de la que tienen. Las ra 
mas en dirección diagonal son dinámicas, 
activas y con movimiento. Las hojas con tona
lidades verdes y azules reflejan el clima de la 
noche logrando así una mejor ambientación, 
éstos colores juntos irradian una luz fría y 
desarrollan sus componentes espirituales. 

Por los numerosos e;es verticales que contiene 
la escena comunica, actividad, dinamismo y 
energía, por la dirección vertical y horizontal de 
sus elementos, equilibrio, estabilidad, bienestar 
y la maniobrabilidad del hombre y de las cosas_ 

El equilibriO es asimétMco y el peso de las 
masas es equivalente, así como los colores de la 
nube y la pareja son iguales también los co!cres 
de San Pedro y del arco de piedra lo son; aun
que el arco dellac!o derecho del doblez ('.entra.! 
sea la estructuran pop up más grande, lo qu;! 
haña más pesada ésta zona, hay que destacar 

<> 

<> 

<> 

<> 

que la nube que se encuentra del lado izquier
do del doblez central es un mecanismo que 
cuenta con movim:e"1to PO" lo tanto el peso se 
equilibra en ambos lacos_ 

La cc:npos'c:ón es rectar.g-,Jiar, co:nunica esta· 
ticidad, reposo y equilibrio. El ritmo es angular, 
otoega mov'miento y dinamisceQ 

<> 425 
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LAS 8BMS DE lJlISERlC8Rf)IA ESpIRITUALES y C8RP8RíU-ES. 

Las Obras de Misericordia se dividen en dos grupos en las espirituales y las ccl'cca!es, 

lAs Obras de Misericordia Esoirituales son, 

• Enseñar al que no sabe. 
• Dar buen consejo al que lo necesita. 

• Corregir al que hierra. 
• Perdonar las injurias. 
• Consolar al triste. 
• Sufrir con paciencia los defectos del prÓJimo. 
• Rogar a Dios por vivos y muertos. 

I.as Obras de Misericordia Corporales son, 

• Visitar a los enfennos, 
• Dar de comer al hambriento. 
• Dar de beber al sediento. 

• Redimir al cautivo. 
• Vestir al desnudo. 
• Dar posada al peregrino. 
• Enterrar a los muertos. 

<> <> 

1 -, n la parte central de la escena encon-
r- ~ tramos una casa cuno de los lugares 

) _1más íntimos de una persona>, en sus 
ambas caras los ejemplos de las Obras de 
Misericordia, por U'1 laGO las espiri':Lales y pcr 

el otro las corporales. 

Como en las demás escenas los elemen
tos compositivos van de acuerdo al periódo 
histórico en que se ubican las obras del arte 
religioso que más les gustó & los l1if os y es la 
época medieval, en este caso el scelo de arena 
y piedra hacen alusió'1 a "Iterrl'. Santa", lugar 
donde se desenvuelve el Cristianismo. La casa 
construida de pieara, madera y tejas son tam
bién muy pintorescas y comtmes ce los pue
blos de Nléxico. Las formas irregular c!s de las 
piedras le dan importancia co;nposi~Na a la 
escena. E! techo de madera en dirección ho-

<> 433 
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r;zo:o'8. :t ¿'a::¡c."1al c:'nunican rrovimiento y 
dinamIsmo in:.uso o':'gan mayor tridimens:o 
r.alidad. Las (:--nas Cl -"uS (:e :a vertó:na J' ~ 

p,'e~'¿ l-a"~>": :'_::'1 ca'·.!e"~, :;~fl:;:tl¿ y ~ro~e;: 

c:5n. ~ ~s c.~:r:..::~s d:! .8S ventar.as perm;ten 
o' ór-r,,~ I dIJ', .-l~ fig~, dS df la ?8rte rrJ.5e a .' 

-~ ~~-..:::'''''-;_ rAs p;('r:,'-::,'~'a:::, : 

p:..:c"':,. J' r:- :--,rt: ¿., )::;~1 !a (urio~!c'ac' (~: 

c'.>servu'r:'" " ,!ue (élf ,1 abra y así inic~l. 
túe cc:-- lé f:.L ?.~.i j ,-,é e:::' a m<-;;:- e! '1'.e_Ls2;Z. 

