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me hace feliz demostrarles lo maravillosos que son. 

¡¡"l\'1uchas G racias!! 



Intr,,~ucción 

E l campo de trabajo del diseñado r como sabemos es muy amplio, aho ra se ha 
incrementado con los avances de la tecnología en el área de la comunicación; el 

mundo cambia a cada instante así que se requiere estar en constante ac tualizació n 
para cumplir una excelente función; los programas de diseño se implemen tan día 
con día así como también las ac tividades y lugares do nde se necesita al diseñado r 
gráfico. 

E n es te trabajo se muestra el procedimeinto para realizar las ilustraciones de una 
obra li teraria, en este caso se trata de ilustrar una obra perteciente al género fa ntás
tico, la cual cuenta con personajes como: magos, hechiceras, etc. con caracte rísticas 
particulares, que nos evocan a una representación imaginaria la cual puede ser 
plasmada gráfi camen te po r el disúiador, a través de los elementos de composició n 
plás tica necesarios para lleva rlos a la prácti ca de manera eficaz, representando a estos 
personajes. 

La N ovela '¡La Luna de N uestro Pasado" se ilustró para hacerla más atrac ti va al lec
tor y al público en general, es decir, que se vea mo tivado mediante este recurso a leer 
esta novela y posteriormen te acercarse a la lec tura; la ilustración es un fac tor pri 
mo rdia'! para capturar la atención e impulsar al lecto r a comprar determinado libro. 

La escri tora de dicha novela a la cual se da conocer con el seudónimo de "Mantus"; 
estaba en busca de un diseñado r que rea lizara las ilustraciones para su novela, su 
objetivo principal giraba en torno a representar la esencia de la misma. Para su 
elabo ración fue necesario apegarse estrictamente a la descripción de los personajes 
y la conceptualización de la autora, el proceso consistió básicamente en mos trarle los 
bocetos para que fuese ella misma quien seleccio nara y escogiera las imágenes que 
se adecuaban más a las representaciones visuales que ella tenía con respecto de la 
novela. 

A.J ilustrar una obra el diseñador tiene la difíc il tarea de representa r gráfica mente el 
mundo que el auto r ha creado en el libro, el cual pretende que el público conozca 
sus personajes de manera física, así que, el diseñador debe utilizar aquÍ su principal 
recurso la imaginació n, da ndo lugar a la creación; Cuando un texto pertenece al 
género fantástico, las ilustraciones deben representar este mundo, la magia de cada 
personaje,! a su vez que exponga sus emociones. En este trabajo se p resentan las 
etapas mediante las cua.!es fueron diseñadas las ilustraciones; la inves tigación aquí 
expuesta encierra un tema primordial, la novela, así como un capítulo dedicado a la 
m agia desde la antigüedad , así como también los elementos de disei'io necesari os 
para la elaboració n del proyecto. Razones po r las cuales se busca hacer de la "Luna 
de N uestro Pasado" una novela diferente. 
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CAPÍTULO 1 

[
a "Luna de Nuestro Pasado" es una novela dentro de la cual se desa rro ll an 

sucesos no muy comunes, pertenece al género fantástico y de ciencia ficción por 

lo cual se inves tigaron dichos género s, así como un poco de su histo ria . 

1. 1 L<.\ Nc\RRL\"CIVc\ 

Narrativa es el género al cual pertenecen las categorías O subgéneros literarios tales 
como: la fábu la, la leyenda, el cuento y la novela, de la cual nos ocupamos en este 

capítulo, en estos subgéneros se describen sucesos realizados po r di\"ersos 
personajes; dichos sucesos se desarrollan en un tiempo determ inado r en un a época 
posible de ubicar a través de los datos propo rcio nados por el tex to en el cual se 

encuentran. 
Los sucesos se derivan un os de otros, po r lo que apa recen en una relación de 

consecutividad, es decir antes-después, y tienen una relació n lógica, causa-e fecto. 

Cuando hablamos de narración nos refe rimos a un tipo de relato, cuando este 
relato es narrado lo s hechos son comunicados a un oyente () lector por un emiso r () 

narrador. 
En una narració n se pueden alternar la s formas de expresión, diálogo, monó

logo y desc ripció n, con la participación de los personajes y del narrador. 
Con frecuencia se ha comparado a la narración con una película, debido a la 

sucesión de acciones que ambas presentan. 
Al ver una película o leer un texto, una nm-ela o un cuento, se obtiene infor

mación como resultado de la vi sión del lector. 
La novela se manifiesta como una respuesta social de aspiración colecti\·a, 

mediante la cual un mundo abstracto - imagina rio, se transforma en un mundo con
creto-realista. 

En la novela encontramos comúnmente la narración, metáfora, descripción, 

etopeya entre otros recursos, siendo los importantes para nosotros los dos últi
mos, porque nos permiten crear de manera fid edigna la ilustración de personajes 
y epi sodios de la novela . 

Es una forma de expresión, consiste en dar a conocer el aspecto físico detallado de 

una persona, objeto, lugar, época, ambiente etc. 

":j!fP;" éJ·'t. {) '!~;lf~~/e :'": ~el~~r:f' ;·; ,;~. 
.0_ .-~-;-sera dI,!,!!:!!'! llJl"h~ tl!!/tjJo,d.~I!a.r - . 

... "'!P.~/eci~~ ;!ii."Ji ({~ f§m "liOtr.;/jteoraria · 
, rpára. dgrl!,1 piÍ;b/i~oStl tema jS el de la 

;,~ 'Ei "m;~!~i.~ .. ~~~:::':~;, 
~i r//ilai¡ilfllo q~ees /a ,rt(bNmaCjrJll)" ¡tI 

~-difaflsftg1lra(/ZII ·(ff -!r!o ~e~4 fa r~ve¡acúífl 

l~':,;,: "h·~~~;~~~it;;Jt, .:,; 
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.La luna ~e nuestro pasa~o 

Cuando tratamos del aspecto físico de una persona le llamamos prosopografía, 
cuando alternamos con sus emociones y costumbres hablamos de etopeya o bien 
puede alternar ambos aspectos y convertirse en retrato. 

La etope\'a es la descripción moral de una persona y su técnica implica la menció n 
detallada de su manera de ser y de pensa r. 

1.2 Conccp r o de novc{(.\ 

Como una primera definición encontramos la siguiente: 

"O /;ra J jlfrtl r ia ('// prosa dI' lIolaMe ('x/ellsiÓII 1'11 1,1 1//1' SI' I/arral/ acáoJl I:J 

jllI!!,idaJ, i/l/ilando las de la rida real. pertmae a/!!,':/Iero Ilarmlil.,o". I 

No debe confundirse a la novela con o tros géneros semejantes, como el relato 
histórico, la biografía novelada, el libro de vi ajes y la in formación periodísti ca 

Un concepto encontrado sobre noyela nos dice lo sigui ente: 

"Para r_i/lré, la /lo /'rla ('S 1It/a f¡iJloria ji!lj!,ida. e-,o-¡I¡f Ni p ro sa. ('1/ la qlll' el 

fU/!r)r I ral,1 al' S/IJ(il ",. d inleréJ llIedial/le la pi/l/llra de la.r /lasiol/I'S, la ... (0.1" 

III/l/bres o /Jo r 1" JÍII.I!,il laridaa ai' IlIs al'eJ/lllra.f. ,,} 

Cuando hace referencia a una historia fingida quedan fu era los relatos o epi so 
dios históricos, a su vez fuera de la literatura. 

E ntraríamos aquí a lo llamado " la verdad novelesca" en la ficci ón)' en la rca
lidad; es decir por el argumento no podemos clasifica rla exactamente, no es éste 
lo que hace de la novela una ob ra como tal, se necesitaría que expusiera una 
explicació n sobre las relacio nes entre lo verdadero y lo ficticio, esto complica
ría aún más el proceso de clas ificación. E l grado de realidad es un medio que 
utiliza el autor. 

Según Littré en francés tiene dos sentidos bien definidos, aunque nacidos de 
una misma idea: 

"C allar el {o razó/I a(' 11/10 pnsoll" SIl}! nio r , COI7I0 .re 1'1' et! las /l o/.'e/"J" 

"Colllar las (OS" ... al' lJIodo distinto (/ {OltlO ocurrieroll" 

La novela no trata de presentar algo real ya que tiene el deseo de cambiar; 
puede contar histo rias, cambia lo que es o trata de mejorar lo que es. Rechaza la 
realidad empírica y utiliza el sueño personal que es posible realizar por varios medios 
entre ellos están las mentiras. 

Representa la realidad, puede cambiarla, recrea la ,-ida con nuevos elementos 
y condiciones; Necesita del amor para realizar las grandes transformaciones y tiene 
re lació n indiscutiblemente con la sociedad, utilizando las diversas categorías 
humanas. 

1 Diccionario Pequcño Larousse. lI usuado p. 425. 

2 Historia dc la nO"cla l\·loJcrna. p .. 19. 
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Capitulo 1 . .La ",ovela 

" I../J l1ot'e!a 110 dice por sí 1IIi.rIJlO lo que C.I; .fillQ lo q/fe q/fiere. aq/fello a lo ({lI /' /iflldl' 

a /ral'és del rreci/7/ifi1to aprJrmte, arhitrario, de JII.i jiJ/7I1a.í (. ideaJ. , o} 

La novela es más que un género "edipico" , y para la li te ratura no es és ta una 
cliferencia que no se considere; no recibe de la literatura prescripciones ni pro
hibiciones. Nunca se conforma con representar debe dar un a relación completa \. 
veríclica, presentado a los personajes como si fueran personas en el mundo real, las 
situaciones como hechos en sí, contradiciendo la posibilidad de soña r y evadi rse, 
siendo esto la especialidad de la novela. 

Las antiguas definiciones resaltaban las relaciones de la novela con la h~ s toria 
al parecerse en la duración, en la obra se mide por meclio de la páginas. El tiempo 
se encuentra inmerso a través de es te se da vida a las histo rias de sus personajes. La 
novela es una búsqueda del tiempo perdido, educación sentimental, aúos de apren 
dizaje y formación. 

Retomando aquí el tema sob re lo que es " rea l" y lo que es " mentira", ya que la 
novela no es verdadera o fa lsa, solo sugiere los hechos, para esto se · vale de los 
acontecimientos de la vida, produciendo así una ilusión. 

Es que verdad y mentira conviven en un mismo uni verso no puede ex istir la 
una sin la otra. Nos clice que la novela no tiene po r objeto el análisis de los hechos 
sin analizar si son fa lsos o \'erdaderos, so lo los expone, es decir lo que para alguien 
es verdadero para otra persona podría resultar fa lso, es cuestión del enfoque que se 
le de a los hechos vividos y a las conclicio nes de vida de cada individuo. Así pues no 
juzga los hechos solamente los presenta a consideración del c riterio de qui en lo s lee. 

I .:3 t\ n L e e e den L e s 

Se considera que la novela proviene de las formas épicas del pasado, según amores 
nace con el Quijote, la novela moderna es relativamente nue\'a dentro del mundo de 
la literatura. 

A p~rtir del siglo XVI, se vincula con grand es nombres como Rabelais; en el 
siglo X'v11 Cervantes, éste pone fin a la edad de Oro y comienza la modenüdad. 

La novela absorbe gran parte de los géneros literarios clásicos, utilizando las 
fo rmas de expresión, se aduCl'ía de las experiencias humanas)' ofrece una repro 
ducción mecliante su propia interpretación; indudablemente posee similirudes con la 
vida coticliana, ya que a tra\'és de las cosas reales por lo cua l nada le impide utili za r 
sus propias fo rmas de descripción, narració n, drama, etc. v cO!1\'ertirse así en fábu 
la, historia, crónica, epopeya, etc. Esto sucede porque nada la limita en la elección 
del tema a tratar, la manera de narrar, el espacio y el tiempo. Lo único que parece 
marcar algún limite es que debe escribirse en prosa, forma considerada como la ade
cuada, sin embargo puede incluir poemas si as í lo requiere. 

En cuanto al mundo real, la novela mantiene más que estrechas relaciones que 
ninguna otra forma de arte, le está permitido pintarlo con fidelidad, deformarlo, 
conservar o cambiar sus proporciones y colores. 

Es decir, puede cambiar si así lo desea, la vida dentro del mundo fi cticio en el 
cual se desenvuelve. La novela no tiene reglas, límites, ni fronteras, está abierta a 
toda la gama de posibi lidades, es indefilüda . 

; Histuria de lti Noycb mudcrn:1. p. 54. 
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Las sociedades modernas-actuales la aceptan porque se asemeja a ella, por su 
capacidad creado ra y su vi ta lidad. 

Rebajada desde la edad media a novela de caballería, después a novela 
" novelesca" , ignorada po r el racionalismo de los clás icos, reducida en el post-clasi
cismo a los cuentos de hadas, la novela mística será redescubierta por el 
romanticismo alemán y, en Francia, vivida por Nerval. La novela mística vive en un 
mundo, no fantástico pero teñido de sobrenatural . 

Lo maravilloso impone la magia sobre lo real gracias a la novela mística, que se 
encuentra nutrida de leyenda o liri smo. Comprendemos que en un mundo con un 
sentido oculto, "el héroe esta sometido al vagabundaje." 

A partir de entonces se considera que la novela es "maravillosa" en algún sentido, 
pero esto maravilloso es debilitado por el realismo de algo " policial" ... Cuando se ha
blaba de la novela mística lo maravilloso permanecía como un sentido esotérico de la 
existencia de sueños y locura de Nerval, consiste en que su vida tiene otro sentido que 
el superficial, además la nO\'e1a lírica representa un enriquecimiento de las apariencias. 

A pesar del mistici smo o del liti smo (o quizá a causa de ellos, de la convicció n 
y de la fe que ellos aportan) la realidad y la sobre-realidad permanecían en el fondo. 

A fin es del siglo XVIII, en un momento cuando existía un exceso de racional -" 
ismo que empobrecía el sentido de la vida y de la aventura, entra la fantasía y lo fan
tás tico y comienza a separar la credulidad coticli ana y la credulidad excepcional, el 
buen sentido y el entusiasmo o la fe, presentan lo suprarreal o lo sobrenatural como 
una especie de escándalo o espanto. Logran obtener un efecto, pero se renuncia a 
lo natural con lo cual "la imaginación puede aceptar el hecho de que algo tenga dos ~-alores, dos 
significadoJ';:' . E n lo que res pecta a la novela mís tica o lírica, introduce la inverosimi
litud en lo trivial , mientras que la novela " fantás tica" lo trata como un escándalo. 

P('ro, a pl/l//n dl'/ s/;g/o XI "'ll l , /ofall/á.rtiro se iillpllso (omo laf, .f(' dice qlle 
eJ III/a 'f0ri1la dc¿!,rad{/da di' fo tIIartJ ¡;i//oJO IIlíJlirn J /o,~ra (ol/I'n/irse ell 111/ 

,~éllero determinado 1'11 Ingla/erra (I/(ltlllo sr basa JO!;¡'e 11111/ impréSlól/ de /1' 

rror, )'a SI't/ qltf eJe (error uciba o /lO III/a expliraciól/ lIatural. C Ol/ liel/e 
caJti/íos recorridos jJOrj;/III(Hlllas, ~s/rfi1lerillliflllos I/or/urnos, Iodo 1111 arse
lIal de CJ1'(/1/lo rá/Jirlalllflllc paJado de !/Ioda. ,.; 

Se expresa un terror arti ficial ya que el misterio se reduce a una mistificació n. 
Son novelas representativas de este género El monje de Lewis y E l retrato de Dorian 
Gray de WiJde donde los personajes suelen ser brutales, sensuales y misteriosos. 

E n la novela fan tás tica el autor se es fuerza por que intervengan en ella poderes 
demoníacos o malignos, es decir intervenciones sobrenaturales. Po r ejemplo en La 
Main coupée, de Nerval: nos cuenta la historia de una mano mágica que es cortada 
por el verdugo, posee dive rsos dones y que se puede injertar en el brazo de los ho m
bres que quieren obtener esos dones. 

E n este tipo de novela todo lo que parecía magia y misterio se explica racional
mente, pero el misterio subsiste y adquiere un sentido simbólico y mo ral, como en 
E l velo de! pastor o El manto de Lady E leonore, de Hawthorne. 

También se trata lo fa ntás tico parapsicológico, donde se presenta como extrailo 
e! desarreglo del espíritu humano ante sus propios terrores. No hay nada de 
sobrenatural en esto, co mo tampoco en Barbey D 'Aurevilly lo único es que los 
personajes tienen reacciones psicológicas de los seres humanos -sobre todo las 
mujeres- que se encuentran " poseídos" por el demonio ... tiene aventuras secreta s y 
los entretelones de la sociedad del siglo XIX. 

; l-fi st()ria de b Nowla rnndcfOa. [J. 16. 
G ¡bid. p. 58 . 

"" 
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Capitu[" 1. La n(H'ela 

En el último cuarto del siglo XIX, lo fa ntás tico es exasperado, permanece la 
nostalgia por la edad media, ese reto rno hacia las quimeras, la -posesió n- , los dia
bolismos. Pero, en el mundo pagano, la exasperación lírica de D ' Annu nzio no es 
entonces menos extraña que los estetismos de \X1ilde y de Pi erre Louys; y en países 
regidos po r la Refo rma, que las explosiones de Ibsen, de Strindberg, de Jacobsen. 
Se creería que todo un mundo se irri ta al no poder creer que la ex istencia humana 
pueda tener dos significados diferentes, de los cuales una aportaría a ella entusias
mo y misticismo ... 

1.3.1 e ( G\ S I r I e c\ C I Ó J) 

E l considerar a la novela indefi nida nos IJeva a preguntarnos 
¿Cómo podemos clasifica rl a) 

"UII esjJeci"lisla dI' /0 /I(j/da , ..- Iíbe rl T bibat,del , se ha limilado a reparlir 

los di/ermleJ lipos de Ilo/'cla conocidos 1'11 /{n cier!o /lúmero de calegoría .r: /10 -

I:e/a dollt fJlicrJ , 1I0/:ela de a/.'w1/1 raJ' , /Iol'ela ili ldecltla/, de/ p lartr, del dolo r, 

elc. CO/l 11/llIireJ /l/ liJ .fIIlilfs, ".; ItI loieja c!a.ii¡/caúól1 /)0 1' lelllas .. que fati/In/ ti 

puede I/el.'a/'JI' a calJo IOIl/ando fl! menta !(}J IIl/Ibie·ll./eJ los alllbil'í1 /l'J descritos 
o ille/I/JO el i'Jladf) soáliÍ)' la /Jrojfúóll de /(}.r PO·JOlltJjfS . ,,7 

No obstante los críticos atl rman gue existe un género novelesco, es decir un 
texto puede o no ser no\'ela, esta opinió n debe sustentarse en bases consolidadas y 
el autor de la novela, puede o no aceptar estos términos; la pregunta obligada es: 

¿Cuáles son éstos parámetros para poder considerar a un texto como novela? 
Si el autor tiene plena libertad al esclibir y el crítico le marca límites basándose 

en su criterio personal para definir en gue género entra, esta manera de c1asitlcar no 
es muy fidedigna .. 

Así las clas ificacio nes que se encuentran en los diccionarios no se pueden 
tomar como únicas. 

"L " !lrl/.·cll' 1;01(- la par/iCJIlllridlld de qlle e/ltl IIliJlIltI se/iala ¡illrellle/l /e .rus 

propios perJf)lIrJjl'.f , dmlro de !!IItlS coordfllada.r)' co ndicio!les sociales, COI/ 

parlimlaridarl de/lendol f,WíllJ/[,tI/llenle de JI! dl'crió" )' CIIyos eji-r/oJ ,~o

!;úrll rJ ella ti JII j!,/ulo. PI/I'df illdllJO qllf J I' lIit:f!,lIf a "Ji/ttarJe "; u tá fII Sl/ 

derecho., p/l('j'¡o q/le 110 e,Y/Jt" /l ila ¡~)' CI la q/l f deha somelerJ{'. ,,8 

Con lo antelior podemos concluir que hay tantas clasificaciones, como am
bientes, técnicas de escritura y situaciones humanas puedan imaginarse. 

Así gue a las clasificaciones ya existentes puede agregársele una subdivisión 
m ás, si los noveli stas lo consideran necesario; aún con esto existirán casos que no 
sea posible c1asitlcarIos, forzosamente deberán entrar en algu na parte de I~s subdi
visiones y llamarles de algún modo. 
La novela no tiene ninguna obligación de segui r lineamiento alguno, es decir no 
tiene un camino que deba segui r forzosamente, por lo cual no es fácil clasificarla, 

* 

* 

¡hit! p. 1S. 
, lbid p. ¡<J. 

Algunos autores y críticos consideran a la novela demasiado compleja para 
encasillarla en un género li terario. 
No tiene mayores limitaciones que las encontradas por aguelIos quienes 
quieren cl as ifica rla. "No es pues un género Fútil." 



La luntl ~e nuestro pastl~o 

* 

* 

1) 

2) 

1.4 

Cumple su misión por medio de la enseñanza positiva, es veraz por su li 
bertad de decirlo todo, es libre porque se refiere a la totalidad de la misma. 
E l autor puede hacer la obra realista o naturalista o representar la vida 
fidedignamente, o puede hacer de su obra un relato fantástico, so¡'iador o 
subjetivo. Aquí encontramos dos tipos de novelas: 

Pretende Tomar algo de la realidad para convertirse en "trozo de ,-ida" 

Ser un juego de Apariencias 

La obstinación por lo " verdadero" y lo "real", sucesivamente descubiertos en los 
siglos XVIII y XIX, ha dirigido su atención , desde hace casi trescientos años, la 
imaginación en el culto a la realidad. 

E l "género novelesco" sería "aquel que maravill a y deleita", no aquello que nos 
cuenta lo que ya sabemos. 

Más allá de lo real y el culto a lo real, es te género lo libera de la triviali dad , le 
da un toque especial, separándose del relato fieL 

Ale jado de la " realidad" pedante, lo que importa a la novela es la ayen tura, lo 
extrallo; la dimensión de lo maravi lloso () lo fantástico se obtiene por sugestión, 
recurre a los hechos sobrenaturales en algunas ocasiones. 

La lida h/lmalla !lO"- limita a /lila (adena de hecl,os lorlos Pflúliz:os. "( .0 

pida b/l/lla!la e.r ¡lila pe.ftldilla en la que el alma h/lmal/a se baila preJa fII 

IIl1a tralllpa. 1.: 11 illgelr rll' la de.rcripciól/ realisla, d smlimiel//o de la IIltllerlir

ciól1; fII IUj!,ar dI' la "pilllllra" socia! () púmló,gic(l, 1/11 1/lII/Ido alllál/rl/lle 

alf!lqlle real: JIII llI/1íld() qlle n() puede lomar II/l swlido pli.rili!:o)' bll/l/{/I/(}, 

porque el IJ()IJ¡/JI'I' I() inll'l'prl'la <' 1/ Ih'minos de !'idel Illoml)" de I'ida sobre
IJaft/ral". '0 

En ocasiones es la "culpabilidad", inco nsciente o no, dirige y modifica esa visión del 
mundo. 

E l "lrrealismo Negro", es aquel el! el cual la ventura humana se aleja de la 
familiaridad, para convertirse en una tragedia imposible de explicar; es el tipo de 
novela en que la observación del mundo cae ante la angustia del narrador. 
Tenemos entonces que la irrealidad, o lo que así llamaríamos, ,'iene del hecho de los 
sucesos objetivos que no presentan su sentido habitual, así que en es te punto es 

donde la realidad se ve modificada. 
Todo lo aparentemente comprensible se hace absurdo y lo lógico se vuelve ilógico, 
se cambian los valores de sombra y luz que proyectamos respecto a una cosa, ex
presado esto en la novela. 

El arte novelesco representa así, el arte de la meditación aristocrática: tras un 
cuento mítico y difícil de entender, hay actos y sucesos que sugieren un valor. 

" arl f de la 1l0l,ela 110 mllsiste en rleseribi1~ I/i la/l/poco i'II imagillor; comiste 

ell creor /1/1 jií/Jlfla rlfIlsa)' úpauJ en dOl/de se sienlm por ~~/lal la I'i'ústellrla 

J' la cOl1lii1j!.e!lcia de la rl'fllidad, COIJlO Jafiebre e/elllel//al)' la poseJiól/ tlllipCl 

del <'.rpirittl ql/e q//iae darle 1111 s<'lltido ... 
La I/ol.'ela 110 es ni la Ilid" ni d idellJ, .fino la relariól/ elilre ombos.. . " ,1 

IU lbid p.P. 

11 l hid p. 21. 



Capitulo 1 . ..ca novela 

1.5 No vc(c.\ CDí sr l c o. 

"Detrás de /a Alf,l!,o ría Jahiü)' poftitt!, Ilu/rid" de 1111 SlIn10 de Japimáa o 

de tlt'IIcia esotérúa. ddráJ di! la /IOL'ela ,i/Tea/ista, J;¡súllada por el sentido 

omito di! las cosa.f, detrás de /a len/ació" de 10J sílllboloJ)' del lIIúferio, Je 
pupellltlba la IIOj!(/~gia por ia 1/0L'e/a mística, eJe deJCIIIJlillliflllo del n:l!,lo 
X 1Il. ,,/"' 

La novela mística vive en un mundo, no fantástico, pero teñido de sobrenatu
ral. Su tema se encuentra representado por la " búsqueda", ya que propone que el 
hombre sólo vive para buscar en lo real aquello que es la sublimación y la transfi 
guración de lo real, la revelación que en él se esconde. El primero de los 
" buscadores" en la edad media fue Perceval. 

La ,.iqlll'za de la llore/a illútica eJ/á ¡)fcba para JO rp re;¡ der. S e fntra a 11/1 

rda lo , romo Je mira a 1111 JfIldero en 1111 bosqlle, "E ! relato IJ"clO .re dil-úle , 

Jf ¡¡¡¡lid" ei/ mb-boJ<]lI fJ)' 111'%,a a IIIl da ro. / 1/ claro de la (¡¡-'m/tl r" SI:gl/" ti 
del J/{e¡1o! , eI dd clIc,!,!/ail/l,l'IlIO, Ji,! q/!~ la /fllllaJÍa Je b"Jj,a ,gra/ni/a)' tome 
111/ Jentido dl'jillid(} que la (/.J!.ole. UII j'/II'110 11111 )' real] ftiJa (/1'fJIIl/r" Jin ceJar 
rellol'ml" ,.; J 1" lJ/íJqileda de filia úglliJicaciólI zúlf/lllhrada, Ille,l!,0 perdida t, 

rall{OIl/rada. 

E sta novela es tá aco mpañada de grandes caminata s, imágenes de un caballero 
del siglo XIII que puede Llegar a ser un ex plorador o aviador del siglo XX. E l tema 
de esta novel a es cristianizado, vulgari zado a veces, cubierto con episodios de magia 
y de encantamiento, inclu ye secuencias novelescas inclusive; pero su tema central se 
impone: " la búsqueda", que se interpreta como: la aventura mística en donde el 
héroe camina r umbo al se ntido oculto de su vida; se da la impresió n 
de un destino marcado, de un hallazgo, de un enigma místico, algo por descubrir, 
la re\·elación. 

En los rom ánticos reaparece la novela con temas de aventura singular, per
sonal, casi sin intelTención de lo sobrenatural, el hombre es secretamente invitado 
a buscar en su vida un conjunto de -signos- y de encuentros que tienen un valor sim
bólico y místico. 

En la novela Gérard de Nerval, el protagonista es tá marcado por el signo del 
sueño, se da cuenta de que la vida consiste en reencontrar algo que se ha perdido. 
Se considera que en la existencia vivida se encuen tra grabado un enigma, 
"el de nuestro destino místico". E l destino entero depende del primer encuentro 
mágico, Se cree que una figura femenina se encuentra en un sueño ocul to dentro de 
la vida )' que ésta. moldea "el sentido misterioso del destino personal". 

La novela mística trata de colorear la vida con leyendas, para que se convierta 
en un enigma sobre un plano íntimo y simbólico, sin , evadirse y di spararse entera
mente en la fanta sía. Lo más poético y delicado de la novela son los escenarios, 

O tro enfoque de la novela mística se puede apreciar en Hoffmann donde el 
reali smo g rotesco de la existenci a común y magia del unive rso simbólico y a su vez 
místico se hacen presentes. 

Se puede decir que la novela mística "e:><jJresa dlllcemente el hecbizo del destino". 

le [ i)ld p. P. 

1., N f)\"(.:L1 de J()s orígencs y orígen(:~ de:; la no\"eb, p. 277. 



/ 1 (f!,1/1I0J alltflrej- Je dedican a ".fIIgnir tilia e:>:tralia d/llz"ra qlfe Itl tic/a 

h/lmal/a J)fl Jef 1/1/ JeJltido omlt(). que a tralJé! del tejido ¡rúitll de /a e: ... :iJtm 

(ia Je l'f tral/sparel/tar a l/fCes JI/ Jentido si",bólic(). "Il 

La novela mística emplea mitos tan simples como: el castillo o el dominio, la 
imagen femenina, imbo rrable y misteriosa, la aven tura, los -momentos privilegia
dos-, la vida humana concebida como una sucesión de acontecimientos reales y el 
desciframiento de un labe rin to ... 

1.6 Nov e (c.\ ~c.\n r ¿sr ICo. 

El término " literatura fa ntástica" se refiere a una variedad del género literario. 

"Es la /.'aci/a(ió/I experilJlelllad" por /111 ser q M /lO mlloce lIláJ qUé Ii/s I~)'e ... 

/latllrafeJ. j i'en/I' a 1m aeol/ter/mieilto aparflltel/lwte sobrel1atural 
E l cOI/repto de f antástico Sf defil/e COI/ relación a lo real o ¡!l/axillario . . ,/; 

Aquí se refi ere a que pueden existir acontecimientos sobrenaturales en relación 
con las cosas de la vida cotidiana, razón por la cual existe el término de lo fantá sti
co, porque no entra en las cosas que la vida real no admite; entonces el término fa n
tástico engloba todo lo demás que no es real. 

