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Resu men

El pre sen te tra ba jo es re sul ta do de un acer ca mien to do ble al mun do del pa pel ar te -
sa nal de fi bras ve ge ta les he cho para pin tar: por un lado, es una re vi sión his tó ri ca
de lo que po dría mos lla mar “pin tu ra de es cri to rio”, des de sus an te ce den tes aso cia -
dos a la evo lu ción de los so por tes para ela bo ra ción de ma nus cri tos ilu mi na dos en
la se cuen cia que va del pa pi ro al per ga mi no y lle ga fi nal men te al pa pel; por el otro, 
es la me mo ria ra zo na da del pro ce so ex pe ri men tal del ta ller que se rea li zó en el
Cen tro de Ecoal fa be ti za ción y Diá lo go de Sa be res UV, así como en la Con gre ga -
ción de El Cas ti llo, en el mu ni ci pio de Xa la pa, Ver., de ma ne ra par ti cu lar en tre los
años 2018 y 2020. Es tam bién un se gui mien to sis te má ti co que se ofre ce como un
ma nual que pue den apro ve char las per so nas in te re sa das en ela bo rar pa pel con re -
cur sos que im pli can un mí ni mo gas to eco nó mi co y que pue den im ple men tar se de
ma ne ra ca se ra. Du ran te es tas in ves ti ga cio nes com pro bé el pro ve cho que se pue de
sa car del pa pel he cho con fi bra de tule (Typha la ti foi la, Typha do min guen sis), pa pi -
ro (Cype rus papy rus) y maíz (Zea mays), plan tas que pue den ob te ner se con fa ci li -
dad en las in me dia cio nes de Xa la pa y mu chas otras áreas de nues tro país.

Pa la bras cla ve: Pa pel ar te sa nal, fi bras ve ge ta les, ofi cios pre mo der nos, ma nus cri tos 
ilus tra dos, pin tu ra de es cri to rio, pin tu ra no-in dus trial.
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Si una onza de ne gro mez cla da con una onza de blan co nos da un

de ter mi na do gra do de os cu ri dad, ¿qué gra do de os cu ri dad nos da rán

dos on zas de ne gro y una de blan co?

Leo nar do da Vin ci,

Tra ta do de Pin tu ra

Todo irá in ser to —dijo don Qui jo te—; y se ría bue no, ya que no hay

pa pel, que la es cri bié se mos, como ha cían los an ti guos, en ho jas de

ár bo les o en unas ta bli tas de cera, aun que tan di fi cul to so será ha llar se 

eso aho ra como el pa pel.

Mi guel de Cer van tes,

Don Qui jo te de la Man cha





Intro duc ción

Expli ca ción so bre el tí tu lo del pro yec to

Ta bla 1. Tí tu lo ge ne ral del pro yec to

PROPIEDADES del PAPEL
ARTESANAL

de FIBRAS
VEGETALES

como SOPORTE de TÉCNICAS
PICTÓRICAS

Las lla ma das “ar tes bi di men sio na les” como la pin tu ra, el di bu jo, el gra ba do y la fo to gra fía,
por su for ma de pro duc ción, com por tan dos ele men tos in se pa ra bles: el me dio téc ni co y el so -
por te. El me dio téc ni co es aque lla sus tan cia sim ple o com pues ta que per mi te apli car, ex ten der y
man te ner en una su per fi cie el ele men to co lo ran te que con for ma una ima gen. Por ejem plo, en el
caso de la acua re la, se tra ta de la mez cla de agua con al gu na goma y otras ma te rias coad yu van -
tes que se unen a los pig men tos. El so por te se ría en ton ces esa su per fi cie, pla na por lo ge ne ral,
ca paz de re te ner el me dio téc ni co pig men ta do y así nues tros ojos ven una ima gen con dos di -
men sio nes: alto y an cho (in de pen dien te a la for ma de su pe rí me tro: cua dra do, rec tan gu lar, trian -
gu lar, cir cu lar, irre gu lar). Si no hay pa pel fo to grá fi co (so por te) y pla ta en ge la ti na (me dio) por
ejem plo, no ten dría mos una fo to gra fía que apre ciar col ga da en nues tra pa red.

Ta bla 2. Pin tu ra so bre pa pel (pin tu ra/pa pel)

PINTURA (TÉCNICA)

PAPEL (SOPORTE)

De bi do a esta con di ción dual bá si ca, el pre sen te tra ba jo con jun ta los re cur sos for ma les que se
en la zan de ma ne ra in te gral en los ni ve les ma te ria les: por un lado, de sa rro lla una in ves ti ga ción
his tó ri ca y téc ni ca de la pro duc ción del pa pel; de modo pa ra le lo, ex po ne una re vi sión his tó ri ca
de las téc ni cas pic tó ri cas aso cia das a ello. En este tra ba jo, el tér mi no re cur sos re fie re al pa pel
(so por te bi di men sio nal) y la pin tu ra (me dio); y ni ve les ma te ria les de la in ves ti ga ción re fie re la
his to ria (de rro te ro es pa cio tem po ral) y la téc ni ca (com po nen tes, re ce tas y pro ce sos).
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Ta bla 3. Esque ma ge ne ral de la obra

TÉCNICAS PICTÓRICAS
SOBRE PAPEL ARTESANAL

RECURSOS

PAPEL PINTURA

NIVELES
MATERIALES

HISTORIA HISTORIA DEL PAPEL HISTORIA DE LA PINTURA

TÉCNICA TÉCNICA DEL PAPEL TÉCNICA DE LA PINTURA

Los as pec tos teó ri cos de la his to ria y de la téc ni ca im pli can co no cer mo dos de cómo se ha -
cía y se pue de ha cer pa pel hoy en día, de la mis ma ma ne ra que —de bi do al in te rés por ha cer
una re crea ción— se ne ce si ta co no cer en pre té ri to y pre sen te cómo pin tar so bre pa pel, lo cual
obli ga a de can tar in ves ti ga cio nes tan to en la pro duc ción de pa pel, como en las téc ni cas pic tó ri -
cas sus cep ti bles de apli car se so bre él.

