
Industrias 
caseras 

J. Enrique Muñoz C. 

ea 
editora 
dosmil 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



.. 

• 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



· 318 
'-

Industrias 
caseras 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



e r 111 • J 11m!' R¡lmire¡¡ Pahn r 

Il lt trllclQrI : Jorge Enriq ue M IU10¿ Clird 1)'1 

© J ORGE ENRIQUE MUtil'OZ CARDEN AS, 1979 

SE H IZO EL DEPOSITO LEGAL DERECHOS RESERVADOS 

IMPRESO EN COLOMBIA PRINTED IN COLOMBIA 

Se terminó de imprimir este libro en los talleres de Editorial 
Andes, en el mes de junio de 1979 

ea 
editora 
d os mil 

ISBN : 84- 8275-041 - 0 

Carrera 39A NQ 15-11 - Tel. 2 694800 - Bogotá - Colombla 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Industrias 
caseras 

Jorge 'Enrique Muñoz C. 

Primera edición 

AccrON CULTURAL POPULAR 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



I 

" 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



INDICE 

Introducción •••••••••••••••••••••• " •••• o ........................ .. 

PRIMERA PARTE 

ArLcsunius donde se uWiza la madera 

CAPI')'ULO 1 

Los reLahlos .... .............. ............... ..... " ............. . 

CAPITULO II 

Arr glO de cofres 

CAPITULO IU 

. 

Págs. 

g 

11 

11 

22 

ComcLns .................•.............................. .........• 32 

APITULO IV 
'uadros la rncl'ndos 

,.\l'I1'( LO " 

Arn 'lo dI' .\ICnllCl 

66 

o ••••••••••••••••••••••••• oo •••••••••••••• o.. 04 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Pá8s. 
S GUNDA PARTE 

Arl(,,\Illlla.s donde ~ utiliza el papel .............................. '19 

(' J>JTl'LO 1 

Lamlnadón •..•.........................•••••••.••.••.•...• '" • • • • 79 

CAPITULO 11 

TaneLas en papel pergamino 

CAPITULO IU 
El papel Y la fiesta infantil 

CAPITULO IV 
Adornos de navidad 

CAPITULO V 

Flores en papel 

CAPITULO VI 
Traspaso de láminas a lienzo 

87 

96 

107 

116' 

123 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



INTRODUCCION 

Este libro tiene como mzswn desarrollar en las perso
nas de cualquier edad iJ condición, el gusto por las activi
dades relacionadas con la industria casera. 

Las condiciones de vida son cada vez más exigentes en 
lo que a superación pe1·sonal' se refiere y el hombre de 
hoy se halla cada vez más obligado a satisfacer estas exi
gencias, buscando en la inteligencia rnetódicameTl:te cul-

o tivada y dirigida ya úa a uno u otro aspecto del saber 
humano, la solución de los' problemas que lo atribulan y 
encontrando el bienestar que ansía. 

. A la pequeña industria doméstica no solo debemos el 
desarrollo alcanzado por la grqn industria de nuestros 
tiempos, sino que de ella depende la utilidad que nos 
prestan casi todos los elementos ' que poseemos y el bie
nestar que esa utilidad regala a nuestra vida. 

Esta rama del trabajo práctico puede ayudarnos a al
canzar los fines que anh:.elamos, por dos caminos dife-
1'entes; los conocimientos contenidos en estas páginas van 
d irigidos a dos fines: 
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Uno que nos enseña a servirnos de la pequeña indust1'ia 
casera pm'a enriquecer y embellecer nuestro hogar, 

El atTo nos ayuda a dedicar esta. industria a fines co
merciales, 

Con el desarrollo del primero pod1'emos disf1'utm' de 
mayores bienes sin gastar más, y con el segundo estare
mos en posición de aumentar nuestras entradas econó- . 
micas con poca inve1'sión de capital y en virtud de ambos, 
lograremos mejorar nuestras entradas y el ambiente de 
nuestra casa, enriqueceremos la economía social, ponien
do los cimientos de una e.xistencia ' útil y de un negocio 
lucmtivo. 

Los materiales utilizados son conocidos por todos, sien
do el libro eminentemente práctico, 

Esto de por sí remunera liberalmente la mano de 
obra que requiem y compensa con generosidad el dineTO 
que se invie1·ta en su · comercializáción, siendo de gr..an 
acogidá y agraqable utilidad los pTOductos que se elaboren. 
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PRIMERA PARTE 

Artesanías donde se utiliza la madera 

CAPITULO] 

·Los retablos 

Los retablos tuvieron su origen en las rest~uraciones 
de las obras de arte dañadas, en la antigüedad. Por ejem
plo, el incendio def museo de arte en Florencia, Italia; 
cuando esto ocurrió, para no perder estas obras de gran 
valor, los artistas restauradores se dieron a la tarea de 
ingeniárselas para arreglarlas. Lijaban sus bordes, los 
pulían al mismo tiempo que las superficies, tratando de 
eliminar solamente las partes más deterioradas, con -el 
fin de conservar lo máximo que se pudiera de aquellas 
preciosas obras. 

Con esta original forma de proceder lograron recuperar 
muchas de ellas, al mismo tiempo que se dieron cuenta 
con asombro de las diversas decoraciones que adquirie
ron, igualándose en belleza a las formas que tenían antes 
de quemarse. 
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Nació así un nuevo tipo de artesanía que se ha utili
zado mucho desde esas épocas hasta la actualidad. 

Se ha vuelto una costumbre decorativa el hacer los re
tablos con láminas de pintores célebres, generalmente en 
color. A v"eces se hacen dos o más retablos con referencia 
a la misma idea (estilos de las pinturas, del mismo autor, 
épocas, etc.) para hacer con ellos juegos decorativos. 

A. RJET ABLOS J;?E BORDES QUEMADOS 

1. Materiales 

1 tabla de 30 x 25 centímetros con un espesor de 5 cen-
tímetros. 

1 pliego de- iija número 3. 
1 frasco de pegante para papel. 
1 puntilla de argolla para retablo. 
114 de bayetilla. 
1/ 4 de neme. 
1/ 2 botella de disolvente de laca para madera. 

%. Elaboración 

Se hacen varios cortes con serrucho a la tabla, como lo 
indica el dibujo (fig. 1). Es decir, por los extremos y par
tes laterales. Luego se qUema ahumando todos sus lados 
con la boqu"illa de la estufa o sobre un reverbero. 

Se deja que la madera se enfríe, se limpia la ceniza 
sobrante y con la lija, en forma suave para no blan
quear el ahumado, se pulen todos sus contornos. A los 
orillas de las láminas se les tratará de dar formas redon
deadas artísticamente, ajustándose eso sí a las curvas 
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a la . En seguida e I apli a el pegan le a la lámina 
v coloca sobre la madera apretándola en form a p r eja 
~on la bayetilla, para evitar que se sople por algún lado 
fonnándos bombas de aire entre la lámina y la m ad ra . 

Luego se prepara lo que se llama la pátina, de la si
guiente man ra. A cada m edia botella de trementina se 

. le agrega 1/ 4 de n eme; esta mezcla se deja quieta por 
spacio de 24 h oras con el fin de que disuelva perfec

tamente. Se revuelve con una paletica para que dé el 
pun to de aplicación. Luego se moja con ella un pedazo 
de fran ela para frotarlo , tanto en la lámina como en la 
madera uniformemente y darle así brillo y aspecto de 
antigüedad; una vez qu.e quede bien brillante y esté seco 
se coloca la puntilla de argolla en la parte superior del 
retablo. (Figura 1). ' 

B. RETABLOS GRABADOS CON FORMON 
O CUÑA METALICA 

1. Materiales 

1 tablón de 30 x 25 centímetros y un espesor de 10 
centímetros. 

1 formón metálico pequeño o un destornillador bien 
afilado (las varillas recortadas y pulidas de las sombrillas 
viejas, también pueden servir por su forma acanalada a 
manera de cuña). 

1 pedazo de lija para madera. 
Tapón color caoba oscuro, suficiente cantidad. 
1 brocha para el tapón. 

• 
Pá tina (ver preparación en "retablos de bordes que-

m ados" ) . 
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1 pincel del gado para la pátina. 
Pegante para papel. 
Lámina artística o fotográfica .en colores, escogi'da al 

gusto (preferible tema clásico). 
2 argollas metálicas de tornillo. 

,'- Una cadenita metálica. 

Nota: Los materiales que se van enumerando a través 
del libro, si!ven para varios usos; podemos utilizarlos en 
varias ocasiones Y, luego guardarlos cuidadosamente. 

2. Elaboración 
, 

Se le hace al tablón con lápiz un margen de 10 cm. a 
los bordes. A continuación entre el borde Y el margen, 
por todo el contorno del tablón se hacen dibujos de dif~
rentes formas lineales; luego, siguiendo las líneas de estos 
dibujos, se hacen los grabados con el formón, déstornilla
dar o cuña metálica. Ver figura 2. 

A continuación en el centro o rectángulo determinado 
por el margen se pega lá lámina escogida. Al contorno 
se le aplica el tapón color caoba. Qscuro con la brocha 
(sin tocar la lámina porque se mancha) a las hendiduras 
o grabados hechos por el formón se les da pátina con el 
pincel. A la lámina también se le aplica la pátina y todo 
se deja secar por un tiempo determinado. 

Finalmente se le incrustan a lado y lado del tablón, al A 

derecho de la lámina, las dos argonas metálicas; a estos 
se les ata la cadena metálica (que oja1á sea del mismo 
color de las argollas); aconsejo hacer dos o más del mis
mo estilo para obtene'l" un juego decorativo. 
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C. RETABLOS CON BORLAS DE FIQUE 

1. Materiales 

1 tablón de 30 x 20 centímetros con un espesor de 3 
cen tímetros. 

1 pedazo de lija dura para madera. 
1 caja de puntillas (no tan gruesas pi tan delgadas) . 
1 cantidad regular de tiras de fique blanco. 
2 argollas metá}icas de tornillo. 
Pátina (ver preparación en "Retablos de bordes que

mados") . 
1 pedazo de fral.).ela. 
1 lámina 'Con referencias a viñas, sembrados o paisa

jes campestres. 

2. Elaboración 

Al tablón se le hacen cortes iguales en los extremos 
con un serrucho (ver fig. 3). Luego con la lija se pule 
todo el contorno del tablón lo mismo que la parte central. 

Por la parte posterior del tablón se colocan bordeán
dola, las puntillas dejando 2 centímetros de distancia de 
puntilla a puntilla. Luego se hacen los nuditos o borlas 
d fique, a los cuales se les deja una colita de 5 centí
metros de larga y se procura que estas borlas queden más 
o menos tupidas y compactas. 

A continuación se anudan las borlas de fique respecti
vamente a cada una de las puntillas, de tal forma que 
queden \ erguidas al sobres-ª,lir por detrás del tablón , que
dando todas en esa forma. Se conservará una armonía 
simétrica (ver ligo 3) , que se perdería si las borlas que-
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daran en diferentes posiciones o dirigidas a diferentes 
sitios (por ejemplo: unas caídas, otras altas, etc:). 

Se' aplica con franela la pátina a la lámina, se incrus
tan las argollas a lado y lado del tablón, a las cuales se 
les atará un cordón confeccionado con el mismo fique 
pero entrelazado. De esta manera o forma queda hecho 
un retablo que podría~os llamar típico. Figura 3. 

D. RETABLOS DECORADOS CON CHURRETE 

1. Materiales 

1 lámina de tríplex de 30 x 30 centímetros con un cen-
tímetro de espesor. ./ 

1 lámina artística de 15 x 15 o 20 x 20 centímetros (si 
puede cQD:Seguir grabados reproducidos en papel, m\il~ 
cho mejor). 

1/4 de laca piroxilina . 
. 112 botella de thinner. .;-
1 frasco de vinilo color (caféJ azul, verde, naranja, etc.). 
1 caja de maizena. 
1 §obre de polvillo metálico · (puede ser dorado, rojo, 

azul, etc.). 
1 brocha pequeña. 
1 cartucho hecho de plástico grueso, pero :\lexible. 

2. Elaboración 

Con un lápiz se señala en el centro del h'íp'ex el tamaño 
de la lámina, de tal forma que quede centrada propor~ 
clonalmente a todos los lados. 
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Sobre ese marco se le dibujan unas formas delineadas 
al estilo clásico (ver fig. 4). Luego se hace otro dibujo 
entre el an terior y los bordes de la tabla, también de for
mas clásicas pero más grandes. 

Se prepara la mezcla de laca con maizena hasta que 
quede una pasta aceptable (ni muy delgada, ni gruesa). 
El cartucho plástico se hace en tal forma que su boquilla 
quede con un orificio pequeño; se le echa una cantid.ad de 
la mezcla de maizena y laca (lo que se llama el churrete); 
luego, cuidadosamente, se aprieta por la parte de arriba 
para que salga en forma de una tira de pasta, la cual se 
va dirigiendo para que caiga exactamente encima de las 
líneas dibujadas y así reproducir el dibujo, pero ya con 
volumen, por medio del churrete. 