Considera a la literatura fantás tica como un género lüerario. Lo que hace que sea un 
gé nero son dos cosas lo ex traño y lo maravilloso. Se re fi ere a una " ilusión de los sen
tidos" y una " realidad", " leyes natu rales", "causas ... sobrenaturales" 
En nuestro mundo no conocemos, diablos, ni vampiros, etc., esto quiere decir que 
es un aconteci miento im posible de explicar po r la leyes del mismo mundo familiar, 
por lo cual no pueden se r considerados estos seres como reales. 

E l mundo fantás tico ll eva al lector a una integración con los personajes y se de
fine por la percepción del propio lector ante los acontecimientos. Tiene en ocasiones 
una ruptura del o rden reconocido de lo aceptado en la vida cotidiana, fabrica otro 
mundo con palabras, con pensamientos y realidades que son de este mundo. 

"El tlrtefcJlltá,rtiro debe il/trr;dl/tir tl'1'rnres imagina/70s en ef sella del I1IllI/do real" 

"f A utópic0.J' lo j;/utá.r/ir;o .re fttl/ daJl/e!lIClII el/ la ilJlfJ,gúlUción. fiero amboJ 

J!.éllé ros se IlIllllliel/1'II II/If)' di.rtall tes ,,/6 

Cuando el hombre es adulto se fabrica un sistema del mudo tosco, pero relativa
mente coherente y una de la certidumbres aparece contradicho por un real o ilusorio 
acontecimien to, viene lo denominado escalofrío sobrenatural. 

e ) C. COc-I< Ce( Shn c ld cl< 

;'\!ate dI' la il/quietlld. rflllfdia ItI inqllietl/d "loJ escritoreJ qtle convo(all 10J 

tt'rrorfS mi/entlrio.r 110 Ji' alejaJl lIi tampo{o nos affjcl/! de la qtll' .re lltillJa 
/JlllI/allidad. ,'7 7 

r, /hú/p. 27'). 

r; {bid p. 280. 

re· /f,;rl p. 282. 
r- rb¡d p. 28 1. 



Capitulo l. I.a nov~la 

El rela to fantástico echa sus raíces en un elemental y profundo principio del género 
humano: El Miedo. 

Olorga!l ti cada Ji'llJe dd rela/o III/a resol/al/á" !JII!)' parlim/al' qffe cOl/dllce a 

¡as máJ lerribleJ CO IJ(I'jlrlO lfeS cerebrales, abraz,llldo lo diabdlico] lo I'xlr(l/IO 

seglÍlI leJeJ a ¡a ¿'ez iI/COflsriel/ll's)' ",il/ffcioSl/J que relrotl'atll las barreras 
fijadas por ItI l!tl/I/raleza. "/8 

Lo fantástico es una expresión no del contenido racional de nuestros pensamientos. 
La expresión fantástica es función y paralelo de las actitudes in tuitivas de la rea)jdad 
y por eso expresa, a tra\'és de un momento fo rzosamente reducido, un cierto equi
librio d etodas esas ac titudes, 

" f .o Ja lftrisliro es, JÍil/e .fÚ de t!lJa e.\p rI'Jiólf ('slwr/fll'a/ objetúa que establece 

fI/I ordell delel'lIIiliado J. alllúsJJlo tiempo. de /l/la 1'.\pl'l'silÍ/I fll"i/i/.'{1 sttb/e ti

/.'a. sil/leú.r ejicaz t'/i ItI i1Iedida en 1111' clncL/r/a el ordfll de todtlJ .fllS estme

/¡¡ras primarias, ((I7l(irJJJálldo/a.r paradríj/rallJl'II/e /JJI'rlirmte lilJ o:cepúol/es 

q{/e lo.~ /'tf l.ILIIIJI1,la r ti las p/'i'tedenll's .' rll's/.'ial/r!o siempre siJ!,llIj/iados. " / 9 

Es una escala de la rca)jdad por la que transitan autor y lector, suspend idos en 
todo momento a ese siempre nuevo horizo nte. 

Decía Albert Béguin "Cada época del pensamiento humano podría definirse de 
un modo suficientemente profundo mediante las relaciones que es tab lece entre el 
sueño y la \·igilia". 

Es una manera de presentar realidades imaginarias dentro del mundo que con
sideramos como REJ\L, en la literatura no hay oposición en tre ambos estados; por 
el lado psico lógico tampoco hay demasiada dife rencia, va que cuando se escribe una 
ob ra se hace soñando e imaginando, exaltando la facultad de hablar de los objetos 
imaginarios como si fueran reales. 

Geo/ge S alld "E lli/lfflrlo!all tastico flú utá a,ti/em, o arrilJt1., o "ba/o; eS/tÍ ti! 

el/Olido de flOJotro,;. lo 1//lleN lorlo eJ el alllla (If toda realidad. "ZIi Es el arle 

de trascellder la all,!!,wlÍa. la alllcillaúrí" J ItI irlfa Jija. 

No pretende instaurar ni una ciencia, ni una filoso fía, ni siquiera una moral, 
puesto que escandaliza tanto la razón práctica como la razón especu lativa. 

Como conclusión puedo comentar, que lo fantást ico, sin luga r a dudas, está en 
relació n con lo real, ya que si no existiera este parámetro, no podríamos distinguir lo 
uno de lo otro, mucho menos distinguir las carac terísticas de los seres fantásticos, 
en cuanto a los temores de la antigüedad mencionados ante rio rmente, considero que 
fuero n concebidos en la imagi nación del autor, para poste rio rmen te representarlos 
por medio de sus personajes aterrado res. 

E l misterio y lo inexpli cable siempre ha puesto una cierta emoció n a la vida 
del hombre, ya que la imaginación viye en cada uno de nosotros porque todos 
hemos soñado o imaginado cosas extraordjnarias alguna \'ez, la dife rencia es que los 
autores de lo fantástico, lo han escri to, 

1& ¡bitl p. 28S. 
I ~' ¡bid p. 2S5. 
2(' TUJrÍ1 de lo fant" , tic lJ p, llO. 
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Lo fantástico más que ser un género autónomo, parece situarse en el limite de dos 
géneros: lo maravilloso y lo extraño. 

Nada nos impide considerar lo fantástico como un género siempre evanescente. 
Todo relato es movimiento entre dos equilibrios semejantes pero no idénticos; la 
fantasía no es sino uno de los caminos de la imaginación, el relato fantástico es su 
propio móvil, como todo relato literario; la ficción fantá stica constiruye otro mundo, 
con realidades y ·pensamientos existentes en éste. Es indefinible, hay y~xtaposición 

y contradicciones de diversos verosímiles. Toda descripción es una confirmación, es 
decir, una reconstrucción de lo real, el llamado de otra realidad. 

Para ser verdaderamente creadora, el relato fantástico supone el registro de las 
premisas objetivas (religión, filosofía, esoterismo, imaginación) y su deconstrucción, 
el acontecimiento ubicado en el corazón del drama fantástico - se suscita desde el inte
rior del relato mismo. El autor del relato fantástico se asemeja al prestidigitador, que 
esconde, que describe con el fin de transcribir lo indecible. 

El relato fantá stico no parece entonces la línea diviso ri a entre lo maravilloso 
y lo extraño tiene como particularidad la de denunciar la disparidad de lo real para 
dibujar un orden superior a lo imposible, lo fantástico se fundamentan en la imagi
nación, pero ambos géneros se mantienen muy distantes y los terrores de los que se 
componen son Imag1l1anos. 

E l hombre adulto se forja un sistema del mundo tosco, pero relativamente 
coherente. Cuando una de sus certidumbres aparece algo contrario por un hecho 
-rea l o i1uso rio- ento nces el escalofrío de lo sobrenatural puede nacer, sin embargo 
lo fantá stico no desea solamente lo imposible porque es aterrador, lo desea porque 
es imposible: desear lo fantástico es desea r lo absurdo y lo contradictorio. La imposi
bilidad realizada, al dejar de se r imposibilidad, pierde su carácter fantástico, 
es alusivo sugiere otra cosa de sí mismo. 

La antinomia de lo fantástico aparece el arte realista, que atiende a representar 
las cosas tal como se nos presentan, no es nada fantástico; el momento de lo fan
tástico es aquel en que la imaginación esta empeñada ocupándose en mirar lo real. 

Así la novela que no tiene simili tudes con la vida real, se traduce en novela 
Fantástica, ésta se considera falsa o algo que se lee para distraer; no por esto se han 
dejado de escribir dichas novelas, ya que las ideas supersticiosas unidas a la novela 
contienen la parte de verdad como resultado de la realidad psíquica olvidada. 

"Jeal! CIIaleJfl/erm las dtji'rencias de mi/Nro.)' 10J conjlictos que lo.f f/ljt·mta/l 

en cada J!,eneraciólI .. siempre e.\.úte entre ellos complicidad de la ji: 11 el secrdo 
de IlI1paJió" eOll/par/ida "71 

La irracionalidad de la creencia en lo novelesco tiene una lógica, dando luga r a 
dos modalidades de la ficción, no perteneciendo al mismo nivel de evolución: 

1) E l escritor que limita los conflictos humanos con matices psicológicos y su 
cronología, los hechos con sus consecuencias y sus embrollos, las personas 
con caracteres y sus cambios, no tiene la misma edad psíquica que el nove
lista que imagina desmesuras y maravillas sin dar detalle de su naturalidad. 

2) E l escritor debe dar la proporción entre lo imaginario y los hechos 
verdaderos, el fantaseador crea su propio mundo sin tomar en cuenta 
la realidad. 

21 Ibid p. 61 . 



Capitulo l. La l1o\Jela 

El Re alis ta 
EL Fantaseador. Ambas acti tudes novelescas no entra n en clasi
fi cacio nes deumitadas con exactitud. Pueden complementarse, con
tras tarse la una con la o tra en un mismo relato o ambas presentarse en 
partes iguales. 

E l naturali sta pone un " trozo de vida" una parte de irreaudad, en otras oca
siones a través de un ensueño, dice algo esencial sobre la vida. 

D os de las ideas expresadas hasta aquí ponen en evidencia las semejanzas entre 
Marcel Schneider '! la Teoría fa ntás tica de CaiIlois; es el co ncepto del temo r "Terrores 

JorfiletJa!ios"; anterio rmente se habrá referido a un " terror que l'z(me de la noche de los tielll

pos" y " Horror Religioso". 

Si fuese lo fantástico un valor reconocido, perdería toda magia. 
El realismo se presenta como una verdad, lo que equivale a presentar lo fantás tico, 
que es su contrario como la mentira. Reali smo fantás tico, que provienen de la ver
dad; esa lo bello,! lo feo, no a lo verdadero o fa lso. 

Un texto dedicado a H offmann , el del género y la "categOlía" fanatás ticos; al 
decir de Schneider; algunos re flejan el inteligente v agudo diletantismo de su autor 
en los títulos mismos: "1...a logia imisible", "Los sigilOS", " L os JIte/lOS", etc. 

' l o que buscamos en lo fa ntást ico no es una evasión, un pretex to, buscamos un 
secreto que a su vez es el secreto del ho mbre y del Universo. 

H orro r de la soledad, la experiencia de la sin razón, miedo a morir, lo fantá stico 
nos ayuda a enmendar nuestro mal, el mal de ser hombre; nos enseña también a des
cubrir nuestra alma lo que es un forma de "inventar" el secreto de conver tirse en D ios. 

Esta ac tividad secreta, es ta oscuridad, estos peligros constiulyen el equivalente 
simbólico de lo que exige el inconsciente mediante procesos irracio nales( ... ) 

Lo fantás tico no se separa, es Wl medio de salvació n: nos vincula con el incons
ciente y con las fue ntes oscuras de la vida. 

Como ejemplo adentrémonos en un relato como si lo hiciéramos en un bosque. 
E l relato vacío se divide, se hunde en sub-bosques espesos y llega a un claro. Al claro 
de la aventura sigue el del suei'ío y del encantamiento, sin que la fa ntasía se haga gra
tuita y to me un sentido definido que la agote. Un sueño muy real )' una aventura sin 
cesar rencJ\'ado ra, la búsqueda de un a significación a veces vislumbrada, luego 
pérdida ó reencontrada. 

Este término denominado Realismo Mágico, aparece por vez primera en las artes 
plás ticas y sólo ex tendiéndose a la uteratura; utilizado por el crítico alemán Franz 
Roh en el año 1925 para clasificar a un grupo de pintores pos t-expresionistas, éste 
término fue reemplazado por uno nuevo llamado " nueva objetividad". 
E l reausmo mágico si rvió para definir una tendencia en la narrativa hi spanoameri
cana en los años 1950 a 1970. 

Tiene sus orígenes en las raíces de la cul tura hi spanoamericana. E n la época de 
la colonización, los europeos encontraron un mundo rodeado de cosas extrallas y de 
índole sobrenatural, así misti ficaro n sus escritos sobre lo lati noamericano. 

El cOl1ap/o de rfalisllIo 1I/áSifO PllNlr ser d~jillid{) "/lila prt'{)ClljJaúóll es/ills· 

lira )' el i l/ /I'ris fII fJ'/oJ/m r lo COllllíll)' cotidiallo ( 01110 af.¡;o irrl'tl/ () ex/r'llllo. N!:? 

E l tiempo existe en un a especie de fluid ez intemporal, y lo irreal acaece como 
parte de la realidad. es decir, que el escri tor se en frenta y trata de descubrir ese algo 
misterioso que hay en las cosas, en la vida, en las acciones humanas. 

.~ 



Un narrador de este tipo crea una ilusión de "irrealidad", escapa de la natu
raleza, presenta la realidad como si esta fuera mágica. El Reali smo Mágico es un acti
tud ante la realidad. 

E l escritor sugiere un clima sobrenatural sin separarse de la naturaleza, deforman
do la realidad de los personajes, cosas o acontecimientos, provocando sentimientos de 
extrañeza, desconociendo lo que ve sin intentar explicarlo lógicamente. 

E l rea lismo mágico, es una característica propia de la literatura latinoamericana 
de la segunda mitad de siglo XX que funde la realidad narrativa con elementos 
fantásticos y fabulosos, no tanto para reconciliarlos como para exagerar su aparente 
discordancia. El reto que esto supone para la noción común de la "realidad" lleva 
implícito un cuestionamiento de la "verd ad" que a su vez puede socavar de manera 
deliberada el texto y las palabras, y en ocasiones, la autoridad de la propia novela. 

Pero el reali smo mágico floreció con esplendor en la literatura latinoamericana 
de los años sesenta y setenta, a raíz de las discrepancias surgidas entre cultura de la 
tecnología y cultura de la superstición, y en un momento en que el auge de las dic
taduras políticas convirtió la palabra en una herramienta infinitamente preciada y 
manipulable. Al margen del propio Cal-pentier, que cultivó el realismo mágico en 
novelas como Los pasos perdidos, los principales autores del género son Miguel 
Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Julio Cortáza r, l\rario Vargas Llosa y, sobre todo, 
Gabriel García Márquez. Las novelas de este último, Cien años de soledad (1967), 
El otoño del pat ri arca (1975) y Crónica de una muerte anu nciada (1981) siguen sien
do obras notables del género. 

Fuera del continente americano el realismo mágico ha influenciado, al decir 
de algunos críticos, la obra del italiano 1 talo Cal vino y del checo Milan Kundera, así 
como en el inglés Salman Rushdie. 
Aquí se combinan muchos aspectos socio-culturales, con las creencias religiosas y 
tradiciones populares, originando una familiaridad colectiva que no da lugar a la 
racionalidad. 

La realidad es definido por Gabriel Garcia 1\Járquez "se tiene que medi r con 
nuestros propios esquemas ya que es la única manera de conocernos a nosotros mis
mos. Si esta medida con esquemas ajenos, nuestra realidad es menos libre, desco
nocida y más solitaria. Por lo cual esta realidad mágica no es tan maravillosa como 
parece, sino real solo si es realmente autentica" . 

Se desa rrolla en España en torno al pintor Antonio López García a partir de la 
década de los setenta. Como tendencia de la pintura realista se dio a conocer en la 
exposición "Magischer Reausmus in Spanien heute" celebrada en Francfort en 1970. 

El crítico de arte estadounidense Robert Hughes ha dicho de Antonio López 
que es "el más grande pintor reali sta \,i\·o". 

El Museo Nacional Reina Sofía reali zó en 1993 una exposición antológica de la 
obra de Antonio López a la que asistieron cerca de cuatrocientas mil personas. 

CáRáct:eRfst:lcáS 

Consecución de atmósferas peculiares de efecto extraño, chocante o sor
prendente (de aquí el calificativo de " mágico"). 

22 Ibid p. 30. 
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Capitulo l . La no,/ela 

Gran interés por el lenguaje sugestivo del objeto (personas, ambientes y 
objetos son plasmados con gran verismo) . 

O bras de aire intemporal , llenas de carga afectiva, que aho ndan en la subs
tantividad de lo plasmado y nos descubren la transcendencia del mundo 
cotidiano que nos rodea . 

Temática relacionada con escenas de la vida cotidiana, interio res vacíos y 
paisajes urbanos (generalmente exentos de coches y personas). 

Gamas cromáticas ajustadas a la realidad. 

Gran preocupación por la distribución co mpensada de luces y sombras. 

Obras realizadas con un g ran esmero técnico. 

En general, carácte r cálido. 

1. 8. 2 CD <\ R<\V l llOSO ~ r~<\ n l¿\SL I C O: 

Oe ( e.\ ~ <\ n Le.\S I e.\ c\ l e.\ ll cc lón C l e rn::- í~l c<\ ' 

.tY1ientras tanto, aparte de es ta crisis de rabia pos t-naturalista y antinaturali sta, q ue 
más bien representa un momento de la conciencia y de la historia de las ideas, q ue 
un tipo de creación novelesca, la novela fantás tica ha quedado limitada en sus inten
cio nes, en su resonancia, en sus seducciones. Sólo vale po r su habilidad y admi ramos 
un relato fa ntástico por ser -logrado- , no por ser fantástico. Así ha nacido un género, 
con todas sus convencio nes. 1Hs que el matrimonio entre lo natural y lo 
sobrenatural, lo fa ntás ti co consiste en expresar, ante una in trusión imagi naria de lo 
sobrenatural , aceptada como tal, una especie de espanto calculado, de timidez invi
tante, de reticencia as tuta. El relato fantástico mata lo fantás tico, po rque ya no cree 
más en eso. -l'vlientras que lo mágico se encuentra fu era de lo rea l, en un mundo en 
do nde lo imposible y, po r lo tanto, el escándalo, no ex isten, lo fantás tico se nut re de 
los conflictos de lo real y de lo posible. 

Los ingleses confi eren el acento de la verdad a la novela fantás tica por medio de 
los poderes del sueño. 

Tam bién se llegan a mezclar el sueño, la fantasía y el sentido agudo y humorís
tico de la aventura. 

Es necesari a como se ve, una intención metafísica o moral hábilmente disfraza
da, tratada con un humo r que sólo pertenece a los ingleses para dar a lo fantás tico 
su oportunidad y su verosimilitud. Tan sólo algunos anglosajo nes, evitando con 
cuidado el melodrama y el efecto de terror, imponen a veces un tipo de relato fan
tás tico muy seductor, basado en la lógica rigurosa del sueño o de la pesadill a, o a 
veces, en el espÍt;tu irónico y fantasista de un humorista italiano, como !talo Calvino 
en el apólogo alegórico del Barón que se arrastra. 

El más allá, los fa ntasmas, los espectros mo rales o espirituales, lo demoniaco y 
la ultratumba, diferentes mundos que se mezclan en el género fa ntás tico puramente 
intelectual y supersticioso. 

E n la novela "La Luna de N uestro Pasado" existen se res fantás ticos, a 
continuació n se hará un breve análisis del co ntenido de la obra, para comprender 
más ampliamente de que se tra ta nues tro trabajo, 

;~ 
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Nuestra metodología la explicaremos a mayor p ro fundidad en el capitulo, los aparta
dos a continuación son los que corres po nde n a este capítulo. 

lA J:ase (Caso) 
E l trabajo a reali zar es el diseño de Il us traciones para la novela "La Luna de Nuestro 
Pasado". 

Se trata de representar gráficam ente, la novela a través de la ilustración de los 
capítulos, utilizando para esto el hecho que sea el más importante dentro de cada 
uno, consta de nueve. . 

Las ilustracio nes serán utilizadas tanto en la nO\'ela física, posterio rmente serán 
utilizadas dentro del sitio de internet de la autora donde presentará la novela. 
Las técnicas con -las cuales serán elaboradas, deberán presentar calidad tanto en la 
impresión como en el fo rmato on lineo 

2A J:ase (pRoblema) 
Primeramente se debe conocer el contenido gene ral de la obra, para después pasar 
a la divisió n de la misma para obtener fra ses que puedan propo rcionarnos material 
para las ilustraciones, estas frases deben contener la esencia del capítulo en sí, es 
decir, que sea el momen to de mayor intensidad dentro del capítu lo. 

A su vez debemos encontrar los persona jes que intervienen a lo largo de la his
((nia, identificarlo y conocer sus características tanto físicas como de carácter, 
personaljdad, etc. 

La novela la "L/llla de lVuestro pasado", fue registrada con el seudó nimo de: 
"Mantus", ya que la autora, no quiere aú n dar a conocer sus identidad, tratándose de 
uno de sus más recientes trabajos, terminó de esc ribirla en el verano del año 2002 . 

SInOpSIS C;eneRo.{ de (o. ObRO. 
Los personajes desarrollan la hi storia en la época actual, en el continente americano, 
sin embargo cuando nos adentramos más en ella nos damos cuenta de que en el 
pasado que se menciona, se desarrollo a principios de la Edad Media en E uropa 
occidental. 

La novela trata sobre un hombre misterioso llamado Uli ses, quien pide a un 
arqui tec to de nombre ~.-fi za r, que le ayude a remodelar un edificio an tiguo; Du
rante este pr?ceso conoce a su esposa, siendo ella la mujer que ha buscado por 
tanto tiempo. 

La historia se desarrolla en m~dio de extraños sucesos y personajes, es mencio
nado el tema de la reencarnación que se hace presente a través de los sueños, de 
acuerdo a es to Diana, la esposa de l\-lizar, es una princesa que conoció a Uli ses en la 
edad medja, pero ell a no recuerda nada de ese pasado. 

1. 9. 1 Olvlslón d e (\ n ove {c\ P(\R(\ s u esc udlO 

La novela consta de nueve capítulos, de los cuales se hará un breve resumen de cada 
uno para anilizar su contenido, a su vez se toman las frases o episodios más repre
sentativos de cada de ellos y conocer a grandes rasgos el contenido general de la 
obra. 

~'~. 
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1l1 cRoducc l ó n 
"Un hombre viviendo en el pasado, 
una mujer que no recuerda el ayer ... 
y solo la Luna ... el ojo que lo vio todo 

único testigo de ese pasado ... " 

Capitulo 1. La nOv'ela 

"Un hombre perdido en el tiempo y en sus recuerdos 
una mujer que no lo recuerda .... y su tristeza se hace más g rande 
bajo la plateada luna ... . " 

C(.\pícu(O I ··e( cncucn"CRO 

Smopsls 
Miza r,Ulises y Diana están cenando en un restaurante de la Ciudad, para cerrar un 
negocio; Mizar es un arquitecto dedicado á la remodelación de edifici os, Ulises, mis
terioso personaje, le busca para que le al'llde a remodelar un edificio que adquirió. A 
Diana esposa de Mizar él arquitecto, le produce una extraña sensación. 

~Ro.ses lmpoRt:o.m::es dcnt:Ro de{ Co.pft:u(o 1 

1. " mientras Uli ses los miraba desde los escalones de la en trada, el viento de 
esa noche levan taba una bufanda de seda azul que po rtaba, as í como su 
larga cabeUera rizada; su mirada refle jó en ese instante una profunda tris
teza al contemplar como la pareja se alejaba, enseguida su chofer ablió la 
puerta de su elegante automó\·il negro, él subió y comenzó a hablar con 
éste -Volvimos a encontrarla D aniel, después de tanto tiempo, puedo 
reconocerla ... aunque hayan pasado siglos -Miraba por la ventanilla de su 
automóvil las luces de la ciudad, con melancolia ... " 

2. "D an iel es un hombre moreno quien mide 1.85 cm aproximadamente, su 
cabello es rizado hasta el hombro, su mirada esta ausente, como si solo se 
mO\·iera por inercia, su gesto era misterioso y no lo escuchaban hablar solo 
lo indispensable." 

3. "Esa noche Diana tuvo un sueño muy raro, ella caminaba por un castiUo, 
parecía ser de la época medieval, se desplazaba por un corredor oscuro solo 
se podía ver iluminado por una pequeña antorcha, al llegar al final de! corre
dor se encontró frente a un espejo, observó a una mujer vestida con ropa de 
aquella época, e! color del ves tido era pú rpura y e! cabello de la mujer era 
largo de color negro, su piel era muy blanca. Del lado izquierdo del espejo se 
hallaba una puerta de madera, cuando ella la miró la puerta se abrió sola per
mitiéndole pasar, ella pudo escuchar una voz muy lejana que decía: 

Smopsls 

Sirio ¿dónde estás? - Diana en medio de su sueño no pudo entender 
que quería decir esa palabra, se escuchó un estruendoso ruid o y la 
puerta se cerró dejándola en la oscuridad absoluta." 

Uli ses visita en su oficina a Nlizar sin avisar, le propone que realicen el viaje a donde 
se encuentra e! Edi ficio lo antes posible; Diana comienza a tener sueños extraños. 



l=Ráses lmpoR"Cám::es den"CRo de{ Cápf"Cu{o 2 

1. "Un resplandor iluminó aquella oscuridad en la que se encontraba y una 
mano salió de esa luz y tomó su mano, ella pudo observar un ani llo rojo 
parecía teñido con sang re misma su forma era simple pero el color era 
diferen te, ella nunca había visto uno así. La voz se escuchó otra vez - es un 
hermoso anillo ¿lo recuerdas? .. es tu anillo." 

2. " Los ojos azules de Gema brillaron al escuchar esto, inclinó la cabeza, ella 
es una mujer blanca, de figura esbelta con e! cabello muy largo castaiio 
oscuro, su carácter es apacible, pero su mirada aunque es fría penetra hasta 
e! lugar más recóndito de! alma." 

Smopsls 
E l viaje rumbo al edificio se realiza, Diana les acompaña. 

Durante su estancia en la casa de Dlises , su anfitrión, conocen a las extrañ:ls 
personas que C(mviven con él de di stintas maneras, ell as comparten su excentricidad. 
Los sueños en Diana siguen apareciendo llevándola a la desesperación, comienza 
angustiarse y lo único que desea es salir de ese lugar. 

l=Ráses lmpoR"Cán"Ces den"CRo de{ Cápf"Cu(o 3 

<;~.' ;h-fti~~~~k~~~~> 16 
cep.: , 

1. "Osnelly. Esta última es una mujer con una blancura indescriptible, su cabe
llo es pelirrojo, tiene una fuerte personalidad y unos ojos como esmeraldas." 

2. "Miriam a diferencia de los demás tiene unos ojos muy expresivos; es una 
mujer rubia con el cabello ondulado color de sol y una delicada presencia, 
se podría decir que parecía indefensa, las mujeres aparentaba tener aproxi
madamente entre 30 y 35 úios." 

3. "En la pared junto a la puerta había un gran cuadro de una mujer vestida 
con ropa antigua, frente a éste sobre la mesa se encontraba un florero de 
plata con una rosa negra natural. Ulises comenzó a hablar un raro idioma 
y del espejo de la mesa se emitió ~n resplandor rojo y se escuchó una 
extraña voz: " 

4. "Mi zar tenía un sueño confuso, se encontraba sobre un edificio muy alto, 
cuando apareció un ángel resplandeciente y le preguntó 

¿Qué es lo más deseado para ti) 
No lo sé 
¿Cómo que no lo sabes? ... algo en particular debe haber que te haga 
feliz 
Yo soy feliz 
¿Por qué? 
Tengo todo lo que deseo en mi vida 
E l ángel comenzó a transformarse en un resplandor rojo, su voz se 
distorsionó diciendo 
¿Cómo? Tanta estupidez me enferma, ya me desharé de ti, encontraré 
la manera ... " 

"pudo ve r a lo lejos algo que la asombró, se trataba de un gran invernadero, 
construido de cristal por donde se filtraba suavemente la luz para bailar a 
las plantas dentro de él, se acerco y pudo ver una gran variedad de flore s, 
algunas nunca antes las había visto ni siquiera en su imaginación ... " 



Capitulo 1. La no·.lela 

5. "encontró en la entrada una aniUo, al levantarlo se percato de que era como 
aquel que había visto en sus sueños, indudablemente tenía e! color de la 
sangre, se so rprencli c'>, lo miraba asombrada" 

6. " Diana se clirigió a la sala y contempló la es pada que estaba cubierta con 
e! cris tal, en la empuñadura de o ro tenía las iniciales JA., en la punta de la 
hoja tenía una mancha negra, era extrat'io porque la espada estaba perfec
tamente pulida; en ese momento Diana tuvo una extrat'ia visic'> n en donde 
se encontraba alguien peleando con esa espada." 

- jji ¿Qué fue eso? !l! ... " 

7. "él la tomó de la mano y la Uevo a caminar al bosque profundo, e! vesúa 
un traje negro, un a corbata vino y una capa negra, ella un vestido blanco de 
manga larga, parecía estaban en o tra época, observaba que su cabello era 
movido po r e! viento. Mientras caminaban el sol que se encon traba tan res
plandeciente se iba oscureciendo, e! dia se tornaba gris, las ramas de los 
árboles se movían y e! te rrible viento casi no permiúa ver, después de un 
largo recorrido Uegaron a una laguna, donde se re flejaba la luna llena, 
Uli ses le piclió que se sentara en la orilla, sobre el pas to seco,- Voy a con
tarte algo, no tengas miedo, nun ca te haría daño." 

8. "Diana se dio cuenta de era la misma mujer que ella soñaba, vesúa ropa 
de campo de colo res claros, y un prendedor sujetaba su largo cabello, 
su pie! era mo rena clara y sus o jos ca fé oscuro, ella sonrío al observar 
al hombre." 

9. "Ulises inclinó la cabeza y ocultando el ll anto que estaba a punto de brotar 
de sus ojos colo r miel ... 