Esta ini cia ti va pue de in te re sar a per so nas que por al gu na ra zón quie ran ha cer con sus pro -
pias ma nos todo el re co rri do de la pin tu ra, des de la re co lec ción de las ma te rias pri mas, has ta el
aca ba do fi nal del pla no pic tó ri co como al ter na ti va a los pro duc tos in dus tria les y co mer cia les. En 
esta his to ria/ma nual nos he mos cen tra do en el ofi cio pa pe le ro, de jan do para una sub se cuen te
eta pa del pro yec to las es pe ci fi ci da des téc ni cas de la pin tu ra, lo que no es óbi ce para que el pa -
pel que aquí se pro po ne pue da uti li zar se de una vez para pin tar con los me dios que hay al al can -
ce de los in te re sa dos. Cabe ha cer no tar que, a tra vés de una pes qui sa his tó ri ca, es di fí cil (al
me nos en Occi den te) en con trar an te ce den tes de in di vi duos o ta lle res ar tís ti cos que pro du je ran
ellos mis mos el pa pel so bre el cual hu bie ren pin ta do, es de cir, pro du cir una obra pic tó ri ca des de 
el cero ab so lu to. Lo más cer ca no a ello se rían las pin tu ras so bre pa pel ama te de los ar te sa nos del 
sur de Mé xi co y con se gu ri dad de otras tra di cio nes ar te sa na les. En lo que res pec ta al Vie jo Mun -
do, sue le dis tin guir se en tre pin to res de mu ra les (mo sai cos, fres cos), pin to res de ta blas (re ta blos o 
cua dros in di vi dua les he chos al tem ple), de ca ba lle te (toda la gran épo ca de la pin tu ra al óleo) y
de modo apar te, los mi nia tu ris tas o ilu mi na do res (con dis tin tas re ce tas al tem ple) cuyo tra ba jo
es ta ba li ga do casi ex clu si va men te a la pro duc ción de li bros, lo cual con du ce a es tu diar el pe río -
do tar do me die val de Eu ro pa como an te ce den te de esta in ves ti ga ción. Ade más, el prin ci pal so -
por te uti li za do a lo lar go de la Edad Me dia no fue el pa pel sino el per ga mi no que, al ini cio, tuvo
lu gar so bre la an ces tral tra di ción del pa pi ro (Cype rus papy rus).

Inte re sa en este caso iden ti fi car li bros ilu mi na dos he chos so bre pa pel en el pe río do que
com pren de la lle ga da de este so por te a Eu ro pa y la in ven ción de la im pren ta. Pre vio a ello, el
arte de la mi nia tu ra ára be se de sa rro lló pa ra le la men te so bre per ga mi no y pa pel, a par tir del en -
cuen tro que esta cul tu ra tuvo con él, aso cia do tam bién a la pro duc ción li bres ca. El ori gen chi no
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del pa pel ten drá un do ble de rro te ro: el men cio na do que pasa al mun do ára be y de allí al eu ro -
peo; otro, ha cia el Le ja no Orien te ten drá ma ni fes ta cio nes de ex ce len cia al lle gar a Co rea y al ar -
chi pié la go ni pón. Su uso como so por te de pin tu ra y es cri tu ra ca li grá fi ca en Ja pón ten drá una
his to ria si mul tá nea a la de la seda. Hoy en día se re co no ce a ni vel mun dial la ca li dad del pa pel
ja po nés he cho con fi bras ve ge ta les de kozo (Brus so ne tia papy ri fe ra: mo re ra de pa pel), gam pi
(hay va rias es pe cies del gé ne ro Wiks troe mia —al bi flo ra, gan pi, ku doi, pseu do re tu sa, si ko kia na,
tri cho to ma y otras—) y mit su ma ta (Edge wort hia papy ri fe ra), por lo cual re sul ta un re fe ren te im -
por tan te para las pes qui sas de este tra ba jo.

Ta bla 4. De rro te ro del pa pel en el mun do

Mesoamérica Europa < Arabia << China >>  Lejano Oriente

El pa pel del que se ha bla aquí pue de ser lla ma do ar te sa nal, prein dus trial o no in dus trial. Se 
tra ta de un ma te rial ob te ni do a par tir de fi bras ve ge ta les de dis tin tas es pe cies cuya for ma de pro -
duc ción no es ma si va, sino que in ter vie ne prin ci pal men te lo que en 1974 Ivan Illich lla ma “la
fuer za me ta bó li ca” del ser hu ma no1, fa vo re ce do ra de la eco no mía lo cal sin en trar en la mer ca -
do tec nia glo ba li za do ra que basa sus pro ce di mien tos en las ma ne ras pre vias a la re vo lu ción in -
dus trial, y es de in te rés tan to para ar tis tas como para ar te sa nos en sus queha ce res crea ti vos.
Pue de o no in cluir el apro ve cha mien to de ma qui na ria mo to ri za da que per mi te re du cir tiem pos
ex ten sos de se pa ra ción de la fi bra o del se ca do. En este caso, aun que im pli ca ra ma yor tiem po,
se pri vi le gió la fuer za mus cu lar so bre las má qui nas.

Des de un pun to de vis ta sig ni fi ca ti vo tan to per so nal como cul tu ral, los es fuer zos plas ma -
dos aquí se aso cian con otras ini cia ti vas e in ten cio nes de re cu pe ra ción de me mo ria. Me re fie ro a 
la his to ria de las téc ni cas para el arte. No tra ta —como ha de ser en otros ca sos— de lo grar un
res ca te prís ti no de ofi cios sin to mar en cuen ta la trans for ma ción de las con di cio nes so cia les y
am bien ta les, sino de una re crea ción ac tua li za da, fun da men ta da y apo ya da por co no ci mien tos
ex pe ri men ta les has ta un pun to en que se sos ten ga, en la me di da de las po si bi li da des, en aque lla
fuer za me ta bó li ca men cio na da an te rior men te.
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1 Illich, 1974, p. 40.



El pa pel ar te sa nal como al ter na ti va ac tual de uso pic tó ri co

Any such re vi val would be but ba rren, which con tem pla ted the

dis pla ce ment of the prin ter to make way for the scri be; and sad

in deed would be the sa cri fi ce of hu man life and energy in vol ved in

any such un sa tis fac tory com pe ti tion.

—M. D. Wyatt, Art of Illu mi na ting.

El maes tro Mi guel León-Por ti lla dice en di ver sos tex tos su yos que tuvo lu gar en Me soa mé ri ca
una his to ria de la pro duc ción de li bros pa ra le la a la de Asia y Eu ro pa, in clui da la in ten ción co -
mu ni ca ti va e in for ma ti va uti li zan do para ello len gua je es cri to y vi sual, or ga ni zan do imá ge nes y
otros sig nos es cri tu ra les en su per fi cies pla nas, acu mu la bles o api la bles una so bre otra de ma ne ra 
se cuen cia da, bien en for ma de ro llos, pe que ños biom bos o li bros, se gún los usos de las épo cas y
los lu ga res2. La ma te ria pri ma para la con fec ción de los có di ces del Anáhuac está re gis tra da des -
de los pri me ros años de los tra ba jos evan ge li za do res, como en el en ci clo pé di co pro yec to del
fran cis ca no Fray Ber nar di no de Saha gún y sus co la bo ra do res3. Inclu so, los ejem plos con los que
se cuen tan hoy —si bien es ca sos por obra del celo ideo ló gi co/re li gio so que pri vó en esos días—
son fuen te pre cio sa y di rec ta para co no cer la tec no lo gía de ela bo ra ción y pre pa ra ción del pa pel
prehis pá ni co para es cri bir/pin tar (fue ra ama te, izo te, ma guey, piel de ve na do, etc.). Más aún, tal
pa re ce que el pa pel ama te fa bri ca do en nues tros días en San Pa bli to, en la sie rra de Pue bla, con -
ser va en bue na me di da ese ofi cio an ces tral: Emi lia See man toma como prue ba de la exis ten cia
del pa pel en épo ca prehis pá ni ca “las pie dras con es trías que se han en con tra do en va rias par tes
de la Re pú bli ca Me xi ca na”4, si mi la res a los ma cha ca do res ac tua les uti li za dos en San Pa bli to.