Después de haber aplicado el churrete en la parte cen
tral , se procede a hacer con el mismo plástico otro car
tucho, pero esta vez quedará la boquilla con un orificio 
un poco más grande; para que la tira de pasta sea más 
gruesa, se le agrega la mezcla al cartucho y sobre el otro 
dibujo se trabaja, exa'ctamente igual que con el dibujo 
anterior : de esta forma- quedarán dos calibres de espesor 
en el churrete y dos dibujos diferentes. 

Luego se pega la lámina en el marco debajo en el cen
tro, h aciéndole presión para qUe quede bien adherida. 

Todo se deja secar un tiempo prudencial. Se prepara 
un poco de laca con el thinner para luego aplicarla con la 
broch a sobre toda la tabla (madera, lámina -y churrete); 
así el churrete con la lámina queda con un aspecto dife
rente, pues dará un brillo nacarado. Figui-a 4 .. 
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CAPITULO II 

Arreglo deco{res 

A. COFRES DECORADOS CON CONCHAS 

1. Materiales 

1 cofre de regular tamaño; puede ser en madera o car
tón grueso, con su correspondiente tapa (los venden en 
los mercados artesanales). 

1 pliego de papel gamuza en color fuerte. 

% botella de thinner ·fino. 

1/4 de piroxilina. 

1 sobre de dorado en polvo. 

% de maizena. 

1 lámina (paisaje o pintura) de acuerdo con la pro· 
porción de la tapa del cofre. 

% de libra de conchas de pasta para comer (se buscan 
las más pequeñas). 

22 
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1 1 dazo de plástico grueso y flexible o un pedazo de 
celofán, para hacer un cartucho (v r "Retablos con chu
rrete") . 

1 brocha. 
Pegante para madera y que sirva para papel. 

2 . Elaboración 

Se lija nuevamente el cofre para dar un acabado más 
suave que el que tiene al comprarlo. Se dibuja en la 
tapa, con lápiz, un marco centrado de acuerdo con el ta
maño de la lámina escogida. 

Preparamos una porción de laca mezclada' con maizena 
(mezcla llamada "churrete"), la revolvemos hasta que 
nos quede con una pastosidad uniforme. D~l pedazo de 
plástico grueso o del celofán recortamos un triángulo, 
el cual podemos cerrar en forma de cartucho, que quede 
con un orificio de regular tamaño (se logra el orificio o 
boquilla deseados, recortando la punta del cartucho con 
unas tijeras, mientras más arriba se corte más grande 
quedará el orificio). 

A continuación la mezcla preparada la pasamos a este 
cartucho, el cual vamos a dirigir sobre el cofre; hace
mos d cuenta que el cartucho es un lápiz y vamos dibu
jando con la pasta qUe sale de él (ver Hg, 5) figuras 
graciosas y delicadas en diferentes direcciones, que sal
gan d nuestra imaginación, y vamos cubriendo en esta 
f rma 1 cofre, menos la parte sup rior d e la tapa en 
doncl vamos a p gar la lámina. (Esto con el fin de dar e 
al cofr una textura en alto y bajo reli ve). Lu go dCJa
mos s nI' J d cOl'ado d churrete por G horas aproxi
madam nt , 
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Mientras tanto preparamos la mezcla d thinner, laca 
y polvillo dorado ; asi queda una especie de laca pintura, 
la cual vamos a aplicar con una brocha suavemente sobre 
las partes churreteadas del cofre, sin tocar la parte don
de va a quedar la lámina (ver fig. 5); apar te también 
doramos las conchas, las dejamos secar y las volvemos 
a dorar nuevamente para más consistencia; estas conchas 
se pegan luego sobre el marCO dibujado en la tapa, es 
decir, formando con las conchas un verdadero marquito 
para la lámina que a continuación pegamos en ese espa
cio desocupado, presionándola suavemente, y por último 
la retocamos pero sin polvo dorado; esto es para que la 
lámina quede brillante y sus colores tomen nueva vida, 
para así destacarse del resto del cofre. 

Después de haber decorado la parte externa del cofre 
y que está bien seco todo. lo abrimos y forramos sus par
tes internas, recortando papel gamuza en pedazos exac
tamente iguales a esas partes y que quede así todo el 
interior liso, parejo y bien forrado. Esta es una artesanía 
muy bonita, vistosa y útil; puede servir para muchos 
usos, como bomboneros, de adorno para tocador, para 
guardar pertenencias personales, para regalo, etc. Fi
gura 5. 

B. COFRE DECORADO CON VINILO y CHURRETE 

1. Materiales 

1 cofre del tamai'ío deseado en madera. 

1 cartucho dc plástico grueso o d celofán. 

1 pli go de papel gamuza color naranja. 
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1 frasco de vini10 color café oscuro (caoba) 
1 frasco de vinilo color amarillo. 
1 frasco de vinilo color anaranjado. 
1 frasco de vinilo color rojo. 
14 de laca piroxilina. 
1 brocha mediana. 
1 pincel fino y delgado. 
1/"'" de maizena. , 
1 diseño pequeño de una flor hermosa; puede ser roja 

o violeta. (Esta la podemos conseguir en revistas que 
tengamos guardadas). 

2. Elaooración 

Lijamos nuevamente el cofre para conseguir la máxima 
suavidad; luego tomamos un compás de lápiz (donde no 
hay compás se hace con platos de tamaño pequeño) y 
por todos los lados, menos la base, buscamos su centro y 
trazamos sendos círculos, siendo el de la tapa el más 
pequeño (ver fig. 6). 

Tomamos el vinilo color café oscuro y con la brocha 
lo aplicamos en todo el cofre, pero dejando sin pintar 
los círculos hechos. Cuando ya esté seco el cofre, sobre 
el círculo de la tapa, dibujamos desde su línea hacia todos 
los lados unas líneas curvadas (una larga, otra corta, etc.) 
para formar así la figura del sol. 

En las otras caras del cofre aprovechamos las circun
ferencias para dibujar dentro de cada una, en forma 
equilibrada y armónica una flor (ver Fig. 6) que en 
realidad corresponde a un girasol. (El círculo del centro 
de la flor también se hace con el compás pero más pe
queño). 
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Luego con el pincel pintamos los pétalos de las flores 
con vinilo; dos flores las pintamos de naranja y dos de 
amarillo; los centros de las cuatro flores los pintamos de 
rojo; el centro del sol, ananjado. Cuando esté nuevamente 
seco todo, preparamos el churrete mezclando la laca con 
la maizena; esta pasta la introducimos dentro del cartu
cho y proseguimos a seguir las lineas del sol de la tapa 
y las de los girasoles de las otras caras del cofre, apre
tando el cartu9ho, para que salga la pasta y así vaya 
cayendo adecuadamente sobre dichas líneas (ver Fig. 6). 

Así quedarán el sol y los girasoles dibujados nuevamen
te pero no con el lápiz, sino con el cpurrete, dándoles en 
esta forma relieve. Dejamos que este cl1urreteado se se
que más o menos unas 6 horas y pegamos entonces sobre 
el círculo del sol la lámina de la flor, dándole una forma 
redondeada si es que no la tiene, con las tijeras. 

'--' En seguida preparamos laca con thinner y con la bro
cha o el pincel en forma suave vamos aplJcándola sobre 
todo el cofre para darle así un brillo, especial y preser
varlo del tiempo y del polvo; así se puede soplar y ltm
piar sin temor a manchar la pintura o el churrete. 

Después de haber decorado la parte externa del cofre 
y que esté bien seco todo, lo abrimos y forramos sus partes 
internas, recortando papel gamuza en pedazos exactamen
te iguales a esas partes y así queda todo el interior liso, 
parejo y bien forrado. 

El colór anaranjado del papel es para hacer el juego 
de colores. Queda un cofre de estilo muy moderno, es
pecial para rrgalo, para adornos de tocador y de baño, etc. 
Figura 6. 
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C. COFRE DE PAPEL ESTAMPILLADO 
Y TACHUELAS REDONDAS 

1. Materiales 

1 cofre más o menos grande. 

3 pliegos de papel estampillado (papel regalo que viene 
con reproducciones de estampillas). 

Papel gamuza de un solo color. 

Pegante para papel. 

1 caja de tachuelas de cabeza redonda (plateadas o do-
radas) . 

% botella de laca para madera. 

1/4 de thinner. 

1 manija de hierro o cobre para cajón (que sea del 
mismo color de las tachuelas). 

Una brocha mediana. 

1 almanaque de bolsillo que contenga un motivo agra-
dable y vistoso. . 

!. Elaboración 

Pulimos el cofre nuevamente con lija, luego con un 
lápiz marcamos sobre la tapa, en una forma centrada, el 
espacio donde vamos posteriormente' a pegar el alma
naque. 

Recortamos el papel de regalo estampillado, echamos 
pegante y vamos forrando con este el cofre por fuera, de
jando sin papel estampillado el espacio donde va el al
manaque (debe quedar muy bien pegado, sin arrugas ni 
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repli gues, o sea, que quede bien adherido a la superfici 
del cofre, por eso es conveniente hacerlo con mucho cui
dado) . 

Después de hacer lo anterior, alrededor del espacio de
jado para el almanaque pegamos las tachuelas con un 
martillo, así quedará un marquito de tachuelas; lo mismo 
h acemos alrededor de los bordes de la tapa del cofre con 
un espacio entre tachuela y tachuela de 2 centímetros. 

En seguida colocamos la manija abajo y cerca de la 
tapa por el lado del frente del cofre en tal forma que que
de centrada, la apuntamos bien COn sus tornillos res
pectivos (este es otro adorno adicional) . 

Después de que todo esté hecho, pegamos en su espacio 
eorrespondiente el almanaque; preparamos la laca con el 
thinner (que no quede tan espeso ni tan claro, un tér
mino medio) y lo aplicamos por todo el cofre con la bro
eha, dejamos que Se seque. y volvemos a darle otra mano 
d laca. 

Cuando de nuevo esté seco, entonces abrimos el cofre 
y lo forramos adecuadamente con el papel gamuza. Así, 
finalm nte tenemos un cofre más serio, especial para ca
balleros. sirve para su estudio o alcoba; es un empaqu 
perfecto para un juego de lociones para hombre. Figura 7. 
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CAPITULO III 

Cometas 

Origen: una versión verosimil, en la que coinciden nu- ~ 

merosos autores, hace suponer qlle en alguna de las in
numerables islas de los archipiélagos de Oceanía, quizás 
en la Malasia o mejor aún, la Polinesia, en donde aparece 
la primera c~meta, inspirada sin duda en el vuelo pla
neado que hacían las velas que el viento arrancaba de 
sus balsas y esquifes (Figura 8). 

Estas velas y, por tanto, .las cometas; eran primitiva
mente confeccionadas con fibras vegetales entretejidas 
en una forma que nos recuerda a las esterillas o persia
nas. Presentaban una gran superficie al viento y este ,_ 
obraba sobre ellas muchas veces 'con fuerza arrolladora. 

Es, por tanto, desconocido exactamente el inventor de 
la cometa e incluso el lugar donde se vio por primera vez. 
Está demostrado que no fueron artífices de Tarento ni el 
general chino Han-Sing, así como tampoco numerosos au
tores a quienes se 'les ha atribuido. Sólo se puede afirmar 
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<I,ue utilizaron este procedimiento con fines mi1itares o 
meteorológicos. 

Creado el juego de la cometa se extiende con extraor
dinaria rapidez hasta llegar a difundirse por todos los 
puntos cardinales y llega al Japón .primero; a la China 
poco después. Misterioso jU,ego, hechicera y enigmática 
cometa, que para su desbordada fantasía nace en el mar 
y llega con los rayos del sol naCÍ_ente. Pájaro extraño, 
siempre prisionero de un hilo; paloma dormida l~ mayor 
parte de las veces y que otras se rebela como rapaz que 
quiere huir, no podía por menos que influir poderosa- -' 
mente en la psicología oriental. Figura 9. 

Al mismo borde de las célebres murallas chinas se reu
nían en apretado grupo multitud de chinos de toda edad 
y condición. Empleaban con frecuencia el águila voladora, 
el mandarín volante con adición de algunos aparatos 
eólicos que imitaban al canto de los pájaros y eran casi 
invisibles. f • . 

Los comerciantes establecidos en mercados y tendere. 
tes al aire Jibre se complacían en volar la cometa mien
tras esperaban la llamada de los clientes. Y celebraban 
los cumpleaños elevando tantas cometas como aniversa-
rios de nacimiento se· conmemoraban. . 

Luego hubieron de utilizar combinados el arte y la 
cometa y el de los fuegos de artificio, logrando efectos 
espectacuJares entre los que eran muy conocidos los dra
gones de fuego, las coronas de chispas y las fantásticas 
linternas volantes siamesas. . 

Definición: cometa se llama a un sencillo aparato .for· 
mado por uno p más planos ligeros y resistentes; lanzado 
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• 
al espacio con una inclinación adecuada, actúa sobre 
ella el viento, y por su acción, asciende y se mantiene 
con facilidad en el aire. 