En la :.ar<.'o:1ls1 pr.cmos observar a u~a 
cateql isla ·,(,se,iá· .e' JJes la dcct-ina a ~o; 

niños. E:-: :c. grU¡;8!, 'e c.8~ecismo ~e ap.icz'l 
las obras dE misericor¿ia espiritua'es ya que 
los (OS) cat:r;usta:, .:C;;¡O madres ó padr~s 
espi:-itua!es ::."tEr.1an . :'-',:ante para q' .. :c c~ez· 
ca ei1 fe pe' r;ed:o ~ sus conse;os, 10., co· 
rrige, eSCJcra sus p' o ,lemas, resuelve, 'JS 
dudas, so;::·ta ce- ~a.:iencia Si ce;- )'~. 

tam'e,to q ~e algu"", ','eces es ·ncuieta. '2, 

les er.sei'¡a s orar r ,re olras cosas, 

El c: ': ¡r· '(1::; ¿e' ves~'do de la ca~e:;ui, ',.: 
c~,.-: '.a 3' " d:>"1es ,.e sabiduría, in\eli:c:e"1C~ 
y c'e'1(':¡', irracia Ic" y 2legría, Elia (.~" ::" 

o 
11.111 1M I 11 I I ! IlUiJllflJI,,¡ IUlllllJlillil1 Ud 

.:>r l:'05, al; ~ l[15 c~~~rt;~a su ent'"'ega hac a Dios 

y a aCé;C', ':> :'¿ :os nif:as; la Biblia ,,"e trae 
c: 's¡~; ~ : '-, :-- ~: - '> ~' arr.arWo representan 
el :1'1',,",' . ~:'JS )',t; \;z celestial. 

e',; ','na roca muy pa.-ticipati 
5'J ropa cC:1'.un'ca e.opiritua· 

", d ... a :' '" de eie, las tonalidades vicletas de 
e ve.:.h .. ,':..,' I..c lnd.an terr:ura e :nteliger.cia. 

E' pe-ta Ó, madera y los arbustos comunica, 
votecc é'1, éstJS a su vez jLnto con e: árbol 
r "xesc:a, :a ratura!eza joven y pri-naveral, 
ce, el!cs ';c escena es más agradable, 

" :E (.tir 1 trasera de la casa nas encontra· 
'~JS ce" E ~ e;emplo de las Obras de Misericor, 
dia Ccp:Jrales, El personaje de la derecha 
::!,tá ce-:-" ienó cen estas obra5 ya que su 
')JS:Jr¿ "dica C;le le está efrecie'1do su ayuda 
J uro ire ¡: ente, los colores de su ropa son lum,· 
',JSCS, "I.r.smi\en piedad y su espiritualidad, 
.1'05'-" (e: 'l1digente indica que acepta la 

¿ ;rc' Jo . e !e o; recen, su ropa de color gris y 
CC-l ~,~ . ...; '.!!> j~J)resentan SL pO!)feu, ComLTi
, a r':.. s : ~ '2."1' a y acentúa la as'ixi a. 

<> <> 
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Como podemos observar los colores oscu

ros transmiten dramatismo al contrario de los 

claros que comunican suavi¿ad y alegría. 

Utilizamos demasiados ejes verticales en la 
composición que de acuerdo al principia de 

Brikhoff de las "Leyes de la Teoría de la Forma" 

ofrecen equilibrio, actividad y pregnancia. 

El equilibrio de la cara frontal es simétrico y 

su peso equivalente; el equilibrio de la cara 

trasera es asimétrico y su peso desigual, ya 

que en el ángulo inferior izquierdo -el que más 

llama la atención del observador-, encon

tramos figuras en pop up, esto con la inten
ción de que su significado tenga mayor fuer

za y sea mejor retenido por el observador, así 

mismo le ofrece más amplitud a la escena. La 

composición es rectangular; transmite estati

cidad, reposo y equilibrio. 

El ritmo en general es angular, comunica mo

vimiento y dinamismo. Las tejas de la casa 

así como los arbustos y el portal guían la lec

tura de izquierda a derecha. 

435 
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LA 0R$.cI0r¡. 