Para po ner este tra ba jo en pers pec ti va his tó ri ca des de la mi ra da me xi ca na, diré que du ran -
te la épo ca de la Nue va Espa ña, en el si glo XVI, exis tie ron di ver sas ini cia ti vas para pro du cir pa -
pel me dian te la tec no lo gía del Vie jo Mun do apro ve chan do ma te ria pri ma lo cal, como lo
ma ni fies tan las in ves ti ga cio nes de Ma ría Cris ti na Sán chez Bue no de Bon fil quien, en su li bro El
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2 León-Portilla, 2003.

3 Sahagún, 2006, p. 640. Viene al caso el párrafo 23 del parágrafo 3, capítulo VI del libro XI, donde menciona que hacían papel con la
corteza del árbol amanquáuitl.

4 Seeman, 1990, p. 9. En el Museo de Antropología de Xalapa se pueden apreciar algunos ejemplares.



pa pel del pa pel en la Nue va Espa ña, trans cri be la Cé du la Real del 21 de ju nio de 1575, con la
cual el rey con ce de li cen cia a los se ño res Her nán Sán chez de Mu ñoz y Juan Cor ne jo para ha cer
usu fruc to de una in ven ción con “cier to ma te rial de que ha cer pa pel en abun dan cia”5. Así mis -
mo, en el año de 1740, el par ti cu lar Fran cis co Par do ob tu vo per mi so para ela bo rar pa pel en
aten ción al pro ble ma de es ca sez de di cho ma te rial en el país6. En rea li dad se des co no cen los re -
sul ta dos efec ti vos lo gra dos con es tas li cen cias, pues no hay prue bas fí si cas que de jen sa ber ul te -
rio res con se cuen cias7, pero que da en cla ro que el abas to de este ma te rial para cu brir las
ne ce si da des ofi cia les de re gis tro como para im pre sión y pro duc ción de li bros, es cri tu ra, en se -
ñan za, etc., fue un pro ble ma que tuvo im por tan tes tiem pos de cri sis no so la men te en las le ja nas
pro vin cias del vi rrei na to, sino en la mis ma ciu dad ca pi tal, cau sa do por la ad mi nis tra ción mo no -
po li za do ra de la me tró po li así como, en su mo men to, a los hur tos que se veían ex pues tos los ba -
je les es pa ño les ante la pre sen cia de pi ra tas in gle ses. La pre gun ta de in te rés para los fi nes de esta
in ves ti ga ción se ría aque lla que evi den cia ra el uso de pa pel para pin tar: al res pec to, se pue de
alu dir al tra ba jo de la fa mi lia La gar to, es tu dia do por Gui ller mo To var de Te re sa; así mis mo, Jai -
me Cua drie llo nos pre sen ta evi den cias en su li bro: Las glo rias de la Re pú bli ca de Tlax ca la, con
las cua tro acua re las que pin tó Juan Ma nuel Ylla nes del Huer to en el bre ve ma nus cri to, fe cha do
en 1790 y 1791, y que cau sa su in ves ti ga ción en tor no a la idea de una re pú bli ca tlax cal te ca co -
bi ja da por la po tes tad di vi na8.

Pa pel para es cri bir, en vol ver, lim piar, fil trar, ador nar, pro te ger… ante la evi den cia co ti dia -
na, no se hará aquí un cálcu lo de su pro duc ción na cio nal o mun dial. Así como se ven de y com -
pra, va a dar a la ba su ra o en el me jor de los ca sos, al reú so y al re ci cla je. ¿Cuán to tiem po dura la
vida útil de una ser vi lle ta: cin co se gun dos? Está por sen ta do des de un ini cio que siem pre se rán
be né fi cos los es fuer zos para dar a co no cer al ter na ti vas a la vo rá gi ne del neo li be ra lis mo ram pan -
te. De cual quier ma ne ra, para la oca sión pre sen te el ra dio de ac ción se re du ce al ám bi to de las
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5 Sánchez, 1993, p. 51.

6 Ibídem, p. 26.

7 Una evidencia definitiva sería la asociación de las posibles marcas de agua a estos señores.

8 Las reproducciones fotográficas de estas acuarelas del siglo XVIII novohispano pueden encontrarse en el capítulo 1, “El expediente y sus
acuarelas”, del libro mencionado.



ar tes plás ti cas y las ar te sa nías9. Tal es el caso de au tén ti cos ar tis tas pin to res so bre pa pel ama te
como Abraham Mau ri cio Sa la zar, oriun do de San Agus tín Oa pan, Gro.10

La ex pre sión “ar tes plás ti cas” en nues tros días pa re ce an ti cua da y en su lu gar es ha bi tual
uti li zar va rian tes como “ar tes vi sua les” o “ar tes bi di men sio na les”. Aquí se re to ma el sen ti do de
plas ti ci dad de los me dios ar tís ti cos men cio na dos a lo lar go del tra ba jo. Ralph Ma yer de fi ne el
tér mi no en el sen ti do que nos in te re sa:

La plas ti ci dad de una sus tan cia es su re sis ten cia a la de for ma ción o al flu jo cuan do se ne ce -
si ta una cier ta fuer za fi ni ta ini cial (el gol pe con tro la do del pin cel, el gra ba dor [sic], la es pá -
tu la o el cin cel) para ven cer la fric ción in ter na y ha cer fluir el ma te rial. Cuan do un ma te rial
está en es ta do plás ti co, con ser va su for ma des pués de la de for ma ción. Algu nas pin tu ras
tie nen más plas ti ci dad y me nos mo vi li dad que otras, y las pin ce la das que dan mar ca das, en 
lu gar de fluir y fun dir se.11

Los gra dos de plas ti ci dad ofre cen al pin tor una gama in fi ni ta de po si bi li da des crea ti vas. El
gra do de tex tu ra de la su per fi cie de un pa pel es pe cí fi co con di cio na en bue na me di da la apa rien -
cia fi nal de su tra ba jo. Esto va de acuer do con dos in ten cio nes que nos mue ven: en el as pec to
téc ni co es ta re mos tra ba jan do con sus tan cias ma te ria les; en el as pec to his tó ri co, el uso de tér mi -
nos cen te na rios for ma par te de la lí nea de re crea ción de sa be res que so le mos prac ti car.