Smopsls 

- No tiene caso entonces seguir con tándo te todo esto, tú no quieres 
reco rda rme ... me olvidas te Sirio a pesar de todo me olvidas te .. . yo 
nunca pude. - Él desapareció y empezó a oscurecer, cada vez más, él 
bosque se convir tió en una pesacliUa donde ella no podía ve r nada" 

Uli ses cuenta a Mizar la historia de su búsqueda por Diana a través del tiempo, e! no 
cree una sola palabra, juzgándolo de loco, al intentar salir de ahí cae de un balcón y 
muere, en ese momento aparece Jaziel quien lo lleva con él. 

J:RASCS lmpoRcAnccs dcnCRo del CApfcuCo IJ. 

1. "e! cielo se abrió para dejar escapar un rayo de luz azul , era tan brillante que 
les deslumbro cuando al fin puclieron distinguir algo que emergía de 
aquella inmensa luminosidad, se trataba de una silueta que media cerca 
de dos metros de altura conform e avanzaba observaron a un ser ex traño 
parecía e! rostro de una mujer, su piel era blanca, de una blancura nunca 
antes vista, tenía e! cabello obscuro largo y sus o jos eran grises, todas 
sus facciones eran muy fin as, vesúa una túnica de colo r blanco y encima 
un abrigo de color negro" 

2. "Cargó a Mizar y comenzó a caminar hacia e! rayo de luz, mientras seguía 
hablando . .. - Ustedes no se llevaran e! alma de este hombre, él no está 
muerto . . . únicamente se ha dormido y yo voy a protegerlo." 



'!a lUl1tl ~e l1uestro IJtlStl~O 

CG\píeu(o 5 "C ( R ecueRdo " 

Smopsls 
Ulises comunica a Diana sobre la trágica muerte de j\{izar, le confiesa que es ella a quien 

ha estado buscando por tantos siglos, ella se niega a creerlo ji escapa de aque! lugar. 

l=Rascs lmpoRcam:cs dcn-cRo del Capf-cu(o 5 

1. " una enorme nostalgia invadió a Ulises, en aque! sombrío luga r,. recordaba 
su glotia de otro tiempo, cuando era una persona normal y podía di sfrutar 
de las cosas sencillas, reco rdó cuando m iró a Jazie! por ptimera vez en su 
vida, el cabalgaba y cayó al suelo en luga r alejado de cualquier poblado, es
taba atrapado en un a cueva, casi tocó la muerte durante dos días estuvo 
atrapado ahí, has ta que un día se iluminó aquel lugar y apareció Jaziel 
rescatándo le de la muerte en aquell a ocasión .. . " 

2. "l\fi zar era transportado por Jazie! a un extraño lugar, lucía como un antiguo 
templo g riego, con cortinas blancas en su interior, unas mujeres blancas de 
espesa cabellera rubia se encontraban en aquel lugar lo interrogaban ... " 

3. " E ll a despertó en ese mo mento y pudo ver a Ulises a su lado. 
¿Cómo estás) 
Mal ... 
Debemos hablar sobre lo que ha pasado ¿no crees?, antes debes comer algo. 
No tengo hambre .. . ¿cómo puedo después de todo lo ocurrido? 
La fi ebre ha cedido un poco pero no estas lo suficientemente fuerte 
como para conti nuar. Si te pones así no me queda otro remedio que 
decirte todo de una vez .. . 
Lo único que quiero saber es ¿dónde está ]\fizar) - U lises se levantó de 
la cama y se dirigió a la \-entana, enseguida le relató: 
Te diré do nde está él pero antes debes escuchar una hi storia sin inte
rrumpIrme." 

4. "Cuando el caballero despertó ~' fue buscarla era demasiado tarde ... eUa 
estaba muerta ya." 

5. "Un día la prometida del cabaUero apareció en tre la noche, ella estaba cam
biada, sus labios eran rojos como la sangre y su mirada estaba vacía, sería 
ahora una asesina. 

La asesina más terrible que pueda concebir tu imaginación acabó con 
la vida de cada uno que la dañó, sus muertes fueron terribles a pesar de ver 
todo esto los sobrevivientes no cumplían con lo prometido a la bruja." 

6. "¿Cómo pudimos perderla? .. - sus palabras estaban llenas de ira ji coraje, 
su cuerpo comenzó a transformarse, sus oJos se iluminaron de un rojo 
intenso y su voz se di storsionó" 

C,-, p íe u( o 6 '1 nc c Re I dumoR e " 

Smopsls 
Diana después de escapar de aquel luga r amanece en un hospital , es llevada a casa 
de su amiga Grecia, quien la interroga sobre lo sucedido. 

l=Rascs lmpoR-can-ccs dcn-cRo del Capí-cu(o 6 

.,.,;.,. .. 

" "~J f.c,,::--:~"\~f}:~:9t<;?k·-;';~l?;.:;t~~~ 1 '8 
~.I't· 

1. "Al amanecer Diana despertó en una habitación cómoda, le reconfo rtó ver 
la luz del sol entrando por las ve ntanas, reconoció e! Jugar se trataba .de 
un hospital , temía que entrara Ulises recordaba lo sucedido. " 



Capitulo l. La l1o\lela 

2. " Valeria que ... Diana ha enfermado, lo que me queda por pensar es que 
Mizar murió, cie rtamente y ella no puede acepta rlo, como no quie re resig
narse, inventó toda esta hi storia. 

Es una posibilidad, conociendo a Diana no creo que jugaría con una 
cosa así, mucho menos con la muerte de ~1.izar. Además no creo haber 
escuchado contradicciones en ningún momento ... " 

3. "Cuéntame ¿qué te ha pasado? - Diana narró la hi storia nuevamente, notó 
que Germán no se asombraba tanto como Grecia y Valeria, cuando ter
minó su relato e! se quedó cal lado por un momento, y luego elijo: 

Sin duda es un caso extraño, pero creo saber algo sobre esto. ¿Haz 
oído hablar sobre el hipnotismo algu na vez?" 

C(.\píLU(O 7 ·cc OOCOR ' 

Smopsls 
Las personas que rodean a Diana no saben si creer en sus narraciones, tratan de ayu
darla buscando personas especializadas, esperando comprender lo que le sucede. 

I=Rases lmpoR"Can"Ces den"CRo del CapfLu{o 7 

1. "En las noches siguientes j aziel apareció nuevamente en los sueños de Diana 
¿Qué debo hacer para terminar con esto), ¿qué para ver a Mizar 
de reg reso;' 

Si e! regresa como está ahora, ya no sería el mismo, su alma es tá 
hechizada, ante eso no hay nada que yo pueda hacer... 
¿Quién lo hizo? 
Una bruja 
¡¿Qué)¡ 

2. "Ulises y Gema notaron la gran luz que Diana emanaba, mientras la 
observaban a través de! espejo de la mesa, en la recámara de Ulises. 

¿Qué pasa G ema ?, ¿porqué hay tanta lu z en ella? 
Ulises, se que no querrás oírlo; ell a está embarazada. 
¡No!, ¿Cómo pudo· ser?, ¿Porqué no lo supimos antes?; esto se está 
complicando mucho. 
Sí tú no hubieras actuado como un estúpido ... contándole todo al 
otro, esto ya habría terminado. 
Todavía no se acaba el tiempo." 

3. "Sí, Altaír, entre otros muchos personajes con este mismo nombre, fue un 
mago que vivió en la época medieval, sus hechizos eran conocidos por toda 
la gente del poblado en e! cual habitaba. La gente se acercaba a él cuando 
tenía problemas muy grandes, podía solucionar casi cualquier cosa a través 
de la magia; sin embargo los precios de aquellos favore s eran muy altos, no 
pedía cosas materi ales sino cosas no tangibles, sentimientos, emociones, 
todo aquello." 

4. "Ella caminaba lentamente y todo parecía cambiar de forma en cuanto ell a 
sé acercaba; Al fondo de aquel luga r se distinguía una silueta, vesúa una 
túnica color púrpura que le cubría la cabeza, al acercarse miró a un hom
bre, su piel era tan blanca como la luna, sus ojos tenían un brillo muy 
especial y desconocido, sin embargo, a toda su persona le invadia una 
triseza infinita la cual se reflejaba en su mirada. El se encontraba hojeando 
un libro sin percatarse de la presencia de ella; ante aquel hombre Diana no 
senúa miedo y se atrevió a hablarle: 

'. , 

" 



¿Quién eres tú? 
¿Quién crees que soy? 
No te conozco. 
Piensa un mo mento ... o íste hablar de mí 
¿Ento nces existes? .. ¿eres Altait·) " 

Cc\pín¡(.o g ··Sueño d e L .Jn c\ · 

SinOpS IS 

Diana viaja con Grecia, hacia el lugar donde ocurrió todo, durante el trayecto se 
duerme y tiene un sueño en el que se revela la parte faltante de la historia. 

I=Rases lmpoRt:am::es den"CRo de{ Cap ft:u{o 8 
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1. "Diana olvidó un poco su pena -Sabes Grecia, siempre me ha gustado la 
luna, me parece ta n hermosa, antes cuando l.Vli zar estaba conmigo, por la 
noche solíamos ve rla, abría la ventana mientras yo pintaba, él decía que 
cuando no había luna, yo no tenía inspiración .. . " 

2. " Diana se durmió, empezó a entrar una vez más en e! misteriosos mundo 
de lo s sueños; está vez serían imágenes estremecedoras las que tendría que 
observar, era un a mujer que m ataba personas de manera cruel, so lo 
empuñaba la es pada en sus cuerpos mientras se mantenía fría ante e! dolor 
que padecían; el cuerpo de ella estaba cubierto de sangre, la mirada estaba 
vacía, como si no tuviera alma. 

Después caminó al final de aquel lugar, era un castillo antiguo, en la 
pared co lgaba un retrato de una mujer con Ulises, se acercó a ellos y sin 
dudarlo por un segundo los atravesó con las espada desgarrando la te la. 

Posteriormente contemplaba aterrori zada como asesinaba a Gema, 
siguiendo con Osnell y y final mente a D aniel, todo es to ocurría de manara 
terrible, se escuchaban los gritos y lamentos, nada podía conmoverla, el 
suelo estaba cubierto de sangre, era tanta que no se podía caminar sin 
ensuciarse . . . cuando estaba por re tirarse, escuchó el llanto de un bebé, 
quien lloraba en un rincó n, volteo y observó a M:iryam sosteniendo al 
pequeño, lloraba angustiada y la miraba con un profundo temor, se percató 
de las lágrimas caían sin parar de sus o jos, se atrevió a decirle: 

D eja que él viva ... - La terrible mujer dio media vuelta y se fue, sin oca
sionarles ningún da.tlo. 
Diana desperte) alterada diciendo: 
Lo sé Grecia, ahora se quien soy, conozco e! resto de la historia ... " 

2. " .. De pronto un g ran resplandor iluminó el departamento, la luz era ra
diante y ella no podía ver que ocasionaba tal luminosidad, cuando el 

resplandor disminuyó un poco, tenia frente a sus ojos a un hombre de piel 
blanca, con una cabell era o bscura, los o jos eran verdes de mirada mistriosa, 
vestía ropa antigua de color púrpura; Ella miró sintiendo el gran temo r que 
le ocasio naba. 

No tengas miedo, no te dañaré ... 
¿ E res el Altair? . . 
Sí, tienes ante tus ojos a Altair, el hechicero, soy aquel a quien muchos 
temen como dicen lo;; lib ros que has leído .... 



C (.\pí CUl O 9 "e l (D (.\go· 

SinOpSIS 

Aparece Altair y ayuda a resolver la histo ri a, cada uno de los personajes completa su 
destino 

J:Ra..ses lmpoR'Ca..n'Ces den'CRo de{ Ca..pí'Cu{o 9 

1. "Diana se disponía a tocar el libro cuando un relámpago se escucho en el 
cielo y frente a sus o jos atónitos se materializó Altair en medio de una gran 
luz de colo r do rado." 

2. "G ema se transformó ante la ira que la cegaba, dando principio a un 
hechizo contra Altair, pronunciaba frases en un extraño idioma y sus o jos 
se cambian a colores muy nunca antes visto s, mientras ella levantaba las 
manos que empezaba a irradiar una luz color rojo . .. Ios rayos atravesaron 
el cuerpo de A..I tai r sin ocasio narle año alguno, ella al mirar esto se quedó 
mu y sorprendida" 

3. "O snelly levantó la espada del pi so, hirió a Uli ses de muerte enterrá ndola 
en el pecho, ante los o jos atóni tos de qui enes es taban en aquel luga r, su 
voz se transfo rm ó en una voz di stors ionada - No mereces menos que 
esto, co meti ste demasiados errores por cul pa de tu corazón, no aprendiste 
la lecció n ... " 

4. " ... Diana con los ojos llorosas se ace rcó a Ulises quien sangraba, ella lo 
levantó del piso y le dijo : 

No pude recordar nada hasta este momen to ... siento no hace rlo antes, 
cuando ella te hirió sentí el do lo r como si me hiriera a mí, no puedo 
entenderlo . . .. 
Una vez es tuvimos unidos ... y nunca dejaremos de estarlo hasta el 
fm al del tiempo .. aunque mueras y nazcas tantas veces como vidas 
tenga el hombre, aho ra podré irme en paz, porque me recordas te y se 
que nunca me dejaras de amar. .. 
Tenias razón, nunca dejaré de amarte, ¿Porqué lo recordé hasta este 
mo mento;l, ¿Porqué no antes? -Ella lloraba, mirándo lo al [¡Jo de 
muerte sin poder hacer nada. 
Todo esta siempre dentro de ti. Las cosas pasan, porque así debe ser, 
aJguien debía mo rir es ta noche el des tino lo decidió aSÍ, no trates de 
comprender nada . . . hay tantas cosas que no tienen explicación y 

nun ca la tendrán .. . 
Perdona, el no creer en tus palabras ... tal vez sí ... 
Es el fmaJ de mi vida, esta ré bien, algún día no tan lejano, volveremos a 
encontrarnos pero no en estas circunstancias ... en otro tiempo, en nues
tro tiempo . . . en nuestra luna. Se quedó mirando el cielo y mm;ó en ese 
momento, una bt;sa suave se sentía en el invernadero, las rosas se 
tiñeron de rojo cuando su sangre las tocÓ, el colo r negro desparecía 
poco a poco como en un sueño, el llanto de ella se agudizó y sólo le di jo: 
N uestra luna, eso nunca lo olvidé . .. po rque tú estabas ahí. .. - Es taba 
sumergida en un llanto tan profundo, miraba como su cuerpo pe rdía 
las fuerzas en medio de las rosas y sus o jos no dejaban de bro tar 
lágrimas; la oscuridad en su mente era tan honda como aquella nocbe 
de octubre, todo era extrai'io el cambio de sus sentimientos hacia él 
eran una cosa inexplicable, después de baber sentido tanto odio por 
aquel hombre, ahora se encontraba sufriendo su partida." 



1. 9. 2 Cc\R<-\C CC RíS C ICc.\S de lOS peRso n ó Jes 

y eSCe n o.R I OS 

De acuerdo a nuestra anterior inves tigación, la novela pertenece al género de "no
vela fantá stica" po r los personajes que se dan cita en ella; magos, hechiceras y 
seres que viven a través del tiempo, se menciona también el tema controversial de 
la reencarnación. 

A con tinuación veremos las características de los personajes p rincipales: 

UClses 

E s un hombre de treinta y cinco años aproximadamente, 
Su piel es morena clara años 
Su cabello es largo, ondulado de color castaño oscuro 
T iene la mirada profunda y penetrante 
Un personaje misterioso, en sus o jos refl e ja una profunda tristeza 
Su manera de vestir es elegante, la mayor parte de las veces con trajes 
obscuros. 

Oanl eC 
H ombre moreno 
Estatura 1.85cms 
Cabello rizado hasta el hombro 
G esto de misterio 
Es un hombre muy silencioso 

Su piel es blanca 
Cabello lacio y oscuro 
Tiene veintisiete años 
Su carácter es reservado 

mlzaR 
Es un hombre de aproximadamente treinta v cinco años 
Su cabello es castaño, ondulado, 
Su carácter es amable y desenfadado 

SIRIO (mUJeR de{ sue flo d e Olana) 
Cabello largo, de color negro, piel muy blanca 
Caminaba por un castillo, vestí ropa medieval de color púrpura 

Cc\p íz:: u (O 2 

NI ujer blanca 
De figu ra esbelta 
Cabello largo, oscuro 
Carácter apacible 
Mirada fría 



Capitule 1 . .La nell~la 

C(.\p í z: u{ O 3 

Osne({y 
Blancura indescriptible 
Cabello pelirrojo 
Fuerte personalidad 
Ojos como esmeraldas 

CDIRlóm 
O jos expresivos 
Rubia 
Cabello ondulado 
D elicada presencia 
Las mujeres representaban tener de treinta a treinta cinco años 

C(.\píz:u{o 4 

JÓZIe{ 

Aparece a través de un rayo de luz az ul 
Su rostro era tan fino como el de una mujer 
Piel blanca 
Cabello muy largo, oscuro 
Ojos gri ses 
Vestía una túnica de color blanco)' encima un abrigo de color negro. 

Amblem::e 
~1i zar es transpo rtado por Jaziel a un ex traño lugar, parecía un antiguo 
templo griego 

SIRIO 

Con cortinas blancas en su interio r 
Dentro de aguel luga r estaban unas mujeres de espesa cabellera rubia. 

La prometida del caballero apareció de entre la noche 
Sus labios eran rojos como la sangre 
Su mirada estaba vacía 
E lla era ahora una ases ina. 

Cóp í z:uCO 6 

AmbIente 
Diana despertó en una habitación cómoda, se trataba de un hospital, 
La luz entraba por la ventana 

Cópíz:u{o 7 

AltólR 
Es un mago gue Vivió en la época medieval 
Piel blanca 
Ojos de brillo especial 
Le invadía la tristeza infinita reflejada en su mirada 

23 
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Co.p í r- lI (o 8 

¡:\mblcnt:c 
Diana vio como una mujer mataba personas de manera cruel , le parecía 
una época antigua, su cuerpo estaba lleno de sangre, se mantenía fría ante 
el dolor. 
Su mirada estaba yacía como si no tuviera alma 
'NIiryam sostenía a un bebe, mientras miraba aterrorizada a la mujer. 

Co.pí r-u (o 9 

¡:\mblcnt:c 
Osnelly hiere a Ulises de muerte, hundiendo la espada en su pecho, el cae 
al piso del impacto, este hecho tiene lugar en el invernadero de la casa de 
éste ultimo, y se refleja la luna llena a través de los ventanales. 
Diana levanta a Ulises de entre la hierba, ella se encuentra sumergida en 
una profunda tristeza ante los hechos 
Contempla la muerte de Ulises en medio de frases dolorosas, que hacen la 
hacen llo rar. 

D espués de este análisis de la obra, donde conocimosa los personajes princi
pales, pudimos ver que se dan lugar hechiceras, un Mago y un misterioso Arcángel, 
en el sigu iente capítulo investigamos sobre estos seres, a través de la hi sto ria. 



ra magia fue llevada a su cúspide por los indígenas, eran denominados " brujos 
J-, o chamanes", ellos tenían el poder de canalizar las energías telúricas para curar 
enfermedades, para la adivinación y la bendición, además de se r sumamente respe
tados por su pueblo, debido a la gran comunicació n que mantenían con toda 
la Creación. 

E l vasto conocimiento que reunieron sobre herbolaria e ra una de sus cualidades 
más impresionantes, así como el equilibrio con su entorno. 

Eso desapareció de manera pública a la llegada de los es pañoles, traen consigo 
la implantación de la fe católica)' la inquisición española en América Latina. 

Sobre la antigua religión africana, íntimamente ligada a la tierra también, po
demos decir que los chamanes o brujos utilizan más un tipo de magia simpática que 
requiere de intermediarios y sacrificios para la concesió n de las peticiones; es te tipo 
de magia está llena de espíritus tutelares, fu e igualmente perseguida po r los blancos. 

Producir el sentimiento de lo extraordinario, 
romper con rutinas de la vida, intervenir sobre el 
espacio y el tiempo son atribuciones que el mago y el 
chaman comparten. 

El mundo mágico ha sido en ocasiones caracteri
zado porque se ha intensificado el conocimiento con
creto por medio de los acontecimientos extraordinarios. 

E n la novela "La J ..tilla de Nuestro Pasado", se hace 
mención de personajes que han viajado por el tiempo 
desde hace siglos como es el caso de Ulises y quienes 
le acompañan, y estos personajes a su vez poseen 
extraños poderes, algunas hechiceras, un mago y un 
arcángel; por lo cual en el presente capítulo trataremos 
sobre los seres mágicos y la función que han tenido a 
lo largo de la historia, veremos como han sido de 
suma importancia para darle un sentido fantástico a 
las novelas, hasta convertirse en imprescindibles. 

D entro de la novela entramos a: 
Gema. Hechicera que está siempre al lado de ll lises para ayudarlo en lo que 

ha eventos mágicos se refi ere. 
Jaziel. Personaje magnánimo que baja del cielo para ayudar a l\-fizar en su des

gracia y po~teriormen te a Diana ; no es el ángel comúnmente representado tanto en 
las novelas como en el cine, él es un ángel diferente a lo habitual. 

Figura 2.1. Pintu ra.s rupc :-; rrc:-> . 



I.a luna ~e nue5trc pa5a~c 

A1tair. Mago quien ayuda a develar el final de la historia, es un personaje miste
rioso y sin duda fundamental para hacer mágico el relato de esta novela. 

Entraremos con algo que es preciso conocer para poder llevar a cabo una 
representación digna de cada personaje, el concepto de magia a través del tiempo 

y culturas. 

Arte o Ciellcla omita (0 1/ que se ,t¡relmdt· prodl/cir, l/oliéndose de cierto ... arIos 

o palabra.r, o ( 011 la ill lernllciól1 de I'sjJ iri/fis, g mios o demonio ... , ~/;'(/ r)s o 

.fenómeno.\" e.\:traordillarioJ. I 

Según la defillición dásira de Il/(/,~ i{,. u/a SI'ría "e! arte dI' iTljlllir C!I el CIIrJ(J 

de 10.r acolllerimien/os o adqll irir (O/IOril//ifil los por medios sú bre!lrlillrales"2 

La magia es difícil d e definir, el diccionario la llama el arte de personas que dicen ser 
capaces de hacer cosas por medio de la ayuda de poderes sobrenaturales o por medio 
de su personal conocimiento de los secretos de la naturaleza. La mayor parte de los 
partidarios esta LÍan de acuerdo que es un poder o una fu erza que es mUI" natural, 
como seLÍa sanar una enfermedad , atraer el amor o remediar una mala situació n. 

La magia es el uso de la voluntad para efectuar algún cambio deseado; Por lo 
tanto, cualquier ser humano con amplitud mental que posea la habilidad para 
enfocar y concentrar su voluntad, es capaz de trabajar lo magia con éx ito. D e la 
mIsma manera como existen diversas maneras para definir la magia, 
también existen formas distintas para percibirla. 

"1"0 mOJI/a es/a 1'11 lodo !luestro derredor] cklllro de li OSO /ro .... La Illagia i rra· 

dia desde /odaJ f a ... CO M.r que pirell J 11//(1'1'1' 11 . Pi/ede smtir ... e 1'11 lap ri1l7l'FCi r('s · 

piraúólI de /Ir! hehé)' 1'11 el cal/lbio de laJ estaclrJ/lf.r. T:.'J ¡IIIO p arte de /(/ 

Tierra, del mi,rterio.ro Ociano)' ,i!: lo.r tiriOJ ilml/illados (f)1I n /re/las que 

está lJ por encima de 1/0Jo/r oJ. ,,3 

Aprender magia involucra cambiar el procedimiento de pensar mecánicamente 
y estar conscientes de cada movimiento que hacemos y de cada palabra que decimos. 
Podríamos definirla como el proceso de canalizar la energia (cualquier tipo) )' 
enfocarla hacia un propósito determinado. Como vemos, esto no tiene nada de mis
terioso, la energía que conforma cada cosa está alli para todos, independientemente 
de sí nosotros la sentimos o no. E ntonces ¿dónde está lo esotérico en decir que 
estamos formados d e energía) 
Las ciencias naturales dividen todo lo que está sobre este planeta en tres reinos: ani
mal, vegetal y mineral. Según esta misma clasificación, el grupo mineral no tiene 
vida ... si eso es cierto por qué los cuarzos y los diamantes transmiten energía y son 
tan valiosos para la tecnología electrónica de vanguardia. Estas ciencias también nos 
dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energia 
siempre ha estado alli y siempre estará, solo que en diferentes estados. 

Ahora bien, una vez que nuestro cerebro asimila que en todo, absolutamente 
todo, hay vida, de una forma u otra, podemos comunicarnos con esa vida a través 
de nuestra propia vida, sintonizamos en su misma frecuencia o sintonizarla a ella en 

nuestra propia frecuencia. 

1 Diccionario Larousse. p. 52. 
2 Enciclopedia Multimedia en carta 

.1 hrtp:1 I maxpages.coml ciudadoscural Herramie11las_magicas 
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Capitulo 2. La .5\iagía y los Sucs .5\iágíc"s 

Esto es canaliza r la energía, sentir có mo puede fluir a través nuestro o a nuestro 
alrededor, inclusive a kilómetros de di stancia, o tra longi tud de o nda similar a la nues
tra o a la cual nos hemos adaptado. De es ta fo rma se logra la sanación a distancia, 
de esta form a se logra la telepatía, así trabajan los mediums y los clarividentes. Como 
uno puede ver, no tienen nada de ex traños estos " fenómenos". 

Aho ra sigue la comunicación con ell a, esto es la magia. La Magia es enfoca r o 
dirigi r esa energía para un propósito determinado: hacer que algo suceda. 

"EIl Ifll hecbizo., /111 cOi/juro n /l1l 1'i1t'tllltfJll/im/o jf diCf/1 p o/abras qlfe 

(!fa/quiera Pllede decir, pero a las qlle les damos ¡lila ill/melón )'. median/e 

ellas ra/la/i::;alllos /a t'lIet:~ía q/le de.refJltloJ hacia fllIestro ohjetito. Por ello /aJ 

palabraJ SOIl Jall poderosaJ)' por eso J'% el .rer humano sabio debe JlJi/izar
las para la lIla<~ia. TalJl/;il/l es úl/portallte recordar que loda.r las cosa; ball 
.rido creada..- de dij¡'rell le !Jlllllera)' que ufo debe respelarJe, /0 dilJe r.rid"{(r la 
tolerallcia /.'all de fa /llllflO, /fila 110 podría e:'ástir sin la otra. " .¡ 

2.1 .1 L.\ CD C:g ló N ó 'C UR <.\ ( 

La Magia N atural, no nace en un momento determinado. Es muy di fíc il es tablecer 
cuando lo hace. Se podría deci r que crece al abrigo y evolución que experimenta el 
Ser Humano. 

Lév i - Strauss (dedicó en 1949, dos artículos al tema general de la magia) 
Explica que la conexión del " fenómeno mágico" con la red de creencias y lazos 

socioculturales es po r lo cual es efi caz. Los casos de la magia solo pueden darse 
cuando existen de terminados supuestos psicosociales, resumidos en la creencia 
sociocultural en la posibilidad real de ta les hechos, es to es lo que la comunidad pien
sa que el hechicero es capaz de hacer. 

En la antigüedad el chaman estaba presente en las sociedades preagrícolas de ca
zadores recolectores, su conocimiento se basa pri
mordialmente en su expeliencia de primera mano; 
es en estos grupos donde fl o rece el chamaru smo. 

La Historia nos dice que han pasado muchos 
siglos, po r incluso no decir milenios, desde que e! 
hombre se dio cuenta de que estaba rodeado de 
un gran numero de elementos naturales, que con 
e! tiempo llegarían a ser mágicos y poderosos. 

La Magia N atural, es una actitud, una 
comunión entre e! mago u operador y todo lo que 
es mundo natural, es decir agua, piedras, plantas, 
etc. 

Se trata de la magia mas antigua de la 
humanidad, es decir la magia de los cuatro e!e
mentos, la magia que se entronca dentro de la 
tradición mágica del movimiento oculti sta 
esotérico Wicca. 

Si nos remontamos a la época de! dominio 

del fu ego po r el hombre, cuando logra encender y 

dominar e! mismo, podremos determinar que ese 

hombre que lograba hacer esas cosas era tratado 

Figura 2.2. La nl:lgÍ:l <.;s Cln antif.:,'Uíl. coml) el hombrt:. 

como "Mago"; Pero una vez que e! hombre evoluciona, que observa y contempla 

los seres naturales, los edpses, las tormentas, va aprendiendo . 

.. hl rp:/ / maxpages.com/ ciudodoscura/ ¡'krrrunicl1I"_lll agicas 



Desde los tiempos más remotos, magos, hechiceros y brujos vivían estrecha
mente ligados a la naturaleza. E l hombre normal se dedicaba a la caza y al pas toreo 
y la mujer fue la responsable del mantenimiento y cuidado de las tribus. 

No olvidemos que los ciclos femeninos, son también lunares, y ella creció y 

evolucionó con una curiosidad natural, esto desembocó en tratamientos de las plan
tas, conocedora de éstas y experta en todo tipo de bebidas nanlrales y sanadoras. 

La mujer asimismo, a través de los años, fue transmitiendo de madres a hijas sus 
conocimientos sobre las plantas, y los saberes se fueron ampliando y se llegó a 
épocas en que la mujer era e! símbolo de la medicina. 

Farmacia o Pharmakeia significaba elaboración de drogas medicinales, pócimas, 
amuletos, talismanes y en fin filtros mágicos. 

Pero también los hombres con e! tiempo dominaron esta faceta, surgieron 
extraordinarios observadores de la naturaleza, y de ahí surgieron los Druidas, 
pasando a ser denominados "Chamanes" cuando pasaron e! Estrecho de Bering y se 
establecieron en territorio americano. 

Se dice que la Magia es Una y Única, dotada de diferentes matices los cuales 
dominados por las intencio nes, configuran diferentes variedades. 

La Magia Natural se diferencia de otras, por que recurre el máximo de ocasiones 
a todo aquello que es natural y que esta en el entorno de! hombre. 