El plano o superficie que también se llama célula puede 
ser único: este es el aspecto común de las cometas popu
lares y de todos conocidas. Esta superficie normalmente 
aplanada tiene como va,.riantes las convexas o cóncavas 
destinadas a recoger o desviar la fuerza del viento que 
actúa sobre ella. 

I 

a. Formas: son muy variadas y caprichosas las cometas; 
exi~te tal cantidad de modelos diferentes que parece di
fícil poder crear otra forma nueva: Sin embargo, cabe 
intentar demostrar ingenio, porque todas las figuras son t i 

posiples, siempre que reúnan este mínimo de condiciones: 
superficie de voladu~a suficiente y simetría con respecto 
a la línea media o compensación en su defecto para lo
grar el perfecto equilib'rio. 

Por la forma que pued,en afectar, citemos entre otras: 
Alargada,. redonda, hexagonal, octagonal, 'poligonal, die
dro, luna, media luna, globo, elipse, ovalada, con bolsillos, 
de paraguas, caja ' abierta, estantería, celular corrienteJ de grandes células, multicelular, etc. 

En Oriente, las cometas tenían figura de pája,ro, per
sonas y otras fantásticas: dragones, quimeras, etc. Fi
gura 10. 

b. Decorados y adornos: se h~cen con figuritas de colo
res recortadas en papel, soles, estrellas, ~nimales (la ca
beza o enteros) personas (cara o busto), .caricaturas, 
personajes de cuentos, escudos, dibujos de naipes, en for
ma de dominó, notas musicales, signos del zodíaco, etc.; 
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como adornos se les pueden colocar flecos. finales de cola 
vistosos y llamativos, cintas largas, banderolas, espejue-
los, lentejuelas. Figura 11. ~ 

c. Cometas con' sonido: la cometa, silenciosa por natu
raleza, puede producir ruidos o sonidos por adi.ción de 
diversos procedimientos. 

Flecos largos, aletas laterales movibles, láminas de pa
pel- col<?cactas en la parte superior, un arco provisto de 
hilos o gomas de desigual tensión, suenan por vibración. 
Los tubos de diferentes longitudes y las cajitas provistas 
de agujeros dispuestos frente al viento, producen zum
bido. - -: 

\ 

Cascabeles, campanillj.S-, es otra manera utilizada pa-
ra hacer ruido en la cometa. 

A. ELEMENTOS QUE FORMAN LA COMETA 

Cualquiera que sea la cometa que tratamos de construir 
pecesita de e-ementos fundamentales. Citados estos por 
orden son los siguientes: 

a. Armadura: también, llamado esqueleto, porque es la 
estructura de la c'ometa y tiene una importancia grande 
pOI: suponer, en esencia, el fundamento de la forma y del 
equilibrio. Debe reunir la condición doble de ser resistente 
y ligera. 

Los alambres y varillas metálicas quedap descartados 
en la práctica por su excesivo peso, aunque sean aleacio
nes de aluminio; únicamente y con excepción, las varillas 
de los paraguas para p equeñas cometas. Los juncos ca-
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recen de resistencia, las varas procedentes del árbol, pesan 
demasiado cuando están verdes y resultan quebradizas 
después de secas y sin elasticidad; el pümbre, sin em
bargo, puede ....... prestarnos buenos servicios, ya sea como 
único elemento, o para varillas auxiliares en modélos 
complicados. 

Las cañas de bambú, aunque algo pesadas y ·de grosor 
desigual en los extremos, sirven bien. La caña brava del 
país, por su condiciones naturales. además de la abun
dancia y ,economía, la hacen casi insustituible. 

Conviene que sean secas, limpias y rectas, con los nudos 
distanciados, de color amarillo dorado y que estén cor .... 
t adas en forma pareja. Deben 'carecer de médula y se 
eligen trozos cuyo grgsor sea aproximado al de un lapi
cero corriente. El calibre de los extremos debe ser pare- ~ 

cido en todos; la zona de los nudos se raspa bien para 
quitar las asperezas. 

En las regiones en que este valioso elemento escasea, 
puede sustituirse por varillas y listones de madera fina y 
buena. Cuando la cometa no es desmontable, pueden de
jarse las cañas al largo que sea preciso; pero cuando han 
de ser desarmadas, se cortan unos palitos de mimbre a 
modo de clavijas, para enchufar unos trozos con otros. 

Los extremos de las cuñas pueden ir reforzados por 
unas vueltas de hilo corrriente qu~ se protege y fija con, 
una mano de cola; mayor soljdez aún se logra con tiras de 
papel engomado. Cada una lleva un número o una señal 
para adaptarla siempre a la que le corresponde; por últi
mo, los extremos que son enganchados por los corchetes 

I de la tela, también llevan una señal para colocarse siem
pre en la misma posición. 
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Preparadas las cañas para ser armadas y enchufadas 
las secciones, pueden disponerse, según el modeJo, en 
forma de aspa, cruz, radiales, de triángulo o cuadrado. 
Sujetos los cruces,. queda preparada la armadura para ser 
puesta la tela o papel. Figura 12. . 

El punto de armadur~ donde se cruzan todas las cañas 
necesita una sólida sujeción; coincide con el centro de 
la cometa y suele hacerse un atado con cinta, pita o cá
ñamo. 

b. Voladura o célula: es la verdadera superficie sobre 
la cual actúa el viento permitiendo Ja sustentación en el 
aire. Puede hacerse con papel o tela. El papel es el ele
mento barato, fácil de trabajar, ideal por su escaso peso 
y falta de porosidad. Podemos encontrar calidades varia
dísimas que nos prestan inestimables servicios, papeles 
de seda, papel vegetal, papel tela. 

Con papel puede improvisarse una cometa en cual
quier Jugar; por esta razón es la cometa ideal para los 
chiquillos y veraneantes. Esta cometa- en realidad es 
la que más demanda tiene en el mercado. 

Todos los puntos que trabajan, en particular Jos án
gulos en los corchetes , así como los guardavientos, o paso 
de los tirantes deben ser reforzados. Figura 13. 

c. Cola o rabo: este apéndice que t.an ga1Járdamente 
luce la cometa cuando vuela, no es un adorno simple
mente, sino que desempeña una función importante en 
el vuelo. 

Influye de tal manera en el equilibrio dinámico, que 
sin la cola no es posible hac~r volar a la- mayor parte 
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d la." cometas . Ayuda a presentar m ejor la cara al vien to; 
hac bajar el centro de gravedad y regula de una manel eL 
efectiva los bandazos y cabeceos prod ucidos por las ra
chas de vien tos. Aclúa, pues, como verdadero equilibra
dor y estabilizador. 

Aun efectuando complicados cálculos m a temát icos que 
n os dijeran exactamente el peso y la lon gitud n ecesarios 
para una cola ideal, como el factor viento es tan varia
ble. la mayor parte de los aficionados hacemos el cálculo 
en forma atinada y añadimos o quitamos la cantidad ne
cesaria. 

Teóricamen te debe pesar el doble que la cometa en sí; 
la longitud , para unos es entre doce y veinte veces la 
longitud de la cometa; según otros debe oscilar entre 
cinco y doce m etros. 

Se prepara fijando sobre una cinta o cuerda trozos de 
trapo a una distancia e~tre sí de tres a cinco centíme
tros de separación; después de hecha la cola se recorta 
de manera que, empezando gruesa continúe afinándose 
y termine en una especie de mosca. Por lo menos en la 
parte superior conviene que sea fácil de quitar en sec
ciones de cincuenta centímetros por un atado en lazada 
sencilla. Figura 14. 

La cola se fij a siempre en el lado inferior de la cometa 
por uno de estos ' dos procedimientos: directo con dos 
pequeñ as cuerdas que van a los extremos de l'a cañuela; 
por un par de vien tos o tirantes coloc.ados a los costados, 
como ocurre con las estrellas: en los barriles grandes 
puede llevar dos pequeñas colas a los lados de la prin
cipalr y en los rombos arran ca de una cinta cosida en 
el ángulo inferior. 
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d. Brida: es el conjunto de hilos que, partiendo de dife
ren tes puntos de la cometa, se reúnen formando un haz 
h asta un nudo que se llama punto de tracción, en donde 
se empalma con la cuerda de retención; en las cometas 
pequeñas, la brida es sencilla, consistiendo en tres o cua
tro ramales que se reparten entre los extremos, centro y 
parte superior. Figura 15. 

El hilo indicado es la pita común pero fina; la primera 
vez que se monta una brida ofrece alguna dificultad y 
siempre es una tarea delicada a la q~~ hay que prestar 
atención. Se marcan en la tela los puntos para el paso de:. 
los hiloS; con la voladura tersa sobre la armadura, pa
samos una aguja enhebrada con el torzal por un lado del 

, punto E, y cruzando por detrás de la caña salim,os al ~ 

otro lado de este" punto. En el final del hilo se hace un 
nudo apretado y a cierta distancia, veinte centímetros, 
hacemos un nudo flojo -por el que se pasa la punta anu
dada y se aprieta; debe quedar una especie de anilla 
de un05--<>Cho centímetros de luz: 

Se repite la operación en el punto M y queda h~cho el 
trapecio formando una "V" invertida cuya vértice debe 
llegar exactamente hacia el centro de la cometa . (ver fi-
gura 15). . 

e. Cuerda de retención: es el único mecÍio de sujetar y 
gobernar la cometa en la distancia. Conviene que pose'a 
resistencia con el menor peso posible. Ha gozado de mu
cha estimación el hilo de cáñamo o la pita gruesa. 

f . Devanadura: lá cuerda debe estar siempre dis.puesta 
a soltarse con cierta rapidez. Para que esto se pueda lo
grar fácilmente sin complicación ' de nudos y enredos . 
puede hacerse estando recogida en ovillo bien hecho. 
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fcjor aún. obre un palo como hacen los albañiles con 
la II rda de atirantar SI no poseemos habilidad para 
lograrlo o no ten mos costumbre, puede simplificar'e el 
procedimiento haciendo uso de una cruz de madera. 

Algunos prcfi ren el devanador sencillo que utilizan los 
p scadores para recoger el sedal. 

El aficionado emplea unas carretas de madera exclu
sivas para este uso en forma de "H" muy abierta, que co
nocemos como devanadora. Figura 16. 

B. CONSTRUCCION DE COMETAS 

a. Cometa rombo o bacalao: vamos a hacer un rombo t 
de papel como esos que en muchos lugares se conocen 
con el nombre de bacalao. Los elementos que necesita
mos son baratos y fáciles de encontrar. 

l. Materiales 

Papel de seda (es muy conocido como papel para co
meta). Es suficiente un trozo de metro y medio de largo 
por uno de ancho. 

2 varillas de caña brava (pulidas según las indicacio
nes); una de 78 centímetros y la otra de 116 centímetros. 

Pegan te para papel (puede ser engrudo prepar-ado con 
almidón de yuca). 
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Pedazos de trapos de colores para la cola. 

Cáñamo o pita para la brida. 

Recortes de papel de colores para los adornos. 
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Z. Elaboración 

Extendemos el papel sobre el piso y trazamos una cruz 
sobre él en donde la parte más larga mida 116 centíme
tros; sobre esta lÍnea, a 37 centímetros del extremo supe
rior, marcamos una señal de donde nacen los brazos de 
la cruz; de uno a otro extremo han de medir 78 centíme
tros; la lÍnea larga es de 116 centímetros y la más corta 
de 78 centímetros. 

Ya trazada esta cruz, unimos sus extremos y nos da 
la figura de un rombo; luego, a su alrededor, a una dis
tancia de 2 centímetros, señalamos otro rombo más gran- , 
de; esto con el fin de que este pedazo (de 2 centímetros) . 
sirva de dobladillo; luego cortamos el papel por la línea 
del segundo rombo (ver Fig. 17). 

Este sobrante lo doblamos hacia atrás y lo pegamos 
a la otra parte del · papel incluyendo dentro de él ·una 
cuerda fina y tirante de pita o cáñamo. También debe
mos pegar, en esta parte posterior, y a lo largo de las 
líneas principales, unas tiras de papel de tres o cuatro 
centímetros de 'ancho como refuerzo, que puede aumen
tarse con la adición de un cordelillo. 

Pi'eparamos unos pequeños triángulos de papel, a mo
do de unas carteritas, que se fijan en cada uno de los 
ángulos, de forma tal que quede una abertura como de . 
centímetro y medio, mirando al centro de la ~ruz; están 
destinadas para aloj ar los extremos de las cañas. 

Luego, con las varillas de caña hacemos lo siguiente: 
en el puntq donde se cruzan, pegamos .un refuerzo de 
papel, o de esparadrapo incluyendo un trozo de cáñamo 
de 30 centímetros, de manera que salgan dos r.amales, 
para atar las cañas. 
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A continuación preparamos cinco cuerdas finas y re
sistentes de unos 70 centímetros destinad~ a sujetar los 
cuatro extremos y el centro. 