Cuan do so mos ni ños no es raro asis tir a un ta ller de he chu ra de ho jas re ci cla das con pa pel
bond ta ma ño car ta, res ca ta do de al gu na ofi ci na, pi cán do lo en li cua do ra de co ci na y ha cien do la 
for ma ción con sen ci llos bas ti do res de tela de mos qui te ro. Así fue mi pri me ra ex pe rien cia jun to
con los ni ños del Co le gio Mon tes so ri del Nor te, en Chihuahua, Chih., en una jor na da iti ne ran te
or ga ni za da por el Pa pa lo te Mu seo del Niño al re de dor del año 2000, re pi tien do el in ten to en el
aula es co lar con re sul ta dos re gu la res. Du ran te esa pri me ra apro xi ma ción me pre gun ta ba cómo
se po día man te ner pe ga do el pa pel des pués de su des me nu za mien to y se ca do; pen sa ba que era
ne ce sa rio aña dir al gún pe ga men to al ma te rial des me nu za do y mez cla do con agua. Te nía tam -
bién la preo cu pa ción de ob te ner ho jas me nos arru ga das, más li sas, pues des pués de la eta pa de
se ca do so lían que dar nos unas su per fi cies que más pa re cían chi cha rrón de co lo res que ho jas
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9 Aunque las artesanías engloban una cantidad inmensa de oficios de toda índole, y que Juan Acha sitúa en el nivel de los diseños (1999, p.
14), en esta ocasión debido al tema ocupado, se piensa en las pinturas hechas sobre papel, como el amate en nuestro país.

10 Los dibujos y pinturas sobre papel amate de Abraham Mauricio han quedado documentadas desde 1979 en su entrañable colaboración
con Antonio Saldívar en el libro El ciclo mágico de los días.

11 Mayer, 1993, p. 480.



para es cri bir o di bu jar. Des pués de va rios in ten tos, los chi cos y chi cas lo gra ron con fec cio nar
unos cua der nos con sus pa pe les re ci cla dos, bas tan te rús ti cos pero fac ti bles de uso. (Fi gu ra 1)

Ya me ti do en el tema y pa sa dos los años, cuan do co men cé a echar a an dar la Fá bri ca Expe -
ri men tal de Pa pel de Li rio en el Cen tro de Ecoal fa be ti za ción y Diá lo go de Sa be res (Cen tro Eco -
diá lo go, como le lla ma mos) de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en Xa la pa, mis pri me ros maes tros
fue ron los exa lum nos uni ver si ta rios Luz Hi dal go y Fer nan do Lu ján, quie nes a su vez te nían ex -
pe rien cia re cien te y se ha bían pues to a na ve gar en in ter net para bus car vi deos ex pli ca ti vos. (Fi -
gu ra 2)

Des pués de al gún tiem po y mu chas ho ras de lec tu ra, noto con be ne plá ci to que prác ti ca -
men te en to dos los con ti nen tes del pla ne ta hay per so nas que ha cen pa pel de dis tin tas ca li da des
con sus pro pias ma nos o con he rra mien tas es pe cia les como la pila ho lan de sa o la na gui na ta12,
des de sen ci llos ta lle res ca se ros en paí ses cen troa me ri ca nos como Ni ca ra gua, has ta las po bla -
cio nes pa pe le ras an ces tra les de Chi na o Ja pón.

En Chi na, Co rea y Ja pón, el pa pel es una tra di ción mi le na ria que está viva en nues tros días, 
aun que dra má ti ca men te dis mi nui da a par tir de la in tro duc ción de las for mas in dus tria les de pro -
duc ción al modo oc ci den tal13. Sa be mos que el pa pel fue in ven ta do en Chi na y que de allí de ri vó
al Extre mo Orien te, por un lado, y a Occi den te por el Mun do Mu sul mán, de don de pasó a Eu ro -
pa vía la Espa ña mo zá ra be y otras ru tas abier tas por al gu nas ciu da des ita lia nas. En Espa ña hay
ca sos ac tua les de re nom bre como el Mu seu Molí Pa pe rer de Ca pe lla des, cer ca de Bar ce lo na, en
Ca ta lu ña, que si gue abre van do de las mis mas aguas uti li za das para la pro duc ción de pa pel des -
de el si glo XVIII. La Escue la de Pa pel de To lo sa, en Gui púz coa, se de di ca a la for ma ción de pro -
fe sio nis tas en dis tin tas es pe cia li da des de di ca das a la pro duc ción, in ves ti ga ción y cui da do de la
ca li dad del pa pel de fi bras ve ge ta les. Hay per so na li da des en par ti cu lar que han he cho im por tan -
tes apor ta cio nes al tema como Juan Bar bé Arri lla ga (en lo que se re fie re a la pro duc ción, di fu sión 
e in ves ti ga ción de fi bras ve ge ta les úti les) y Noni La za ga (por su cui da do so acer ca mien to a la tra -
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12 Las pilas de refinado, sea su versión holandesa o japonesa (naguinata), se conectan a la energía eléctrica y así un motor mueve un molón
(en el caso de la holandesa) o bien unas aspas de madera (en la naguinata) con lo cual el trabajo que se hace a mano durante varias jornadas 
queda terminado en unas cuantas horas. Nosotros no las utilizamos dentro de la presente iniciativa debido a las condiciones premodernas
que nos interesa recrear.

13 Nicholas Basbanes indica en su libro De papel. En torno a sus dos mil años de historia que durante el período de la Restauración Meiji
(entre 1868 y 1912) en Japón se podían contar 68,562 talleres de producción de papel tradicional fabricado a partir de fibras vegetales; en
2012, año de publicación de su libro, apenas había 300 (2014, p. 40).



di ción del was hi ja po nés). Otro si tio im por tan te para la di fu sión del arte del pa pel es el Mu seo
de lla Car ta e de lla Fi li gra na, ubi ca do en un an ti guo mo nas te rio do mi ni co en Fa bria no, Ita lia14.

Hay que de cir tam bién que hoy en día se fa bri ca pa pel de al go dón para ar tis tas por mar cas
co mer cia les co no ci das en cu bas re don das (como el pa pel fran cés Arches para acua re la) cu yos
pre cios, ca li da des, for ma tos, ni ve les de pH y for mas de pro duc ción es tán re gu la das y es tan da ri -
za das. Ante tal pa no ra ma, des ta co que esta in ves ti ga ción no tie ne por meta al can zar se me jan tes
ran gos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos, lo cual no des me re ce es tos in ten tos en ca mi na dos ha cia la
au to no mía por la vía de la re si lien cia.

En Esta dos Uni dos tam bién se ha lo gra do te ner un avan ce apre cia ble en la re cu pe ra ción de 
los usos ar te sa na les pa pe le ros, en es pe cial gra cias al en tu sias mo y cons tan cia de per so nas como 
Elai ne Ko retsky que en 1994 fun dó el Re search Insti tu te of Pa per His tory and Tech no logy en
Bos ton, Mas sa chu setts, E.U.A., y Ti mothy Ba rret, maes tro pa pe le ro e in te gran te del Cen ter for
the Book de la Uni ver si dad de Iowa y que en 1983 pu bli có su li bro Ja pa ne se Pa per ma king. Tra -
di tions, Tools, and Tech ni ques. Des de me dia dos del si glo pa sa do per so nas como ellos han es tu -
dia do, prac ti ca do, per fec cio na do y di fun di do todo lo con cer nien te a su pa sión por el pa pel.