} '''i sta escena contiene las orac'ul"OS que todo católico cristiano ¿",b~ de sabec, ~r~cipalrr.ente 

!:--'l la del "Padre Nuestro" que Crislo les dio a sus apóstoles para que nos la enseñaran, por ésta 
" ; ¿razón es la que más destac3. ('CTO r:3ura ?r~r.cipal f;n pGp up enc(,:ltra':10~ 1:1 :magen de 

Jesucristo crucificado, ya que es el :r.c:ner.to e', ,l'e manifiesta su "","or a: g"a¿n ce o¡;'ecerie su 

vida a Dios Padre para la salvación de todos los ho.nores. 

El color amarillo de la aLreola connnota la 

Gloria de Dios, la luz celestial y su estado de 

gracia; el color rojo representa el amor. Cuan· 

do el cuerpo de Cristo yacía en la Cruz esta· 

ba desnudo y cruento, ilustrarlo de esta ma· 

nera sería muy fuerte para los niños, por lo 

que al igual que como en algunas esculturas 

de la Iglesia Católica, lo representamos in

cruento y cubierto en sus partes nobles por 

un paño blanco que denota pureza. La posi· 
ción de Dios Hijo en la cruz connota entrega 

y aceptación hacia nosotros. 

Las figuras rectangulares en la cruz son 

interesantes y comunican honestidad, inteli· 

gencia y rectitud. A sus pies la orac'ó~. del 

"Padre Nuestro", le brinda mayor sopo:ie. 

<) <) 

Es importante señala" las car "de W¡-::as ¿e los 
manusCf;~cS ar.~igl~C~J. ccst¿ca;;1 11~O de olpitu· 

lares en los párrafus justificados, que po~ ;0 re 

guiar también representaba~ al.¡o alusivo al 

tema al que se estaban refirienb, las fuentes 

tipográficas eran con patines y t:saban mar· 

cos con adornos de acuerdo a la época, casi 

siempre de flores y enredaJeras. En los íco· 

nos religiosos también se utili?aban éstos 

detalles pero en pocas o casiones, el texto era 

escaso y sin capitulares. 

Decídimos que era muy C(];'ven' ,;,te basamos 

en los maJlJscritos -que desde nuesc-o punto de 

vista son obras artísticas- parE. ilusl:rar esta 
escena que en su mayoría es texto. Por lo a~\e· 
r.cr, d:ser.arnos 1m marco ca;¡ orr.amentos SLlli· 

<) 441 



, 
'1 , 442 

lares a los ce ia edad media, es una enredarer.J, 
sus remas c J'Yas y 'itmo repetitivo transmil n 
c:;:-pc.~f:d3.c' J' nsvim:e l'~O. Los ce c:-es que -::::1-
rene" i8Jd: ~ ;e en la CJZ, verde, 1l2ul y vio, 
let&, ~: -1 fr~:~; ~,' lumilV"l)OS, cnL~rDtan f~eSt ~ 0i.', 

es;:¡Lr: ~~::-:¿:' Tjs~ic:_'- ::. 

E: frce eJ .a ',:s:na ,,,bra que el de :as~, é 

pas paTa 'lJt '..xLt,ta Lrifc:-;nidad JI e' ;y.; 
estro e ,.'-:_ 1:':[:., ·~5 s:mj~a- a ;Js de -:) 
íCC~:JS ,:,~:_.~ .:..:sJ-,-'alida'::esd::C2.SrX-· 

trastan c, ~ ': co'or .. cel marco y la cru, 
logrand¡; :r-ay:' 'c:¿¡m: Isic;-¡alidc.G, 

Las fuer 'e., dE: 'e~to ,.1 :"Ja: que en las sola~:b 
son MorpreJ;, y Cc:~,e!ot, En ésta escena ia 

tipografia a~a"::e P' ce!d Dara destacarla e'e 
la textura ce f:-~D, 

Para las ca"iUar~.s u':'izamos la fueríe i':C'~. 

pheus de 45 p!,o, :'c~o, )f a éestacar:~ :le la Cl' 
melo! cel pis, ~o:r' ot:e :e aplk:am)s al cJe. e 
de texto, la )'S'fiCL, ~n es igual qu~ en las sc :¡., 
pas, Las ::ap'h,J. c51\)1'da, a que 10 sea'1 r·'.' 