Se pasa cada una de ellas, enhebradas con una aguji 
gruesa o pasacintas, por la cara anterior de la cometa 
muy cerca del borde de la caña; se pasa por detrás y sale 
hacia afuera en donde se anuda. 

Esta cometa se centra rápidamente colocándola en el 
suelo con unos pesos a lo largo de las cañas para que 
quede inmóvil; se toman .los cinco ramales por los ex
tremos, todos igualmente tensados; el tirante central 
debe quedar exactamente en la vertical, en esta primera 
f'ase. Seguidamente, dejamos deslizarse el haz suavemen,:, 
te entre nuestros dedos, siempre en ligera tensión, hasta 
sobrepasar en unos siete centímetros en sentido ascen
dente con respecto a la cometa, y se anuda. 

La comprobación nos dirá si las dos cuerdas laterales 
llevadas al centro coinciden y la superior e inferior sobre
pasan el centro en la cifra antes indicada. Queda lista la 
brida y no falta más que fijar una pequeña anilla en el 
extremo inferior, convenientemente reforzada, para suje
tar la cola (ver dibujo). Después les colocamos los ador
nos de papeles recortados sobre las superficies. Figura 11. 

B. COMETA CON RUMBADORES 

1. Materiales 

Papel para cometa de varios colores (la cantidad que ~e 
desee de acuerdo con el tamaño) ... 

5 varillas de caña brava (bien pulidas). 
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Peganté para papel (preferible engrudo) . 

Cáñamo o pita para la brida. 

Pedazos de trapo para la cola. 
Pe9azos de papel de colores, recortados en variadas for

mas para los adornos. 

2. Elaboración 

Con dos varillas del mismo tamaño fotmamos una equis 
y sobre esta colocamos una ter~era; luego atamos las tres 
varillas por el centro con cáñamo hasta quedar bien fir
mes; por último las anudados y cortamos el hilo. 

Se hacen unas pequeñas hendiduras en cada uno de los 
extremos de las tres varillas; amarramos pita de -varilla 
a ~arilla para formar el marco de lá comet~, de tal ma
nera que no vaya a quenar flojo. Tomamos la varilla 
número cuatro y la adel~'azamos más, raspándole su mé
dula hasta que quede bien flexible , pero tampoco dema
siado débil. La arqueamos con cuidado y amarramos sus 
extremos a dos puntas del marco (ver Fig. 18). 

Para que se sostenga bien el arco, de este al centro de 
la cometa unimos una quinta varma~ mlieho más peque
ña como se ve en el dibujo, quedando así lista la armadura. 

Luego cortamos el papel de acuerdo con el tamaño de' 
cada triángulo grande, cada uno de distinto color; en el 
triángulo donde quedó el arco pegamos también papel a 
cada uno de sus lados simétricos (ver dibujo) ; luego vol
teamos la cometa con cuidado y ' en el triángulo que co
rresponde al arco pegamos el papel sin incluir la pita, a 
una distancia de cinco centímetros de esta. 
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spa io que se d ja sin pap con p nd a los 
rumbador . que son tirita de pap 1 que se pegan do
bladas pf)r 1 centro a la cuerda qu había qu dado libr ; 
al nlrar el viento a este cajón produce un sonido muy 
p culiar. Lu go los p dazos de papel d colores los p -
g mos a la sup rficie de los triángulos p ra adorn r la 
com la; procedernos a colocar las bridas para la cu rda 
d r l nción y para la cola corno se ve en el dibujo; así 
nos queda una cometa muy bonita, que gusta mucho a 
chico' y grand . Figura 18. 
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CAPITULO IV 

Cuadros taraceados 

A. DE FORMAS GEOMETRICAS 

La característica de estos cuadros es que son hechos 
con retal de madera. 

1. Ma teriales 

Retal de madera de diferentes colores (los pedazos tie
nen que ser de maderas delgadas, tríplex, laminillas, etc.). 
Ojalá estos pedazos de lámina sean de madera que tenga 
vetas y formas raras. 

1 pedazo de tablón de 30 x 30 centímetros (éste, com~ 
va a ser la base, debe seude más grosor). 
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1 frasco de pegante para madera, o en su lugar cola. 
1 botella de thinner. 
1 pedazo de lija. 
1 brocha. 
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%. F,laboradbn 

P1llimos con lija l tablón d jándolo sin asp r zas; lue-
'0 tI azamo n lápiz y r gla unas lineas dentro a 

('( ntJo y d un ('xlr mo a olro d las aristas (v r fig . 19 . 
POI' todos los bOl'd s on 1 lápiz s ñalamos dislan ias de 
2. ('cnlimc'tlOS <por cada lado son 12 spacios d 2.5 n
tim tr s) las part s vertl al s y horizontal s qu s en
tr CI'U7:an las borramos; nos damos cu nla qu aSl c in
CId n los puntos s br las lín as de la X; a continuación 
tl'a~amos a I do y lado d la líneas d la cruz o ras dos U
n< as, nos qu duna ruz centrada n el tablón formada 
por elt1e Un ~ ; sigui ndo on el lápiz sobre esta cruz po
d('mas formar las figuras qu s nos v ngan a la imasina
('Ión. Figura 19. 

Ya habi ndo d·1, rminado el dibujo g om' lri o fmal, 
pro(' d mos a cortar las lammillas o r tal de mad ra, mi

. di ndolas prim ro para qu nos qu d n p rf l m nle 
n('ajada n los pací s dibujados. 

D si m do, combinando en forma inl lig ni lOi'J 
p('(lazo os 'uros ('on I . cIar s, vamos 1 gándolos la
bl ')11, uldnncl el qu las union caín ¡dan exactam n
te. K d nlrnd r qu . e han scogido I s p dazos d 1 
mismo grosor, para l llar las pnlurbacion s n la su f-

fwil y qut' que el nt ram nt lisa, d tal forma qu al 
} a fII' 1, n1: no, no I t s ni b. J s r I i \' S . 

DI 

no 
In

• ia 
1'1 

7 
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ás a r. ción , pod roo enmarcarlo n un tono d ma
d i. que " ga con 1 re too 

E t 1 i 1110 II oro s pucd hac r d di! r 'nl ta-
mafio . 

B . EL AJEDREZ 

l. l1at rjals 

1 t.ablón d 40 x 40 cm. 
R>t 1 de lámma d mad ra lnplex, d olor s oscuro 

y cIar . 
Pegant para madera. 
Laca y thil1n r. 
1 br ha. 
Pinlura d vinilo blanca n grao 
1 pin 'el delgado. 

2. Elaboración 

Trazamos on un lápiz sobre el tabl'n, por todoo sus 
]. d s lin as d 5 centímetros; de pués las unim ulili
z.a.ndo una r gla; queda en esta forma el tablón dividido 

n 64 euadri o scaques ( n ajedrez así se llama a e tos 
S} ci ). T mamo 1 r tales y recortamos 64 cuadra

d s d 5 e ntím tras por 5 centímetros de lado, 32 de 
(olor o ('uro y 32 d color laro. 

( ¡ no h In S ns guid e to e lar s n la m d ra, 
pint rl 'on 1 vinilo negro y blanc , barni-

on laca . Vam p g ' nool s al l bl n 
ti 01 r blnn o y olro d 

I n s o, lli < mo (' 
. D nu \'0 tomnm 

32 
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Figura 20. 

(OLOCACION DE RETAL 
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hi,..n con lInn lija, y con el lá¡ iz vamo dibuje do en cad 
une lo 16 p on '. 4 alfil s, 4 caballo .. 4 ton ,2 r -ina 
y 2 r 'es (v('r dibuJo; las per~onas qu no r eu re! n bi n 
las fIg U" pued n observarlas en el libro Jugu m~ j '. 
dr('J: d ('sta mi ma bibliot ca). D 'spu 's el haberlas 11 • 
cho t das n lápiz, con el pincel pintamo ~ las 1 figurit ~ 

negras (las blancas se pintan sobre los cuadri o~ os 'ur s 
y las n gra sobre los claros para qu haya contrast ), 

Lll 'go. cuando las 16 figuras blancas estén secas , l 
aplicflmos la laca; nos qu da un ajcdr z muy sólido, . n
elllo agradable , Otra retrma d hacer las figurita, aun-
que un poco más complicada la sigui nt : 

Tomamos los 32 Cl1adritos y con el lápiz dibujamo las 
figuritas dl' la forma anlerior, p ro esta v z por ambos 
lado de cada cuadrado; los pintamos on el vínilo d('l 
mi mo rolor, bí n s a n gro O blan o; ya secos, r orta
mas 32 rpctángulos de 4 x 2 Y los p gamos al bOl'd in
f ri r de cada figura con su color COlT spondlenl v r 
Fig. 20). 

D(' sta forma nos qUf'dan las fi 'has levantadas y tan
to el ('ontl'incant como nosotros podemos v l' la figur 
que (' ('stén moví ndo, puesto que las ha dibujado por 
amba 'ara.: esto de por si I da más valor al ju go y a1'
ti tiC81l11lllt' h ' qu el, do m jor re,lizado. Figura 20 . 

. DI'. r Of'MAS IHREG LARES 

1. M,lh'riah'S 

(p l' 

d b. 
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P gante paJ n m dera. 
l . c. para madera. 
Disolv nte para laca. 
1 p daza d lija. 
1 brocha. 
Un dibujo e cogido para reproducir sobr el tablón. 

2. Elaboración 

Pulimos el tablón con lija y reproducimos sobre este el 
dibujo seleccionado (ver Fig. 21). Teniendo el dibujo he
cho tomamos el retal de madera y separamos los frag
mentos por colores, de tal forma que si ..por ejemplo se 
ha escogido un paisaje, para las montañas, usaremos los' 
colores más oscuros; los animales de acuerdo con su co
lor, los árboles un poco más claros, el sol de color claro y . 
aún más claro para las nubes, contrastando con un cielo 
de color intermedio (claro-oscuro). 

Recortamos estos retales buscando lo más posible que 
encajen o ajusten entre sí, al ir pegándolos en el tablón 
(ver dibujo), tratand-o de que no queden luces entre uno 
yotro. 

Es muy fácil recortar el retal cuando sus lamini1las son 
delgadas; esto se hace con Újeras o con una sierra pe
quefia. 

De esta fprma se va pegando retal tras retal, combinan
do adecuadamente los colores, hasta quedar compuesto 
en forma t?tal el.paisaje. 

Preparamos la mezcla de laca y disolvente, la aplica
mos con la brocha. 

Se puede enmarcar este cuadro, de un color que salga 
con todo el conjunto; puede ser un color intermedio; tam
bién se le puede colocar en su centro, por la parte de en
cima del tablón, una argolla de tornillo. Figura 21. 
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CAPITULO V 

Arreglo de alcancías 

Teoría y práctica del color: ante todo, vamos a hablar' 
primero (en forma esencial) de la teoría del color y su 
práctica. Es necesario hacerlo debido a las características 
de esta parte de la artesanía; además, al copocer la com
binación de los colores tendremos a disposición una gran 
fuente de ayuda e inspiración. 

Esto nos va a ayudar a tener una visión más ;lmplia de 
las posibilidades artesanales y artísticas. El conocimiento 
de la teoría y práctica del color con sus combinaciones y 
mezclas es de hecho algo importantísimo para la deco
ración y el acaoado de los trabajos artesanales. 

Hablaremos de los colores básicos: estos son, amarillo, 
rojo, azul (puros), blanco y negro. 

Con estos cinco pigmentos, como veremos, se podrá 
sacar un sinnúmero de derivados por medio de sus mez
clas, combinándolos entre sí. 

De la mezcla del color amarillo con el rojo resulta el 
color naranj a. 
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De la mezcla del color amarillo con el azul resulta el 
color verde. 

De la mezcla del color rojo con el azul resulta el color 
violeta. 

A estos tres colores, naranja, ~ verde y violeta, se les 
conoce con el nombre de colores comp1ementarios. 

Los colores bá~icos y complementarios podemos a su 
vez mezclarlos entre sí de la siguiente manera: 

De la mezcla del color naranja con el rojo resulta el 
color rojo-naranja o bermellón (naranja más intenso) . 

De. la mezcla del color naranja con el amarillo resulta 
el color amarillo tostado. 

De la mezéla del color naranja con el azul resulta el 
color café terroso. 

De la mezcla del color naranja con el verde resulta el 
color café sepia. 

De la mezcla del coloi' naranja con el violeta resulta el 
color café violáceo. 

De la mezcla del color verde con el amarillo resul ta el 
color amarillo biche. 

De la mezcla del color verde con el rojo resulta el color 
café tierra, más fuerte. 

De la mezcla del color verde con el azul resulta el co
lor viridian (verde-azulado) . 

De la mezcla del color verde con el violeta resulta E!l 
color verde terroso. 

De la mezcla del color violeta con el amarillo resulLa el 
color violeta tierra. 

Dc la mezcla del color violeta con el azul resulta el co
lor azul violáceo. 
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·t6s COIOl s que resultan de las combinacion nll' 
básicos y complementarios, se les conoce con el nombre 
d !)uplementario. 