En lo re fe ren te a la ac tua li dad de Mé xi co, se en cuen tran de igual ma ne ra dis tin tas ini cia ti -
vas en ca mi na das a la pro duc ción al ter na ti va de pa pel. Aquí co bra re le van cia par ti cu lar la tra di -
ción —como he di cho, tam bién mi le na ria— del pa pel ama te que per vi ve en po bla cio nes como
San Pa bli to, en Pahuat lán, Pue bla, y cu yos prin ci pios es truc tu ra les, for ma de pro duc ción y aca -
ba do son di fe ren tes a los co no ci dos en el Vie jo Con ti nen te. En el es ta do de Oa xa ca, gra cias a la
in can sa ble ini cia ti va crea ti va y co mu ni ta ria del fi na do Maes tro Fran cis co To le do, exis te el ta ller
ar te sa nal de pa pel en San Agus tín Etla. En San Cris tó bal de las Ca sas, Chia pas, se en cuen tra el
Ta ller Le ña te ros que tra ba ja con una vi sión res pe tuo sa del me dio am bien te. En otro sen ti do, en
el De par ta men to de Ma de ra, Ce lu lo sa y Pa pel de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Ja lis co, bajo el
li de raz go de la doc to ra Gua da lu pe Ze pe da Mar tí nez, hay una lí nea de in ves ti ga ción de di ca da al 
pa pel me xi ca no para res tau ra ción de li bros an ti guos.

En la re gión cen tral del es ta do de Ve ra cruz te ne mos la for tu na de con tar con el Mu seo Vivo 
del Pa pel Pre-Indus trial, de pen den cia de La Cei ba Grá fi ca, A.C. que (ade más de los ta lle res de li -
to gra fía, moku han ga, car pin te ría, en cua der na ción, etc.) des de hace die ci sie te años, en las ins -
ta la cio nes de la Ex Ha cien da La Ordu ña, Coa te pec, y por ini cia ti va del Maes tro Per Ander son, se 
ha de di ca do a la in ves ti ga ción prác ti ca y a la pro duc ción de pa pel para ar tis tas me dian te mé to -
dos sus ten ta bles tan to en los as pec tos eco ló gi cos como so cia les. Real men te no es poca cosa, te -
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14 Se puede visitar la página digital de este museo: https://www.museodellacarta.com/en/index.html



nien do en cuen ta la pers pec ti va in ter na cio nal es bo za da en este apar ta do. Co men zó
pro du cien do pa pel a par tir de toa llas de se cha das por ho te les, cons ti tui das prin ci pal men te de al -
go dón, si guien do así la tra di ción al modo oc ci den tal del “pa pel de tra pos” he re da do del mun do
ára be. Actual men te las ins ta la cio nes y el equi po del Mu seo Vivo del Pa pel se han me jo ra do, se
im ple men tan en to dos los sen ti dos, pro du cien do ade más ho jas de fi bras ve ge ta les como pa pi ro,
maíz y en par ti cu lar de kozo, ar bus to de ori gen asiá ti co que hoy en día se cul ti va allí mis mo, en
te rre nos de La Cei ba Grá fi ca. La pa sión de Per Ander son no tie ne fin y gra cias a su per ma nen te in -
quie tud, cu rio si dad e in ge nio, el sis te ma de pro duc ción se per fec cio na a cada ins tan te. (Fi gu ra 3)
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1

Bre ve his to ria de la pin tu ra des de la 
pers pec ti va de los so por tes

La his to ria del pa pel se es cri be so bre sí mis ma. Hoy en día con ta mos con una lis ta bi blio grá fi ca
ex ten sa acer ca del de rro te ro que si guió el pa pel como so por te para es cri bir o pin tar, que cre ce
ha cia el pa sa do des de sus an te ce den tes como la pie dra, el ba rro, las con chas de tor tu ga, lá mi nas 
de me tal, ce rá mi ca, el pa pi ro, el per ga mi no, la piel de ve na do, el ama te o la seda, y se ex tien de
ha cia el fu tu ro en ca bles de elec tri ci dad. His to ria en tre la za da —al gra do de di luir se mu chas ve -
ces— con lo que su ce de en ci ma: el pa pel siem pre está de ba jo de las le tras y las imá ge nes o más
bien, de los pig men tos y las tin tas, ma te ria les de los que es tán he chas las le tras y las imá ge nes.
Así, una téc ni ca ca li grá fi ca o pic tó ri ca ten drá que en la zar se muy bien con el tipo de pa pel so bre
el que se apli que si es pe ra mos lo grar un gra do ade cua do de per ma nen cia. En Occi den te los
poe tas o los acua re lis tas ha bi tual men te pen sa mos en él para es cri bir o pin tar; los ni ños en la es -
cue la para ha cer sus di bu jos, ta reas y cuen tas; los edi to res para ha cer li bros, pero en paí ses
orien ta les como Ja pón tie ne una mul ti pli ci dad de usos tan to en la vida co ti dia na como la no co -
ti dia na que nos asom bra15.

Como anun cia el tí tu lo de este apar ta do, el se gui mien to tem po ral pre ten de re sal tar el de sa -
rro llo de la pin tu ra a par tir de las su per fi cies cu bier tas por ella a lo lar go de los si glos, si tuán do -
nos en un con tex to ge ne ral pero en fo ca do en los an te ce den tes del pa pel, es de cir que el
se gui mien to no de ri va rá ha cia los mu ra les ni a la pin tu ra de ca ba lle te (cada cual tie ne su pro pia
con ti nui dad, ana li za da in nu me ra bles ve ces por la His to ria del Arte), sino que irá ce rran do su
apro xi ma ción ha cia la “pin tu ra de es cri to rio” y que de ma ne ra ine lu di ble se aso cia con los ma -
nus cri tos, la ca li gra fía y la pin tu ra mi nia da. En tal sen ti do, al ha cer la dis tin ción en tre so por tes rí -
gi dos y fle xi bles, el ma yor cen tro de aten ción se rán los se gun dos, en par ti cu lar la se cuen cia
his tó ri ca pa pi ro>per ga mi no>pa pel. Esto sig ni fi ca en tre otras co sas que se pres ta rá aten ción a
Occi den te en tre dos mo men tos cru cia les que abar can unos se te cien tos años: pri me ro, la di fu -
sión de la fa bri ca ción de pa pel al es ti lo ára be (ha cia el si glo VIII) y se gun do, la in ven ción de la
im pren ta (si glo XV).
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Association of Paper Historians, hoy en día existen 20,000 usos comerciales para el papel (Basbanes, 2014, p. 15).