::C::--.~~:as ~:é',,_- as:·~~5áficas. Pala ~osr" 
:05 C::LJ,J' T.,~5 i ',i~-p' eJS de 15 pis, bcle:. 

o o 

[1 marCD l.\~:d~ a que el recepto' SE. centre 
r ,ils ,~, ,,: ' "e:;:r ce la escer a y esto a Jnado a 
e .,,! E ~E' "ob' .s"'cado provocz q~e el lec, 

:. r,u' ,."J)': concentre mejor.LJs otros 
[, '1',("~-: 'f' "",,;~' :: vos como son la fisura en 

:~ y las formas hac ,r. más 
t ',... . .... " '. ,. '. -te la escena. 

[ . ,a ce", : j" de: "Padre Nuestro' el t'!xto es 
~ '-ye; ; ¿ (ce ES :a vincipal, el títJlo es co~ 
:¿ 'ue ,te " crp~ eJS de Il pis, bold, el cuerpc 
d .. texto iS cm ia fuente Camelo! de 20 pts. 
b.' d; Les lp:icaroos una sombra a las le· 
tr lo paca "ce destacaran con el f:l;-¡co y de 
las otea; : a::;cr,es, Su justificación es a la 

iZluiecda y 2 la cerecha, ya que el tE,xto es 
e! :aSJ ~ ,'.:~E de sc!yesalir. 

E: equ'libo es simétrico y el peso es equiva, 

le, 'o. La :C:1~osic'ón es reclE.ngula.;, tra<smite 
es El'c'C8C:. "'poso y equilibrio. En e' marco el 
~i". '·0 Z5 :t:lffJlar, comunicG. mov:miento y 
¿il. m: 5fr.C, el la cruz y en el texto es lineal 
:c . 'c', e '.: 7 y a"rr.o:1Ía. La fo:ma de la cruz 

3. • " ;r.. ~e arriba hacia aba;o y de 
Le . ~- .. ¿ :- ':.Ch2. 

c' 
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JUSrJllFJICACK0li1lES BlE lA fllECHA. 

Para las lengüetas de las solapas y de los mecanismos movibles de los libros, diseñamos unas flechas 
para indicar el movimiento que se debe de hacer para activarlos. El triángulo indica la dirección, ya 
que apunta hacia afuera, la parte central es una figura omamental alusiva a los íconos religiosos y la 

base es una línea que sirve como eje equilibrador y le brinda un mayor soporte, la envolvente es un círculo, 
que transmite amplitud y movimiento, los colores cálidos que presenta son activos y resplandecen en con
cordancia con el filete y con la figura principal en negro, esto favorece a que resalte entre los demás ele
mentos de la escena, de manera que el espectador pueda localizarlos y así utilizarlos. 

Las medidas que se utilizaron son 2 x 2 cms., 1.5 x 1.5 cms. y 8 X 8 mm. de acuerdo al tamaño de las lengüe
tas de los mecanismos movibles. 

o 
2X2Cms. 1.5 X I·scms. 8X8mm. 

ó ó ó 
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PRf)DUCCI01) DEL PRf)VECT0 o 

El diseño de las cubiertas debe de contar con 

los siguientes requisitos, 

• Las cubiertas de los libros deben ¿~ ser relati

vamente más grande que las escenas, ce'1 la 

finalidad de que al abrir cada una de las esce

nas funcionen bien las estructuras en pop up. 

• Elaborarlas con un papel resistente. 

En rUAnt0 AL iliSEñ0 il[ LAS P0R.tAilAS: 

• Deberá ser llamativo para los niños. 

• Brindará seguridad a las personas mayores 

-que son las que por lo general los adquieren; 

de que el contenido es bueno y que le va a 

servir al niño. 

• Ilustrará de la mejor manera el cc'1tenido. 

• Evitar elevar demasiado su costo, es decir. la 

composición debe de ser sencilla e intere

sante para ser reproducida con un pre 

supuesto moderado, ya que si el precio se 

eleva demasiado se corre el riesgo de que su 

o 

o 

<) 

o 

venta no sea satisfactoria y con ello que ésta 

doctrina no se difunda cc,-¡¡o se requiere_ 

Basándonos en és:os parámetros 'a portada y 

la contraportada miden 29 X 22.5 cros. yellomo 

2_5 cms. de groscr, para facilitar su manejo. 