Colores especiales: ad más de los colores básicos y com
plementarios podemos consiguir otros color s que llamo 
"especiales" porque dan acabados más intensos, raros y 
vibrantes. 

Estos colores resultan de las siguientes mezclas: 
De la mezcla del color blanco con el rojo resulta el 

color rosado o rosa. 
De la mezcla del color blanco con el amarillo resulta el 

calor -piel de la raza blanca o color carne (en esta com
binación el amarillo debe ir en poca cantidad). 

De la mezcla del color blanco con el rojo, amarillo y un 
poco de café resulta el color de la piel de raza morena 

. (para oscurecerlo más se agrega café, rojo o negro según 
el tipo que se desee representar). 

De la mezcla del color blanco con el verde-azulado re· 
sulta el color azul agua marina. (A este color se le pue
den sacar tonos muy bellos agregando amarillo, azulo 
verde según la necesidad). . 

De la mezcla del color blanco y negro resulta el color 
~. / 

Estos tres colores: blanco, negro y las modalidades o 
tonos que resultan del gris (que son muchas, del gris 
más claro al más oscuro) se pueden mezclar también con 
los colores básicos, complementarios y suplementarios, 
dándoles lo que se llama la valoración, o sea la mayor o 
menor intensidad de luz y de sombra. 

Mientras más color blanco se añada, más intenso será 
el efecto; mientras más color negro, más dará el efecto 
de oscuridad y sombra. 
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De la mezcla del gris con cualquier otro ca or (fuera 
de blanco y negro), resultará el mismo color añadido al 
gris, pero agrisado; ejemplo: verde-gris, azul-gris-amari. 
llo-gris-naranja-gris-violeta-gris, etc. (La intensidad de 
estos resultados también depende _ de la valQración del 

I 
gris empleado, claro u oscuro).-

Técnica: si son colores a base de agua, entonces se 
mezclan s~gún la cantidad, con agua, hasta darles la 
pastosidad requerida, ni muy espesa ni muy aguada 
(ejemplo: témpera, vínilo, acrílico). 

Si son colores a base de aceite, se mezclan según la 
cantidad con aceite o trementina (ejemplo, óleo). 

Sí son colores a base de lacia, se mezcla~ según la can· 
tidad con disolvente; puede ser thinner, gasolina, etc. 
(ejemplo: pintura de esmalte, pintura para muebles, pa
ra carros, para metal, etc.). 

Al practicar la combinación de los pigmentos, veremos 
lo sencillo que resulta y con asombro descubriremos el 
misterio de los colores que vemos a nuestro alrededor, 
poniendO a nuestro alcance un eficaz instrumento deca. 
rativo para nuestros requerimientos artesanales. 

Continuamos explicando la decoración del primer tipo 
de alcancía. 

A. CON PAYASOS PINTADOS 
, 

1. Materiales 

Encargamos a un carpintero un cubo o cubos de mar 
dera de 10 x 10 centímetros, por todos sus lados, con una 
ranura para las monedas en el centro de una de sus caras. 
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1 caja de pintura de colores (témperas) o en su lugar 
frascos de vinilo de colores azul, amarillo, blanco, rojo y 
negro. 

Laca para madera. 

Disolvente para laca. 

1 pincel delgado y fino. 

Una brocha mediana. 

2. Elaboración 

Teniendo en nuestro poder el cubo o cubos de mfl,dera, 
pintamos con la brocha todos los fondos con los colores 
preparados y dejamos que se sequen. 

Ideamos unos rostros sencillos de payasos risueños, o 
los buscamos en periódicos y revistas "Viejos. 

Si no se encuentran los podemos inventar (es impor
tante darle uso a la imaginación y cualidades creativas), 
dibujamos con lápiz estos rostros en cada una de las tapas 
del cubo, cuidande que la boca del payaso' que se dibuje, 
en la tapa donde está la ranura para las monedas, coinci
da con esta (ver Fig. 22) ; los contorrios de las cabezas 
de los -payasos deben quedar lo más cerca posible de los 
bordes de las tapas. 

Teniendo cada una de las tapas dibujado su payasQ 
respectivo, se preparan los colores que se deseen en cada 
tapa. 

Es aconsejable en un 'principio mientras se coge prác
tica, pintar payaso por payaso, para no ir a confundirnos 
en la combinación del color: 
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Cada mezcla de color se prepara por aparte en una tapa 
de plástico o metal, o también en un recipiente pequeño 
(un pocillo, frasco, etc.). 

Luego con el pincel aplicamos color tras color, combi
nándolos en la forma explicada en la teoría del co 01'; 

cada vez que cambiemos de color, debemos juagar el pin
cel con agua limpia y se'carlo con un trapo o franela.-

El color de los fondos de cada tapa de la a1cancía, debe 
hacer contraste, tanto con la cabez¡a. y rostro del payaso 
correspondiente, como con cada uno de los demás fondos, 
para así lograr un juego de muy vistoso colorido. 

A medida que se practique, se podrán conseguir unas 
combinaciones de color muy bonitas y de gran impacto. 

Para saber nuestro acierto en el color, pedimos la opi
nión de otras personas. Esto nos ayudará y de esta mane
ra, poco a poco iremos adquiriendo nuestro propio cri
terio, a e~te réspecto, además de captar los gustos que 
predominan en la mayoría de las personas, sobre el color. 

Esto es importante, porque las artesanías en general 
deben tener una decoración y colorido acordes con la 
mayoría de los gustos, puesto que están dirigidas a un 
público heterogéI1eo. 

Si siempre nos concentramos en nuestro gusto perso
nal, podemos tener el problema de que pocos tendrán la' 
afinidad con el tipo de Golor escogido y' se habrá des
perdiciado una gran cantidad de personas que ~n rea' i
dad gustan de otros coloridos o de un colorido formal. 
(No significa esto elhninar del todo el gusto pe!sonal). 

Después de estar secos los colores aplicados, mezcla
mos la laca con el disolvente hasta conseguir ~l espesor 
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deseado y barnizamos con la brocha todas las superfi
cies de la alcancía o alcancías. 

Queda así realizada una variedad poco común de alcan
cía, con la característica de que cada vez que se eche 
una moneda o billete, parecerá como si el payaso la es
tuviera comiepdo. Figura 22. 

B. CON LAMINAS PEGADAS 

1. Materiales 

Cubo o cubos de madera con la ranura en el centro. 
Laca para madera. 
Disolvente para laca. 
Una brocha mediana. 
Pegante para papel. 
Laminilla de álbumes, láminas de paisajes, recortes de 

revistas, sobre pinturas famosas, estampillas, etc. 

2. Elaboración 

Esta decoración de alcancías la podemos hacer con di
ferentes variaciones dependiendo del estilo que le que
ramos implantar. Vamos a enumerl:j.r esos estilos: 

a. Filatélico: con estampillas de correo, o papel estam
pillado. 

b . Artístico: con recortes de cuadros antiguos o mo
dernos, ojalá de pequeñas dimensiones, o del tamaño de 
cada tapa; 10 x 10 cm. . 

c . Cómico: con carica turas, dibujos animados, cacho
nitos de animales en forma estilizada. 
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d . Fantástico: este estilo rev.iste dos aspectos diferen
tes: la fantasía cósmica o ciencia-ficción, que trata más 
que todo con el espacio y con las diferentes ramas de la 
ciencia, pero tomadas desde el punto de vista imagina
rio (una alcancía con este tipo de decoración es rarísi
ma y se presta para muchos usos. Hoy día está de moda 
este tipo de temas para la decoración). 

El otro aspecto es aquella fantasía infantil , juvenil, 
que trata de cuentos de hadas, de mundos extraños y 
mitológicos, de leyendas de todos los pueblos del mundo. 
Este tema es también un rico venero de inspiración ar- . 
tística y muy llamativo por cierto. ! 

e. Paisajista: como lo indica su nombre, trata de una 
decoración en base a diferentes paisajes del mismo tem~. • 
o de diferentes partes, del mundo. . 

f. otros estilos: en realidad son_muchos los temas que 
se pueden escoger para decorar las alcancías. Entre otros: 
colecciones de cromos; autes, animales, aviones, barcos, • 
razas humanas, sitios turís.ticos, personajes famosos, lá
minas históricas. 

·Si la alcancía es para un niño o bebé: recortes de niños 
pequeños, o con letras y números de diferentes colores y 
tamaños , con adornos diversos, etc. 

En las revistas encontramos infinidad de temas que 
podemos ir archivando para cuando decidamos decorar 
las alcancías de esta forma. 

Cuando se haya escogido el estilo o estilos deseados 
para la decoración, los recortamos de acuerdo con la 
forma que requiere el estilo y procedemos a · pegar estos 
recortes o láminas en cada una de las tapas de la alcan
cía (ver Fig. 23). 
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Habiendo ya forrado por todos los lados el cubo con 
los recortes, preparamos la m ezcla de laca con disol
vente y la aplicamos por todas sus superficies. Esto ayu
dará a pegar aún más el papel a la madera. 

Podem os decorar varias alcancías al mismo tiempo pe
ro con diferentes estilos de temas y así veremos cuáles 
son los que más gustan. Figura 23. 

C. CON FORMA DE DADO Y DIDACTICA 

1. Matel'iales 

Cubo o cubos de madera con. su respectiva ranura en 
el centro; pueden ser de 10 x 10 centíp1etros, de 15 x 15 
o de 20 x :a0, según la idea. . -

Pinturas de témpefa o vinilo en varios colores. 
Laca para madera. 
Disolvente para laca. 
Un pincel delgado. 
Una brocha mediana. 
Pegante par-a madera. 
21 espejuelos redondos de 3 a 4 centímetros de diá

metro. 

2. Elaboración 

La decoración de la alcancía en forma de dado la po
demos realizar de dos maneras diferentes: podemos hacer 
los puntos del da do pintándolos nosotros mismos ó tam
bién pegando los espejuelos a Il.lanera de puntos. 
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Si elegi~os la primera forma escogemos los colores de 
témpera o vinilo que deseemos. Por lo general un dado 
tiene el , fondo bl~nco y los puntos negros, pero también 
podemos hacer lo contrario: puntos blancos y fondo ne
gro. Con otros colores deben sobresalir siempre los pun
tos, o sea: si , los fondos son de color claro los puntos 
serán oscuros y viceversa. 

Para hacer los puntos sobre las caras de la alcancía, 
usamos la tapa de un frasco de boca pequeña, con un 
diámetro de 3 a 4 centímetros (ver Fig. 24). 

Todos conocemos 'el dado; por lo tanto es muy fácil 
con la tapa del frasco y un lápiz, trazar los círculos en 
su lugar correspondiente sobre cada una de las caras del 
cl!.lbo; calculando lo mejor posible la posición de cada 
círculo (ver dibujo). Cuando hayamos trazado todos los 
círculos, les aplicamos con pincel su color correspondien
te. Dejamos secar nuevamente, preparamos la mezcla 
de laca y disolvente y con la brocha ya limpia de pin
tura, la aplicamos sobre el cubo. (La laca es el acabado 
indispensable en casi todas las decoraciones heehas con 
madera, y más si se tl'a ta con elemen to§ pictóricos a basel 
de agua). , 

Para hacer el dado con espejuelos, pintamos los fondos 
del cubo con los co:ol'es preparados; dejamos secar y tra
zamos con la tapa del frasco y el lápiz los círculos en sus 
respectivos lugares. Aplicamos el pegante a los espejue
los por su parte no brillante, así como también a los 
círculos dibujados en todas las caras del cubo. Dejamos 
que el pegante seque y colocamos cada espejuelo sobre 
cada círcUlo y lo apretamos en forma fuerte. Figura 24. 

La laca preparada la aplicamos sobre los fondos sin 
tocar los espejos (pues se empañan y se manchan) . 
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otra forma de dado parecida a la anterior, la podemos 
realizar con baldosines pequeños de diferentes colores, 
procediendo de idéntica manera. 

Para decorar un cubo de alcancía en forma didácti
ca se hace lo siguiente: si lo queremos decorar con letras, 
dibujamos en el centro de cada tapa una letra grande. Se 
pueden utilizar las cinco vocales, una para cada tapa; 
a un lado de la vocal; dibujamos algo cuyo nombre GO

mience con la inicial· vocal adjunta (ver dibujo). 

Si en cambio deseamos decorar con números, dibuja
mos los números de 1 a 5 y al lado de cada número (en 
el estilo más apropiado) anexamos unos elementos, los 
más simples posibles; manzanitas, ruedas, triángulos, bo
las, trompos, ojos, etc., en número igual. Por ejemplo, si es 
el número tres entonces serán 3 dibujos d~l mismo mo
tivo. 

Habiendo ya hecho todos estos dibujos en lápiz los pin
tamos de colores, lo mismo al fondo de cada tapa, recor
dando lo que se dijo sobre combinaciones de color. 

Quedan así unas alcancías muy agradables; las cuales 
tienen bastante acogida; existe la tendencia de ahorrar 
dinero para los bebés en ellas. 
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SEGU'N'DA PARTE 
.... 