Re fe ren te al as pec to es pa cio tem po ral, se abor dan dos for mas bá si cas de ha cer pa pel: la
orien tal y la oc ci den tal, di vi sión que obe de ce asi mis mo a los de rro te ros que tomó el pa pel des -
pués de ha ber sido crea do en Chi na. Se in clu ye ade más el lla ma do pa pel ama te al ser una su per -
fi cie fle xi ble para es cri bir/pin tar de lar ga tra di ción, tam bién de ori gen ve ge tal16, aun que con su
pro pia his to ria au tó no ma me soa me ri ca na y no vohis pa na. Hay otras for mas de ha cer pa pel que
en Orien te han de ri va do por su pues to de su ori gen chi no, por ejem plo, el es ti lo de Ne pal y Bu -
tán (con mol de for ma dor de una sola pie za) y otros paí ses con una im por tan te tra di ción pa pe le ra 
como Fi li pi nas (don de se uti li za el gam pi y la aba cá [Musa tex ti lis]) y Tai lan dia (fa bri ca do a par -
tir de kozo).

No está den tro de este cam po de aten ción el uso del ae ró gra fo, los ae ro so les y los pro gra -
mas com pu ta cio na les más que como re fe ren tes de los úl ti mos tiem pos, he rra mien tas em plea das 
para ha cer ilus tra ción con tem po rá nea. La in ten ción va di ri gi da ha cia la re crea ción de los ofi cios 
del pa sa do y ha cia el apro ve cha mien to de ma te ria pri ma en su es ta do más na tu ral den tro de las
po si bi li da des, con un sen ti do de re si lien cia17 y has ta don de las cir cuns tan cias lo per mi ten.

1.1 Los an te ce den tes rí gi dos

1.1.1 Pa re des ro co sas

En este sen ti do, el del pa pel como so por te de al gún re cur so co mu ni ca ti vo vi sual, los an te ce den -
tes his tó ri cos se en cuen tran en la ri gi dez e irre gu la ri dad de in con ta bles pin tu ras ru pes tres de los
cua tro rum bos del pla ne ta (La Pa sie ga o Alta mi ra en Espa ña, Chau vet y Las caux en Fran cia, Ma -
gu ra en Bul ga ria, Bhim bet ka en India, Ka ka du en Aus tra lia, Twyfel fon tein en Na mi bia, o la Sie -
rra de San Fran cis co en Baja Ca li for nia Sur), abar can do un pe río do prehis tó ri co bas tan te
di la ta do. Ya en ton ces ha bía dis tin tas ma ne ras de pin tar los mu ros na tu ra les de cue vas y ba rran -
cas: re si na ve ge tal o gra sa y sebo ani mal como me dio aglu ti nan te; tie rras ro jas, ocres y ne gro
car bón como pig men tos; de dos y pa li tos en lu gar de bro chas y pin ce les, in clu so ca ñue las para
efec tos de es tar ci do al so plar a tra vés de ellas. So bre los mu ros de roca na tu ral tam bién se hi cie -
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16 Como veremos, en realidad la mayoría de los códices de tiempos prehispánicos que han llegado a nosotros fueron escritos/pintados sobre
piel de venado.

17 En psicología se define “resiliencia” como la capacidad para adaptarse y superar la adversidad (American Psychological Association,
www.apa.org). En los ámbitos actuales de la ecología, la sostenibilidad y la permacultura se ha asumido este término en un sentido no
solamente personal sino comunitario y así se habla de “ciudades resilientes” allí donde la colectividad ha consensado decisiones para
contrarrestar los efectos de la polución (uso mayoritario de bicicleta para transporte) o las macroeconomías (dinero local), para buscar
autosuficiencia alimentaria (huertos urbanos) o aminorar el deterioro de los recursos naturales —reciclado, fuentes alternativas de energía,
retorno a la energía metabólica, etc.—.



ron in ci sio nes y es gra fia dos me dian te al gún ins tru men to cin ce la dor de ma te ria más dura. Se
apro ve cha ron sa lien tes e irre gu la ri da des para acre cen tar efec tos de vo lu men.

Entre los ves ti gios de épo cas his tó ri cas tem pra nas, des ta ca el des cu bri mien to del lla ma do
“Re ta blo del Rey Escor pión” (h. 3200 a.C.), rea li za do en épo ca pro to di nás ti ca con lí neas in ci sas
so bre roca fir me en el si tio lla ma do Ge bel Tjau ti, en la Cur va Que na del Río Nilo en el Alto Egip -
to18. Estos son an te ce den tes de la pin tu ra mu ral que, en tiem pos me nos le ja nos, cun di rá so bre
pa re des, te chos y pi sos in te rio res y ex te rio res de edi fi cios pú bli cos y pri va dos me dian te téc ni cas
tan dis tin tas como el mo sai co, el tem ple y el fres co, de per ma nen cia com pro ba da. Hay si mi li tu -
des téc ni cas que em pa ren tan al fres co y la acua re la: al es tar am bas di lui das en agua, los pig men -
tos se im preg nan rá pi da y sus tan cial men te al so por te (uno en yeso, pa pel en el otro), no hay
mu cho mar gen para co rre gir po si bles erro res, el co lor blan co del fon do es la to na li dad más lu -
mi no sa en am bos ca sos y el or den de apli ca ción por re gla ge ne ral va pri me ro de los co lo res cla -
ros has ta ter mi nar con los os cu ros. En cuan to al tem ple para las pa re des, los egip cios lo
apro ve cha ron para es cri bir/pin tar en mu chas tum bas fa raó ni cas19. Con res pec to a nues tros in te -
re ses se re quie re pa rar aquí, pues avan za re mos más bien con los for ma tos ma ni pu la bles de plie -
gos, li bros e imá ge nes trans por ta bles y de di men sio nes mu cho me no res.

1.1.2 Ba rro co ci do

El ser hu ma no ha de co ra do con co lo res la ce rá mi ca de baja y alta tem pe ra tu ra des de tiem pos
an ces tra les. Su ma yor du re za y du ra bi li dad, si es com pa ra da con otros ma te ria les, ha per mi ti do
a his to ria do res y ar queó lo gos con tar con in for ma ción va lio sa para co no cer los afa nes de cul tu -
ras prehis tó ri cas y an ti guas de todo el mun do. Los al fa re ros han de co ra do por mi le nios las su per -
fi cies con ve xas, cón ca vas, ci lín dri cas e irre gu la res de va si jas, ur nas, va sos, pla to nes y fi gu ras
con di se ños abs trac tos y fi gu ra ti vos, con va rie da des de co lo res de pen dien do de la ma te ria pri ma 
lo cal y los avan ces téc ni cos de cada épo ca.