E l término magia (magi) nac ió en la antigua Persia, donde los l\Jagos, una antigua 
casta de sacerdotes se ocupaban de todo lo que le era desconocido al pueblo. La 
religión de estos magos incluyó elementos bab ilónicos a lo largo del tiempo como 
la astrología, la demonología y la magia y se dice que ta mbién fueron los seguidores 
de Zoroastro. Pero la magia y los rituales nacieron en los primeros tiempos del 
Homo Sapiens, desde que realizó sus primeros ente rramientos con ofrendas y con
cibió a la naturaleza como un ente separado de él, éste podía ejercer su inmenso 
poder, ya fuera para satisfacer sus necesidades o para borrarlo de! mapa. 

La creencia de que los hombres primitivos poseen un profundo conocimiento 
de la naturaleza y sus secretos, se remonta a los primeros estadios de nuestro pen
samiento; se creía que las fuerzas naturales eran de carácter divino y que los 
hombres que vivían en directo y constante contacto con la naturaleza podían 

adquirir poderes sobrehumanos. 
La eficacia de las prácticas mágicas, dependen fundamentalmente de la creencia 

en ellas. Creencia en primer lugar del hechicero mismo en sus propias artes, en 
segundo lugar de! afectado; .y en tercer lugar en la creencia del "colectivo social", 
en e! que se mueven tanto e! hechicero como su "víctima" y donde se desarrollan 
estas prácticas mágicas. 

El camino de la magia en el mundo fue evolucionando desde un lugar privi
legiado, hasta la actualidad, donde ciencias tan antiguas como la astrología o la 
alquimia, se han vuelto meros pasatiempos y son vistas con desconfianza por una 
sociedad acostumbrada al "rigor científico". 
La brujería se adapta a los tiempos modernos y ha surgido hasta en los libros 
populares para niños. Un ejemplo muy visto en nuestros días son sin lugar a dudas 
"El señor de los anillos", " H arry Poner" etc. 

La brujería data desde los tiempos de la antigua l\fesopotamia y Egipto. Así 
lo demuestra la Biblia como también orros antiguos escritos como el Código de 
Hammurabi (2000 a.c.). 



Capitu{o 2 . .la .:Ñlagia y {lIS Seres .:Ñlágicos 

No todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero las siguientes son muy 
comunes entre ellos en la era cristiana. 

Tanto en la brujería como en la magia se encuentran estos elementos: 

1. La realización de rituales o de gestos simbólicos. 
2. E l uso de sustancias y objetos materiales que tienen significado simbólico. 
3. Pronunciamiento de un hechizo . 
4. Una condición prescrita del que efectúa el rito. 

2.3 ec Concep"Co de Wc.\glc.\ e n Cc.\ hI S"COR Ic.\ 

Desde el o rigen de los primeros actos y rituales mágicos, el arte de modificar 
el destino humano (si este existe de verdad), ha sido uno de los grandes escapes 
que la gente ha tenido para huir de las preocupaciones de la vida corriente. Qué 
mejor que culpar a dioses y potencias extraterrenas de los males que nos acosa n 
continuam ente. 

La magia se creó para remediar esto, para poder inten·enir en los designios 
humanos o divinos y cambiarlos a nuestro antojo. Poco a poco, se creó todo un 
corpus de leyes y textos que enseñaban este arte que, por supuesto, solo los elegidos 
podian manejar. éCómo dejarle a cualquiera el conocimiento más profundo de 
la naturaleza de los dioses, de sus formas de actuar y de la forma en que se les 
puede evadir? 

La brujería se volvió tan popular que pronto surgió una nueva clase en medio 
de las sociedades: los sacerdotes. Hombres sab ios que tenían el poder del conoci 
miento en sus manos. Su " magia" provenía de la observación de los as tros, de 
la conducta de los animales y de los humanos, de los ciclos de la naturaleza )' 
de los fenómenos naturales, de su contacto con la energía uni versal. 

E l poder de esta nueva clase continuó siendo tan importante, mientra s el ser 
humano dependia en gran medida de la naturaleza. ¡\ lo largo de los siglos, no se 
modificó mucho la fo rma de actuar de sacerdotes y chamanes, aún en los casos de 
conquistas de los pueblos, la religión o los brujos eran mantenidos sin ningún cam
bio, debido a que se les consideraba seres poderosos con los cuáles era mejor no 
meterse, además siempre convenía tener alguien así del lado de uno éno? 

Hasta los romanos, uno de los mayores imperios de la historia, dejó las prác
ticas religiosas propias de cada lugar que ocupaba intactas. I"fás aún, muchas de ellas 
fueron incorporadas a sus propias creencias, y es por ello que encontramos entre 
sus dioses a una gran cantidad de seres originarios de otros pueblos, con variaciones 
insignificantes. Deidades y fie stas griegas, egipcias, babilonias, celtas o sajonas, 
fueron incorporadas a su panteón si.n ningún reparo. 

Es a la llegada del judaísmo y del cri stianismo que esta regla se rompe. Las 
enseñanzas de los profetas judios anunciaban que había que creer en un solo dios 
verdadero, }' proclamaba a todos los demás como falsos y, más aún, como demo
ruos paganos. 

A partir de este momento, la palabra magia se volvió sinónimo de adivinación 
y de artes taumatúrgicas, actividades prohibidas por esta nueva corriente religiosa. 

La Edad l'vledia continuó con esta línea de terror para implantar su ideología 
por la fuerza de la violencia. Y así siguió la persecución de brujas y magos más atroz 
de la historia, desapareciendo \'irtualmente la práctica de la magIa abiertamente 
y convirtiéndose en esoterismo y ocultismo. 

29 .. 

Figura 2.3. La literatura moderna 

se bas:-t (; n ~(;r<.'s mágicos. 



Fif-..lUr:l 2.4. ( 'ni) Jc Jo ~ m 'lg \l $ 

nl~s cc)nocidl) ":' ~Ic r u a !tne l l il': (;aIH!:lIí. 

.fa lunll ~e nuestro pasa~o 

"S e (lúa q/le dl'iltro rle IOJ arliúdadcs qlfe las bmjaJ ojí'erial! fII jJa,!!.o por los 

podereJ reribid(Jj' del diablo, es/m prol.'lJwball epidell/ias o 1'I1frllledarles, ,~e

lleroball'/I'IIÓlllrJIOS 11 at/I ra In )' ríillltÍticOJ (011/1) fo rlllen/a.r o Jcq/f!aJ . ./Irle/llds 

de fJtl} j)odiall bechizar a JlII hombre media17te jJ(¡cil}lIes)' tl/coTltallliw/os 

/i" .rta I(~~rar .fII alllor 1} SIl m/ferle., eran tOlllbiil1 las (a llSC!IIIt'.i dd l1Ial de ojl) 

J se bacíal! ill/."isi/J/fJ malldll a.r! lo d"Sl!lIball , ademtÍJ de rol"r et/ escoba.r, por 
j/lptlc,rto . Podíali reallilllar ti 10 ..- IIIIII'I"/OS, adiállor ellit/uro o /rallsjiír;;;al"Je 
1'11 tlllimaleJ C0!l70 /!,atos.J' lO/JOS. ni 

Todas estas escenas estaban en la mente)' en el folcklore de la época, en la 
li te ratura, en la arq uitectu ra, la música y el teatro, la sociedad estaba metida en una 
esqui zo fren ia masiva que acabó con la vida de muchas de es tas personas y con 
la práctica de la verdadera magia pura. 

2.4 P CRO ¿sc\oc mo s Rc c\{m e n ce 

d e d ó nd e pRovl e n c csc(.\ Cle nClc\? 

D e hecho, disciplinas como la quimica, la fís ica o la astronomía, deben sus orígenes 
a que los alquimistas y as trólogos, traba jaron durante cientos de años observando 
y repitiendo experi mentos que los llevarían a un g rado de conocimiento que hoy 
hemos desvi rtuado y olvidado. E llos o riginaron muchas de las técnicas y cálculos que 
hoy en clia todavía se utilizan como componentes básicos de las ciencias duras. 

Lo irónico de esto es que todos estos antiguos conocimientos llegaran hasta el 

punto de ser prohib idos o ridiculizados como ocurre ac tualmente con la as trología, 

por e jemplo. 
La magia, al igual que todo en esta vida, puede regi rse por el bien o po r la mal

dad. D ependerá de la persona que la canalice si los actos que resul ten de ella serán 
justos y benéficos o malén)los y dañinos. 

Cualquiera de las dos m agias es igual de poderosa, hay que recordar que no 
existe un dios más poderoso que o tro, el tiempo de oscu ridad es el mísmo que el 

de luz, más bien, dependerá de cuán poderosa sea la persona que la maneja para 
hacer que un hechizo sea más efectivo que o tro. 

"La Bruicrio, () jkos-Tau" Jtan P,lot! , . p. 174. 

'",?f:"p' 30 
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Capitulo 2 . .la .5\tagía y l05 S~re5 .:MágíCM 

Tradicionalmente, a este tipo de " magia neg ra" se le ha identificado con la bru
jería, sin embargo, aquí hay una confusión en los términos que fomentó el 
cri stianismo. La brujería es solo o tra forma de denominar a la magia, sin embargo, 
durante la Edad Media, cuando la iglesia católica condenó a muerte a mi les de 
personas inocentes, estas fueron llamadas brujas y se llenaban la cabeza de b gente 
con ideas demoníacas. 

Como ya dijimos cualquier tipo de magia es igual de potente, solo depende 
de la persona que la maneje. 

Algunos tipos de magia que la antropología ha estudi ado, son la magia simpá
tica, basada en la creencia en que uno debe imitar lo que quiere posee r: la magia vudú 
es un buen ejemplo de esto. Las personas se encarnan en muñecos a los que se les 
realizan los trabajos, as í mi smo, la utili zación de partes del cuerpo para hacer 
pociones o hechi zos es una de las constantes en estos ritos. 

La adivinación se considera entre los tipos más comunes de magia, pero es to es 
incorrecto, debido a que es solo un método que se utiliza para hacer predicciones () 
para saber acerca del pasado, no es un tipo de magia en sí. Estas técnicas incluyen 
las cartas astrales, el tarot, las runas, el 1 Ching, oráculos, y muchas otras como la lec
tura de caracoles, el café, la cera, etcétera. 

Así mismo, la magia más difundida en Europa, un tipo de brujería en la que se 
utilizan conjuros, hechizos, encantamientos y fórmulas para llamar a las fu erzas 
naturales encarnadas a veces en deidades. 

Sin embargo, la magia tiene infinidad de vertientes que han sido mayo rmente 
estudiadas desde el punto de vista "científico" )' " racional" que desde su interior 
mismo. Es como si se quisiera estudiar el mar sin entrar en él; la cantidad de in
formación (en todo sentido) que se o btendría si tan solo se esnldiara desde un 
enfoque más abierto y de acuerdo a nuestro tiempo, no con un tipo de estudio 
decimonónico y prejuicioso. 

2.5 Lc.\ CDc\ 9 IÓ y (os Ccl "Cc.\ S 

Para muchos inyestigadores la Mágica Celta, podría remontar sus orígenes a unos 

5,000 años, es decir al o rigen estructural de lo que se conoce como "Magia Natural". 

Los celtas y con ellos los magos druidas, lo único que hicieron fue seguir los 

ciclos que la naturaleza les marcaba, fundaron un calendario y con el una lista de 

F'ig\lra 2.5. SarUlnan , mago que sirve 

:-i bs fu(,:"r7. a ~ nscuras. 



Fí¡¡;ura 2.6. Representación de dí"s Cel ta. 

actividades a realizar dentro de la continuidad, cotidianidad y en sintonía con lo que 

ocurría en la tierra. 
Para los celtas todo o casi todo se venia a basar en la creencia animista, los 

espíritus, duendes, genios y dioses habitaban y convivían en todos los lugares. La 
creencia más instaurada era que la naturaleza tenia mil formas de manifestarse y 
lo hacia insuflando una parte de su espíritu en animales, plantas y minerales. Claro 
esta también en las personas y en los deno minados fenómenos naturales. 

La cultura celta deificó al trueno, a través del Martillo de Oclin, y al Sol 
personificado en el dios Lug. Pero también los árboles para ellos, poseían un 
espíritu, bueno, malo, travieso, divino o malvado. Las plantas, las tierras y los 
animales también se circundaron en ese espíritu. 

Para los celtas no había religión sin magia, puesto que su magia era religiosa y 
su religión mágica, para esto estaban los Druidas. 

Uno de los principios esenciales de la magia es que el hombre forma parte de la 
naturaleza y al mismo tiempo es uno con ella; todas sus acciones sobre cualquiera de 
los niveles del ser (físico, emocional, mental y supramental) afectan a su ambiente. 

Este ambiente, a su vez, condiciona la vida del ser humano. Existe pues un 
intercambio místico entre el hombre y su ambiente que hace posible efectuar 

determinados cambios o, lo que es lo mismo, hace posible la magia. 
En el trabajo mágico todo se efectúa por la acción de la mente 

consciente sobre el subconsciente, tanto personal como colectivo. 
La magia se basa en la teo ría de que el universo es un Todo 

Viviente compuesto por tres principios: 
Lo Divino, La Naturaleza Y El Hombre .• que corresponden 

al mundo arquetípico, al mundo del macrocosmos y al mundo del 
microcosmos o del hombre respectivamente. 

Los principios están en los Dioses, los hechos pertenecen a la 
Naturaleza r las leyes son producto del Hombre. 

Es el hombre que influye en la naturaleza y sobre sus semejantes 
por la acción y la palabra y que entra en contacto con los Dioses a 

través de la plegaria y el éxtasis, forma el lazo de unión entre lo 
espiritual y lo material. 

Al es tar todo relacionado según este concepto de unidad, es factible 
que el hombre, mediante practicas especiales pueda comunicarse con 

todas las manifestaciones del Uni\'erso y, de esta manera, actuar a distancia en 
virtud de las correspondencias entre todos los planos (zodiaco, cuatro elementos 

de la naturaleza, minerales, notas musicales, colores, animales, plantas, etc.). 
El ser que practica la magia se convierte en un controlador de los elementos, 

interprete de visiones, canalizador de energías y practicante oracular. 
Los druidas para practicar magia se reunían en l.os bosques, siendo 

considerado un lugar sagrado para los celtas; Esto puede ser debido a que gran parte 
del poder de esta magia es sacado de la propia Naturaleza. 

Los magos son imprescindibles en las hi storias fantásticas, sin ellos muchas 
veces las narraciones dejarían de tener sentido. Ellos pueden alterar el rumbo de los 
acontecimientos. inclinar la ba lanza, aunque sólo sea momentáneamente, hacia uno 

de sus lados. 

2.6 Lo. OJóg1L.\ e n eUROpc..\ 

En la antigüedad, la creencia en las prácticas mágicas a través de la intervención de 
espíritus y demonios era casi universal. Los escritos egipcios hablan de conjuradores 
y adivinos que obtenían sus poderes de los demonios y los dioses extranjeros. 



E n e! relato egipcio del en frentamiento entre l\'fo isés y el 
faraón para que los israeli tas p udieran salir de Egipto, Moisés 
aparece como practicante de la brujería y sus seguido res como 
siervos de un dios extranj ero. E n el relato bíblico del mismo 
episodio, los sacerdotes egipcios que compiten con Moisés apa
recen como hechiceros malignos. 7 

En el Código de Hammu rabi se encuentra una prohibició n 
aún más antigua sobre la brujería, pero a pesar de todo ésta con
tinuó floreciendo y tanto los caldeos y los egipcios, como otros 
pueblos occidentales, se hicieron famosos po r sus conocimientos 
sobre el tema. 

La hechicería y la magia también se desarrollaron en la 
antigua G recia (basta recordar a figuras como las hechiceras 
j\'fedea y Circe) y su práctica pasó a Roma y fue asimilada por la 
población. 

E n el siglo I1 , Lucio Apuleyo escribió sobre los poderes y 
ritos de las hechiceras y en su Apología afirmó que la región 
helén ica de Tesalia era morada de brujas que podían dominar la 
naturaleza. Sin embargo, otros escri tores como Petronio y Ho
racio se habían burlado de estas creencias, que consideraban 
propias de gen te inculta y vu lgar. 

Una de estas leyes condenaba con la pena capital a quienes 
celeb rara n sacrificios noctu rnos en honor del diablo y sus acólüos, lo que dio co
mienzo a la persecución de las brujas. 

La fi ebre de la caza de bru jas obsesionó a E uropa desde el año 1050 hasta fi 
nales de! siglo XVII, apaciguándose ocasionalmente para resu rgir después con furia. 
En el siglo XIII apa reció el trib unal de la Inquisición, que se encargó de perseguir a 
los here jes. Los hijos eran obligados a denunciar a sus padres, los maridos a sus 
mujeres y los fa mili ares y veci nos se denunciaban entre sí. Cientos de miles de per
sonas fueron condenadas a la muerte por practicar la brujería. Se pagaba a lo s testi 
gos pa ra que declararan y a los sospechosos se les infligían torturas inhumanas para 
forzar su confesión. Los inq ui sidores no dudaban en traicionar sus promesas de 
perdón a aquellos que reconocían su culpa. Surgieron "cazadores de brujas", a los 
que se pagaba una recompensa por cada fallo condenatorio, que reunían las acusa
ciones y después ponían a prueba a los sospechosos. Se suponia que todos los b ru
jos y bruj as tenia n marcas hechas por e! diablo en alguna parte de sus cuerpos, que 
eran insensibles al dolor. Algunas sel'iales que probaban ser acóli to del diablo era 
tener los pezones grandes, que supuestamente servían para amamantar a los espíri 
tus siervos, o ser incapaz de llo rar. Además, se llevaban a cabo pruebas que deter
minaban la culpabil idad; una de ellas era la p rueba del agua, que consistía en arrojar 
a la supuesta bruja a un tone! de agua: si se hundía era considerada inocente, pero 
si fl otaba era reconocida culpable de herejía. 

Los colonos ingleses llevaron a Norteamérica las creencias en la brujería. Es 
fa moso el proceso de Salem (Massachusetts), que tuvo lugar en 1692 y en el cual, 
después de numerosos inter rogatorios y torturas, se condenó a más de 20 personas. 

W\V\\".corazo ne5.(Jrg 
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Figu ra 2.- D i"s Odio. 
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Figur::l 2.8. Un 1l1ago pnstc 
el cOllfJcim ientn de lo~ d cmnu)(". 

La luna ~c nucstr" pas'l~" 

2.7 ¿qUI é n es un CDc\go? 

"Conoce de A s/ro/(!I',ia o la ciencia celes/e. rono((' de cáhala. quiromancia, 
alqllimia menta'-)' físira para /raJl~(orlllar el plolJlo del primer c/;akra baJta 
el oro del sip/imo (lJakra. Es /(11 lJIae.r!1·o de medi/arión. tiene dijermte.r do 11 es 

qlfe f/O e.ybibeJ'a q/le JOIl parte de o/ros ""l11dos de major mtmdiflliento como 

/lila esperie de "dlllhZ /;lflJlalltl. romo mando /1,/ 'Ú'IO 110 mtimde porqlle 

lodada 110 /;a éJ.'oll!riollado. asi III} /Ila.~o ha 1'J'ol/lriollado l/JI/rIJo lilas qlle SIIS 

adultos cOll/!.énerfS. S abe qlle Dio.; Es. Jili nOlllhre .. Jin for",a . sólo Es. Sabe 

que él /ambiéll Er. S in lIin,gllna atadllra ° dOJ!,ma rdi;;ioJO o Plosójí"co. él está 
por fllcima de las paSiOllfJ)' rollaplos blllltaJlo.,. Es 1/JI lJIaestro de! IOlltra , 

operando COII /Imdllls. l//at/ltro!llJ .. pe~tÍll!leJ. oútakr . .reres de todoJ losplono.r. .. 

COl7oce del mallejo J opera/iúdad de la eJll'rp,ia j IOJ e/flllell/OS de la ¡¡a/II' 

raleza, cOllore de o/rOJ IJIlIlldos)' estadoJ cOllriinriales .flipel'iores .. ama a todoJ 
IOJ seres áJ.'il'l/te.r (O/llf) par/e de }m Todo fI7 dOllde él /ambi¿n forma parte 
illdit'iJi/JIelllell/e .... ,,x 

i.'!'. 

Hace las cosas dando todo de si, entregándose a sus ac tividades totalmente, sin 
importar los fruto s, sólo se brinda con entrega total quedando con la so la 
satisfacción de haber hecho todo lo posible para hacer el bien jamás el mal. 

E l chamán, el mago es un maestro de sabiduría con operatividad de poderes 
mas allá del plano físico, no de imaginación o creencia sino de efectividad real, no 
necesariamente con títulos unive rsitarios, sino con títulos interio res, quizás no sepa 
explicarlo en teorías literarias, simplemente sabe ... 

D esde Merlín, artífice de nacimiento v reinado de Arturo en Camelot; Ged 
el mago de Terramar: Rais tlin Majere, cuya ambición le hizo convertirse en un 
dios; G andalf, quien ayudó en la Guerra del Anil lo, entre muchos otros. 

2.7. 1. (Dc..\DO S 0 'CRc.vés de( L1cmpo 

La magia ha formado parte de la vida cotidiana desde tiempos remotos, ahora 
brevemente se mencionanan algunos de los magos más célebres según las diferentes 
épocas. 

1. edad CDedla 

Merlín (s iglo V) Este legendario Mago nació al parecer en Gales. Su Iniciación en 
las doctrinas de los Druidas y su permanente, trato con los E lementos naturales 
- Agua, Aire, Fuego y Tierra- le dió un profundo conocimiento de los más Arcanos 
secretos de la naturaleza y de la Magia conocida como " natural". 

De 'Merlín, Tennyson el poeta Inglés escribió: 

"}"" de.rde el illJtllfl/e que I//al/llmo JI! II/e!l/l' eII /lfl Jolo oh/elú·o. N unca jocó el 
.fiero l'ino .. Jli probó la rarne. l'\íi t/{ jJO nilJ/l,lÍn deJeo JeI7J/lol - la 1//llralla que 

Separo tI los jCIII/aJmos de los bombres arrojodol"l'J de SO!llbraJ, Je troJlJfor

/luí en 1111 criJtal, )' t'io t' Tro¡.ú de el/a. J eSClfrlló JUS .'ores hablar dl'/róJ de 
/a 111 11 ro l/a. J flprel1dirí JI/S JecrrloJ, por/ere.r )' júerza.r eleme1JtoleJ. " 

-TI'I7I!)'Sol1, fI1 Vzúal1. 

8 bttp:/ / maxpagcs.coml ciudadoscura/ Herramicntas_m agicas 



Capitulo 2 . .la :Magia y los Seres :Má8icos 

Abul-Casim Maslama Ben Ahmad el Madrileño (s iglo XI) con su compendjo de 
traruciones antiguas (a ño 1056) titulado Picatrix, 0a tradjción Mágica Europea 
también recibe poderosas in flu encias de los antiguos pueblos Celtas y sus traru
ciones, aquella en la cual fue instruido Merlín). 

Artefius (siglo XlI, vivió hacia el año 11 30) recibió las más importantes 
enseñanzas de Magos antiguos y se ocupó de la prolo ngació n de la vida humana más 
allá de lo no rmal , la preservación de la juventud física, de la Astrología y la influen
cia de los planetas en nuestros destinos, del conocimiento de las cosas pasadas, pre
sentes y futuras, po r med ios djrectos y Divinos. 

Alberto el G rande(1205-1292) Obispo Dominicano de Ratisbona explora los secre
tos de la naturaleza y publica g ran cantidad de las teorías de los Magos de su época 
de los cuales él es el Adepto Mayor en su tratado "De Secretis Mulierum item des 
Virtutibus Herbarum, Lapidum et Animalium." 

Arnau ld D e ViIJeneU\'e (1248-1310) vive en Francia y se relaciona con perso
najes de la esta tura de Tomás de Aquino, Roger Bacon y Pietro de Abano, es am igo 
y méruco de! Papa Clemente V. Enseña a sus ruscípulos la trarución de los sec retos 
naturales, de los talismanes planetarios, de las preparaciones para la salud, e! vigor 
y la ve jez. Algunas de estas preparaciones fueron transmitidas por Paul Cristiano 

Pietro de Abano en trega los "Elementos Mágicos" -que permite posteriormente 
clarificar las oscuridades de las enseñanzas Mágicas de Agripa. Así preserva una 
trarución que se pierde en el tiempo, Pertenece a la misma agrupación de Magos y 

Adeptos de París que Arnauld de Villeneuve y representan la tradición de los Magos 
en la Itali a y Francia ]\'[eruevales, 

2) R eno.clmlcn'Co 
El desconocido Mago l\braham preserva antiguas traruciones H ebreas (de! 
pueblo ,. Elegido) en manuscritos preparados el año 1458 y atribuidos a un 
AdeptoMago Egipcio de nombre Abramelin. 

Fi ¡~uro 2.9. La ll,,¡;ia ha formado 
pu[e de h \·id. desde tiempos remolOS. 
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Marcelo Fiscino (1433-1499) en Italia se encarga de traducir al mundo por 
encargo directo de Vaticano-Cosme de Medicis- los antiguos tratados Filosóficos de 
Hermes Trismegisto (Corpus Hermeticum). Platón, Plotino, Dionisio el Aeropagita 
también son traducidos por él. Todos estos son un número de tratados esotéricos 
y Filosóficos antiguos de la mayor impo rtancia y que constituyen la base sobre la 
cual se apoyan muchas de las teorías del Sagrado Colegio de los Magos y Magas 

A inicios de! Renacimiento, la tradición Mágica auténtica está representada 
en E uropa (Alemania)- por el Abate Benedictino Johanes Tritemio (1462-1516) y sus 
discípulos Cornelio Agripa (1486- 1535) y Parace!so (1493-1541). E llos representan 
la tradición Mágica heredada de los antiguos Magos Egipcios y Árabes. 

Michel de Nostradamus (1503-1566) Se interesa por perfeccionar la Antigua 
tradición Astrológica y de las ciencias de la naturaleza, los secretos naturales de las 
plantas o "simples" para usos medicinales y cosméticos, para la preservación y pro
longación de la vida 

Johann Wierus en J\lemania discípulo de Agripa escribe su "Pseudomonarchia" 
en 1563 intentando hacer una clasificación de las Fuerzas invisibles operando en 
la vida de las personas, especialmente aquellas que llevan a las personas a desobe
decer los dictados de la Divinidad. 

Reginald Scot en Inglaterra preserva antiguas tradiciones transmitidas a él por 
Adeptos cuyos nombres nos son hoy día completamente desconocidos. Escribe 
estas tradiciones en 1584. 

John Dee (1527-1608) Mago y asesor de la Reina Isabel de Inglaterra recibe 
fuerte influencia de Cornelio A.gripa y crea una línea personal que se extingue con 
su muerte. Sus escritos son rescatados de la desaparición total varios siglos después 
por e! anticuario Inglés Elías i\ shmole (1617-1692), miembro de la Fraternidad 
Rosacruz (Oxford) . 

Giordano Bruno (1548-1600) de Italia también recibe las más importantes 
influencias de Corne!io Agripa y algunos de sus libros tales como "De Magia" están 
basados completamente en las enseñanzas teóricas de Agripa . 

Jerónimo Cardán (1501-1576) de Italia. Su padre lo inició en la tradició n de los 
Magos ya que era Miembro de una agrupación de Adeptos y Maestros. Se interesa 
por rescatar la tradición Astrológica y de las ciencias de la naturaleza y el 
conocimiento de! Alma y destino de las personas mediante sus rasgos físicos. Estuvo 
muy influenciado por los escritos y enseñanzas de Artefius (siglo XII). 

3) epoco. PRC-RCvo{ucJOno.Rlo. 

a) lnglat:cRRa 

John Heydon (1629-) Da a conocer la relación entre la Astrología y la Magia Angélica 
y los Talismanes o Sigilos. Trata extensamente sobre remedios naturales, sobre los 
fenómenos de la adivinación, del conocimiento de las cosas pasadas, presentes 
y futuras, por medios esotéricos y, finalmente, sobre la relación de la l'vIagia con los 
Ángeles de Dios (Santas Jerarquías). Influenciado profundamente por las enseñan
zas de Cornelio Agrippa basa sus escritos en ellos y en las tradiciones Hebreas, 
Sarracénicas y Egipcias que han llegado a él a través de tradiciones o rales por 

Adeptos)' Magos desconocidos. 
b) I=Rancla 
D om Jean Albert Bélin (s iglo XVII) transmite las tradiciones Mágicas antiguas de 
Hermes y Geber. Enseña a sus discípulos y comparte con otros Magos con los 
cuales está relacionado la antigua Ciencia Mágica de los Talismanes o Figuras 
Astrales, para efectos diversos, salud, prosperidad, etc.. 
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Abbé Mo ntfa ucon de Villars (1635-1673) y su Instructor Le Comte D e Gabalís 
(A lemania) dan a conocer la posible relación entre los seres humanos y los seres de 
los Elemen tos: Fuego, Agua, J\jre y Tierra po r primera vez. Los Más D esarrollados 
Magos y Adeptos de la época entienden y callan. 

E l Pequeño Alberto (Antoine Androl. Siglo XVII) Entrenado po r otros Magos 
Europeos, principalmente 1 talianos y Franceses, es instruido en los secretos Arcanos 
de la nanlraleza. Es influenciado pro fundamente por el Adepto y Mago Rosa
cruz Pietro cli Lo mbarcli (seudónimo Italiano del legendari o Alquimista y Mago La 
Bruyere) . 

J.t.) época R.eVO(UClOno.Rlo. 

a) ~RanCla 

Anton Mesmer (1734-1815) descubre el magnetismo animal y la existencia de fuerzas 
ocultas en los seres humanos que se utilizan principalmente para la curación de 
enfermedades. Rechazado en Viena por estas teorías se tras lada a Francia que está 
a punto de entrar en una Revolución donde enseña libremente todas sus teorías 
y prácticas. 