Arte ¡¡nías doude se uliliza el papel , 
Aclaración: aunque el papel se ha utilizado y se utili

zará en otros tipos de artesanías, se puede decir que to
ma una participación secundaria. Es diferente ahora 
puesto que es el principal material de ,las formas artesa
nales que estudiaremos a continuación. 

,A. DE ]3ANDEJAS 

l. Maíedales 

I CAJ>ITULO 1 

Laluinación 

, 2 a 3 pliegos de cartulina delgada o papel bond base 28. 
1 bandej a de madera lisa, de tamaño mediano. 
1 frasco de pegante para papel. 
1 frasco de vinilo o témpera de color rojo oscuro o color 

caoba. 
Laca para madera. 
Disolv nte para laca. 
1 paquei de polvo dorado. 
BayeLilla blanca o tela de franela, 
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2 pal tas pequeñas de madera delgada. 
1 recipiente de plástico o metálico. 
1 cubeta de vidrio pequeña (puede ser un vaso). 

2. Elaboración 
Se rompe la cartulina con la mano en trozos pequeños ; 

se colocan en el recipiente de plástico con agua durante 
24 horas, para que aflojen lo suficiente y se puedan 
moldear. 

Después se escurren y se gecan, para luego aplicar pe
gante a cada trozo; se adhieren a la bandeja colocándolos i 
sobre toda la superficie visible. . . 

Una vez colocados todos, se frotan con la franela seca, 
con el fin de quitar el pegante sobrante y emparejar. • 
Hay que tener en cuenta que los bordes queden monta
dos en papel para darles en la base una apariencia de 
}'epujado en bajo relieve. 

Cuando estén secos, se aplica el viñilo con la brocha 
sobre toda la bandeja. El vinilo debe estar bien revuelto 
a fin de que no queden grumos. Se deja secar por es
pacio de unas horas. 

Mientras seca, preparamos la 'mezcla de laca con disol
vente en proporción de dos medidas de disolvente por 
una ~e laca; esto se hace en un recipiente de vidrio (ver 
Fig. 25) . Podemos calcular la medida o cantidad de esta 
mezcla en una copa pequeña o un pocillo tintero; luego 
aplicamos a esta mezcla un cuarto del sobre que contiene 
el polvo dorado y revolvemos todo hasta equilibrar un 
color uniforme. 

Esta preparación la aplicamos con la brocha a la ban
deja en forma uniforme, así nos quedará un color espe
cial dando efecto de antigüedad. Figura 25. 
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B. DE BOTELLAS 

1. Materiales 

1 botellón o botella de regular tamaño de una forma 
que no sea tan común. 

Papel de colores; puede ser el llamado "screen" o si-
lueta. 

Pegante para papel. 
Laca para madera. 
Disolvente para laca. 
Bayetilla o franela. 
1 recipiente de plástico. 
Una cubeta de vidrio pequeña. 
Una lámina (cuadro, paisaje, pintura célebre, foto o 

dibujo artístico). 

2. Elaboración 
. . 

~rocedemos de igual manera que para la bandeja, re-
cortando el papel; colocándolo en el recipiente con agua 
durante 24 horas. 

Esta vez el papel puede ser de dos colores: verde y rojo, 
naranja y azulo amarillo y violeta. Ya secos pegamos es
tos trozos alrededor de la botella, dejando un espacio sin 
papel (ver Fig. 26), destinado para la lámina escogida. 
El color de la lámina debe hacer juego con los colores 
del papel en la forma más aproximada posible. (Si por 
ejemplo escogemos papel..amarillo y violeta, no podremos 
adjuntarle una lámina de un paisaje donde predomine 
el color verde; esto daría un efecto visual inarmónico). 
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Ya pegados los papeles, forramos también el corcho de 
la botella; pasamos el trapo o la bayetilla y limpiamos el 
pegante que se haya salido o escurrido. A continuación 
pegamos la lámina en el espacio vacío, cuidando de que 
no se vea ninguna parte del vidrio. 

, 
Luego aplicamos con brocha la laca ya preparada con 

el disolvente, pero esta vez sin el polvo dorado. Dejamos 
secar y tenemos una botella que puede servirnos de ja
rrón para flores o de candelabro. 

En este caso, se le coloca una veladora de las que ven
den decoradas con diferentes colores, escogiendo el color ! 
que haga juego. 

Este botellón o botella po.r sí solo, sin flores ni veladoras, ~ 

constituye un adorno peculiar, sin olvidarnos de su res-
pectivo corcho. F igura 26. { 

C. DE FLOREROS 

1. Materiales 

1 f'orero rústico que no esté deforme. 
Papel de un solo color: rojo, azulo verde oscuro. 
R ecortes de revistas sobre un tema determinado o es-

tampillas viejas. 
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2. Elaboración 

Recortamos en fragmentos-el papel de color y los coloca
mos en el recipiente con agua, por el tiempo ya conocido; 
luego los secamos y los pegamos por toda la superficie del 
florero, sin dejar ningún claro entre papel y papel. Fro
tamos con la franela , con cuidado para no despegarlos, a 
fiil de limpiar el pegante que se haya salido. 

A continuación pegamos los recortes de estampillas o 
revistas, seguidas unas de otras, en forma de aros alre
dedor del florero, 'tanto en el cuello como en el centro y 
por su base (ver Fig. 27). 

Preparamos laca disolvente en partes iguales y agrega
mos un cuarto del sobre que contiene polvo dorado. 

Luego aplicamos esta combinación · con la brocha uni
formemente sobre toda la superficie del florero; esto nos 
dará un efecto raro, al oscurecer aún más el papel y re
saltar los recort~s y estampillas, dándole al mismo tiempo 
aspecto de antigüedad. Si se trata de un florero con ma
nijas, se te puede adornar aún más colocándole a cada 
lado una argolla dorada lo más grande posible. 
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CAPITULO II 

-
Tarjet.as en papel pergamino 

Comentario: las tarjetas confeccionadas a mano en pa
pel pergamino son de amplia demanda dentro de este ra .. 
roo del mercado artesanal. 

Por experiencia se ha comprobado cómo la gente (al 
comprarla o recibirla de regalo) observa y toma estas 
tarjetas con una emoción diferente respecto a otro tipo 
de tarjetas, por ejemplo, las hechas en máquinas. 

Hay que tener en cuenta el hecho de que siempre el 
trabajo desarrollado expresamente con las manos del 
artesano, es de un inestimable valor para todo el mundo; 
es algo maravilloso ver reflejado en cualquier tipo de 
artesanía, ingenio, habilidad, vibración, emoción y el 
trabajo perfecto y co"ol'dinado, elementos que se concen
tran en un solo punto y se combinan de una manera 
especial, como producto mágico de la honrada labor del 
artesano. 

He aquí la diferencia esencial en cuanto al contraste 
frío y mecánico de las artesanías hechas por grandes 
máCl.uinas en sel'ie interminable. 
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No causa mucha impresión el ver un objeto artesanal, 
cuya forma repetida se ha visto en diferentes sitios. 

Al contrario, si observamos las obras artesanales pro
piamente dichas (obras realizadas una por una, sin la 
ayuda de máquinas) percibiremos siempre algo nuevo, 
aunque algunas, como es lógico, se parezcan entre sí. 

Cada artesano de una ob.ra a otra pone en juego una 
serie de energías diferentes provenientes de sus estados 
de ánimo y se conjugan para en.tregarnos una hermosa 
creación. 

Es importante recalcar que, cuando trabajemos en l'a 
artesanía debemos encontrarnos en el mejor estado de 
ánimo posible; el efecto se verá reflejado en ellas y dE1, 
ahí que la obra guste o no. 

Ahora sí pasaremos a la práctica de las tarjetas en per
gamino. 

Los materiales 

Se utiliza papel pergamino de 90 a 100 gramos (se co
noce también como papel mantequilla). 

Lápices de colores; p1ientras más colores se tengan me-
jor'es serán los resultados. 

Lápiz negro de punta dura, borrador. 
Tinta dorada. 
Tinta negra. 
Tin ta blanca. 
Plumillas (para las diferentes tintas, no Se debe utili

zar la misma plumilia, esto mancha y no da claridad su
ficiente) . 

/ 
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Alfileres (para las perforaciones). 

Palillos de chupeta (para el repujado). 

Cuchillas de afeitar (son para raspar el papel en caso 
de mancha). 

Nota: en el caso de que no podamos idear los motivos, 
podemos buscarlos en 'libros, revistas y periódicos para 
reproducirlos a nuestró antojo, variándolos de acuerdo 
con nuestra imaginación y dándoles el tamaño adecuado. 

Las formas 

Más que todo se refieren al contorno del papel o sea a 
lá manera en que fueron recortados los papeles para ha
cer las tarjetas. Estas formas también dependen de las 
ocasiones y situaciones por las cuales van a ser utili
zadas. 

,Podemos citar los siguientes ejemplos: para festejar un 
naciriüento, para invitar a fiestas infantiles, para cum
p:eaños de niños y bebés, tienen una forma especial. 

Para matrimonios se utiliza otro tipo diferente; para 
cumpleaños de personas adultas y festejos de día de amor 
y amistad también hay una forma definida. 

Asimismo para época de navidad (ver Fig. 28 a-b-c-d). 

Es necesario que el lector conozca la manera de usar 
y recortar este papel tan fino y delicado; de lo contrario 
cualquier mal uso o error en el corte nos hará perder 
una buena parte del papel y por consiguiente dinero. 

Al comprarlo se debe cargar con cuidado en el tra
yecto, sin arrugarlo ; al llegar a la casa inmediatamente 
se d be extender sobre una mesa (de no hacerlo así que-
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daría enroscado y no serviría, después), poniendo antes 
una tab1a o en su lugar papel periódico en forma pareja, 
con el objeto de no ir a rayar la mesa al cortarlo. 

Con lápiz y regla dividimos' el pliego (estos pliegos vie
nen de 100 x 70 cm) en 32 partes iguales y procedemos lue
go a recortarlas con un cortador, un cuchillo bien afilado o 
una 'navaja; este. utensilio cortante se debe lisar derecho 
en forma fuerte y firme. 

No debemos colocar el cuchillO o cortador de punta 
sobre el papel ,~ esta es la causa de que se rompa y se 
arru,gue. Al ir haciendo los cortes debe quedar el cuchillo 
10 más cerca posible a la regla; si no queda bien firme 
contra ella, se corre el riesg'o de que se vaya en otrá 
dirección. 

No se debé cortar todo el segmento que abarque la re
gla, es conveniente hacerlo por partes; así se tiene más 
dominio sobre la regla y el cortador. 

Nota: estas indicaciones anteriores son de mucha uti
lidad, al t enerlas en cuenta cuando se corten otros tipos 
de papel. 

Las técnicas 

Se trata aquí de la aplicación de los colores y las tintas 
con sus combinaciones entre sí. 

Podemos utilizar : 

a. Solamente los lápices de color y el r epujado. 
b .' Tintas combinadas con colores. 
c . Colores y tin ta dorada. 
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d . Colores y tinta blanca. 

e. Colores y tinta negra. 

f. Tinta blanca y dorada. 

Los decorados 

Estos se hacen luego de que se hayan aplicado los co
lores sobre el dibujo inscrito, los decorados se dividen en 
dos partes: la externa y la interna. 

l 
Parte externa: se refiere a 10s bordes de la tarjeta; se 

les puede dar formas redondeadas, circulares, geQmétri
cas y a veces tambi~n de figuras diversas (ver Fig. Z9-a) 
para esto se utilizan unas tijeras pequeñas bien afiladas. 

Parte interna: puede ser de diferentes estilos; combi
nando recorte con bordeado de tintas, perforación con 
alfileres (-ver Fig. 29-b) también se pueden combinar to
dos a la vez. Figura 29. / 

Elaboración 

Habiendo ya explicado los matt!riales, las formas, las 
técnicas y los decorados, pasamos a enseñar la hechura 
de un tipo de tarjeta que contiene todos estos elementos. 
Sin embargo, las personas pueden escoger las combiI!.a
ciones que más les agrade o necesiten según la ocasión. 

Realizaremos a manera de ejemplo un tipo de tarjeta 
de estilo navideño. Recortamos un pedazo de papel de 
8 x 4 centímetros; trazamos una línea por todo el centro 
de la parte horizontal y dibujamos con el lápiz el motivo 
navideño escogido en el lado derecho. 
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Luego pintamos este dibujo con lápices de colores, co
menzando por el color blanco, siguiendo con los más lu
minosos y terminando con los intermedios y oscuros para 
dar las sombl'as y líneas de contorno. 

Es aconsejable dar varias manos de color, debido a la 
característica grasosa del papel; dé esta forma nos que
darán así "llenos" en el sentido del color estos dibujos 
(para combinación de colores ver "arreglo de alcancías") 
luego pintamos con tinta negra y plumilla para dar un 
poco más de luz al dibujo en sus partes claras (si es ne- • 
cesaría) y bordeamos con esta misma tinta la tarjetá de ' 
acuerdo con la forma exte-rna que dese~mos darle. 