En cuan to al ba rro como so por te bi di men sio nal de al gún me dio de co mu ni ca ción an te ce -
den te, ha brá que men cio nar las fa mo sas ta bli llas con es cri tu ra cu nei for me de Me so po ta mia, uti -
li za das des de la pri mo gé ni ta épo ca su me ria y que ade más, son re le van tes como an te ce den te
tam bién del li bro y de las ho jas o plie gos trans por ta bles, si bien que da pen dien te para los in ven -
tos ul te rio res las cua li da des de fle xi bi li dad, ver sa ti li dad y eco no mía de es pa cio. Aun que la ma -
yor par te de es tos ves ti gios de es cri tu ra cu nei for me tie nen que ver con re gis tros ad mi nis tra ti vos
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19 Desroches, 1976, pp. 110-112.



o bu ro crá ti cos, en tre las ta bli llas en con tra das hay obras li te ra rias como el Poe ma de la Crea ción, 
la Epo pe ya de Gil ga mesh y tex tos re la ti vos a la mi to lo gía de la dio sa Inan na; se atri bu ye la in -
ven ción de este tipo de es cri tu ra a los sa cer do tes de esta dio sa en sus “ca sas de es cri tu ra” de la
ciu dad de Uruk, ha cia el ter cer mi le nio an tes de Cris to20. Se es cri bía so bre los rec tán gu los de ba -
rro fres co con ins tru men tos cuya pun ta te nía for ma de cuña (se me jan do pi sa das de aves so bre la
are na de la pla ya) y al se car, se me tían al hor no para en du re cer los. Es gra cias a esta coc ción del
ba rro que mu chas ta bli llas lo gra ron so bre vi vir has ta nues tros días, más que los edi fi cios de tie rra 
don de se guar da ron, con su mi dos como mon tícu los de are na en el ac tual Irak. Este tipo de es cri -
tu ra co men zó con sig nos de ca rác ter fi gu ra ti vo sin té ti co y con el paso de las épo cas, in va sio nes
y es ti los, lle gó a un es ta do de abs trac ción ma yor.

No se en con tra ron in di cios de ta bli llas cu nei for mes pin ta das o en tin ta das. Es in te re san te,
aun que ob vio, dar se cuen ta que no hay pig men tos en ellas sino “hue qui tos” que per ci bi mos con 
los ojos gra cias a las som bras que se for man en ellos.

1.1.3 Hue sos y ca pa ra zo nes

Los ini cios pic to grá fi cos de la his to ria de la es cri tu ra en el Le ja no Orien te, se iden ti fi can con in -
ci sio nes o mues cas que con fi nes adi vi na to rios se ha cían me dian te al gún pun zón so bre ca pa ra -
zo nes de tor tu ga y hue sos de buey du ran te la di nas tía Shang de Chi na (1766-1122 a.C.) y se
co no cen como es cri tu ra ora cu lar chia-ku wen, pri me ra de una lar ga pro ce sión de cam bios que
se irán dan do so bre su per fi cies du ras como ce rá mi ca, bron ce, ma de ra, bam bú, etc., has ta lle gar
pri me ro a la fle xi bi li dad de la seda y lue go al pa pel21. La Bi blio te ca Na cio nal de Chi na con ser va
una co lec ción de 35,651 pie zas ora cu la res de este tipo, como el frag men to de los Vien tos de las
cua tro es ta cio nes, fe cha do en tre los años 1200 a 1180 a.C.22

El paso de la in ci sión o es gra fia do al uso de tin ta en Chi na es ta rá aso cia do, como ve re mos,
a la apa ri ción de so por tes fle xi bles: la seda y el pa pel.
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21 Lazaga, 2007, p. 19.

22 El oráculo de los Vientos de las cuatro estaciones se puede apreciar en el sitio electrónico de la Biblioteca Mundial Digital:
https://www.wdl.org/es/item/290/



1.2 Los an te ce den tes fle xi bles

1.2.1 Pa pi ro

El uso del pa pi ro en Egip to se tie ne re gis tra do des de el año 3200 a.C. du ran te el Impe rio Anti guo. 
El apro ve cha mien to de su abun dan cia en el Río Nilo se ex ten dió en la Anti güe dad para lle gar a
otros si tios y do mi nar como so por te li ge ro y fle xi ble de es cri tu ra y pin tu ra mi nia da, el mun do del 
Me di te rrá neo y el Me dio Orien te du ran te unos 4,000 años23 has ta la apa ri ción y di fu sión del per -
ga mi no, in clu so per vi vien do has ta el si glo X de nues tra era. Para su con fec ción, se se pa ra ban
sec cio nes de li ber o cor te za in ter na del ta llo, al gu nas se aco mo da ban jun tas en sen ti do ver ti cal
en una su per fi cie pla na, hú me da e in cli na da; lue go se aña día una se gun da capa aho ra en sen ti -
do ho ri zon tal. Fue ra que se gol pea ran en ton ces para sol tar su sa via con el fin de que fun cio na ra
como pe ga men to24 o bien, se en co la ran y so me tie ran a pre sión25, al fi nal ha bría que aso lear las
has ta que dar se cas y lis tas para su uso. El es cri tor ro ma no Cayo Pli nio el Vie jo (23-79 d.C.) des -
cri be el pro ce so de rea li za ción de los plie gos de pa pi ro en el ca pí tu lo XII del li bro XIII de su His -
to ria Na tu ral26.

El pro to mé di co es pa ñol Fran cis co Her nán dez en sus Obras com ple tas, tomo V, tra du ce el
ca pí tu lo XII del li bro XIII de Pli nio así (cito in ex ten so):

Es lo prin ci pal lo de en me dio del jun co, y tras esto lo a ello más cer ca no como se va cor -
tan do /Lla má va se acer ca de los an ti guos hie rá ti ca aque lla car ta que sólo se gas ta va en los
li bros que se es cri bían de re li gión, aun que des pués la lla ma ron au gus ta, por ha zer li son ja a 
Au gus to, como la se gun da li via, por li son jear tam bién a Li via su mu jer y ansí des cen dió la
hie rá ti ca. Ha vía se dado el nom bre [de la ca li dad si guien te] a la amp hi teá tri ca, a cau sa del
lu gar don de se ade re za va, pero como la to ma se en tre ma nos la in dus trio sa ofi ci na de Pha -
nio, y adel ga za se con cu rio sa la bor, la hizo, de ple be ya, prin ci pal, y dio nom bre, re ti nién -
do la que no es ta ba ansí ade re za do el suyo, de amp hi teá tri ca. Con tá va se des pués de
aques ta la sai ti cia, lla ma da ansí del lu gar do hay gran co pia de lla, he cha de las más vi les
par tes. Hay tam bién la que lla man te nió ti ca, de otro lu gar cer ca no a éste, la cual se ven de
por peso y no por bon dad. Por que la em po ré ti ca, inú til para es cri bir, sir ve de em bol ver
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23 Basbanes, 2014, p. 20.