El Conde Saint Germain (1710-1784) participa de los descubrimientos de Mes
mer y a su vez viaja a O riente para ser instruido en Egipto y Persia en la tradición 
casi ex tinta de los t-.fagos Orientales (Egipcios, Hebreos y A rabes). Finalmente 
revitaliza lo que va quedando de la traclición Mágica Medieval. Esta trad ición la lleva 
a Europa y la transmite a sus discípu los, entre ellos el más importante y favo rito, 
Conde Cagliostro (1748-1795). 

5) epoca VICt:ORlo.no. 

al A.{ c manJa 

Scheible es te Adepto de los Magos se enca rga de recopilar los más antiguos tratados 
y tradiciones de la Magia Hebrea antigua -la Magia de los tiempos Bíblicos y pre 
Bíblicos- y a través de él llegan al Sagrado Colegio de Magos actual. 

b) lng{aL<~RRa 

Francis Barret (1765-1825) sigue las tracliciones Meclievales que han llegado a él, 
desde otras regio nes de Europa y O riente, muchas de ellas en fo rma oral. Toma 
como base de sus prac ticas las instruccio nes y manuscri tos del Abate Tritemio y 
Comelio Agripa Zahed (1810-1875). Es ta rama de los magos en Inglaterra final
mente pierde fu erza y termina por ex tinguirse. 

Raphael (Robert Cross Smith) casi con seguridad fue uno de los Miembros 
desconocidos del selecto grupo de Magos Lonclinenses fo rmado por Francis Barret 
y asociado a Lord Bulwer Lytton. E l se especializa en la antigua Ciencia de la 
Astrología. E n 1824 comienza la publicación de un Almanaque Astrológico. 

el ~Rancla 

Eliphas Le vi Zahed (1810-1875) miembro del grupo Lonclinense iniciado por 
Francis Barret y dirigido por Sir Edward Bulwer Lytton, recibe en su patria, Francia, 
la influencia de l"ilesmer, de Saint Germain, de Cagliostro y de varios otros cliscí
pulos de aquellos l\hes tros (Deleuze, Puységur, Pététin, Ricard, D epine, Chardel, 
Teste). E Iiphas Levi ejerce enorme influencia en varios Magnetistas de su época, 
tales como el Baron Jules Du Po tet (1) (1796-), Louis Alphonse Cahagnet, Alexis 
Didier, el Norteamericano Dr. Paschal Beverly Randolph (1825-1875), Paul 
Christian, el Baron Speclialieri de Italia, Conde Guinotti de Italia. Ellos integran de 
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una forma magistral Magnetismo y las F uerzas Ocultas de la Mente y Alma con la 
antigua Magia Ceremonial y Litúrgica, Egipcia, Arabe y Hebrea. 

Sabemos que Paracelso (1493-1541) era muy consciente de taJes importantes 
secretos ya que en su "Filosofía Ocwta" escrita para los Miembros del Sagrado 
Colegio de su época casi 400 años antes escribió: 

': .. E slo.c (."OJi/S qlle mm Imidas fOil/O los más gral/des seeretOJ entre /OJ ontiguos iHo/!,os 
)' A deptos COSaJ, qlfe ni Cortlflio /lgrijipa , lIi Pedro di' / l boIlO, III el / 1 bate 

TnÚ/l/io (olJ/prmdierotl ... o al menos ú'allltÍs) e,rcri/Jierotl JOh re el/o. " 
Parare/ro. 

El Barón Jul es Du Potet integrante esencial en el desarroUo de las enormes in
vestigaciones y descubrimientos del grupo Francés de E liphas Levi y Dr. Paschal 
Beverly Randolph escribió sus más importantes teorías el año 1852, bajo el útulo de 
"La l\fagia Desvelada" sólo para Miembros del Sagrado Colegio de los 1\hgos. 

d) NOR'CcaméRlca 

E l Dr. Paschal Beverly Randolph (1825-1875) a su regreso de Francia a América trae 
consigo las importantes instrucciones del g rupo de Magos de Eliphas Levi Zabed 
y el Barón .lules Du Potet con el re-descubrimiento de los verdaderos secretos de 
la Magia de los antiguos templos y sacerdocios, perdidos para la humanidad. E l 
Dr. Paschal Beverly Randolph influ ye profundamente por estos medios y con estas 
enseñanzas en un número de estudiantes Americanos a quiénes agrupa e instruye 
en E stados Unidos. 

a) lngla'CcRRa 

Lidell Mac Gregor Mathers(¿-1918) influenciado por las trad iciones Mágicas 
Inglesas v particularmente por la agrupación de Francis Barret, Bulwer Lytton y 
Eliphas Levi Zahed, además de los escritos de John Dee -preservados por Elías 
Ashmole (1617-1692), Rosacru z y anticuario, forma una agrupación con el objeto de 
revitalizar en su país las viejas tradiciones Mágicas. 

b) NOR'CcaméRlca 

A la muerte del Dr. Paschal Beverly Randolph, en Cbicago, varios de su seguidores 
deciden instituir oficialmente el Sagrado Colegio de Magos para preservar y enri
quecer las instrucciones transmitidas por el Maestro. Asimismo para darle una 
orientación correcta a aquella ciencia que recién nace, el HIPNOTISMO, derivado 
del Magnetismo de Mesmer. Esto ocurre el Otoño del año 1899. 

E ntre los ]\liembros fundadores del Sag rado Colegio de Magos de Chicago se 
encuentran Thomas J. Betiero, \XIillia F. Whitehead, News E. Wood, George V 
Bonker, R.S. Clymer y Rakadazan (1878-1966). E llos prometen re-editar cada 50 
años (un ciclo mágico completo) la novela escrita por uno de sus Miembros, Thomas 
J. Betiero, titulada "Nedoure, Sacerdotisa de los Magos". 

Asociados a esta agrupación se encuentra también L.H . Anderson quién funda 
un Instituto Nacional para el estudio del Magnetismo y la Hipnosis en Chicago 
actuando como puente entre el público externo y el Sag rado Colegio de los Magos 

de Chicago. 
Rakadazan sostiene contacto con los sucesores Europeos de la línea de lVlagos 

de Francia, heredada de Eliphas Levi y representada en ese momento por el Dr. 
Gerard Encausse,más conocido por su nombre Iniciático de "Papus" (1865-1916). 
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Rakadazan continúa la tradición y representación de! Sagrado Colegio de Magos 
de Chicago, siendo el último sobreviviente de dicha agrupació n y conserva y enri
quece las enseñan zas compendiadas anteriormente por el Adepto conocido como 
Pitágoras 38 (año 1910). A su vez Rakadazan sostiene importantes contactos con 
uno de los más Elevados Adeptos e Iniciados de la India quién le enseña prácticas 
Mágicas de los antiguos Ri shis. 

c) Sudam éRlca 

Julián Elias Buchelli (1893-1947 ) se establece en Sudamérica, Chile. Permanece 
en contacto permanente con e! l\1aes tro Papus hasta la muerte de éste y continúa 
relacionado con algunos de los discípulos de Papus hasta comienzos de la Segunda 
Guerra Mundial. Aproximadamente en esa misma época establece contactos y 
se asocia a Rakadazán que está plenamente activo en Estados Unidos. 

A través de Rakadazán participa de las ensei'íanzas e in fluencias de! grupo de 
Chicago y recibe las instrucciones secretas de aquel Adepto Americano. Unifica estas 
tradiciones y apo rtes a aquellas ya recibidas previamen te po r él en Europa prove
nientes de! Maestro Gerard Encausse (papus) y la línea Mágica que él representaba. 

Buchelli termina unificando las dos ramas Mágicas más importantes existentes 
en O ccidente. Hereda y preserva los importantes libros de Magia y manuscri tos 
y enseñan zas orales recibidos de es tas dos líneas. 

A su muerte (1947) el Maestro Buchelli deja sucesores quienes se manti enen en 
permanente contacto con Rakadazan de América has ta el fallecimiento de aquel 
(año 1966). La línea tradicional E uropea ha dejado de existir después de la Segunda 
guerra Mundial como temía e! ]'v[aes tro Papus. 

7) I=Int\{es de{ slg(o XX e InI C IOS de{ s lg(o XXl 
Los descendientes del Maestro Buche!li en Sudamérica, Chile, preservan y continúan 
la tradició n y se mantienen en contacto permanente con Rakadazan hasta el fa lle
cimiento de aquel (año 1966). AJ fallecimiento de Rakadazan la línea Mágica en USf\ 
se desvía completamente y luego deja de existir. 

E l último de los descendientes de Buchelli en Sudamérica, Chi le, antes de su 
muerte, (año 1990) escoge al Maes tro .i\j-faith-As como (actual) heredero de la línea 
tradicional Iniciática y Mágica para preservarla, representarla y dirigirla en e! futuro. 

E l Maestro AJ-Fai th-As recibe esta importante transmisión de ensei1anzas, ma
nuscritos y libros secretos y e! año 2002 en conjunto con e! Consejo Supremo y 
en su calidad de Director O ficial de! Sagrado Colegio de l\ofagos y Magas abre 
las puertas a todos aquellos hombres y mujeres que tienen vocación y suficiente 
disciplina para estos elevados estudios y entrenamiento . 

Mientras que el siglo XlII es el siglo más glorioso de la Edad Media, el siglo 
XlV representa e! ocaso o el o to ño de la misma. E s una época de crisis. Aun la 
teología está en cri sis y hay dudas sobre la posibilidad de llegar al conocimiento de 
Dios po r vía racional. Aparecen movimientos místicos que tratan de armonizar el yo 
personal co n la divina esencia Y 
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2.8 CDe-g o s lmpoR c e-n ces d e n c Ro 

d e le- Ll ce Rc\ c uRc\ 

.rt 

A continuación se mencionan algunos de los magos m ás impo rtantes dentro de la 
Literatura así como sus características principales dentro de estas, también algunos 
han sido llevados al cine y esto nos permite ubicar me jor al personaje. 

1) CO cRU n 

Merlín , palabra latina que proviene del término celta Myrddin, reunió en su persona 

todos los poderes de anteriores magos, con el único objetivo de crear el último gran 
reino de los antiguos británicos. 

G eoffrey de Monmouth compuso muy p robab}emente el personaje de Merlín 
(Nferlinus Ambrosius) a partir de dos tradiciones o riginadas en el siglo VI: 

1. La primera, tran smi tida por la his to riografía bretona en latín, remi te a un 

personaje ll amado r\ mbrosius, a veces caudillo mili tar, o tras, simplemente 

dotado de videncia (episodio de la to rre de G uo rtigi m (Vortiger) y los dos 
d ragones de la Historia Britonum) . 

2. Po r otro lado, Geoffrey debió aprovechar la figu ra de Myrddin, bardo o 
druida que el fo lclo re galés atribuía una ex istencia extravagante y enajena
da en el bosque y al que se impu taba la autoría de varios poemas apócrifos 
de conten idos mánticos o proféticos. 

E l nombre de Merlín parece provenir de la adaptación del topónimo de su lo 
calidad nata l (Camarthen, en galés Caermyrddin "ciudad de Myrddin"), de donde el 
latín obtendría ¡"'ferlinus sustituyendo con una la o riginal para evitar la cacofónica 
voz ivlerdi ntcs. 

Es Robert de Boron, si n embargo, quien inserta e! personaje en el gran ciclo 
narrativo artú rico de! Grial conced iéndole un papel de primer o rden y una nueva y 
densa signi fi cación. El fragmento inicial conservado de su Merlin en verso y las 

prosificaciones supues tamente más fieles de esa obra y del Perceval perdido mues
tran como la histo ria de tvferlín participa del proceso de profunda cristi anización que 

se o pera en la materia artúrica a fines de! siglo XlI. 

Resumen: D e los primeros episodi os sobre el poder de Merlín destacan de Du
rante el Siglo V, en una G ran Bretaña asolada por las guerras, un rey llamado 
Vortigern usurpó e! trono a sus legitimos herederos Aurelius Ambrsius y Uther, que 

huyeron a la Bretaña fra ncesa. Vortigern acudió a mercenarios sajones para que lo 

protegieran, pero éstos acabaron por dominar el país, y el rey se retiró a Snowdon y 
se construyó toma fo rtaleza. Pero la inmensa torre se desmo ronó en cuan to la 

construyeron. E l rey consul tó con sus magos, los cuales le dijeron que las piedras de

berían ser salpicadas con la sangre de un muchacho que no tuviera padre, para que 
la torre se mantuviera en pie. El rey envió mensajeros para que encontrasen a seme
jante niño. Hallándolo en Carmarthen, lo llevaron junto con su madre a presencia 

del rey. La mu jer explicó que nunca había yacido con un hombre, pero que una 
noche la había visitado un espíri tu con el que había concebido aque! hijo.Vortogem 

ya tenía e! niño para e! sacrificio, pero éste, que no era o tro que Merlin, se lo impidió, 
diciéndole que si excavaba en la tierra encontraría un mananti al de agua, causante de 
la ines tabilidad de la torre, pero que si e! agua era desecada, se despertarían dos 
dragones. E l agua fue desecada y ocurrió lo q~e había predicho l'vlerlín. 
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Las profecías de Merlin se cumplieron, Aurelius, el legitimo 

heredero, encerró a Vortigern en una de sus to rres y la redujo a 
cenizas. Aure!ius y Uther se turnaron en e! trono. 

Pero son o tros los pasajes más conocidos de la vida de 
Merlín. Su intervención. a una o rden del rey Uther Pendragón, 

hi zo posible e! nacimiento del salvado r de Bretaña. En e! ban
quete de coronación de Uth er, éste conoció y se enamoró de 
Igraine, esposa de G odois de Cornualles. el cual, por temo r a la 
pasión desmedida de Uther la encerró en e! castillo de Tmtagel. 
en los agrestes acantilados de Cornualles. o rganizando a su vez la 
defensa de su fo rtaleza frente a los e jércitos de Uther . 

Pero Tmtage! era inexpugnable desde el mar y sólo era 
accesible por tierra a través de un es trecho istmo rocoso muy bien 
protegido Uther solicitó la ayuda de Merlin para poder conseguir 
e! único anhelo de su corazón: 19raíne. Una noche Uther con e! 
aspecto de Go rlois entró en el castillo y dirigiéndose a la 
habitación de Ig raine yació con ella. E sa misma noche, Godois 
murió a manos de! ejérci to de Uther, Ig raine se casó con Uther y 
nueve meses más tarde nació Arturo. Merlin había exigido a Udler 
el precio por la ayuda pres tada: la educación de su hijo. Después 
del nacimiento Merlín apareció en Tmtage! y se llevó al nillo 
sendero abajo hacia e! mar; Nadie vol vió a ve r al niño durante, 
qwnce años. 

Fue Merlin quien encontró, con ayuda de la D ama del Lago, 
la espada de Arturo, Excalibur y quien dirigió la construcció n de la Mesa Redo nda. 
Estuvo aliado de Arturo en muchos momentos. pero no has ta el final. La 
desaparición de Merlín hay distin tas versiones, unos dicen que se retiró al invisible 
palacio de hielo en una isla frente a la costa de Gales. Uevándose con él para ser 
salvaguardados hasta que fu eran requeridos, los Trece Tesoros de Bretaña; Olras 
versiones dicen que se enamoró de una princesa, o hada, llamada N imue, Vivi;¡ na a 
la cual enseñó sus hechizos. 

Ella le encerró por arte de magia en un a cueva de cri stal. donde lI e\"{> una \'ieh 
invisible. rompiendo su silencio sólo 'para hablarle del santo G rial a Gawain. 
caballero de Arturo. 

El título de! libro al que pertenece es: " Leyendas de la Dragolance" los autores son: 
lvlargaret ~'ei s y Tracy Hickman , e! género al que pertenece es Fantasia épica. 

Resumen: La guerra de la lanza ha terminado y Takhisis ha desaparecido. 
Raistlin Majere decide ser mas poderoso que la Reina de la O scu ridad , y con la ayuda 
de Fistandantilus lo intentará. 

Personajes: Hay que indicar que Caramon Majere, Raistlin Majere, Crysania \' 
Tas son los personajes principales. Empezó siendo un mago Túnica Roj a, Defensor 
de la neutralidad. 

Terminó siendo un Túnica N egra. defensor de Takhisis. la V Señoría de la 
Oscuridad. y siendo uno de los ejes fundam entales en e! desa rrollo de la historia 
de Krynn. Rais tlin, e! mago de los o jos como relojes de areQ.a. que quiso ser más 
poderoso que su Reina de la O scuridad. y propaga r e! Mal en el mundo. E l hechicero 
que gozaba de un desmesurado poder porque Fistandantilus. E l archimago más 
perverso de! orbe se había encarnado en él. 
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Figu," 2.1 '1. R:li stlin i\la jcrc. 

Durante e! siglo V, en una Gran Bretaña asolada por las guerras, un rey lla
mado Vortigern usurpó e! trono a sus legítimos herederos: Aurelius Ambrosius y 
Uther, que huyeron a la gran Bretaña Francesa. Vortigern acuclió a mercenarios 
sajones para lo protegieran, estos terminaron dominando aquel país, e! rey se retiró 
a Snowdon y se construyó una fortaleza. 

3) ~ed. AR C hJnk\gO de LeRRómóR 

Los cuentos de este libro, tal como Ursula Le Guin escribe en su prefacio, exploran 
o extienden e! mundo establecido por sus primeras cuatro novelas en Terramar. Sin 
embargo, cada historia es indepencliente de las otras. 

En el Gran Pantano, de la breve pero accidentada época de Ged como 
Archimago de Terramar, habla del amor del poder y de! poder de! amor. 

Dragónvolador muestra cómo una mujer, lo suficientemente decidida, puede 
romper e! techo de cri stal de! reino masculino de la magia. Tiene lugar poco tiempo 
después de la última novela en· Terramar, y también proporciona un puente 
-un puente de dragón- hasta la próxima novela en Terramar: El otro viento. 

La autora concluye esta colección con un ensayo sobre la hi storia de Terramar, 
su gente, sus lenguas, su literatura y su magia, y nos proporciona dos nuevos mapas 

de Terramar. 
En e! mundo de Terramar hay dragones y espectros, talismanes y poderes, y 

las leyes de la magia son tan, inevitables y exactas como las leyes naturales. Un 
principio fundamental rige en ese mundo: e! delicado equilibrio entre la muerte y 
la vida, que muy pocos hombres pueden alterar, o res taurar. Pues la restauración 
d el orden corresponde naturalmente al individuo que se gobierna a sí mismo, el 
héroe completo capaz de dar e! último, enfrentarse a su propia sombra, que es 
miedo, oclio, inhumanidad. En e! bando de la luz, sin contar a las hadas, encontramos 
mujeres que bien por su educación como sacerdotisas o bien porque en su poder se 
encuentran objetos mágicos, han pasado a la historia de la literatura fantástica como 
portadoras de luz y sabiduría, po r ejemplo están Crysania, Hija Venerable de 
Palacline, o Goldmoon, personajes de la Dragonlance. También se puede contar con 
Tenar , sacerdotisa de Atuan, en Terramar. 

Lj.) ~ónd (,\ { r 
El título de! libro: "EL SEÑOR DE LOS ANILLOS" sU autor: ].R.R Tolkien, el 

.Mundo en e! que está inspirado es Tierra Meclia. 
Gandalf es e! Mago de la Tierra Meclia. l~ l fue e! que inspiró la Misión de la 

Montaña Solitaria que trajo la muerte de Smaug e! Dragón. Durante esta misión, 
Bilbo Bolsón se encontró e! Años después, con una visita a Frodo Bolsón en la 
Comarca, inició la j\'Iisión de! Anillo. En Rivendel pasó a form ar parte de la Co
munidad del Anillo y la guió a través de muchos peligros. 

C Olldal!, caJi IItll/ca reiJelaba /0 que pell.raba, Jútllpre hablaba lo jl/J/o, )' 

/IIu cbas peces parecía ('.l/a l' de mal Il/IlJIor. A p esar de el/o Cl'a Illt!J' querido 

)' admirado po r lodoJ,.J' has/a aqttelloJ que le temían se maral/¡¡Iaball COIl JUS 

j ú ff!,0J de artificio, aunqlle eJt Rohan Je le cOllocitra como Cuerpo de /a 

T empestad, por aparecer siempre en los peores momentOJ. Fue él qttieJI S1! . 

,girió a /OJ manos de TborinEsCl/do de R oble que ¡/n'aran a/ bobhi! Bi/bo 

!3ol.r (ín fII J I/ tlllpresapara recllperar el lex()ro del dragón .l'tl/all,g 1'11 la 

1\101l /aña Solitaria, ell la q/./ I' .re etlm ll/ró el / JIJi/fo (Jnic(). 1O 

10 hrtp:/ / ,,"\vw.geocities.coml Area51 / Labyrinth / 2748/ gandalf.html 



Capítu[" 2 . .La J\tagia y ["S Seres J\tágic"s 

E n e! puente de Khazad-dum, G andalf cayó en mo rtal combate con el Balrog 
de Ma ria. Sin embargo, el espíritu de! Mago resucitó como Gandalf e! Blanco, un 
ser radiante al gue ningún arma podía daña r. 

U lla t'ez termi/lada la l,lIerra)' controlada /a II IJ~(ic{/ción de Gondor J ' ."1 r /l or; 

G andalf se emharcó en el último IÚyé de los G llardirllles de los A "illos, 

m m ho a las T ierras IlIIp erecerleraJ. 17 

2.9 Ihu) c\s 

La Historia nos dice gue han pasado muchos siglos, por incluso no decir milenios, 
desde gue e! hombre se dio cuenta de gue estaba rodeado de un gran numero de ele
mentos naturales, gue co n el tiempo Uega rían a ser mágicos y poderosos. 

La Wicca es la magia gue aplicándola el ser humano se entronca junto al plane
ta, en un solo elemento, de manera armónica, como si de una sola criatura se tratara. 

E n la literatura fantástica, mitología y leyendas, se ha menospreciado a las bru
jas, por ser consideradas aldeanas iletradas, cuyos únicos conocimientos consistían 
en el reconocimiento de unas pocas hierbas y en la elaboració n de pociones no muy 
complicadas. 

E l arte de la magia se ha unido generalmente al hombre. Aungue han sido pocas 
la literatura nos ha o frecido algunas. 

"Quien tiene el (:0 11 Ocilll ifll lo lime "I Poder". (/ l millill/o). 

Han sido vistas a través de la hi sto ri a como esclavas)' concubinas de Satanás, 
volando alrededor de la Luna, en compaii ía de cuervos, gatos negros y sapos, repre
sentando siempre la fealdad . 

D e igual manera gue los magos amantes de las tinieblas, las mujeres pueden caer 
en la tentación del poder gue ofrece la obscuridad; Así tambié n ex isten magos 
amantes de la luz y mujeres sa bias gue buscan la belleza del alma y la verd ad, 

" .. . ] ,a ra íz de lodos los !;erado j es d ol')!.lfllo , ) ' lo co // l rrll i o cid all/or JiO eJ 

el odio o /a i llr/iJá ell cia Ú I/ O d pur/"r. E l p or/n ' (orro///p"-)' Sil 11Iísq llfda rs el 

(amillo qtl l' ro¡¡r/I/re al i IlJiel'ilo .. . " Palll Ifardillg. 

Entre las mujeres que dominaban las artes arcanas en el bando de la obscuridad 
encontramos a las hermanastras de Artu ro, Morgause, l\-forgana y la D ama del Lago. 
Proviene de la Leyenda de! Rey Arturo; El bosgue de Broceliande posee muchas 
resonancias artúricas ya gue se hall a íntimamente ligado al mago Merl ín y, por 
extensión, a todo ese mundo fa ntás tico de las hadas relacio nadas con el uni .... erso del 
rey Arturo. 

D esde la mad re de Merlín, para unos un hada, para o tros una princesa, y para 
algunos mezcla de las dos cosas, siguiendo por la hermana del mago, el hada 
Ganeida, nos encontraremos con Morgana le Fay y mucho más tarde con N imue
Vivian, la seducto ra cria tura gue hechi zó al mago Merlín o Myrddin Wylt. 

1) CDOR!}aUSe 

E ra la reina de O rkney. E n su juventud , sin saber guién era, Arturo yació con ella 
-se dice gue él tomó un hechizo que eUa le arro jó, no se sabe esto con segu ridad
engendró un hijo, Mo rdred, gue causaría la ruin a del reino. 

11 Imp:l! www.analesa rda.merropoliglobal. com/ rolkitn / Enciclopedia/ganel alf. html 

Fip,ur:l 2. 12. C-aIlda lf. 



Figuro 2. 13. Morgan l." Fay. 

.~ 

J:a [mM ~C l1uc5tro pa5tl~O 

2) COoRgana 
Conocida como Mo rgana el Hada y como Ma rgan Le Fay. En 
ocasio nes se presentaba co mo una malvada bruja o como una 
seductora doncella. 

Cuentan que creó un valle encantado, muy verde, regado 
po r un río que relucía como un diamante y rodeado de una 
muralla de aire. Utilizando señuelos atraía al valle a los caball eros 
y és tos vivían varios días de placer, sin acordarse de las guerras, 
lo cual para ellos era como muerte en vida. Se decía que poseía 
el don de la curación, que vivía en una isla de hadas llamada 
Avaló n y que acogía a los heridos de muerte. 

La isla de Avalón, isla paradisíaca, en la que los campos dan 
g rano y árboles, sin necesidad de cuidados, es el reino de 
Guingamor de Bangon y los dominios de Morgana. E l nombre 
parece haber tenido numerosas interpretaciones, posiblemente 
proceda de i\.balach o Avalach, padre de Modron, posterio r
mente se confundiría con el nombre irlandés Ablach abundante 
en manzanos, posiblemente se sustituyó Modron por Morgana 

y se le identificó con la Isla de los Manzanos, la isla legendaria de la mitología gale
sa Ynis Gutrin (G lastombury, Isla de Crista l). 

3) Dama del (ago 
E ra la más misteriosa de las tres hermanas. Era el hada que vivía en una montaña de 
cristal debajo del mar, un lugar en el que siempre era el mes de mayo. 

Dicen que su reino podía verse bajo la superficie de cierto lago cuyo nombre ya 
nadie recuerda. Es posible que las aguas sólo fu eran una ilusión creada po r la D ama 
para obstruir el paso los intrusos mortales. 

2. 10 (\n gc l cs 

Hablaremos un poco sobre los ángeles de manera muy general para hacer referencia 
a Jaziel quien aparece en el capítulo 4 de la Novela en cuestión, para revisar sus 
características. 

La palabra ángel es un término general, utili zado para denominar todas las 
c riatu ras espiri tuales que habitan los dominios celestiales. 
La palabra ángel, quiere decir "mensajero". Proviene de diversos idiomas, en hebreo 
"malakh", la palabra persa "angaros" y del g riego "angelos". Los ángeles son 
mensajeros de Dios, ellos llevan decretos o anuncios divinos, estos m ensajeros 
celestiales pueden ser encontrados en religiones antiguas y en las tradiciones de 
muchas culturas. 

En los judíos, los ángeles llevaban mensajes a profetas como Abrahán y D aniel. 
E n el Cristianismo, el arcángel Gabriel, anunciaba los nacimientos importantes, 
como el de Juan el Bautista y el de Jesús. En ellslam,Jibril, era el que entregaba men
sajes de Alá a Mahoma. Los babilonicos tenían los Sukalli "mensajeros angelicales." 

Los griegos tenían a H ermes, el mensa jero alado de Zeus y a Iri s, la mensajera 
de H era. Los romanos tenían a Mercurio, el mensajero alado de Júpiter. Los vedas, 

12 http://www.dcarqueologia.com/ arturo04.htm 



Capitulo 2. La ~ag{a 8 los Seres ~ág{C05 

tenían a Agni, para ellos era el ángel 
de fuego, mensajero entre el cielo y la 
Tierra. Los ángeles son seres espiri
tuales que realizan varios servicios a 
la humanidad en nombre de Dios. 
E llos interceden entre Dios y los 
hombres. Esto es por que Dios es 
una fuerza tan poderosa, que es 
imposible que el hombre tenga un 
trato con Dios cara a cara y per
manezca con vida. 

Son ángeles de alto rango que actúan 
como mensajeros entre Dios y los 
hombres. En la jerarquía angelical, 
los arcángeles están por encima de 
los ángeles. E l judaísmo y el 
cristianismo reconoce a 7 arcángeles. Los 4 más conocidos son; Rafael, rVriguel, 
Gabriel y Urie!. El nombre de los otros 3 es un misterio y ha sido debatido a través 
de los siglos. Se cree que en el grupo siguiente pudieran es ta r los 3 res tantes; J-I aniel, 
Raziel, Anael, Simael, Zafiel y Barakiel. 
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Fígur:, 2.14. L'n óngt! es un i\knsajtro 

entre el Ciclo y la Ticrra 



/1:1 lenguaje es, un recurso con que cuenta e! hombre de manera natural y ha 
L evolucionado desde sus formas primitivas. La evolució n de és te inició a través 

de imágenes así fu e progresando has ta llegar a lo que se conoce como el alfabeto; se 
considera una manera de explicar una forma de pensamiento. 

"El j>eJlJtlIIÚI'II !O eII rOllcejJ!oJ eJll flJ!,ió dd p"lIsallliell!o en l"má}!,elles a tr(l/..fs 

del IfIl lo de.rarrollo de lo.r jlodereJ de lIbstracciólI )" SilllbolizariólI, de 1" lI/iJlllll 

lJlallero qlft' la e.[rritllra fO llética emergió, de los procesos sillJilareJ. dt' 10J sí/J/

Il%s jJictórúos.y los jer0i!/~¡;-cOJ. ,,' 

Diseño es toda acció n creadora que cumple su finalidad; la comprensión in
te!ecrual no llega muy lejos sin el apoyo de! sentimiento. El diseño es generado para 
cubrir una necesidad. 

Crear significa hacer algo nuevo originado por algu na necesidad humana: per
sonal o de o rigen social. Sin un motivo no hay djseño. Los cuadros constituyen un 
tipo de transformación simbólica de la experi encia. 

Dúo/ar es 1111 acto /)I/Il/allo jillldalllfll tll/: diSfI/amos toda l'eZ qlle /;ocellloJ 

a{!!,o por IlIla razólI dejlllida. 2 

Las necesidades humanas son siempre complejas, presentan dos aspectos: 

1) Funcional (Uso específico que se destina a una cosa). 
2) Expresivo (La importancia relativa de ambos aspectos, función y expresión 

varía según las necesidades) 
Así pues e! diseñar visto desde este punto de vista es un acto que surge a partir 

de una necesidad. 