La tinta dorada se utiliza solamente en las partes que 
veamos necesarias de resaltar; en este caso, en la parte 
metálica o luminosa para darle algunos brillos, Perfo
ramos las partes laterales con el alfiler, dándoles una fi
gurilla determinada. Repujamos luego el dibujo por de
trás con el palillo, de tal manera que sobresalga de lo 
demás, o sea que quede en alto relieve, y por último re
cortamos con tijeras el contorno de la tarjeta, ciñéndonos 
al dibujo hecho antes c~m la tinta blanca, dejando un 
pequeño espacio entre el borde y el dibujo. 

Ahora doblamos la tarjeta por la línea que la divide y 
queda así terminada. Todo este proceso lo podemos ver 
en el dibujo. Figura 30. 
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CAPITULO III 

El papel y la fiesta infantil 

I A. SOMBREROS 

1. Materiales 

Cartulina de cualquier color. 
Papel crepé o seda. 
Pegante para papel o también sirve una cosedora. 
Caucho del más delgado. posible. 
Tijeras. 

2. Elaboración 

Extendemos la cartulina y cortamos un rectángulo de 
38 x 14 cm; luego unimos los bordes con pegante o con 
ganchos de cosedora, formando así un cilindro. 

De acuerdo con el diámetro del cilindro, cortamos en 
cartulina un círculo ql.}.e nos va a serv~r de tapa para el 
cilindro o copa del sombrero, el cual también pegamos. 
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Trazamos con compás o un plato un nuevo círculo más 
grande que el anterior y por medio de otro círculo de 
igual diámetro que la tapa de la copa o cilindro, hacemos 
una perforación en su centro, quedando así el hueco del 
sombrero (ver Fig. 31). 

Luego tomamos el- cilindro o copa y por la parte in
ferior, hacemos varios cortes pequeños a igual distancia 
uno del otro. Cada uno de estos cortes lo doblamos hacia 
arriba, para luego introducirlo dentro del círculo hueco, 
pegando estos prenses por debajo, los que a su vez sirven 
como sostén (ver dibujo). 

Por último cortamos el. papel crepé o seda, de acuerdo 
con las medidas del sombrero, pero dejándole a cada 
fragmento recortado, medio o un centímetro de sobra, 
para que al pegarlos nos sirvan de partes para doblar y 
así se facilite más su un.ión con la cartulina. 

La pegada del papel al sombrero de cartulina debe 
hacerse con cuidado, evitando que queden grumos; se 
debe aplicar el pegante solamente en los extremos del 
papel y bordes del sombrero, donde van a qued,ar los pun
tos de unión; de este modo no se ensuciará el papel. 

Lo podemos forrar en uno o dos colores; 'Se adorna con 
un cordón hecho def mismo papel, de otro color, colocado 
en la base del cilindro como una cinta. El caucho para 
sostener el sombrero en la cabeza, se une mediante una 
aguja a cada lado del cilindro. Figura 31. 

Otra variedad de sombrero es el llamado "cono". 

1. Materiales 

Son los mismos elementos que para el sombrero ant e
rior; lo único nuevo que hay que conseguir son calcoma-

97 
7 - INDUSTRIAS C"S[RAS 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Figura 31. 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



/ 

nías o recortes de revistas sobre payasos, muñecos, ju
guetes, dibujos infantiles, etc. 

2. E1a ooración 

Los pasos para su confección son casi los mismos que 
para el sombrero de copa, con la única diferencia que esta 
vez no se recorta de la cartulina un rectáculo sino un 
triángulo de 35 centímetros de base x 20 centímetros de 
cada lado. 

Para adornar introducimos en la punta del cono varias 
tiras de papel de seda y que s~an de varios colores. 

Esta vez el cordón o cinta lo hacemos del mismo papel 
de las tiras del cono. 

Las calcomanías o fig~ritas que hayamos conseguido, 
las pegamos alrededor del cono en forma equilibrada y 
graciosa; alrededor de la aleta del sombrero podemos pe
g'ar a iguales distancias lentejuelas de papel de varios 
colores. 

No hay necesidad de forrar en papel este estilo de 
sombrero, pues ha quedado bien decorado. 

B. SOMBRILLAS 

1. Materiales 

Cartulina. 
Papel crepé o seda. 
Pegan te para papel. 
Cinta satinada, de la más delgada. 
Alambre delgado. 

/ 
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2. Elaboración 

Se corta un triángulo en cartulina del tamaño deseado; 
se unen las puntas correspondientes quedando así for-
mado un cono. ' 

Luego cortamos una varilla de alámbre y le damos la 
for ma arqueada en uno de sus extremos: el bastón de las 
sombrillas (ver Fig. 32). Introducimos la varilla en el cono 
y pegamos su extremo recto en la punta del cono deján
dolo bien firme. 

Forramos ahora el cono con papel crepé, dejándolo de' 
largo hasta ldonde comienza_el arqueado. Esto con el fin 
de juntar el papel co~tra la varilla, para amarrarlo a ella. 
con un trozo de cinta en forma de moñito. 

Antes de hacer lo anterior ya se habrá llenado la som
brilla de dulces y sorpresas, para el relleno. Esta parte 
anexada reemplaza la tapa. 

A estas · sombrillas se la-.s puede adornar con florecillas, 
lentejuelas, corazones, todo 1.9 que sean figuritas sencillas 
y pequeñas, Figura 32. . 

C. PAYASOS 

1. Materiales 

Cartulina. 
Bolas de ping-pong. < 
Plumígrafos o lápices de color. 
Fragmentos de papeles de regalo. 
Pegante para papel. 
Papel seda. 
Tijeras. 
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2. Elaboración 

Se corta un rectángulo de 17 x 9 centímetros; unimos 
BUS puntos con pegante para formar un cilindro. Luego 
se cortan dos círculos para las tapas de acuerdo con el 
diámetro del círculo del cilindro. A una de estas tapas en 
forma centrada le hacemos otro círculo y lo -recortamos. 

Este círculo tiene que ser de un diámetro aproximado 
al de la pelota de ping-pong. Pegamos una de las tapli:S 
por un extremo del cilindro a manera de base; le in
troducimos los dulces y sorpresas; pegamos en seguida 
la tapa con orificio. 

Pintamos la pelota de ping-pong dándole rostro de pa
yaso y la pegamos sobre el orificio de la tapa del cilindro. 

Dibujamos un par de pequeños -pies sobre la cartulinl1, 
los recortamos y pegamos por debajo del cilindro, de
jando sobresaliente solamente los dedos. En papel de re
galo dibujamos y cortamos un triángulo pequeño para 
hacer un cono y lo pegamos en la bola de ping-pong a 
manera de gorro. 

Recortamos varias tiras de papel de seda y con las ti
jeras les hacemos flecos a todo lo largo dejándoles una 
parte sin cortar, para pegarlos después, alrededor de todo 
el cuerpo del payaso. 

En la tapa donde se encuentra la cabeza a manera de 
cuello se le pegan varias tiras de papel con flecos, hasta 
que quede repleto; esto es para darle el disfraz. 

Las otras tiras flequeadas las pegamos alrededor del 
cuerpo o cilindro, una debajo de otra, ni tan distanciadas 
ni tan cerca. 

Las tirillas o flecos los podemos encrespar con la punta 
de las tijeras, apuntando todas hacia arriba. Figura 33. 
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D. CANASTAS 

1. Materiales 

Cartulina. 
Papel crepé o seda. 
Pegan te. 

2. Elaboración 

Se corta un rectángulo y se unen sus bordes {!on pe
gante hasta darle forma de cilindro (el rectáculo debe ser 
más bien pequeño). Se traza un círculo del mismo diáme
tro del cilindro y -se le pega a esta; luego hacemos la 
manija recortando una tira de cartulina, para pegarla de 
borde -a borde en la parte del cilindro que no tiene tapa. 

(Podemos pintar de colores esta manija; antes de pe
garla). Forramos el cilindro con papel crepé o seda en 
forma plana o en forma de fl€{!os que luego se encrespan. 

Terminando esto, la llenamos de dulces y sorpresa.s 
ocultándolas con una capita de confetis, serpentinas o 
papeles de colores en forma resortada (ver Fig. 34-a). 

E. CILINDROS 

1. Materiales 

Cartulina. 

Papel crepé o seda. 
Pegante. 

Cin ta de seda delgada. 
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2. Elaboración 

Trazamos en lápiz un rectángulo de cartulina de una 
medida apropiada, pega~os sus dos extremos forman· 
do el cilin<:lro; luego lo forramos de papel crepé, de tal 
forma que a cada extremo del cilindro quede sobrando 
papel (de 4 a 5 centímetros a cada lado). • 

Torcemos .ese sobrante' de papel y por un extremo lo 
amarramos con una tira de cinta, de un color que haga 
contraste. Por el extremo abierto introducimos los dulces 
y sorpresas de la fiesta para cerrarlo luego como' se hizo 

\ ' 

con el otro. Se adorna colocando a su alrededor por-lós 
lados y al centro tiras de papel seda, de varios colores y 
pegándole lentejuelas de papel de colores (ver Fig. 34-b) 
todos estos elementos son los que se utilizan en las fiestas 
infantiles o piñatas. Figura 34. / 

.. 

,/ 
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CAPITULO IV 

\ . 
Adornos de navIdad 

A. CORONA EN PAPEL CRISTAL 

1. Materiales' 

1 gancho de alambre (de colgar ropa). 

3 pliegos de papel cristal verde (o el color deseado). 

Pegante para papel. 
\ 

Una borla de navidad en forma de lágrima. 

4 bolas redondas, de tamaño y color deseado. 

2. Elaboración 

Desdoblamos bien el gancho hasta darle una forma re
dondeada, lo más perfecta posible. Cortamos tiras de pa
pel de 8 x 2 centimetros; una vez cortado todo el papel, 
se coge cada tira por el centro y se le da una vuelta para 
hacer una especie de moño. 
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Habiendo ya hecho todos los moños, untamos de pe
gante el aro del gancho y vamos añadiendo lo más apre
tado posible un mo~o tras otro, dándoles una vuelta para 
que queden bien firmes. 

El gancho debe quedar bien tupido de moñitos, pegán
dolos de tal forma que uno quede en forma horizontal y 
otro en forma vertical. -

Hacemos la misma operación -con la parte doblada del 
-gancho; luego atamos al centro del gancho la bola en 
forma de, lágriJna y a]redédor del aro atamos las demás 
bolas, quedando así terminada (ver Fig. 3S-a). 

B. ARBOL DE NAVIDAD 

1. Materiales 
I 

Y2 pliego de cartulina de cualquier color. 
3 pliegos de papel cristal verde: 

Pegante para papel. 

Bolas de..!lavidad -de varios colores. 
• 

%. Elaboración 

Con el medio pliego de cartulina hacemos un , cono de 
tal forma que su base quede bien ancha. A lo ancho de los 
pliegos del papel cristal cortamos tiras de 6 centímetros de 
ancho; a estas tiras les hacemos flecOs con tijeras. Cuan
do ya se encuentre todQ el papel cortado y con flecos, 
pegamos las tiras bien unidas alrededor del cono (se 
debe pegar al cono la parte de la tira que no tiene flecos) 
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dejando que sus flecos caigan en forma libre; así conti
nuamos sucesivamente hasta cubrir el cono en su tota
lidad. Las tiras se han de llegar una debajo d~ otra le
vantando sus flecos en cada operación (ver Fig. 35-b). 

De acuerdo con nuestro gusto navideño, procedemos a 
decorarlo con ,las bolas especiales para esto. Podemos co
locar una en la punta del cono, o también una estrella 
navideña (las bolas deben ser de colores metálicos muy 
vivos, para que contrasten con el color verde oscuro del 
papel cristal). 

Si se quiere conseguir otros adornos navideños de dife
rentes especies, miramos en :revistas y los confecciona
mos a nuestro gusto. Se coloca sobre una mesa de centro 
o mesas esquineras. Figura 35. ' 

C. ANGELES 

1. Materiales 

1/4 de cartulina de cualquier color. 
Pegan te . para papel. 
Upa bola de piu¡;':'pong. 
Papel dorado y plateado. 
Pelo de ángel (o papel dorado; se puede usaJ.· también el 

cabello). 
Colores. 
1 palillo delgado y redondo, no muy largo. 

2. EIaooración 

Unimos los bordes de)a cartulina para formar un cono 
de bas~ más angosta; de la misma cartulina recortamos 
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un par de alas de acuerdo con el tamaño del cono (el 
cono es el cuerpo del á~gel). 

Colocamos con pegante las alas al cono en su sitio 
respectivo. (Previamente tanto el cono como las alas de
ben haber sido forrados con papel dorado) . El palillo se 
pega en el ala derecha; dibujamos sobre el papel pla
teado varias estrellas pequeñas y las recortamos para 
pegarlas sobre el cono ya forrado y una la colocamos en 
la punta del palillo. 