El papel es ilustración cresent de color azul, le 

aplicamos una degradació¡, a un t0"10 ,-¡¡ás 

claro para darle t;n toque más llama'ivo, 

escogimos éste c~:~c Gée es el que ,-¡¡ás 'e5 

atrae a los niños de ~ a 12 añes de edad, de 

igual manera porque que transmite espiritua

lidad y cuando se oscurece adquiere un 

carácter místico. Si tomamos en cuenta que 

son personas mayores son quie:,zs deben de 

tener la suficiente confianz2 .el verlo para 

adquirirlo, hay que destac:ar qt:~ éste: color 

también es i:amativo y formal. 

El color oro es el más empleaó en los íconos 

religiosos, representa la Gleria de [;"25 y la luz 

celestial, lo utilizan~os para la tipogrd", de las 

cubiertas, es alusivo al cc:1tenido de: libro, e'l 

concordancia ce,", el co:or azul irradian luz y 

¿esarrcilan sus ccmpc:1entes esp'rituales. 

<) 449 
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::rnp ear.c s .JS ft.:en'e:, :ipog.-áficas Mo,pn2.;:,:1 
Carre::)! :;..: :..;.-...;.al qUE en !as sc'apas mc\'i ):e.j 

para c;t...:e t., :-"'c;smo é;5 [edre 1&.5 ..::~b;ertas y E-J 

::i t1
1L

1
) e"l _ ¡ :a f'.:: ~:¿ N.c:pheus ,'~ t; 

~a"'[J :~:::..:~:<-:c ¿¿ '_ ¿efT.ás 0,:::,:,; ....::. 

¡o.:e"l ... t.;. ~l--,~:;-= ~,:~atedsnDy¿e.s.s~·...'J. 

en Lr...:e '-, " i ,d:,;_ -,cJ:a.~:aseG¿;¡hrr :,,'" 
o~dt , St d ' ft Ql L :l prirr.er hstd.'lC:a b c;ue 

nos i·~terf.s_ ('e '~í ',o es e: ~íh.::c. Lo <..:(:'0' 

carr.os .::: 1,:1 p~¿ .:.. .... -;ericr pa¡a que sea la 

primero G~: '3a el <Jsz-vaór. 

El a~e¡;'d:J Ce ::JS -'c,es es ce:1 ia '~;;~Ie 

Camt;o' dé 05 ¡lis. _, '!.. nar;o disc'eto el cc.cn· 

paración (Xl el tilL e C[i~2. 1.:J colocarTs en 
la parte L,:.('e~:[l~ j)a;a rE 2--' arle irnp~ -\t'lTlcia al t f "lo. 

En el ~c:-n:: s:::"-a!ar: 5 e: nÚfr.e-c d; ~ _X( e,: ~ 

rra¿os ¿Ti '_ -: c:'-...: -' pa"a ¿e~tat:ar~QS. f.5 1 :-S 
núme'c_,> a :8L:3 ¡:":2 el tirulo sc~- l C1 rL:~ ",' ! 

h-I':',';J -..e lS :: 45 ?~s .. a 5~S cos~ados 21 ~:;::J L,! 

C2t(oI,._'Yr,~ : de libr.:,. ;05 enco1trarr,QS ~c a 

fU3"i,' ::~",¿':i dt 00 plo;. los tama';o~ "'f 

I ! 

<> 

1 h ' l"'~ -' ET I -a de las portadas colocamos 

.'; l, ár'gel con medidas 6 x 6 cms., 

, "c "" ~¿ q~:e sea un pecueilo de\a'!e 
",: c" 'C ;"'::~C:3 ¿el conlenido de: Ef:rc y paca 
..:e e). ':,' '=~,'3. a'.;-:..:.:.a relació:¡ ce:"': :as escenas, 

.:~ llS:," C35:J C:::l .05 ángeles que ob~)ervam:>s 

2' 1 ; -1S :-::: ,z.pa5 novibles, así mis no con ésta 
r:gu¡-a "j (::~po~)icién es más inte-esante y La

~1atva. ,O",,:J ya mendo~.amos cm anlerio:-!, 
cae. e'"Q :C ,elac:ona con su decir na. 