3. 1 e{ menSaj e V¡SUa{ 

El propósito fundamental de un mensaje de tipo visual es la Ex presión, 
la transmisió n de ideas, información y de sentimientos. 

La expresió n de mensajes puede darse de tres fo rm as: 

1 Simaxis de la r magen p. 20. 

2 Sintoxis de la Imagen p. 1. 



Fígur::l 3.1. Rcp rCSCI1 I(ici/JIl rupt.: s[ rc 

de un ciervo. 

Ia luna ~e nue5tro JJa5tl~O 

1) Representacional: vemos y reconocemos a través de la 
expenenCla. 

2) Abstractamente: es cuando en una co mposició n los ele
mentos se reducen a su expresión mínima. 

3) Simbólicamente: cuando un mensaje está basado por un 
sistema de símbo los que el hombre ha cocli ficado dándoles 
un sigruficado. 

1) R e p~ eSe n L o.C I O n o. ( 

La realidad es la experiencia visual basicamente. Esta forma de 
expresión se basa en la realidad totalmente, dando la expresión más 
aproximada a la visión real , tomando en cuen ta el color, la propo r

ción, el tamaño, el movimiento y ciertas características particulares de lo que 
queremos representar. 

Esta forma más adecuada para transmitir un mensaje de manera directa al espec
tador porque resal ta los detalles que necesitamos, ya sean natu rales, o artificiales. 

2 ) (\ ó S (" R o. e L O. 

Se considera como la pureza de una forma, hasta quedar reducida a una fo rma 
mÍruma, a esto le llamamos proceso de abstracción, cuando la in fo rmación visual 
es represen tacional, más específica es su referencia y cuando la info rmación es abs
tracta es más general y puede abarcar m ás. H ay que conservar la in fo rmación rea
lista e identi fi cable para que se pueda identificar. 

H/ .a percepción btftlltl//a elimina IO J deta/les .fllpnficiales para sali.rJocer la 
nl'aJidad de e.ftablecer llIl equililJrio o de bacer otras rario//(lliZtlctol7fS 
!)iSlldICJ n J 

Para que un símbolo sea funcional necesita reconocerse, recordarse y poder repro

ducirse fácilmente. 

HEI Jím /Jolo. COIJ/O medio de COf//1/11icarióll lúllal.y S/:~ílijiearlo lIilirasal de 
/l ila ill fo rmaciólI empaq1letada. 110 existe sr5lo en el lel/J!,ttaje . El sím holo dehe 
J/' r sencillo)' referirse a un ,~ rNpo, litiO idea, lIl/ negocio, 11 110 instilución o 111/ 

partido politieo. '>4 

El símbolo puede confo rmarse po r una Imagen simplificada y atribuirle 

sigrli fi cado s. 

3.2 e ( e rn e n r o s d e (o. Comunl c c\ c l ó n VI SUo.( 

Para que la comurucación sea eficaz entre el emisor y quien recibe el mensa je deben 
considerarse los elementos que se p resentarán a continuación , así se obtendrá lo que 
se precisa con claridad. 

3 Sin t,,-,is de lo J mogen p. ') L 

4 Sintaxis de la J magen p_ 89 . 

. ...,.. . 
• .F _, . 

... ~?2r{;;-::-;-~,~·:~~!t~~~~~i&~~~;~~~-~2.1r~~\~B~, :-ci;t~ 
:" .. ,.::~_., 



Capitulo 3. r:[l ~Oí5e~i" 

Los elementos de la comunicación visual son: 
E l punto 
La línea 
La dirección 
El contraste 
La textura 
Movimiento 
Espacio 

1) e{ pun Lo 

E s la parte mínima dentro de la comunicación de tipo visual, cuando varios puntos 
se agrupan dan lugar a lo que conocemos como línea. 

2) L .\ lín c<-\ 

La línea puede define. el contorno de las figuras parte mínima. La linea tiene una fun
ción y un fin. Las líneas ejercen una acción psicológica sobre los sentidos, aún sin que 
nosotros nos demos cuenta de ello, tienen una significación en las sensaciones 
emotivas, por ejemplo: si son rectas, nos evocan firmeza fue rza y poder; cuando son 
verticales como las agujas de las catedrales góticas, nos dan la impresión de 
solemnidad, dignidad, estabilidad y permanencia; si son horizontales como las líneas 
del mar, la lejana de las vastas llanuras o la forma del cuerpo humano yacente, 
serenidad quietud y reposo. Las curvas de suave ondulació n son movimiento, flexi
bilidad, elegancia y ritmo; cuando son muy cerradas, voluptuosidad o energía. La 
manera de destacar la forma puede darse por el grueso contorno de línea en las partes 
que interesen. 

C{ÓS lpcó c ló n de lfneós: 
a) Rectas 
b) Quebradas 
e) Curvas 
e) .Mixtas 

a ) R.cct:as 

Son básicas dentro de la estructura y a su vez sln 'en para dar equilibrio a las 
líneas curvas. 

Exprea rápidez y dirección, si se traza en diferentes posiciones la sensación al 
observarla cambia. 

Cambian en su trayectoria y no tienen unidad ni orden. 

e) CURvas 

Son bellas según sea el ritmo y la variedad. 

d) mlJ=t:M 

Son una combinación de las líneas antes mencio nadas. 

Es la relació n de una figura con las direcciones básicas del campo, sería lo que cono
cemos como cuadrantes, dependiendo su o rientación la configuración producirá una 
sensación de movimiento direccional. 

49 
M 

Figura .3.2. Tipos de Iíll ea>. 



.La luna ~e nuestro pasa~o 

LJ-J el Co n r RG\ SrC 

L tI perrepriól/ de la forma es el re.ml/ado de diferencias fI1 el campo t'isllal 

Cual/do ba)' rlifermáas existe contraste. j 

El acto al que llamamos visión es un a respuesta de nuestros ojos a la luz, de es ta 
manera es como reconocemos e identificamos el ento rno así damos el significado 
cosas, depende de los criterios subjetivos de cada uno. 

E s la forma de reflexión de las superficies. 

Relación con la cualidad tác til de una superficie. 
(Aspero, Suave, Duro , Blando -Sentido Visual). 
Apagado, brillante, o paco, trasparente, metálico. 

E l contras te en cualquiera de las cualidades tonales o en la textura visual, 
nos dará un campo visual no homogéneo (co ndición básica para la percepción de 
la fo rma). 

A pa rtir de estos elem entos se expresan los di ferentes mensajes visuales, pueden 
existir otros, pero algunos pueden basarse en los anterio res, es po r eso que solo se 
uti li zaron estos elementos. 

6 ) CDOV IIT11 Cn r O 

Es una de las fuerzas do minantes en el diario vivir, en el momento que diseñamos 
algo con movimiento nos remitimos a lo que conocemos como tal y tratamos de 
reproducirlo aunque no siempre sea cosa fác il , es un compo nente visual dinámico, 
ti ene que \'e r con el o jo obse rvado r es aquí donde se da el fenómeno de la visión . 

7 ) CSpc\C IO 

Es el entorno en el que actúan los elementos de di seño, al principio es un vacío, 
fo rmando par te del di seño al desarrollarse en es te la composición. 

3 .4 C (c m c n c o s de ( c\ C o m p o s I c Ión 

Los elementos de la composición plás tica son fund amentales para lograr que el 
mensa je formado tenga el impacto requerido y cumpla su función de manera 
ó pti ma, así que se deben tom ar en cuenta en la rea li zación de dicho mensa je. 

1 J L.\ ln rc n s ld (\(j 

Corresponde a la sa turació n y a la pureza del matiz que re fleja una superficie. 
Ejemplo. Cuando un ro jo es totalmente rojo, la intensidad es máxima, cuando 

contiene algún neutro (negro, blanco o gris) su intensidad está neutralizada o reduci
da. (El ro jo de la luz de tránsito está to talmente saturado; el rosado está a mínima 
saturació n). 

; Fundamen tos de D istij(), Rr;b~rt Ciilbm S(Oo, l ~d .Lill1l1sa, México p.l'JS. 



Capitulo 3 . ~l ' Diseño 

Cualidad de cosa incllvidual que surge de los contras tes de las cualidades visuales; 
es aquello que lo cllstingue de cada cosa y sus partes perceptibles. 

Relació n entre 3 facto res: 

A) ConpguRAc lón : Es la organización de un objeto. 
o) LAmAf\o : Es relativo, es decir que es te depende de! cllseño dado, los 

tamaños se relacionan unos con otros. 
el posI c Ión: Se describe en base de la organi zació n to tal , carece de sig

nificado excepto con relación al cuerpo mismo . . 

3) C o mp o s Ic i ó n 

Organi zación E structural . Constituye el fundam ento de las relaciones visuales. 
E ntendemos po r co mponer el seleccionar, arreglar o estructurar con sentido de 

unidad, o rden a los diferentes elementos para que este exprese una idea de manera 
efectiva . D e la buena aplicació n depende el efecto que o rigine, se debe tener una 
buena organización compositiva para que una ilustració n sea atractiva y también 
estimulante, el espectado r debe captar la idea principal rápidamente. 

E l proceso mediante el cual se lleva a cabo la composición es lo más impo rtante 
en la reso lución de un problema de carácter visual, es aquÍ do nde es posible expre
sa r lo que necesitamos transmita la obra. 

Sintaxis significa el poder de orden de las partes de dicha composición visual, 
teniendo en cuenta de antemano el resultado fmal que se obtendrá; a éste le lla
mamos composición lo cual es la intención del cllseñador. 

La figura-fondo es necesaria para ver las fo rmas. Todos los espacios vacíos 
tienen la misma cualidad to nal (s in contras te); por consiguiente las percibimos co mo 
fondo, tiene ta maño y fo rm a debido al contraste . 

Lo impreso establece un marcado contraste tonal con e! fondo y se convierte 
en figura y en e! centro de atención. 

S OIl las /1ferzas psico/ó,gicaJ .J' física;. "El eq/filibrio eJ el fJ·tado de las 
ji,erzt/s que actlÍaJ/ sobre el CMI/JO se COlllpel7Sall ¡lIla.f COIl otra.f. F.quilihrio 
F ísico. F. n J1I fo rllla /lltÍJ simple, .re IO,~ rall medit/llte dos j i,erzoJ de Z~lIa¡ 

intellsidad)' direcciones o/JI/fslm'''' 

G) e qU¡(l bR I O 

Es la influenci a psicológica de mayor importancia en la percepción, es la referencia 
vi sual más fuerte en el aspecto visual del hombre. Al decir que algo está equilibra
do nos referimos a que tiene un e je vertical y a su vez un eje horizontal. 

La distribución en la que toda la acción se ha detenido, puede decirse que es 
una composición equilibrada, todos los fac tores del tipo de la forma, la cllrección y 

la ubicación se determinan mutuamente. 

" Simaxis de lo lmagcn p. 91. 



Es la compensación entre las fuerzas de atracció n en ambos lados de un eje 
vertical, no se trata de pesos fís icos sino de potencias de atracción. 

oJ eqUl{lbRIO ASlméLRlco O lnroRmoL 
E l equilibrio asimétrico o frece grandes posibilidades de variació n ; las masas grandes 
y pequeñas y los valores desiguales, claros y oscuros, pueden ser equilibrados po r 
la disposició n al situar los pesos o atracciones mayo res cerca del centro y lo s 
pequeños a más distancia de éste. Tiene gracia, variedad, acción, permite una gran 
libe.rtad en la expresió n. 

b) eqUl{lbRIO t=oRmaL 
Es un estado reposado y no exige que cada uno de sus lados sea un duplicado 
exacto del o tro, sino que la impresión de las líneas y masas es análoga. 

Para form ar una composició n con un equilibrio simétrico, todas las fo rmas y 
valores serán agrupados a un lado y a o tro del centro de manera que exista la misma 
fuerza de atracción en cada uno de los lados; en el asimétrico las masas, valores o 
colores tienen pesos o atracciones diferentes 

"J)OJ proPiedadeJ de 10J objetos ,.'/.rl/cdej· ~j('/'(I'II eJ/Jtcia! il~jlllfIl tia .1'0 /)1'/' d 
('(l"i/ibrio: el /)eJo.)' la dirl'Cción, ej la illtellsidad (h la/ill· r:,ü ,Krtll'I'taloria qlle 

lira de /o,r ohje/o.r bacia ahajo, se uerce /(lm/l/ill fII o/raJ dirt'Cálll/eJ. fJ 111/ 

e/ú /o dilláll/ico , pero la tellsiÓII /1 0 se orienta 1I('(t.rariall/fII/e ti In /aI;!{O de I/ lIa 

dirección cOI//enida den /ro de f.11I p/allo /úr/óriro ",)' eII d pe.ro il~jll~ye la /l bi· 
carióIl, é.r/e all1llfll/a en relación r OIl .f/l (Ns/alltia del rfll/ro. pero CII cada 

ejemplo se dehell /o/JIar ell {/Ir/fI/a lodos IOJ e/0I11'11/0J Lfllt' tifirlai¡ el /,eJo. 

O tro factor es la profundidad E spacial, Ethel Pu ffer señala: "que las vistas que 
llevan la mirada al espacio lejano, tienen g ran poder contrapesante", es decir entre 
mayor profundidad que tenga una zona del campo vi sual, mayor será su peso. 

"En la percepción , la dis[,1. ncia y el tamaño van correlacionados", de tal forma 
que un objeto más distante parece mayor, eso es porque el peso depende del tamaño, 
el objeto mayor será el más pesado. 

El color, el rojo es más pesado que el azu l, y lo s claros son más pesados que los 
oscuros. 

> Ugffl/ O.f experimelltoJ recientes haJ sl~gerido 1/1e eI/ /(./ pl'J'repáólI jJ lIl'dm 

también i¡UI" ir lo s deseos )' /emoreJ riel obJer/.'arlor. "'~ 

E l ai slamiento contribuye -al peso, la forma influye en el peso, porque la forma 
regular de las figura s geométricas simples nos hace sentir que son más pesadas. 

3.4 

El color que percibimos de los objetos es aquel que no absorben de la luz blanca. Si 
la luz siempre fuera pura y blanca siempre observaríanl0s el color sin variaciones y 
sería percibido de igual fo rma po r todos. Pero la luz ni siempre es blanca, ni pura y 
las combinaciones de diferentes fuentes de luz de distintos tonos y colores producen 

Simaxis de la Imagen p. 89. 
R Fundamentos de Diseño, Roben GjjJJam SCOft. r·:d .lj musa, l\lé,ico 1'.18 



que los objetos tengan distintas tonalidades e intensidades. Por lo que deducimos que 
la iluminación es un elemento tan importante en el mundo como lo es el color. 

Un objeto no se ve igual a la luz de un sol brillante en pleno mediodía, que al 
atardecer, que bajo la luz emitida de un fluorescente. El colo r de la fuente luminosa, 
su intensidad y la posible existencia de o tras fuentes que actúen sobre los mismos 
objetos son elementos a tener en cuenta a la ho ra de iluminar nuestra escena. 

Además se percibe una relación entre el color de la fuente, la fuente es sí y el 
nivel de iluminación. 

Una iluminación brillante suele es tar asociada a un cielo despejado. y a colores 
fríos, mientras que una iluminación oscura se asocia a la luz de una vela, al fuego de 
chimenea, y a colores cálidos. Habrá que tener esto en cuenta a la hora elegir el color 
de la fuente luminosa principal. 

Se relaciona con las emociones y nos da info rmación sobre un tema, así que es 
indispensable en la creación de un mensaje de tipo visual. 

Cuanto más intensa o sa turada es la coloración de un ob jeto visual en un a 
composición, estará más ca rgada de emoción. 
E l color afecta a todo lo que vemos y hacemos, por ejemplo, el color rojo puede 
hacernos parar, el tono de las paredes de una habitació n afecta a nuestro estado de 
humor, realizamos las decisiones de nuestras compras según el colo r elel objeto, etc. 

E l entendimiento del colo r y el método de explotarlo para crea r el efec to 
deseado son herramientas de gran valor. 

Este es uno de los medios más poderosos dentro de la ilustración, a través 
del color son c readas sensaciones, y ejercen g ran at racció n cuando son utilizadas 
sus cualidades y reacciones. 

Los colores en el presente trabajo serán divididos en dos grupos: 
cálidos 
Fríos. 

Los cálidos son aquellos que participan del ro jo)' los fríos del color azul. La cuali
dad del color es modificada por su posició n. 

E l colo r que se encuentra en la naturaleza no es nunca puro, ya que es tá 
influido po r la cualidad de la luz r los colo res que están a su alrededor; La luz de la 
mañana, de la ta rde influye en su cualidad. 

Se puede medir por medio de tres cualidades: color, valor e intensidad . 
. La cualidad de colo r es el color en sí mismo, azul, rojo, etc., el valor es el g rado 

de claridad o de oscuridad de un color en relación a la escala del blanco y negro. 
La intensidad es la bri llantez del color. 

3.4 .1 CU,,\( Id cVJcs de( CO(OR 

La cualidad psíquica de cada color tiene gran potencia en las reacciones del ser 
humano y puede ser aprovechada para refo rzar la ilustración, por ejemplo para 
estimular la sensación de luz podemos utili za r el amari llo -luz y cálidez, 
naranja- colo r y fuerza, etc. 

Podemos expresar todos los colores como combinación de los tres colores 
primarios (Rojo, Azul y Amarillo). Los colores elegidos y su in teracción dependerán 
de si se trata de un sistema emisor o re flector. E l color no significa sólo el color 
primario o una determinada frecuencia (tal como se ye en el arco iris), sino también 
todas las mezclas y sensaciones que somos capaces de percibir. Necesitamos alguna 
manera de definir un colo r determinado sin ambigüedad. Una forma sería definirl o 
po r su longitud de onda, pero esto presenta varios problemas: 

Solamente los colores puros, el arco iri s, pueden especificarse de esta 
forma. La mayoría son mezclas. 

Figun, 3.3. C ,lores. 
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Incluso dos objetos del mismo color se pueden percibir distintos según fa 
intensidad del color que emitan: uno puede ser por ejemplo de un azul 
brillante mientras que el otro parece más oscuro y ambos son el mismo 
azul en los dos casos. 

Una posibilidad para representar los colores consiste en utilizar los colores 
primarios para expresar un color determinado: especificar qué cantidad de cada uno 
interviene en la mezcla. Esto es lo que se conoce como el "sistema RGB", de 
Red (rojo), Green (verde), y Blue (azul). 

Éste es precisamente el que emplean los monitores en color; pero la desven
taja es que para noso tros resulta complicado trabajar con este sistema. Una forma 
más intuitiva de representar los colores sería el "sistema HSV", que enseguida 
veremos y que puede fácilmente derivarse del anterior. La mayoría de los programas 
con edición del color permiten al usuario especificar los colores en los dos sistemas. 

1) COlOR B(.~nco 
No hablaremos aquí si el b lanco es un color o la ausencia de colores, sino de la 
connotación que es de pureza, virgin idad, también se podría decir que es maternal, 
se utiliza en: 

portadas de libros y di scos de temas sentimentales 
maternales 
religiosos. 

2) COlOR NegRO 
La connotaci{)J1 de este color es firmeza, seriedad, elegancia, fuerza, estatus y luto. 
Se utiliza en: 

Po rtadas de libros o di scos de temas serios 
Ciencia fi cción 
Terror y suspenso, etc. 

3) CO{OR C:;RIS 
SU connotació n nos refiere al eq uilibrio, sobriedad , algunas veces paz, elegancia. 
También puede sugerir indecisió n )' timidez. 

IJ-) CO{OR RDJO 
Tiene la connotación de fuerza, vida, sexo, pasión, violencia, es este también el color 
de la sangre por lo cual connota la vida, este color representa la fuerza más poderosa, 
en exceso consigue atraer la atención, enfatiza la energía de una ilustración. 

Se utiliza en portadas de temas revo lucionarios 
Pasiones 
Lucha de clases. 

5) CO{OR AmaRI{{o 
Se considera el color que está más cerca de la luz y el calor. 

Su connotación es la de la energía por la semejanza que mantiene con la luz del 
sol, también nos evoca vitalidad, deseo de atraer la atenció n. 

6) CO{OR NaRanJo. 
Connota el apetito, la energía y la modernidad. Siendo la mezcla del color rojo y 
amarillo, conjunta las propiedades de cada uno. 

7) CO{OR VeRde 
Tiene la connotación de naturaleza, hogar, frescura, se le atribuye también la 
connotación de "esperanza en el futuro". 



Cal,itu[o 3 . 'Diseño 

8) CO{OR A :w{ 
Su connotación es la de espiritualidad y limpieza. 

9) CO{OR CDoRado 
Se asocia con la meditación y la fi losofía. 

3.5 

La luz es algo más de lo que vemos, desde el punto de vista psicológico es una de 
las experiencias humanas más fund amentales. La luminosidad que nosotros vemos 
de la situación total de luz que estamos observando, de la capacidad del objeto (s) 
para absorber y a su vez refl e jar la luz que recibe. 

A esta capacidad de le damos el nombre de luminancia o también llamada 
retlectancia; es un a propiedad constante de toda superficie, debido a la intensidad de 
ilu minación un ob jeto re fl eja más o menos luz, y la luminancia es el porcentaje de 
luz que devuelve sigue siendo el mismo. 

E n el mundo real no todas las luces son iguales, incluso teniendo la misma 
intensidad y color. Si queremos simular en nuestra escena 3D ese mundo, hemos de 
prestar atención a los distintos tipos de fuentes luminosas. 

Podemos es tablecer dos grandes grupos: la luz natural y la artificial. 

Es producto de fuentes naturales y del efecto de éstas sobre di stin tos aspectos de la 
naturaleza. Dentro de este b loyue habrá que considerar di stintos aspectos de 
nuestro entorno natural: 

Luz so lar. 
Luz de la atmós fera y el efecto que tiene el so l sobre ella. 
Luz eléctrica producida en tormentas. 
Luz en el espacio. 
Luz lunar. 

Mucha parte de nuestro tiempo estamos siendo alumbrados por luz creada po r el 
hombre. Ésta no se comporta de igual modo que la natural y sus efectos son muy 
distintos. Se deberán estudiar los siguientes parámetros para conoce rl a mejor: 

La temperatura asociada a la luz. 
Luz incandescente. 
Luz fluorescente. 
Dirección de la emisión de luz. 
Intensidad. 
Efecto que se busca con la iluminació n. 

En resumen podemos decir que la apariencia de un objeto nos la da su forma, su 
color y su iluminación; po r lo que se deberá conjugar estos elementos para conseguir 
que los obje tos de la escena 3D se aproximen lo más posible a la realidad. 

') !\rnold, Eugene. Técn icas de ilu ~ lración, p. 27 . 
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Figura 3.4. Ffeclo Jc iluminaci6L1. 



3.6 Lo. l(umlno..clón 

'7"a ilullIillaciólI es la imposición perceptihle de tina ,~ radiel/te de luZ .robre la 
luminosidad objelllai] IOJ colores ohjetl/tllfs de la esrena. ,'" 

Los gradientes tienen la virtud de crear profundidad y los gradientes de luminosidad 
logran este efecto. Por ejemplo las luces laterales nos dan como resultado aumento 
en el relieve. 

La luminosidad de la iluminació n, en o tras palabras es que una superficie dada 
está vuelta hacia la fuente luminosa, y la obscuridad signi fica que está vuel ta bacia 
el lado contrario, cuando las áreas reciben perpendicularmente la luz incidente, 
más luminosas parecen. 

Un objeto lo percibimos luminoso no por su luminosidad absoluta, sino po r 
sobrepasar la luminosidad media establecida para su ubicación por el campo to tal 
en el que se encuentra ubicado. 

<\ ) LC\s S o m OR<\ S 

Es la parte de un cuerpo que no recibe luz de un cuerpo iluminado, la sombra 
p royectada es aquella que produce un cuerpo sobre el piso, cuando este es 
interceptado por la luz. 

Las sombras pueden ser de dos tipos: propias o esbatimentadas. 
Las sombras propias son aquellas que se encuentran directamente sobre los 

objetos, de cuya forma, o rientación espacial y di stancia d e la fu ente luminosa de 
o riginan; forma parte integral del objeto y define el volumen. 

Las sombras esbatimentadas se dan cuando un objeto proyecto sobre o tro, o en 
su defecto, una parte del objeto sobre o tra, hay una imposición de un o bjeto sobre 
otro; Ambas sombras se producen en zonas donde hay poca luz . 

o) L C R c r-C C¡O 

"Es la par/t· de la sombra qUl' reri/JI' ItI 1HZ illdirec/a q u e pr~yl'Ctal1 II / r o,; 

plal1os"¡O 

el Le Res pL.\ncJ oR 

E l fenómeno denominado resplandor nos muestra la relatividad de los valores de 
luminosidad, el resplando r está en un punto intermedio en tre las fuentes de luz más 
luminosas, como lo sería el sol, el fuego , las lámparas, y la luminosidad de los 
objetos propiam ente. Un objeto resplandeciente, se nos presenta como una fuente 
de energía lumínica del objeto en sÍ; en algunas ocasiones puede esta visión no 
co rresponder con la realidad física, la luz refl ejada puede ocasio nar una percepció n 
de resplandor, esto ocurre solo si el objeto tiene una luminosidad muy superio r a 
la que se esperaría en la escala establecida por el res to del campo. 

Para que la luminosidad sea percibida es necesario que exista una desigualdad 
claramente distinta de la naturaleza de los objetos. 

Por ejemplo un campo bañado por una luz uni forme no muestra recibir lu
minosidad de o tra procedencia., si la luz es tá distribuida uniformemente, el escenario 
se nos presentará como un mundo muy luminoso, pero eso no es iluminación. 

J(l D. A. D ondis. Silllaxis J e la imagen, p. 34. 



Capitulo 3 . 'Oi5e~;o 

d) e C s im boLismo d e LC\ LU A 

El dualismo entre las dos potencias antagonistas, la luz y la oscu ridad, se encuentra 
en la mitología y filosofía de muchas culturas desde el principio de los tiempos han 
representado e! contlicto entre el bien y e! mal, la imagen visua l que tenemos de esto 
es e! día la noche. 

E n e! caso de los objetos oscuros se produce el resplandor misterioso cuando 
se colocan en un entorno aún más oscuro, y la iluminación se hace más grande cuan
do se percibe como objeto de la iluminación, para que este efecto sea producido se 
deben eliminar o reducir las sombras al mínimo, en cuanto a la luz más fuerte 
ubicarse dentro de los confines de! objeto. 

El resplandor se asocia con la falta de textura superficial. 
La iluminación es la encargada de dírigir la atención selectivamente, conforme 

al significado que se pretenda. 
Cuando queremos resaltar un objeto no se necesita que sea de g ran tamaño, ni 

de colores vivos ni que esté situado en el centro, se le puede dar LUZ. 
"La obscuridad sirve para representar la existencia aterradora de las cosas que 
escapan al alcance de nues tros sentidos, y a pesar de ello ejercen su poder sobre 
nosotros." 

3.7 Lc\ l(u scRC\c l ó n 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras, queremos decir con es to que 
podemos producir imágenes que llevan consigo un mensaje, comunica información 
precisa. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de díseños bidimen
sionales, a cliferencia de las imágenes pinto rescas y espaciales que tratan de captar la 
tercera dimensión . 

El objeti vo principal es la producción de imágenes. Cuando estas imágenes son 
utilizadas para comunicar algun a info rmación, esto se convierte en ilustración. 

D entro de lo que es el di seiio ed itorial se comprenden las ilustraciones de 
hi storias, cuentos, dibujos de modas, nm'e!as, siendo esta la que nos concierne. 

I1t1stración. (de dllslral) Jllsl. E.rtaIllPa. gra/;ado o diblljo qlle adoma ó 
rlo.C/Imenla l/ti libro. COll/ponwlF gr(~(i(o qtte (olJlplelllmla o r ealza Utl te.\:lo. 

cO/lcrela Sil jílllÚÓIl de 1I/allera rápida J rOl! /111 ji"n ((}flscimle)' o.bje/il'o., .re 

deSl'l!l!uell'e Co.III0 IIlIa/orllla adirü J rOl/lO lü J)(J/fllria de lII(qor r eacción de la 

"'filIe bumalla. 11 

3. 7.1 r\n "Cece d e n lC~ e ll, s o R It-\ 

Los orígenes de la ilustració n son tan antiguos como los de la escritura. Las raíces, 
tanto de la ilustración como de! texto, se encuentran en los pictog ramas (símbolos 
que representan palabras o fra ses) ~' en los jeroglíficos (imágenes de objetos que re
presentan palabras, sílabas o sonidos) desarrollados por culturas antiguas como los 
egipcios, los mayas, los o lmecas o los hiti tas entre otros. 

E l dibujo es considerado el más antiguo medio de expresión, ya que lo uti
lizaron los hombres de la prehi storia, era e! medio utilizado para comunicarse, esto 
porque unos trazos se pueden entender fáci lmente, antedecede a la ilustración . 

II Amo!. lóugene. T écnicas de Ilus"ación r. 27. 

Figura J.S. El rcspl::tndor se n(JS rrc~c: nt:J. 

CO nlrj un a fuc.:me de cnergÍtl !umínic:1.. 
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E l dibujo es considerado e! más antiguo medio de expresión, ya que lo utilizaron 
los hombres de la prehistoria, era el medio utilizado para comunicarse, esto porque 
unos trazos se pueden entender fácilmente. 

E l ser humano desde los tiempos prehistóricos tuvo la inquietud y necesidad de 
comunicar ideas y sentimientos a sus semejantes. Para ello empleó la palabra habla
da y luego escri ta. Pero muchas iniciativas y circunstancias, que iban desde la 
subsistencia a expresio nes artís ticas y religiosas, no encontraban comple ta defini ció n 
en lo solamente verbal . 

El fundamento del dibujo es la linea, ésta es primordial es un dibujo, ya que es 
la encargada de definir los contornos, separar las distintas áreas en espacios 
limitados, de esta manera se pueden llevar a cabo las fo rmas, definir los pensamiento 
y símbolos. 