Tomamos la bola de ping-J>ong y le pintamos con co
lores, ojos, boca, nariz y, si se desea, unas pequitas a lado 
y lado del rostro (este rostro debe quedar muy bien 
hecho; en realidad es muy fácil si se hace con cuidado); 
las facciones deben ser muy delicadas. 

Por la parte inferior de la bola de p.~ng-pong hacemos 
una abertura U. orificio para incrustar allí el cono por su 
punta; en esta operación debemos utilizar pega;nte. Pe
gamos luego el pelo de ángel a la bola (tenierido cuidado 
de no acercarlo a los ojos, ni tampoco ~ las manos, puede 
resultar dañino para la vista); le anexamos una coronita 
hecha de papel dorado (ver Fig. 36). 

Si no conseguimos pelo de ángel, le podemos" hacer la 
cabellera con tiras delgadas de papel dorado, colocándole 
en este caso una corona de color plateado. Estos ángeles 
se colocan junto a -los árboles de navidad o sirven tam
bién para adornar un pesebre, vitrinas de almacenes, etc. 
Figura 36. 
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D. REYES MAGOS 

1. Materiales 

3 bolas brillantes de las que adornan los árboles de na
vidad. 

Cartulina. 
Papel metálico de colores (dorado, plateado, verde, 'rojo, 

azul) . 
Lana blanca y negl:a. 
Témpera negra y otros colores. 
1 pincel delgado. 
Pegante para papel. 
Cinta adhesiva. 

Tijeras. 

2. Elaboración 

Recortamos un triángulo y uhimos sus bordes con pe
gante, dejando un poco ancha la parte de la base. Corta
mos la punta para dejar un orificio suficiente donde colo
car el extremo de la bola, que viene a ser la cabeza del 
rey mayo. Forramos el cono con papel metálico del color 
deseado. A la bola le pegamos trocitos de lana para el ca
bello y la barba; si se desea bigote, también. 

Para hacer las manos recortamos dos triángulos peque
ñitos con una arista de un centímetro de ancho, la cual 
doblamos. 

Unimos la bola al cubo con cinta adhesiva, bien dismi
mulada bajo las barbas o recorte del cuello. Colocamos a 
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la bola pedacitos de cartulina, con la forma de las cejas, 
ojos, nariz y boca, sobre las cuales, después de pegadas, 
las pintamos con la témpera y el pincel (ver Fig. 37) 
dándoles facciones agradables. 

, 
Pegamos las manos por las aristas, dejándolas juntas 

y de tal forma que queden en este caso en actitud de 
oración (a los otros dos magos podemos colocarles en vez 
de manos, figuritas geométricas que simulen cofres o 
cajitas). . 

Para hacer las coronas de los reyes cortamos tiras de 
papel metálico y a estas tiras les bacemos una especie , 
de flecos de estilo g;eométrico; triangulares, rectos en línea 
quebrada y curvos (ver dibujo) para luego unirlos por sus 
extremos con pegan te. 

Las piedras preciosas y demás adornos de los trajes y 
las coronas las hacemos con papeles de colores utilizando 
también los metálicos. 

Al llegar las fiestas de navidad tendremos dispuestos 
. una serie de simpáticos y brillantes adornos que serán 
acogidos con entusiasmo por todas las personas. Figura 37. 
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CAPITULO V 

Flores en papel 

A. ROSAS DE PAPEL GAMUZA 

1. Materiales 

1 pliego de papel gamuza rojo y otro verde. 
Pegante para papel. 
Papel crepé, amarillo o naranja. 
Bolas de icopor de las más pequeñas que vendan en el 

mercado. 
Alambre delgado y flexible. 
Acuarelas. 

2. ElabOl'ación -

Tomamos el molde de un pétalo de rosa; con este molde 
y un lápiz podemos dibujar todos los demás pétalos, 
sobre el papel gamuza rojo para recortarlos después. 

Forramos el alambre de pqpel~amuza verde; de este 
mismo c()lor recortamos las hojas -de igual forma que las 
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originales y las pegamos al alambre; pueden ser de 3 a 5 
hojas (ver Fig. 38). 

Unimos todos los pétalos formando así la rosa, doblan
de los extremos de los pétalos hacia abajo (nos debemos 
guiar por una- rosa natural) . 

Colocamos con pegante la rosa sobre el alambre, toma
mos el papel crepé amarillo y sacamos una tira de 5 cm 
por 1 de ancho; le hacemos con · tijeras unos flecos bien 
delgados (llegando el corte al medio centímetro del an
cho). Enroscamos la tira y la colocamos en el centro de 
la rosa. 

En cada flequillo colocamos una bolita de icopor y 
después de pegarlas todas las pintamos de acuarela ama
rilla. Figura 38. 

B. GIRASOL 

1. Materiales 

Papel gamuza amarillo y verde. 
Papel crepé verde. 
Cartulina: 
Pegante para papel. 
Alambre delgado. 
Bolas de icopor de las más pequeñas. 
Témpera amarilla y naranja. 

2. Elaboración 

Sobre el papel gamuza amarillo trazamos con lápiz 16 
re 'tángulos de 12 x 6 centímetros, que luego recortamos 

117 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Figura 38. 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



con tijeras; a estos ángulos les redondeamos las puntas 
de un extremo; en el otro hacemos unos cortes triangula
res (ver Fig. 39). 

Recortamos un círculo de 8 centímetros de diámetro en 
cartulina y lo pintamos con témper.a de color amarillo. 
Por detrás de este círculo peg~mos a su alrededor los 16 
pétalos, dejando sobresaliente el círculo 8 centímetros a 
cada pétalo (ver dibujo). 

Forramos el alambre con 'papel crepé verde y de este 
mismo paPE1l hacemos 3 o 4 hojas alargadas; anexamos 
con pegante el alambre por detrás de la flor hasta el 
centro de ésta. 

Forramos la parte del círculo por detrás con papel ga.
muza de color verd~. La parte delantera del círculo de 
cartulina la llenamos de bolitas. de icopor (deben quedar 
bien pegadas). 

Estas bolitas las pintamos una por una con un pincel 
pequeño impregnado de témpera de color naranja. Para 
terminar, le doblamos a cada pétalo un poco hacia abajo 
sus bordes. Figura 39. 

C. MARGARITA 

1. Materiales 

Papel crepé de varios colores. 

Cinta engomada de color verde. 

Alambre delgado. 

Tijeras. 
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2. Elaboración 

Cortamos una tira de papel crepé de 10 centímetros de 
largo por 25 centímetros d.e ancho. Hacemos cortes de 25 
centímetros de profundidad y a % centímetro de sepa
ración uno de otro (ver Fig. 40). 

Le damos forma a los pétalos, pasando el cabo de una 
cuchara u otro instrumento sin filo a lo largo y por la 
parte media d~ cada uno. 

Redondeamos las puntas de caqa pétalo cortándolas con 
las tijeras. -

Separamos los pétalos .y doblamos la tira por su parte 
inferior. Enrollamos la parte inferior de la tira al alam
bre que sirve de tallo y la cubrimos con cinta engomada 
verde. Podemos añadir varias· capas de pétalos en distin
tos colores como variación para lograr un efecto tride
mensional. Figura 40. 
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CAPITULO VI 

Traspaso de láminas a lienzo 

A. SIN TEXTURA 

1. Materiales 

Una lámina de pinacoteca en color, de un autor célebre. 
Un utensilio amplio para agua, de vidrio o metal. 
Pegante para papel y cartón. 
% metro de tela madreselva (lienzo) o lino fino en co

lor blanco. 
1 vidrio liso, un poco más grande que el tamaño de la 

lámina escogida. 
1 cartón de las mismas medidas que la lámina. 
Laca trasparente. 
Disolvente para laca. 
Una paletica de madera. 

2. Elaboración 

Llenamos de agua el utensilio y dentro colocamos la 
lámina de tal forma que quede bien extendida sobre el 
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fondo. Dejamos remojar la lámina pOr espacio de 24 
horas. 

Cortamos un trozo de tela de la misma medida de la 
lámina y el cartón. Se coloca sobre el vidrio la sola tela, 
impregnada de pegante. 

Encima colocamos la lámina dejándola escurrir prime
ro ; sobre esto ponemos luego otro pedazo de madreselva. 
Apretamos todo esto pasando el rodillo o la botella varias 
veces en todas direcciones. 

Esperamos 5 minutos y retiramos la tela que cubre la 
lámina. Nos damos cuenta que la lámina ha quedado im
presa en la tela, como si fuera pintada realmente, pues 
quedó bien adherida a ~a tela y ha tomado la forma de 
su tejido (ver Fig. 41). 

Dejamos secar la lámina por 2 horas; luego la retira
mos del vidrio. Impregnamos el cartón de pegant-e sobre 
el cual colocamos la tela con su lámina impresa, presio
nando sus orillas con cinta pegante. Terminado esto, le 
conseguimos un marco apropiado, ya sea de mádera lisa, 
o decorado en color oscuro O con pintura dorada (esto se
gún el sitio donde s~ va a colgar). No se debe cubrir con 
vidrio, pues perdería su apariencia de obra pintada a 
mano. 

Podemos hacer una pareja de estos cuadros con refe
rencia a la misma obra o estilo del pini;or, para hacer una 
decoración combinada. 

otro estilo de marco 10 podemos realizar así: una vez 
traspasada la lámina al lianzo y pegada al cartón, corta
mos otro cartón un poca más grande que el de la lámina 
(puede ser de 5 centímetros de aumento por cada lado) y 
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lo forramos de terciopelo o de papel gamuza de un color 
oscuro (vinotinto, azul, verde o negro); nos dará así un 
resultado diferente y una mejor presentación. Figura 41. 

B. CON TEXTURA 

1. Materiales 

1 lámina en color de una obra célebre. 
/ 

Laca transparente. 
Disolvente para laca. 
1 metro de tela madreselva de color crudo. 
Pegante para papel (pegante blanco) disuelto en agua. 

1 esponja suave. 
1 pincel delgado. 
1 recipiente para ag'ua, de vidrio o metálico. 
1 viqrio más grande que la lámina. 
Se utiliza en este caso una plancha. 

2. Elaboración 

Colocamos la tela de madreselva en el fondo del reci
piente lleno de agua. 

La sacamos y cuando esté seca 1a planchamos. Cubri
mos la lámina por el lado de la pint~ra, con la mezcla de 
laca y disolvente (ÓO % c/u) utilizando el pincel. Una vez 
seca la volvemos a sumergir en el recipiente con agua y la 
dejamos allí por un tiempo de 6 horas. 

Al sacarla nuevamente la colocamos sobre ' un vidrio, 
poniendo la parte enlacada hacia abajo; con mucha' de-
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licadeza vaInos frotando con la mano la parte de nci
m a; d e est a forma se irá despegando el pa p~l de la J ámi 
n a, quedando en el vidrio_ solamente la capa del gada d 
p intura con laca (ver Fig. 42). Continuamente debemo 
moj a r la mano en agua fría , repasándola sobre la lámin 
a l ir d espegando el papel; esto se debe hacer con cuida do 
para que no se rompa. 

Cubrimos lo que quedó en el vidrio Con el pegante blan
co utilizando la esponja e!l forma suave. A continuac;:ión... 
c910camos la madreselva, extendiéndola bien con las ma
no~ para que no queden burbujas de aire entre la pintura.:. 
y la tela. 

Limpiamos con un t rapo el pegan te que se ha salidol 
por los bordes de la tela (esto se hace sobre el vidrio; aún . 
no levantamos nada). ~ 

Sobreponemos otro trozo de madreselva encima de todo l 
esto y planchamos con temperatura tibia. Levantamos la 
tela de encima, luego la otra y veremos que ha quedado 
impresa, pero esta vez a diferencia del' procEdimiento ya 
conocido, ha adquirido una 'rara textura. 

Recortamos la madreselva sobrante alrededor de la pin
tura; esta la podemos enmarcar o pegar sobre madera; 
también se usa para decorar ,Pantallas. Figura 42. 
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NUEVA BIBLIOTECA POPULAR DE 
EDITORA DOSMIL 

TITULOS EN CIRCULACION 

1. No nos volvamos locos (Higiene mental) 
2 . J ugue mos ajed rez 
3. Nosotros somos así (Biología humana) 
4. Relaciones humanas 
5 . Comamos y bebamos bien 
6. Orientación familiar 
7. Aprendamos ortograf ía 
8 . Nuestros equinos (Caballos, asnos y mulas) 
9 . Me llamo Simón Bolívar 

10. Artesan ías 
11 . Somos comunidad organizada 
12. Mujeres ilustres 
13. Decoración de la casa 
14. Contabilidad agropecuaria 
15. Aprendamos mecánica 
16. Insta laciones agropecuarias 
17. Aprendamos construcción 
18. Presentación personal 
19 . Lapolítica 
20. El cacao 
21. Aprendamos matemáticas 
22 . Las com unicaciones 
23 . Primeros auxilios 
24. Aritmética comercial 
25 . Librémonos del cáncer 
26 . Propagación de plantas 
27 . Defendamos nuestro suelo 
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