é'r.,;". ,~.e :as cubiertas se prcteg.eron CJ:1 
!.l!T'. r.¿: e ~:css bri:lante de I.l rnilí;nelros ani::a 
I!'ar.sp, 'E nte>. 

(0-,0 ) cderr,05 observar el diseño de :as 
'CIle" , del l'[,ro que real'zamo5 cubren .es 
r .x:; 1:5' ::.' c;~e r;e~esitamos, pero nc hay que 

. :;,: -a ,"'.'C'8 de que ésta p,o)uesla puede 
. ar" . :.C ¡", -1: rr.anera c~brir cc~, nuestras 

(. 

:1 11 ¡ j¡¡I,I,I!111 
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C0IJCLUSI0IJES o o o 

r-C; o;no diseñadores gráficos es de suma impa-\ancia conocer todos aquellas herramientas con 
las que contamos para desempeñar nuestra actividad, por lo que estar actualizado es básico. 

"=-~La tecnología avanza día con día y el nivel cultural de un país y su madurez intelectual cada 
vez impone más exigencias, por lo que debemos de hacer el mejor uso de nuestras habilidades y 
conocimientos, así como de nuestra creatividad y esmero. 

Son muchas las experiencias y los conoci
mientos que adquirimos al desarrollar éste 
proyecto de tesis, por un lado, valoramos que 
la religión es un factor fundamental en un país 
y su importancia que tiene en el ser humano, 
de igual manera, concluimos que la Iglesia 
Católica es rica en sus preceptos religiosos, 
cuenta con un nivel espiritual que va más allá 
de lo que el hombre se puede imaginar, al 
CO:1ocer a grandes rasgos su doctrina y saber 
de la necesidad que tiene para difundir su fe, 
el sentido altruista influyó considerablemente 
para elaborar nuestro proyecto, por lo que es
tudiamos todas aquellas caracteristicas que 
nos sirvieran de base para la realización de un 
diseño que de verdad fuera funcional. 

De esta forma, por medio del estudio de la psi· 
cología infantil, conocimos la forma de pensar 
de los niños de la.2 años de edad, es la etapa 

o o 

en que su madurez intelectual está apta para 
conocer un dogma y así moldear su moral. 

El hecho de saber que los niños en ésta perió 
do de su vida que el psicólogo Jean Piaget la 
llama "Etapa del Desarrollo Cognocitivo·, es 
donde tienen candencia de si mismos y de los 
demás y que todo conocimiento que adquieran 
les ayuda a definir su .yo. a futuro, desarrollar 
sus habilidades fisicas, intelectuales y sociales, 
nos fue básico para damos una idea de q~e 
manera les dariamos a conocer su religión, 
tanto visual co;no textualmente, ya que los 
niños deben de conocer hasta lo más intimo de 
su ser a un Dios une:: 

AS> mis'1lo, en ésta etapa los niños son más 
activos, juguetones y están abierios todo el 
tiempo, aprenden mejor entre más sentidos uti
licen y el mensaje sea más claro, por lo que el 

o 451 
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material d dáctico te'lÍa que impactar:o )ar¿ 
c"':c hicier l JSO de él y así envolverle en el te'Y.a 

Hi_:-nos t;'l anális s de los diferentes male,'a'es 
didL;;::os existertes para comprender s' cm 
libio pe up entra ¿entro de ésta categor:a, ta'11' 
bié, ,os . )"Jdó a saber cuál de el!os es eco· 
nóm:co, k ".ativo y eficaz para que la i'11)arti· 
ció" de ',a oc::trina fuera más amena, ir,tere· 

san'e y me :ivant,~ psicológica y moralmen'e. 