"Un dibujo es la combinación de IineaJ)' Ion os seleccionados inteligentemente 

)' arreglados rotl orden" . 12 

N ació así el dibujo y desde el comienzo el hombre incorpo ró para su comuni 
cación las fo rmas gráficas. E l concepto lo sinteti za una conocida frase: 

"UI/O ilJlagw expresa máJ q/ll' mi! palabras" 

Esta frase encierra todo lo que un dibujo puede hacer ya que atraviesa las 
barreras de! lenguaje, puede decir más que las palabras. 
Técnicamente, es la herramienta más eficaz y sin duda imprescindible pa ra 
comunicar ideas sob re disellos y proyectos de cualquier especialidad. 

E l lenguaje g ráfi co tiene gran valor en nues tra era para la difusió n de mensa jes 
e ideas. Las fo rmas a las cuales llamamos naturales, deben su es tructura a una causa 
de tipo natural; las formas artificiales son originadas po r la imaginación, inventiva 
y la habilidad de! hombre. 

La ilustración ha servido como complemento en los libros y manuscri tos desde 
la antigüedad como en e! "Li bro de los Muertos" y e! "Papyrus Ramessum" 
(1900 a.c), aq uí la ilustración se hizo sobre pe rgaminos. 

Los artistas g riegos y romanos empleaban dibujos muy cuidadosos para guiar a 
los constructores de los palacios, comprendían la importancia de la ilustración 
técnica , ellos ya tenían idea de la perspectiva, sin embargo se descubrió e! secreto de 
representar los objetos correctamente has ta e! renacimiento. 

En la edad media, los libros ilustrados eran produccio nes especiales para 
ceremonias y exhibiciones, y al artista se le pedía no solamente decorar, sino explicar 
e! texto, esto es, crear im ágenes que tuvieran una función práctica, el contenido 
visual. 

"El arte tmdiel/al de la iltlllÚllacióll de IlIal//lscri /oJ júe el in/lledialo jJ rem/".ror de 
la ilustración de libros il/lpresos, <~e;¡era¡llIetl/e de /mlOs rel<~ios(Js J se baría fII los 
/l/otlos/erios. ,,1} 

E n una época en la que poca gente sabía leer, estas ilustracio nes eran va liosos 
auxiliares para la comprensió n de! texto. E l amanuense escribía e! tex to, mientras que 

e! pinto r ponia las miniaturas, hacía las iniciales y decoraba los bordes. 
Una de las características de la ilustración es que se basa en las técnicas 

artísticas utilizadas tradicio nalmente por los artistas ha lo largo de la historia. E l 
lenguaje grático tiene gran valor en nuestra era para la difusión de mensajes e ideas. 

D entro de lo que es e! diseño editorial se comprenden las ilustraciones de 
histo rias, cuentos, dibujos de modas, novelas, siendo esta la que nos concierne. 

12Por P rof. AdjWlto Agrim. O~car Gen'aso"i '" hnp: / / ,,-,.,.,,: fccía.lU1r.edll.ar 

13 ¡\rmhcim Rud"lf. ¡\nc y pereepciim "ísu" l, p. 32. 
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Se encarga de vestir al mensaje esteucamente, lo hace vivir y lo embellece, 
Ilustra en forma gráfica lo que dicen la s palabras de un texto. 

Las ilustraciones de mayor interés para el público son aqueUas que como en 
las películas, el hombre o la mujer están en un mundo ideal, debe esto ser 
completamente claro en imágenes. 

La Ilustración de lib ros se desarroUa a partir del siglo XV, se utiliza el g rabado 
a mano sobre madera, respecto a la ilustración impresa más antigua de la cual se 
conserva la portada es la sutra del Diamante, su país es China en el año 868. 

Con la invención de la imprenta de tipos móviles (finales del siglo XV) se 
ampli aron las posibilidades de la ilustrar textos ·y reproducirlos. 

En el siglo 1..'Vn la ilustración comenzó a clifunclirse en Europa y fue Geofroy 
Tory quien más influencia tuvo durante esta época, trabajo ilustrando con el texto 
y los márgenes, en Japón a su vez se desarrolló la xilografía en color. 

A finales del siglo XVIII, el ilustrador y grabador inglés Thomas Bewick 
desarroUó una técnica para grabar el extremo de la madera, los resultados fue
ron detalllados. 

En 1796 AJois Senefelder inventó la litografía, uno de los primeros libros que 
se ilustró con este método fue Fausto, por Delacroix, apareció 1928. 

En la actualidad tenemos libros ilustrados ya sea por fotografías, dibujos o 
pinturas, solo por mencionar algunas. 

En nuestro país un formato poco usual es el de la novela corta, sin embargo es 
un soporte muy habitual en o tros países europeos, cuyas editoria les han recurrido en 
ocasiones a nues tros artistas para ilustrar sus portadas, sea cual sea la temática. 

E n general se trata de novelas de corta extensión, de todo tipo de géneros, cuya 
imagen en portada es la única ayuda visual para el lector, y por lo tanto debe de jar 
bien clara su temática específi ca. 

3.7.2 e t. e m e n cos de lc\ llu sc Rc\clón 

Estos elementos que mencionaremos a continuación son solo algunos de los que se 
utilizan en la elaboración de ilustraciones, pero pueden existir muchos más. 

J) A.Rmonfa 
Esta se da cuando en un clibujo existe una buena selección y arreglo de los elemen
tos del clibujo. 

2) PROpORCIón 
La belleza de un dibujo depende de la armonía así como de la relación de las partes 
entre sí y en su conjupto. Si todas las formas son del mismo tamaño crean monoto
nía en la composición al momento en que se rompe la igualdad se es timula el interés. 

3) RIt:"mo 
El litmo es el movimiento controlado; la vista puede ser dirigida, acelerada o retarda
da por meclio de las potencias relativas de interés llevando la vista por un sendero de 
etapas progresivas hasta el punto principal, y desde éste, en retroceso al punto de par
tida o a una salida hacia fuera; Es un movimiento esencial para la composició n. 

E l ritmo se le puede definir como un movimiento organizado de las form as; la 
repetición de formas es un principio rítmico. Cuando una composición es rítmica 
está basada en una línea continua de movimiento que es guiada por la vista, es decir 
que se recorra sin clificultad alguna la composición. En la ilustración es muy llnpo r
tante el ritmo ya que actúa controlando el movimiento de los ojos. 



·~ 

4-) R ad IacIón 
La Radiación surge cuando los elementos del dibujo nacen de un punto central o eje, 
es un tipo de movimiento o rganizado que, tiende a producir una unidad, porque las 
diferentes partes están conectadas con un centro común, Por este movimiento las 
líneas pueden ir muy rápidamente hacia el centro o de éste hacia la periferia. 

5) O es'Caque 
El verdadero centro de interés de la composición, depende del sentimiento de 
equilibrio creado cuando se distribuyen los diferentes elementos, su. función consiste 
en captar el interés principal y llevar la vista a éste, 

La vista va en primer luga r a la cosa más importante de una composición, de 
ahí mira lo demás en orden de importancia. E n cada dibujo debe existir solo una 
parte dominante, el destaque entonces, es creado por la disposición de elementos, 
contraste, línea, valor, color, etc. , siempre debe tener un elemento mayor 
preponderancia sobre los demás según se requiera para lograr destacarlo. 

Toda ilustración debe poseer destaque para desperta r el interés en quien la 
observa, los puntos de mayor destaque. 

6) La. peRspeC'C lva 
Es un medio para dar un a impresión nueva de un escena, figura u objeto; ninguno 
de éstos se \'e de la misma manera cuando se cambia el punto de observación, se 
puede alterar el nivel visual. La vi sión normal no siempre es la más efectiva. En algu
nas composicio nes sirve para situar el des taque, a la figu ra principal o al elemento de 
mayorimpo rtancia. 

7) S eccI ó n AURea 
La escala se utiliza en planos y mapas para la representaClon de una medición 
proporcional real. La medición nos permite adecuarnos a la realidad, pero más 
importante es la yuxtaposición , lo que colocamos junto al o bjeto visual o el marco 
en el que está colocado. La medición uni\'ersal es la propia medida del hombre, el 
tamaño medio de las propo rciones humanas, 

La pregun ta que todos los diseñado res nos hacemos al principio es: ¿cómo po
demos distribuir el espacio de di seño de una forma acertada? Pues bien, no hay una 

. norma que nos indique la divi sión perfecta, pero existe una fórmula muy conocida 
en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr 
un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se 
denomina "La regla Aurea", también conocida como" áurea". 

La creó Vitruvio, la autoridad romana en arquitectu ra. Ideó un sistema de cál
culo matemático de la división pictó rica, para seccionar los espacios en partes iguales 
y as í conseguir una mejor composició n. Se basa en el principio general de contem
plar un espacio rectangular dividido, a g randes rasgos, en terceras partes, tanto ver
tical como hori zontalmente. O , explicado de otra forma, bisecando un cuadro y 
usando la diagonal de una de sus mitades como radio para ampliar las dimensiones 
del cuadrado has ta convertirlo en " rectángulo áureo". Se llega a la proporción a:b = 
c:a. Al situar los elementos primo rdiales de diseño en una de estas líneas, se cobra 
conciencia del equilibrio creado entre estos elementos y el resto del diseño. 

Existen otros muchos sistemas para establecer escalas o proporciones, por 
ejemplo la establecida po r el arquitecto francés Le Corbusier. Su unidad modular es 
el tamaño del hombre, y sobre esta proporción establece una altura media de techo, 
ventana, puerta ... Aprender a relacionar el tamaño con el propósito y el significado 
es esencial para la estructuración de lo s mensajes visuales, Controlados los giferentes 
efectos que podemos crear, nos permitirá manipular ilusiones visuales. 
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8) A"CRacclón y Va{oR de A"Cenclón 

a .--b-

c 

"La condirión di/lámica del rerebroy del JiJtelJJf1 nenJjoso se cOlwierte fIl lI/la 

parte stlhjetiva de uuestro (ampo túllal JI nos hace responder al campo ob;e

ti1:o romo si esle t:o lltuáera fuerzas dinámicaJ. Las sentimos como diferenteJ 

t:aloreJ de atraccióll J" distilltos g rados de i/lterés o 1Jalor de a/aICión. ,,/4 

Atracción es el influjo directo causado por una fuerte energía, ya se trate de un 
área de energía física intrínsecamente alta o de un lugar en el que existe un marcado 
contraste entre las cualidades visuales. 

La atracción y el valor de atención dependen de varios elementos dentro de la 
forma, el va lor de la atención contiene el significado. La atracción es un factor deter
minante, es la form a en como organizamos los elementos y es lo primero que se ve 
en la composición. 

9) R-ed 
En cualquier caso de la ilustració n es conveniente utili zar una red ; una opción de 
manejar redes (normalmente un a cuadrícula con espaciado configurable.) Esta red -
puede imprimirse en un papel con transparencia- sirve como referencia para colocar 
los diferentes elementos de una ilustración () composición en ge neral, ya sea, texto, 
imagen, tablas, etc. es to nos permitirá tener más control sobre la ilustración, con
siguiendo el equilibrio. Los objetos deben aproximarse a las líneas de la red, como si 
fueran atraídos por ella, hasta alinearse con la fil a y la columna más próximas. 

Para la justificación de las ilustraciones en una red, utilicé la <;livisión de cua
drantes, según la investigación de Danie! Starch , él dice que e! cuadrante superior 
derecho es e! que más atrae la atención dentro del cartel publicitario. 

E nseguida muestro el esquema que nos da: 
Los porcentajes que maneja son lo s sigu ientes: 

a) E l porcentaje de mayor atención lo tiene e! cuadrante superior derecho, con 
e! 33% por lo tanto, aquí es donde se atrae la atención, en primer lugar. 

b) E l cuadrante superior izquierdo ocupa el segundo lugar en cuanto a captar 
la atención, tiene el 28% 

e) En tercer lugar tenemos al cuadrante inferior derecho con un porcentaje de 
23%, de acuerdo a Brandt (el cuad rante para colocar el men saje que quiera 
grabarse en el consumidor, entonces lo correcto de la atención es atraída 
desde el cuadrante superior derecho, pero que se dirija hacia e! ángulo supe
rior izquierdo) 

d) y pues e! ultimo es el cuadrante Inferior izquierdo con un porcentaje 
de 16% 

14 lbid, p. ::>8. 
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igualmente, puede utilizarse una regla vertical y o u a horizontal co mo refe
rencia, para saber la posición en gue se encuentra un elemento. Respecto de estas 
líneas se pueden definir unas líneas de guia, gue se emplean para colocar con 
precisión los el ementos. 

Las retículas y las guías son herramientas de gran utilidad cuando lo gue cuen
ta es trabajar con precisión y gueremos una estrucrura de base para o rgani zar la dis
posició n del di seño. Si hacemos un esbozo en papel, sobre pape! cuadriculado, 
podemos hace r servir las dos retículas para gue se correspondan entre sí e! bo rrador 
y el producto definitivo. 

10) C{ c on"Cc mdo y (a fORma 
Son los encargados de crea r la composició n. 

El contenido lleva la exp resión del mensaje y no se separa de la forma. 
Como ya dij imos el mensaje debe tener un fin : 

* D ecir 

* Expresa r 

* Explicar 

* Dirigir 

* i nstigar 

* Aceptar. 

La composició n es medio po r el cual se organiza el lenguaje visual, por medio 
de és ta es posible reinte rpreta rl ol S 

3. 7.3 ~1 9u R ÓS R ClÓR 1CÓS 

Figuras que representan visualmente las imagenes. A continuación expongo las 
diversas figuras retó ricas en la li te rarura y gue es imprescindible conocer para mayor 
entendimiento del lenguaje visual. 

1) Smécd o que 
Representamos una cosa mediante otra, sIempre y cuando ésta se encuentre 
dentro de lo gue pretendemos representar, aumentar o disminuir, según se reguiera, 
la totalidad de significados del objeto, lo único gue tenemos es un a parte capaz 
de evocar el todo. 

2) m c "C o mmla 
Aumenta signos al mensaje que intensifica n y cambian e! sentido de lo s ya presentes. 

Figuro 3.7. Cuadrante,. Los significados son enriguecidos. 

3) movlml c n"Co 
Lo primordial aguí es evitar gue la figura sea es tática, el objeto o signo debe tener 
vitalidad, en la ilustració n una imagen con movimiento adguiere mayor fuerza y es 
más expresiva. 

zt-) A cumu(ac lón 
Es la presencia de varios signos a la vez, logrando una sobresigniticació n por medio 
del acopio de éstos. 

Para gue esta figu ra se de, tendrá los siguientes regui sitos: 

Los o bje tos acumulados no son idénticos. 
N o debe dar lugar al movimiento, no debe tener orden. 

,; D. J\. Do ndi s, Sinl:Íxis de la imagen, p. 68. 
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5) Anrfrcs Is 
En términos generales es una figura de contras te, dos elementos contrarios hacen 
mayor el significado, sin que uno excluya al o tro. 

6) paRadoJa 
Es la conjugación de elementos opuestos. 

Signos contrarios e irreconciliables entre provocan un ex traño efecto que incre
menta los signi ficados. 

7) hlpéRbok 
Lleva los significados hasta la exageración. 

Intensifica el significado a través del incremento o disminución de fuerza de los 
objetos de la composición. 

8) CompaRación 
Está dada por la semejanza {) diferencia de objetos. Los signos deben estar presentes, 
incrementando el significado a través del contraste, haciendo resaltar los valores 
o características de un objeto al enfrentarlo a otro que tenga algún parecido con 
el primero. 

3 .7. 4 (\ p{lc<..\clón d e (c\ l lu s R(.\C I Ón 

Como sabemos en la ac tualidad la ilustració n es tá presenta en todos los aspectos de 
nuestra vida, de diferentes ámbitos revisaremos aquí algunos de los campos en los 
que se desarrolla con mayor frecuencia. 

1) RcvIsras y LibROS (Novc{a) - lnrcRloRcS 
La fantasía es uno de los géneros más importantes dentro del campo de la ilus
tración. Sin embargo, el térrnino " fantasía" no sólo hace referencia a la espada y 
bru jería, o a mundos medievales habitados por seres imaginarios. También se 
incluyen las ilustraciones más surrealistas y oníricas, los fruto s más coloristas 
y espectaculares de la mente creativa de cada autor. Una elección segura. 

Para realizar las ilustraciones de interiores de un lib ro debemos tomar como 
base p rincipal el texto a ilustrar, buscar lo más representativo de este: La medida 
estándar de estas ilustraciones es a propo rción de cuarta, página comple ta, algu
nas veces varia el tamaño según el texto. Los espacios son cuadrados o rectangu lares, 
quizá aparezca una viñeta, tratándose de un contorno irregular. E n resumen la 
ilustración depende del tamaño del libro o revista; así como el público al que va 
dirigido y el tema de las obras. 

2) CublcRras , SObRCcublcRras 
Tiene gran importancia, debe atraer la atención es su función primordial, estimulan
do al observador para la adquisición de dicho libro; cuando el tema es una novela 
romántica, se puede representar una escena de la obra, sin decir de ninguna manera 
todo el asunto, dejando que la imaginación realice su parte, describiendo sincera
mente el contenido del libro. 

Antes de realizar un trabajo la escena debe ser concebida mentalmente tomar 
notas de: 

personajes 
trajes 
acceSOrIOS 

_ Figura 3.8. Sinccdoque 

l : na p" rte ~e representa por el todo. 



fo ndos y 
escenas más representables 

3.7.5 R e p Rese n ,", c l ó n de p e Rso n<-\) ts 

La composició n es fundamental al tratarse de un a po rtada, de esto depende 
el éxito que tendrá en el pú blico, debe se r in teresante al o jo que le mira . 

Se debe hacer una representació n emo tiva, destacando siempre la aparición 
del personaje principal, expresando sus ac ti tudes, gestos y el carácter de és te, es decir 
que no quede duda si está triste, alegre, eno jado, o si tiene miedo, lo que señala 
la historia. Para lograr esto se debe senti r a los personajes, comprender sus pasiones, 
así cuando se represente una escena será lo más real posible, cuando ilustramos 
al personaje principal debe ser at rayente, sin perder las cualidades humanas. 

Se debe estudiar el mejor ángulo, como en el cine, para destacar las cualidades 
que necesitamos de los personajes en la escena. La luz proveniente de un solo án
gulo nos ayuda a dar relie,·e a la fo rma, luces acLcionales para complementar la 
iluminació n en su totalidad. 

No se debe transcribir la escena tal cual sino crear y dar la versión adecuada de 
la hi storia del auto r, destaca r los de taUes o algo que paso por alto pero se sobreen
tiende, es necesari o cons iderar las cualidades de la hi storia: 

ca rácte r 
acción 
ambiente de la escena 
naturaleza de asunto 
sensación de la atmósfera. 

CaRÁCl:CR : és te es primorcLa l, cuando se realiza la ilus tración de personajes, en el 
capítulo 1, como ,·a ,·imos anauzamos las características de los personajes, que serán 
retomadas cuando se comience con la etapa de bocetaje. 

ACC ión: se busca rá de entre todas las frases seleccionadas la que represente el 
capítulo en general, es decir la parte más intensa, podría ser por e jemplo la escena 
que le da no mbre al cap ítulo. 

Amblenrc de {ó. escena: basado en las descripciones del relato con respecto a co
lo res, vestuario, características físicas del lugar, etc. 

Nar URó.{e"L\ de{ Asunro: generalmente la novela se desenvuelve en el ambiente de 
misterio, donde se suscitan algunas hechos que parecen no tener una explicación, 
estas situaciones y accio nes son la naturaleza misma del tema central de la novela 

Sensó.c lón de {ó. An n óSrCR<\: és ta depende la escena que se es te representando, y 
los personajes que intervienen en la misma., basado en las descripciones de la historia. 

. ...,.,. 

~:.r~~~~JC'~, f~~~ 
.~~. 

D eben expresar el mensa je de manera breve y concisa con un mínimo 
de elementos. 
D ar una suges tió n de la historia o texto, sin decir la mayor parte del con
tenido. 
Lo que puede considerarse de mayor importancia al reali zar una ilustració n 
de una historia o novela es saber extraer el sentimiento y expresarlo sin que 
se pierdan las cualidades de la narración. 
Es necesa rio leer y asimilar el relato para así obtener sus características 
generales, las cualidades humanas de los personajes, así como el ambiente 
o detalle de los ambientes o escenarios donde se desarrollen las acciones 
de mayor impacto . 
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Cualquiera que sea la histo ria y su público, aquella habrá de ser representa
da con emoción, con hechos exactos, con una acció n cIara y vigorosa y con 
movimientos naturales y expresivos; una interpretación pasiva y sin emo
ción no puede crear reacció n alguna en quien la observa. 
E l ángu lo de vista contribuye a la impresión. 
D ebemos tener cuidado de que sus personajes se desenvu elvan natu
ralmente, sin afectación, ni con rigidez. H ay que analizar bien el carácter 
y los tipos de cada uno de los personaJes; todos deben ser humanos, 
respirar y V I V Ir. 

Lo impo rtante en la ilustración es el desarrollo de la imaginación para repre
sentar cualquier tema, que la emoción sea transmitida de manera cIara y efectiva al 
lecto r. Realmente la creación se produce cuando el artista ha sabido transmiti r dicha 
emoció n al lector. 

a) CReación 
Dentro de la ilustración edi torial es la expresión gráfica de una idea. D ebe ajustarse 
al relato y mantener relación con la histori a. 

"1::."1 nrri/ol" qlle' drJoibr 1111 Oj'/I11/0 o ncma lo bacf iltla<~itlalldo o !"fcordall 

(/& a<~o que (0110(': púr la I'_"pnil'llcia de baba/o Jef//ido o árido; el illlJ/mrlor 

Jlilo podrá da !" I'ido a u/a Ji'IlJaciÓII qlle recibr sin/iind% .y cOllcibié"dola por 

Ji /l/iSNIO'y rS/lldia/ldo /odtiS las .r~glt "{)J)' del"ill'J para que e."\pI"t'J<' fi el 

11/011/fl/lo. ItI OIIOciólI )' d rrrdtldl'1'o 111<' /lJa/l' qlle el ('srrito r r eqllifl'f baar //,, 

gar)' ..-ei//ir a .U I'; Íl'r/orrs. "¡ ú 

Las ilusu aciones deben crea r un mundo mejor, si as í lo requieren, ha de ofrecer 
aspectos del mundo real en el que vive, la ilustración debe se r excitante y a su vez 
estimulante, sus cualidades tendrán la ca racterística de se r convincente; cuando nos 
referimos específi camente a un a po rtada de Libro o revista, tiene la funció n de ex pre
sar el contenido de la publicación y de llamar la atención del transeún te distraído 
para que éste adquiera dicho objeto. 

b) La e)CpRel:nÓn 
Todas las cualidades perceptuales tienen generalidades, es decir, vemos la redondez, 
la lejanía, etc. 

D efinimos la expresió n como los modos de comportamiento o rgánico o inor
gánico evidenciados en el aspecto dinámico de los objetos o sucesos perceptuales. 
Las propiedades es tructurales de esos m odos no quedan limitadas a lo captado por 
los sentidos externos; son eminentemente activas dentro del compo rtamiento de la 
mente humana, y se emplean metafóricamente para caracteri za r infinidad de fe
nómenos no sensoriales: la ba ja moral o el levado coste de la vida, la espiral de 
los precios, la lucidez de una argumentació n, la compacidad de una resistencia. 

Los gestos del ser humano expresan lo que sucede en su inte rio r, así que 
la expresión fac ial es de vita l impo rtancia en los medios artísticos visuales como 
sería el cine y el teatro. La percepció n de la expresión es inmedi ata y muy poderosa 
ya que transmite una idea sobre la ilustració n que está siendo obse rvada y es fun 
dam ental para que el mensaje sea el adecuado, de esta manera el receptor podrá o 
no entender lo que se requiere. La expresión es el contenido primario de la visión en 
la vida cotidiana, es una manera de mirar el mundo que nos rodea; las cualidades 
expresivas son a su vez los medios de comunicación de éste; son lo que capta 
su atención , es lo que le permite entender e interpretar sus experiencias. 

16 Arnokl, I ~ u g<;n(; . T écnicas de: ilu SIr:1c j(JI1, p. 34. 

f-igunl 3.9. Las ilustracio nes debcn o fr<.:cc.:r 

aspectos del mund(, rc.:a l si as í Ir; quieren . 



Figt' TC' 3. 10. Nado es t3n ciar" 
y expliclI J\'o como lOl dibuirJ. 

Figuro 3.11. ¡(m·d;. 

3.8 L éc nlc(.\ s d e lCu sc Roclón 

"L a Ilc" ica eJ a t'eceJ la jilfrza ¡/lf/dal1lental de la abslrarúón, ¡ti rl'rlllrriól/ 
y la JtúplijictlciólI de delalles complejos .J l.'ar,os a relcnif! ll l's g ráJicas q /I <' .f f 

Plledm ctlplar: a la /f! /"IIla de arle. ,,17 

Lo visual se determina po r la info rmación visual que se observa y po r la inter
pretació n que se da la composición, la percepción depende a su vez de los mecanis
mos naturales. 

E l seleccionar la técnica más conveniente se determina po r las cualidades de tra· 
bajo así como la rep roducció n. D e entre las técnicas que podemos utilizar tenemos: 

* 
* 
* 
* 

Pluma 
Acuarela, 
Gouache 
Óleo, etc. 

Generalmente para que un a ilustració n llame la atención debe tener más de tres 
colores, sin olvidar que existen g rabados a una sola tinta que han sido utili zados 
como ilustración , los cuadros e ilustracio nes más bellos y los trabajos publicitarios 
con un gran efecto de color no muestran a éste en toda su plenitud y brillantez; las 
áreas más amplia son en matices agrisados y suaves para destacar y valorizar las 
pequeñas extensio nes de mayor intensidad . 

J) L\plz C;Raso o LltOgRápco 
Po r medio del lápiz es posible o btener gradaciones en varios niveles y la impresión 
es más fuerte que un acuare!ado o un lavado. 

El lápiz la mayoría de la veces se utiliza para hacer bocetos rápidos y en algunos 
casos trabajos final es, preparados para su reproducción.El lápiz puede ser de 
grafito o plomo. Cuando se trata de una ilustración con lápiz que debe ser impresa 
utilizaremos e! lápiz conte, el pape! necesario para este tipo de lápiz es aguel que 
contenga una textura rugosa. 

]7 {bid 

:l".~ 

:!< ~C:~~~j~~ii(,~í~ ;. 



Ca.pítul" 3. <Oüe~i" 

2) pluma 
La tinta que ese utiliza en estos casos si se requiere un efecto intenso debe ser negro 
absoluto, para que la reproducción sea de máxima calidad. 

Puede realizarse por medio de tramas, en diferentes direcciones o una misma, 
también pueden rellenarse las formas respetando los lugares de iluminació n; ahora 
ya pueden utilizarse las plumas de colores y as í obtener diferentes matices, algunas 
veces se puede complementar con acuarela o tinta china y utili zar la pluma en 
los bordes. 

3) Lavado/ A c uaRdado 
Es determinado por los valores de tintas claras y obscuras, el trabajo se desarrolla 
por la línea que forman las reúculas, cuando las líneas se juntan cada vez más van 
obscureciendo las áreas de aplicación. Se deben seguir las formas del objeto que tra
bajamos para dar realismo al dibujo, las lineas serán suaves sin estar recargadas 
porque pueden producir sombras en exceso. 

En primer lugar se traza el dibujo con lápiz y se señalan las masas, los lugares 
de sombras y luces. 

IJ.) COlOR 
Podemos elaborar un dibujo en blanco y negro, es to puede ayuda rnos para determi 
nar las luces y sombras que se pondrán a la ilustración de color. 

5) Agua d a 
Conocida también como lavado o aguatinta, consiste en la aplicación de acuarela de 
un solo color, puede ser el negro de la tinta china o acuarelas que se rán diluidas con 
agua, el papel a utili zar en estos casos es sin satinar. 

6) A c uaRda 
Esta técnica ofrece la venta ja de di stinguirse de las demás, por lo que es ut ilizado en 
gran medida en la ilustración. 

Aquí la tinta se emplea de la siguiente manera, se toma gran cantidad de tinta 
para esparcir posteriormente, no se deben repeti r pinceladas, para que el trabajo sea 
completamente limpio, interviene 'la blancura del papel. 

En el caso de la ilustración que será impresa, podemos valernos de recursos 
auxiliares como por ejemplo, lápices de color, pluma, etc. 

Se puede comenzar aplicando el color más claro hasta pasar por los intermedios 
y llegar al más oscuro, o puede hacerse al re, 'és. 

7) c e mpeRa/ C;ouac h e 
Se asemeja en el tipo de pintura a la acuarela, para su empleo se diluyen en agua, 
tienen la desventaja que al secar' cambia el color, haciéndose más suave. E l papel 
utilizado aquí puede variar, blancos o colo reados, de grano fino o g rueso; las som
bras deben ser cálidas ya que en la reproducció n, toman fuerza los colores fríos. 

8) clO"Cas d e COlOR 
Se pueden utilizar en la elaboración de bocetos, o en ilustraciones do nde queremos 
tener efectos de color fuertes, permite obtener colores transparentes y opacos. 

9) A eRogRaro 
E l aerógrafo, es una herramienta que nos permite p ulverizar la tinta por la presión 
de aire comprimido, ésta da efectos luminosos entre otras cosas, la mezcla debe ser 
muy delgada para que no se quede en el atorada. 

,i! 

Fig\¡ra 3.1 2. Luis Royo. 



Algunas veces se puede utilizar libremente, sin masca rillas, cuando se trata de 
una ilustración que así lo permite ya sea po r su elaboración o por e! tamaño, sin 
embargo generalmente se utili zan las plantillas permitiéndonos la separación de 
tonos, se trabaja comenzando de! color más claro al más obscuro, es un medio útil 
en la realización de fo ndos, o algunos detalles luminosos. 