Una vez ql'e COI ',ocimos la psicología infa,til y 
estuciaT.05 <,,,2 'e;-¡:es materiales didácticos 
c~tuvimos q~e grtcias a las características cm 
las que cu¿~ta un li!:ro pop up, como so;, las 
estructuras tridime;'sbnales y los mecar's -nes 

pop :.1), vesenta ur ~ gran ayuda para el B.przn· 
dizaje de :03 Cliños, pcr medio de éste, me;::-a" 
su le'lguaje c;al, aumenta su cocrdinación viso 
:-r:otr:Z y S'J ¡os'cc:nc lcocidad. De igual muera 
inve,rgamcs la psicología de los íconos que 
forrr,a,- parle ¿el ..,.'~ religioso y la ps:co:e.·' 
de dis:'.:io, <..0:1 la fin.' :idad de transmitir de la 
rnejo:- <1',',e 'a el me "¡'lje y hacerlo I:eg~r a: 
subcc lscierte del infante, así cor-"'.o ")a~a 

+nmen~a; su o;¡cervo cdh .. r&l. 

(> ) 

o 

CC<1',C'( remes la importancia (ue tienen 
los ec, .: :;0, de mercado, ya que po' medio de 

és'os ,.: Clc::emos más afordo las necesidades 
qt:e t, ',Jn determinado grupo de )ersonas y 
m b<:, e é. ~tc e:aborar un diseño que cubra 
sus r cces'dadzs en la mejor medida. En el 
caso ,:e éste ),oyecto no sólo w~mos que 
darete ¿ la tarea de conocer todos los aspec' 
'os a': ;e, r.er.c'o,ados, sino también el me,· 
saje ~1'i3t'ano que la Iglesia Ca:ólica les 
dif"",'" i :cs ,iños por medio (el catecislTo 
¡,fa.,tii "ara q~e nuestro material d dáctico a 
dser.L: t ·é.r sm'tiera el mensaje ce forma con· 
corcar Z CO:l :0 que el niño considera bueno y 
~elb., eLe les produce gJZO y I:mpieza espi

·:tur:, ~ l-a ~l..!e el:os al ccnocer a D'os se sin' 

eran ~,IJCfidos, protegidos, sanos yen orden. 

" ba~;" a lo a~ter:or realizamos aná¡¡~is de 
• e:-.:a,' las '¿-ias del libro juvenil e infartil 

:SS5:' ;9<) Y e: las librerías de artículos reli· 
s's, ., :2, ,'-a dad de saber qce e emenlos 

,. d 5' - .. O>~-lles, mec:os de im¡:resión y 

, ',,~ é' :" l':"'za, ~aralosljbrospcpLpycate· 
,j!T~S rc, Vd)' dirig'dos a los niños, as' co:ro 

! I~, terr :~, -el g~~_ S:JS que se TanejE:..'l en la dce 

<> 
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trina. Igualmente les aplicamos un cuestionario 
a algunos grupos de catequesis para conocer 
las inquietudes de los niños acerca de su 
religión, de los libros pop up y de su preferencia 
en los estilos de ilustración. 

Los resultados que obtuvimos de la investi
gación realizada y de los conocimientos y 
experiencias transmitidas por algunos sacer
dotes, catequistas y niños, nos dieron las 
bases para realizar éste catecismo infantil en 
pop up para impartir la doctrina infantil de la 
Iglesia Católica. 

Es importante mencionar que como Diseña· 
dores Gráficos ésta nos pareció una propuesta 
que si cubre con los objetivos que nos plan
teamos en un principio, éste hecho no niega la 
posibilidad de que exista otro tipo de material 
didáctico que de igual manera obtenga resulta. 
dos satisfactorios ó mejores. 

Por nuestra parte al observar la reacción de los 
niños cuando se les impartió la doctMna con 
éstos catecismos infantiles en pop up, nos senti
mos satisfechos con lo que realizamos, pues no 

sólo les impactaron, sino que deseosos de 
tocarlos pusieron toda su atención en la 
exposición. Concluimos que éste material es 
muy provechoso para la sociedad y que éso 
tos libros no han alcanzado el nivel de impor· 
tancia <como diseño en generab que tienen 
en otros países, incluso, actualmente, no exis
ten libros pop up elaborados aquí en México, 
por ello pretendemos impulsar éste mercado, 
ya que aparte de tener el valor cultural de 
cualquier libro, los libros pop up tienen uno 
extra, la estética que contienen. 

453 
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