10) SopoRrcs 
E l soporte es el material do nde se va a plasmar e! dibujo u obra, debe tener ca

racterísticas de acuerdo al tipo de pintura con e! cual estamos trabajando, ya 

que existen papeles con acabados diferentes los hay porosos y lisos de algodón 
con textura, hay una g ran diversidad dentro de la en la cual podemos apoyar

nos para la reali zación de nuestras ilustraciones, la consideración de! soporte 

puede ayudarnos d e ma nera eficaz a que la ilustración tome alg unas 
características particulares. 

Otra cosa importante al mo mento de escoger e! soporte es la manera en como 
será su reproducción, también depende de esto la elección de un pape! adecuado. 

3.9 CORRIC IYCCS PICCÓR I CC-.S 

Los Principales Movimientos en e! Arte Pictórico: 
Los estilos artísticos son innumerables, particularmente en la época contem

poránea en la que numerosos artistas interpretan la realidad en formas plás ticas. 
A lgunos diseñadores se basan en estos esti los cuando realizan sus ilustraciones, 

se mencio narán brevemente las características de los movimientos artísticos pictó ri 
cos que podrían servir de influencia a los diseñadores, e ilustradores en la realización 
de sus obras. 

Cuando estos es tilos son adoptados por diferentes artistas y se convierten en 
fuerzas de interpretación de un grupo en rorno a las artes, la cultura o tópicos sociales, 
éstas han sido defin.idas como corrientes dentro de las artes. Así encontramos como 

corrientes de las artes y la cultura al arte románico, e! arte gótico o e! barroco. Veamos 
cuáles han sido algunos de los principales movimientos en la historia. 

E mpieza a desarrollarse en el siglo IV después de Cristo, con la fundación de! Imperio 

Ro mano de Oriente, se establece de hecho en e! siglo 60 y desaparece con la €aída de 

Constantinopla (1453). Es un estilo religioso, sus figuras son estáticas, claramente 
defin.idas y representadas de frente para resaltar su imponencia y divin.idad. 

2 ) R e n (.\ C lml erlCO 

Empieza durante la crisis feuda l en el siglo XIV y se extiende hasta e! siglo XVI. Su 
objetivo era un renacimiento de la cultura clásica (griego-romana). Se caracteriza 

por e! uso de la perspectiva linear en la representación de objetos. Las figura s tienen 
profundidad y dinamismo; pero permanecen equilibradas y harmón.icas. La pintura 
de Caballete empieza a difundirse juntamente con e! retrato. Sus mayores exponentes 
son Leonardo, Miche!angelo y Rafael. 

.. ' 
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3) CD <-\n CRI Smo 

Se desarrolló en el siglo 16 y princIpios del 17. Aparece en las ultimas obras de 
Michelangelo; pero su mayor representante es Tinto retto. Las figuras aparecen defo r
madas y aparecen con más movimiento. Colores arti fi ciales y fuentes con contras tes 
crean atmósferas fantásticas, usadas para representar temas religiosos y mitológicos. 

t¡.) l) óR ROC:O 

Empieza en el siglo 17 durante la reacción religiosa (Contra-Reforma cató lica) 
y po lítica (Absolu tismo) pa ra contener la decadencia feudal. Los pintores acentúan 
el uso de los contras tes de claro y oscuro, de lleno y vacío ; dando una mayor dra
maticidad a las telas. el equilibrio renacentista da lugar a la desproporció n. Este 
estilo d esaparece en el siglo 18. 

5) CSC Ucl<-\ hoL~ nd c:s~\ 

Aparece en el siglo 17, acompañando el flo recimiento económIco de Holanda. 
Durante su lucha para conquistar y mantener su independencia, los holandeses 
acabaron valori zando hasta los objetos más simples. D e ahí viene la difusión de la 
naturaleza muerta. Los burgueses de Holanda favorecieron ta mbién el desarrollo del 
re trato. Sus mayores representantes son Hals, Rembrandt y Vermeer. 

6 ) R o m <-\ n r l s m o 

A parece a fin es del siglo 18 como reacción al neoclasicism o. Valoriza la subjetividad 
en detri mento del mundo. Arte hos til a la sociedad industrial, rechaza los temas 
urbanos, va lo rizando la naturaleza (gran numero de paisajes) y temas distantes en el 
tiempo (temas mitológicos) y en e! espacio (escenas de! o riente) . 

7) l mp Rcs l on l s m o 

/ \parece después de 1860. Integrado por Monet, l\fanet, Renoir y D egas entre o tros. 
Prioriza la representación de las impresiones subjetivas frente a las cosas. El Paisa je 
es e! genero predominante. Para cap tar los efectos de la luz al aire libre, los cuadros 
eran hechos con rapidez. La ultima exposición del g rupo tuvo lugar en 1886. 

g ) ~ c\ ll v l s m O 

Movimiento que aparece en 1905 en el Salón de Paris. Sus integrantes (Matisse, 
D erain) fueron llamados fauves (fi eras) porque sus obras usan colores agresivos. Se 
caracteriza por el desprecio de la perspectiva linear y el uso de colores puras para 
produzir fuertes efectos emocionales. 

Este m ovimiento se cristaliza en 1905, pero sus o Ligenes remontam a Van G ogh. 
Recurre a distorciones de fo rma y colo r para expresar emociones y revelar la esen
cia del objeto representado. Sus principales integrantes: Munch, Kirchner y Grosz. 

Figura 3. J:1. Hcnaclmiento. 



fi¡;ura 3. 14. l mprcsinniSl11tl. 

101 Cuó l s mo 

Criado po r Picaso y Braque a partir de 1907, e! estilo abandona completamente la 
prespectiva, buscando representar e! objeto, no como él parece, mas como él es. 
Muestra las diversas fases de la cosa al mismo tiempo en un montaje. E n la primera 
fase (analítica), predominan formas geométricas; en la segunda fase (s intética), 
pedazos de periódico son colocados en e! cuadro. 

11) Oc.d <.-\ I s m o 

Fundado en 1915 durante la Primera Guerra, constituyó un movimiento de revuelta 
contra e! conformismo. Enfatizó el irrac ionalismo y el absurdo como fund amentos 
de la creación artística. En las artes p lás ticas, su principal contribución fue e! 
ready-made, ob jeto de! cotidiano; como un urinol transformado en arte. Sus 
representantes son Tzara, Arp, Duchamp y Picabia. 

12) SURRCc.(I SITlO 

Heredero de! dadaismSo, surgió en la década de 1920. Enfatizó los factores incon
scientes en la creación artística, de ahí la valo rizació n de los sueños, de lo bizarro, de 
lo fantástico. Algunos artistas ~firó, Ernst) usaban técn icas espontáneas para 
romper los controles concientes. Otros (l'vfagrine, D a11] imágenes trabajadas, sin un 
sentido racional . 

Movimiento surgido después de la revolució n mexicana (1910-191 7), era integrado 
por Siqueiros, Orozco y Rivera. lnfluenciados por el ex presionismo, pintam figuras 
épicas en grandes muros para fac ilita r su difusión popular. 

14) modeR nI s m o 

Lanzado en la Semana de Arte Moderna de 1922, recorría al expresionismo para 
tratar temas nacionales (mulatas r fi estas populares) . Al principio provocó 
escán-dalos; pero acabaría transfo rmándose en una especie de arte o fi cial. 
Principales integrantes: Tars ila, Di Cavalcanti y Po rtinari. 

15) pop (\rn : 

Surge en los Estados Unidos al fin de la década de 1950 r se extiende hasta los años 
70. Heredera del dadaismo, la pop art explo ra temas de! cotidiano (publicidad, 
cuadros) . Principales nombres: Warhol y Lichtenstein. 

Estilo a base de unas cuantas líneas y colores, se o riginan una simple e inme
diata impresión visual. En la composición hay una recuperación total de la imagen 
en absoluta autonomía logrando m ani festarse en una trasgresión de la realidad 
donde los o bjetos y e! mundo mágico del artista forman la unidad en la o9ra. 

En México se caracterizó a Julio Ruelas dentro de esta corriente. 



Capitulo 3 . 'O{se~;o 

E l realismo surge después de la revolución fran cesa de 1848. Manifiesta una reacción 
contra el idealismo romántico y expresa el gusto por la democracia, mas 
contrariamente a lo que su inclinación social sugiere, no produce un estilo 
arquitectónico propio y se expresa escasamente en una escultura crítica 
o social. Su verdadero ámbito es la pintura, con temas de la vida cotidiana. Esta 
pintura cuenta con varios exponentes franceses de renombre: Courbet, el líder del 
movimiento, propone "hacer un arte vivo" y traducir las "ideas, las costumbres y el 
aspecto" de su época. D aurnier analiza las debilidades de la época. MilJe t contribuye 
a la reputación de la escuela de Barbizon Corot, au nque se inspira en Jos clás icos, 

logra destaca r. 

..... 

.í! 
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CAPÍTULO 4 
~eol1:mclón de ,1~_,~~\_.A."'~~ 

~e nues'tro ptlStl 
~Cn este Capítulo se mues tra como se llegó a la reali zació n de las ilustraciones 
L finales para la novela" 1 A 1 ~tl/lO de ""¡/les/ro PtlSodo", como se desglosó cada capí

tulo de la misma para llegar a la il ustració n que nos hablaría del contenido genera l 
de és te, y tomar las bases para su creació n. 

4 . 1 Q) ccodo ( o9íc.\ del C ~ (\ O 

( U A m (\ z e c\ p o l Z c\ ( e o ) 

La tvferodología a utili za r en el presente traba jo se obtU\·o de la L' ni\'e rsidad ,.\ utó
noma J\[etro politana, plantel A,zcapo tza!co. consta de 5 l ;ases, a contin uac ión se 
descri birá bre\'emente cada una de ellas, 

l a fase Caso 

2a fa se P roblema 

3a fase Hi pótesis 

4a fase Proyecto 

5a fase Reali zación 

CMO 
Es la demanda; Conjunto de fenómenos qu e dete rmina po r sus ca rac terísticas Ge
nerales cuáles disciplinas deben inten 'enir, es el proceso a seguir, p redetermina el 
Marco Teórico que se u tili za , 

pRoble ma 
Dada la complej idad de los datos rele\'antes se busca in te rrelacionarlos y 

agruparlos en subconjuntos, integrando partes y elementm; as í como una secuen
cia Jerárquica en su estudio a base de la cual se pueden desarroll ar las alternativas 
de solución . 

€01ljoJ*~/:~ijjf;t¡i;;:';i~;~';'~ , 
de11J1"¡¡¡idó (fxter10rr017 tódas~ j¡iF 

potcnciá,r ·ionsciel7fú · e ittcoscith;;s, 
e: Ji: e/,áTllbito de 'ln ;:11C0I7,f~~;¡Ílie 

no' j>odrí-;¡)~,ñáS .acc-edéi· at/~ieif:r'a 
{.·o/lc!e¡~cia · Sirl "él rif10/o de fa! ~¡:Tsas 

'. pemptiblu. No e.e pO,si/;Je 
p1:e.fe/1ta/" ·/0 lUlO si1l ' /0 ~!rq. ' " 
. .~: ' . .( ~.>;-. 

. Armheim .Ru'dolf 



3e.\ ~L\ se 

hlp 6t.:-eS1S 
Se establecen y desarrollan ante cada grupo de requerimiento. 

.l! 

Se debe obtener la mayor cantidad de alternativas hasta agotar las opciones. 
E legir así entre las más viables en todos los aspectos para solucionar la estructura 
del problema. Se resuelven problemas de func ionalidad. D eterminación de elemen
tos necesarios para la realización 

* Planeación Económica Admini strati\·a. 

* 
* 

Realización de que las form a económicamente propuesta sea realizable. 
El Estudio de la Forma es Fundamental. 

4L\ ~e.\se 

pRoyect.:-o 
Interacción con todos los métodos y técnicas de las disciplinas que van a imple
mentar. El DiseI'io proporciona datos y cri terios de cada técnica .Conjunto integral 
de todos los elementos necesa rios para las simulaciones. Técnicas para desarrollar 
sus propios métodos, datos de cada técnica en el di seño, proporciona los datos que 
las diferentes di sciplinas, CUYO campo de accic'm es la producción, requieren para 
desarrollar sus propios métodos y técn icas. 

5 e.\ ~ c:\se 

R.ea(l~acI6n 
Teniendo como base el proyec to, la reali zación material de la forma propues ta. 

El Diseñador desa rroll a la Supen 'isió n y Dirección del proyecto y la 
producción del objeto. Correcta interpretació n de los planos. 

eva(uaClOneS 
Durante todo el proceso ex isten evaluacio nes que se dan a varios niveles y que se 
presentan sobre los datos qu e intervienen. Las e\'aluaciones deben hacerse con el 
usuario y el promotor de di seño. Es importante distinguirlos momentos en que la 
comple jidad y los diyersos aspectos del problema sobrepasan los criterios 
particulares del diseñador para Ilnar a la deci sión más completa. 

4.2 l{u scRC\c loncs eJ c {c\ Novc{c.\ 

Las siguientes fra ses fueron seleccionadas para hacer las ilustraciones que se pre
sentan de la novela "La Luna de N uestro Pasado". 

( C L\ pí e 1I (o I .. e ( e n c u e n t 1<0 ' ) 

U(lses 
"Ulises los miraba desde los escalones de la entrada, el viento de esa noche 
levantaba una bufanda de seda azu l que portaba, así como su larga cabellera rizada; 
su mirada refle jó en ese instante una profunda tri steza ." 

(C,,\pí c u{O 2 ' V¡ s Jém d e! Sucno) 

~ema 
" Los ojos azules de Gema brillaron al escuchar esto, inclinó la cabeza, ella es una 
mujer blanca, de figura esbelta con el cabello muy largo castaño oscuro, su carácter 
es apacible, pero su mirada aunque es fría penetra hasta el lugar más recóndito 
del alma." 



Clpitu{o 4. ~ea{izadón ~c ¡{u5tradone5 

(C (.\pí L U{O 3 ·le. R eve L .. \clón ·· ) 

Ánge{ 
" Mizar tenia un sueño confuso, se encontraba sobre un edificio muy alto, cuando 
apareció un ángel resplandeciente 

( Ce. p í l U ( O L~ ' e ( A n 9 e (") 

Ja41e{ 
" ... E l cielo se abrió para de jar escapar un rayo de luz azul , era tan brillante que les 
deslumbro cuando al fin pudieron distinguir algo que emergía de aquella inmensa 
luminosidad, se trataba de una silueta que media cerca de dos metros de altura 
conforme avanzaba o bserva ron a un ser extraño parecía e! rostro de un a mujer, su 
pie! era blanca, de una blancura nunca antes vista, tenia el cabello oscuro largo ,. sus 
o jos eran g rises, todas sus facciones eran muy finas , ves tía una túnica de colo r 
blanco )" encima un abrigo de color negro .. . " 

"Cargó a ;\1iza r y comenzó a caminar hacia el rayo de luz, mientras seguia 
hablando .. . " 

(Cl.\ pí t u{o 5 "er R e cu C' Rdo ') 

COueRt:e de SIRIO 
"Cuando el caballero despertó y fu e buscarla e ra demasiado tarde... ella estaba 
muerta ,·a." 

"U n día la prometida del caballero apareció entre la noche, elJ a es taba 
cambiada, sus labios eran rojos como la sang re y su mirada estaba "aeía, sería ahora 
una asesina." 

(C e. pí l U(O G " l nc c ~ L' ldumól<c" ) 

Olana 
"Al amanecer Diana despertó en una habitación cómoda, le reconfortó ver la luz del 
sol entrando po r las ,'entanas, reconoció el lugar se trataba de un hospital. .. " 

(Cl.\píru(o 7 "C ( oo(o~ ··) 

¡:\CCAIR 

"Ella caminaba lentamente y todo pareeía cambiar de forma en cuanto ella sé 
acercaba; Al fondo de aquel lugar se distinguía una silueta, ves tía una rú nica color 
púrpura que le cubría la cabeza, al acercarse miró a un hombre, su piel era tan blan
ca como la luna, sus ojos tenian un brillo muy especial y desconocido, sin embargo, 
a toda su persona le invadía una tristeza infinita la cual se refl ejaba en su mirada .. . " 

( Ce. p í 1:' U (o B' S U e ¡) o de tu n (.\ . ) 

COIRyAm 
"Escuchó el llanto de un bebé, quien lloraba en un rincón, yolteo )' obsefl'ó a 
Miriam sosteniendo al pequeño, lloraba angustiada la y miraba con un profundo 
temo r, se percató de las lágrimas caían sin parar de sus ojos, ... " 

75 . !~~~~1'«.' ";', . ·c. ' 
~ 

.~ 



[a lWIil ~c l1uestro ptlStl~O 

(Cc-pí r- u( ü 9 '" e C CDóg ü ") 

La Q)ueRce d e U{ules 
"D iana se disponía a tocar el libro cuando un relámpago se escucho en el cielo 
y frente a sus o jos atónitos se materializó Altair en medio de una g ran luz ... " 

"O snelly levantó la espada del piso, hirió a Ulises de muerte .. . " 
" ... Diana con los o jos llorosas se acercó a Ulises quien sangraba, ella lo 

levantó del piso y le di jo: 
-No pude recordar nada has ta este momento . . . siento no hacerlo antes, cuan

do ella te hirió sentí el dolor como si me hiriera a mí, no puedo entenderlo . . .. 
-Una vez estuvimos unidos .. . y nunca dejaremos de es tarlo hasta el tlnal del 

tiempo .. aunque mueras y nazcas tantas veces como vidas tenga el hombre, ahora 
podré irme en paz, po rque me recordas te y se que nunca me dejaras de amar. . . 

Estaba sumergida en un llanto tan pro fund o, miraba como su cuerpo perdía las 
fuerzas en medio de las rosas y sus o jos no dejaban de emanar lágrimas; la oscu
ridad en su mente era tan ho nda como aquella noche de octubre, todo era extraño 
el cambio de sus sentimientos hacia él eran una cosa inexplicable, después de haber 
sentido tanto odio po r aquel hombre, aho ra se encontraba sufriendo su partida ... " 

" ... algú n día no tan lejano, volveremos a encontrarnos, 
en otro tiempo, en nuestro tiempo .. . 
en nuestra luna ... " 

"Un hombre perdido en el tiempo y en sus recuerdos 
Una mu jer que no lo recuerda .. .. y su tristeza se hace más g rande 
bajo la plateada luna .... " 

4-.3 Le:c nl c c\ S e{e:c clOnc\dc\ 

La técnica escogida es Mixta para poder dar los matices y terminados de las mis
mas en diferentes partes de la ilustració n y así enriquece rla. 

Después de seleccionar los fragmentos de la obra que serían ilustrados, se 
elaboró la primera generació n de bocetos, los cuales fueron revisados po r "Mantus" 
para dar paso a la segunda generación de bocetos, donde a parecerán lo s presenta
dos a continuación. 

Alternativas de desarrollo para representar las escenas seleccionadas, así como 
también considerar los elementos de diseÍlo que intervienen en su elabo ración . 

Se necesita que las ilustraciones sean vistosas, se optó por ilustracio nes a color, 
razón por la cual el lápiz graso y la Pluma , quedan fuera de nuestra selección, para 
conseguir que las ilustraciones tengan un mayor impacto, se utili zarán materiales 
que contengan mejo r presentación en el color. 

Prismacolo r: D etalles de! rostro 
Acuarelado: Se utizará en los paisajes y algunas telas para las cuales su ter
minado requiera mayor detalle. 
Tintas de color: a la vestidura de los personajes para dar intensidad. 
Tinta con aerógrafo: cie!os y efectos de resplando r e iluminació n intensa, 
como en el caso de Jaziel. 
G ouche: para las telas y vestuario, realza e! atuendo de cada personaje y da 
el toque de antiguedad en algunos. 



4 .4 eSLI(o Seéecc l o n o.do 

Escogí un estilo realista- fi gurativo, respecto a la imagen de los personajes, 
""Nlantus" pretende que las ilus traciones sean de ca rácter se rio, un tanto conser
vado ras, ya que la novela en algunos puntos se torna romántica, con personajes 
reales aunque algunos de estos parecen sacados de sueños, po r lo cual algunas 
escenas tienen cierta ensoñació n y se presentan surrealistas, as í que se representa a 
los personajes con naturalidad , un estilo realista y un toque de surrealismo en 
cuanto a los personajes que así lo requieren. 

1J-~ J:ase pRoyec"Co 
D espués de la selección de bocetos de la úl tima generaclOn, se procede con la 
selección de la técnica, la técnica que se escogió para la reali zación de las ilustra
ciones, fue Técnica i'vlixta, es ta se utilizará de dependiendo el contenido de cada 
escena. 
La acuarela se trabajó en lo referente a la piel de los personajes, dando realismo, o tro 
factor fundamental fue el vestuario de los mismos, como en el caso de ] aziel, po r 
mencio nar alguno, quien se describió como un se r fas tuoso y debió ser representa
do como tal, \·ali éndome de las tintas de color y el go uche, consiguiendo dar esa 
impresió n de vaporosos, es to es fundamental por la jerarquía que es marcada a través 
de la ves timenta. 
Los resplandores que presentan algunos eran algo de suma 
impo rtancia dando ese toque de santidad o misterio según cada caso, para dar los 
efectOs de la luminosidad fue utili zado el aerógrafo. 
E n cuanto a los ros tros se utilizó el acuarelado con toques de lápices de colo r. 
Según la ilustración se combinaron las técnicas para resolver la mejor solución. 

Figur:l 4.1. Prinl tra Genl:'n4ción de Bocetos. 
Siri0 y t ;lis(;s 



la luna ~e nuestro pa5a~o 

esquema de como se un{\zó {o. merodo{ogfo. : 

10. }:o.se 

Caso 



4-.5 l)o cc r o s 

Los bocetos son los acomodos de las lineas, los valores, las 
claves tonales, dentro de la composición, la elaboración de un 
boceto correcto es indispensable para el res ul tado satisfactorio 
de una obra. 

Esto se desarroUa en una hoja de papel utili zando sola
mente el lápiz, resolviéndose las caracte tÍsticas de color, lo que 
varía es el acomodo en las diferentes propuestas con respecto a 
los elementos que integran la composición. 

D e cada capítulo se escogió la frase (s) más representativa 
(s), para tomarla de pun to de referencia para la el abo ración de la 
ilustració n, enseguida veremos como quedó el desglose de las 
mIsmas. 

(C o. p í-cuCo 1 ··C(enc ucm.- Ro·· ) 

U{\ ses 
Es te personaje es fund amental en la noyela, ya que es persomtje 
principal den tro de loa hi storia, así que la ilustración debe repre
senta r lo que el ,-ive, su sentir y su dolor, porque vive en una 
pena eterna, para el se escoge solamente un dibujo en blanco y 
negro para representar la oscuridad en la cual vive. 

Fi¡.!;U f:1 4.3. l.' li ~ c~ 
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La luna ~e nue5tro pa5a~o 

(Cc.\pí "C u(O 2 "VI s Ión dd S ue i1o") 

C;cmo. 
G ema tiene un carácter fuerte, cosa que puede ser representada 
a través de sus ojos, en la novela es mujer impredecible, sin lugar 
a dudas. 

r\~li ra 4.4 . G cn13 

Fi~\l ra 4.5 . Gema (2) 



Capitulo 4 , 'Real¡zación ~e ¡lu5tradone5 

(C c.\p í'Cu {o 3 'l e\ R evdc.\ c l ó n ') 

Angel 
El ángel dentro de esta novela dista mucho de lo comúnmente visto, ya sea en las 
pantallas de cine o en las ilustraciones de hi storietas, se trata de un ángel con una 
apariencia contradictoria en ocasiones oscura, 

Figur" 4A Jaz id 
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'!a luna ~c nuc5tro ¡M5a~O 

J~Z I e{ 
El ángel en esta novela es un personaje además de místico, fastuoso en la descrip
ció n, se busco la fo rma precisa de representar esa belleza, mostrando un lado oscuro 
a su vez. 

Cuando muere Mizar es un episodio dramático, así que debe contener la 
g randeza del ángel y lo indefenso deI ser humano que es transportado por él. 

Figuro 4.7 . .Io7. ie1 sosteniendo " MizO[ 
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Capitulo 4. <'Realización ~e ilustraciones 

E l dolo r del caballero ante la tragedia, la perdida de la amada, refl ejar todo el do lor 

sentido por este. 

Figura 4X "f llen e de Si rio 
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Figu ra 4.9. :\ lucrtc de Si rifJ (2) 



Fi¡:(u ra 4.liJ. Retorno de Sirio 

(CC-rí l UlO 5 "ce RecucRdo ") 

y posteriormente el regreso de ella, con una acti tud diferente a como el la recorda
ba. Ese momento en el cual ella regresa a la vida, es un momento cúspide dentro de 
la historia. 

Fi.!(ura 4. 11. Rctorn .. de Siri" (2) 

Figur,l -L1 2. Retorn!) de Sirir) (3) 
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Capítulo 4 . ~etl[{ztlc{ón ~e ilustraciones 

(Co.pí c u(O 6 ' ] n cCRL: l durn6Rt' ) 

La desolació n de Diana ante los sucesos que le han acontecido y el no tener una 
explicació n del porque le ocu rrieron cosas extrañas, en su mente Uli ses, tra tando J e 
comprenderl e. 

Fi.~ura 4.14. lIliscs 1° Dian .1 en el ho'ri l.1 (2) 



La luna ~c nucstro pastl~o 

La ilustración del mago es uno de los mayores retos al realizar las ilustraciones, es 
uno de los personajes principales dentro de la novela, sus características también son 
de poder como en el caso del ángel, pero con otro sentido, como misterioso y 
ocultando algo. 

Figura 4.15. Alta;,. 



Capitulo 4. ~ealizaci6n ~e ilustraciones 

La desesperación de una madre tratando de defender su "id a y la de su hijo, el temor 
de ella por el peligro que los amenaza. 

Figuro 4.1(, . ,\ l iryom 
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.\1 

- Osnelly dando muerte a Ulises, reflejar en sus o jos la acción 
- La muerte de Ulises, es el final de la historia y se debe representar el momento 

tan doloroso que es la partida de Uli ses, la desesperación de Diana al reco rdarlo y 

perderle de nuevo. 

Figura 4.17 . O sncJJy 

h gttT3 4 .18. l\lucr,c de Cli scs 



Capitulo 4 . ~eal{zación ~e ilustraciones 

¡ 

" .. . algún día no tan le jano, voh-eremos a encontrarnos, 
en o tro ti empo, en nuestro tiem po ... 
en nues tra luna ... " 

[",igu ra 4.1 'J . Pc>rtaJ a 

R' 

.ít 



La luna ~e nuestro I'asa~o 

4.6 pRe Senc(\C 1Ón de l{uscR(\C10neS ~ln(\l eS 

(Cc.píz::u(o I "e(encue nZ::Ro") 

UClses 
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Capitulo 4 . ~ealízacíón ~e ilustraciones 

(CG\p íZ: UlO :2 "Vl s l ón del Sueño" ) 

C;emo. 
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.la luna ~e nuestro pasa~o 

(C,-\ P írU l O :3" L\ R evc( o. c Ió n ") 

Ángd 
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Capirulo 4 . ~ealizaciDn ~e ilusrraciones 

(Cc\píCUlO 4 "el ÁngeC) 

)o.A:leC 
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.la luna ~e nuestro I'asa~o 
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Capitulo 4 . ~ealizacíón ~e ilustraciones 

(Cc\pír-u(o 5 "e ( RecueRdo ") 
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, .la luna ~e nuestro pasa~o 
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CapitulD 4 . ~ealizací¡m ~e ilustracíDnes 

(CclpírUlO 7 "e l OOlOR"") 

AÜ:o.1R 
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.La luna ~e nuestro pasa~o 

( e c\ p í L U lO 8' S u e ñ o de L u n L\ ,, ) 
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CapitulD 4 . ~ealízacUm ~e ílustr: cíDnes 

(Cc.\pí"LulO 9 "el OJ0.90 ") 

Osne{{y 
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La luna ~e nuestro JMsa~o 

CDueR~e de U(¡ses 
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Capit:ulD 4 . "Realización ~e ilust:raciDnes 
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La luna ~e nuestro pasa~o 
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ConclU5íone5 

E l ilustrar una obra literari a es una tarea sumamente enriquecedora, el expresar 
gráficam ente lo que se encuentra plasmado en un texto; los grandes maestros 

de pintura o grabado han ilustrado alg-un as obras anteri o rmente, dando vida así a 
textos desde la antigüedad. 

La reali zación de este trabajo fu e un a manera de poner en práctica los 
conocimientos adqui ridos sobre disúio, la parte que me agradó más reali zar fue la 
in ves tigación de los "seres mágicos", constituvó un a base primordial para .Ia 
realjzación de la il ustraciones, es un tema mu r amplio y ehlsten varios enfoques del 
mismo; los persona jes de la novela "La Luna de Nuestro Pasado", tienen carac
terísticas mL1\' particulares, bien definid as en cuanto a físico y carácter, son seres 
tratados ya en otras obras literarias, sin embargo algunas características son muy 
diferentes a las preconcebidas de los mismos, sobre todo ] aziel, que es un ángel con 
un toque de oscuridad, distinto a los representados en las películas o textos. 

Busqué la manera de representar a los seres de la novela, apegándome estricta
mente a la descripciones de la novela, con estilo propio pero representando las 
pasiones de los personajes \'a que, el ilust rar un texto es un a manera de estimular 
la lectura. 

Otro punto que me parece importan te destaca r gira en torno a lo fantás tico, 
sin lugar a dudas, está en relacir')I1 con lo real, ya que si no existiera és te, no 
podríamos ru stinguirlo, mucho menos diferenciar las ca racterísticas de los seres fan
tás ticos . 

Se trato de que los personajes no perru eran su escencia, es deci r conservaran su 
misterio y misticimo, para lo cua l se recu rri ó e a un es tilo particular de ilustración, 
donde cada personaje es tá sumamente cujdado para proyec tar el misterio que lo 
envuelve, algun as \"Cces se uti liza solo una parte del mismo para dar a conocer su 
to talidad, es en este punto donde el reabsmo l ' la ficc ión se entremezclan para rep
resentar a los seres ex trúios, pertenecientes al mundo real, pero sumergidos en la 
ensol1ació n dándole el toque de fanta sía . 
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