24 Asunción, 2009, p. 11.

25 Iguíniz, 1998, p. 15.

26 El pasaje completo sobre el papiro abarca las páginas 181 a 184 de la edición aquí consultada.



otras car tas y mer ca du rías, y a esta cau sa tomó nom bre de los mer ca de res. Sí gue se el cuer -
po del papy ro y sus úl ti mas par tes, se me jan tes a jun co, que aun para ma ro mas no va len si
no es en el agua. /Té xen se pues to das en ta blas mo ja das con agua del Nilo, sir vien do de
en gru do su tur bio li quor. Por que pe gan lo pri me ro las te las es ten di das so bre la ta bla de
todo el lar go del jun co, cer ce na das las ex tre mi da des de am bas par tes, y des pués atra vie san 
otras y ansí se aca ba este en re xa do. Apren san lue go las ho jas, sé can las al sol y jún tan las
en tre sí pro ce dien do de las me jo res a las no ta les, has ta ve nir a las peo res de to das. No
echan en una mano más de 20. /Di fie ren mu cho en la an chu ra, por que las me jo res son de
tre ze de dos, no más; dos me nos las amp hi teá tri cas, y las saí ti cas aun de no tan tos y no su -
fren mar ti llo; por que la em po ré ti ca no es de más de seis de dos. Hase de mi rar, alien de de
todo esto, que la car ta sea del ga da, es pe sa, blan ca y lisa. /Clau dio Caé sar mudó su au to ri -
dad y es ti ma, por que la de ma sia da del ga de za de la au gus ta no su frie se plu ma de caña, y
tam bién pa sán do se las le tras eran cau sa que se bo rra sen en ella las del en vés y, fue ra des to, 
te nían una fea trans pa ren cia la cual fue cau sa que se die se tela con otro se gun do cue ro a la
pri me ra tra ma. [Clau dio] hí zo la tam bién en san char, como an tes no fue se ma yor que de un
pie a lo más lar go que de un cob do. Ha llo se, [con] ra zón, [una] ta cha de la au gus ta: cual -
quie ra tira que se des pe ga se se es tra ga van am bas pla nas; y por esa ra zón fue te ni da en más
la Clau dia y que do se para epís to las sin su va lor la au gus ta. La li via re tu vo el suyo, la cual
no te nía cosa de la pri me ra, sino todo de la se gun da cla se. /Brú ñen las con al gún col mi llo o
con cha, pero des pín tan se ansí, bre ve men te, las le tras. Embe ven me nos tin ta las bru ñi das y
res plan de cen más. Des pé ga se mu chas ve zes el en gru do que se dio con poco cui da do y co -
nó ce se al pri mer [gol pe de] mar ti llo y tam bién por el olor y las mo tas o man chas se me jan -
tes a len te jas, con la vis ta. Pero la te neó ti ca en xe ri da en me dio de los en co la men tos, la
cual em be be la tin ta por la es pon gio si dad del jun co, ape nas se echa de ver sino al tiem po
que se pasa la le tra, tan tos en ga ños hay. /Res ta, pues, otro tra ba jo, de te xer se gun da vez las
car tas. Há ze se el en gru do vul gar de la flor de la ha ri na, echa da agua hir vien do con unas
go tas de vi na gre, por que las jun tas que se ha cen con goma de los car pin te ros son que bra -
di zas. Me jor es el que re sul ta del agua hir vien do que se cue la por una miga de pan, por que
éste tie ne me nos cuer po, y aun ven ce al agua del Nilo en blan du ra; quie re ser ni más añe jo
ni más fres co que de un día. Bá te se des pués con el mar ti llo la car ta y re có rre se con en gru -
do, y tór na la a de sa rru gar, y es ten der con el mar ti llo. Y ansí se ha llan me mo rias muy an ti -
guas de mano de Ti be rio y Cayo, de la gen te de los Gra chos, las cua les vi en po der de
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Pom po nio Se gun do, poe ta y ciu da da no es cla res ci do, 200 años des pués que se es cri bie -
ron, y cada día las ve mos del di vi no Au gus to, Vir gi lio y de Mar co Tu lio Ci ce rón.27

El pa pi ro an te ce de di rec ta men te al per ga mi no como ma te ria de so por te para la rea li za ción 
de li bros en for ma de ro llo, al unir plie gos en ti ras de va rios me tros de lar go28. Entre los pa pi ros
ro ma nos más an ti guos que han lle ga do a nues tros tiem pos se en cuen tran los ro llos cal ci na dos
en el año 79 por el vol cán Ve su bio en la Vi lla de los Pa pi ros, Her cu la no (ac tual mu ni ci pio de
Erco la no). Aun que no se han iden ti fi ca do tra ba jos ilus tra dos en tre los cer ca de dos mil ro llos en -
con tra dos en esta ciu dad ro ma na, al gu nos au to res clá si cos ha cen re fe ren cia a la de co ra ción de
es cri tos. Se usó el cos to so pa pi ro co lor púr pu ra como dice Mar cial, hubo cum ima gi ni bus cual
ase gu ra Sé ne ca, y se tie nen re fe ren cias de los re tra tos ilus tra dos en la obra de Mar co Te ren cio
Va rrón, o las imá ge nes de plan tas que des cri bían los tra ta dos de me di ci na se gún cuen ta Cayo
Pli nio el Vie jo29.

1.2.2 Per ga mi no

Las re fe ren cias es cri tas más tem pra nas dis po ni bles acer ca del uso del per ga mi no re mi ten al si glo 
II a.C., y pro vie nen de Pér ga mo en Asia Me nor, ciu dad de la cual de vi no su nom bre. De nue vo
Pli nio el Vie jo, con base en al gún pa sa je de Va rrón, en su His to ria na tu ral ha bla acer ca de un
con flic to po lí ti co-eco nó mi co en tre las bi blio te cas de Pér ga mo y Ale jan dría que tra jo como con -
se cuen cia la di fu sión del uso del per ga mi no; lo dice de la si guien te ma ne ra:

Escri ve el mis mo Va rrón que trahien do des pués con tien da Ptho le meo y Eu me nio so bre las
li bre rías, y por tan to no dan do lu gar Ptho le meo a que al gu no sa ca se de Egip to las car tas, se
in ven tó en Pér ga mo lo que lla man per ga mi no. Co men zá ron se, des pués, a de rra mar por to -
das par tes es tas car tas con que los hom bres se ha cen in mor ta les.30
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27 Hernández, 1960, pp. 182-183.

28 Iguíniz, 1998, p. 16. En Roma los rollos se denominaban volumen en tanto “libro” individual y scapus el rollo en sí al que se le añadía, para
facilitar la lectura, el umbilicus —cilindro de madera— y la cornua —extremos para poder asirlo—.

29 Wyatt, 1866, p. 3.

30 Hernández, 1960, p. 182. Marco Terencio Varrón escribió mucho, pero le sobreviven pocos libros llegados hasta nuestros días. No he
podido localizar la referencia en su De las cosas del campo ni en De la lengua latina. Es probable hallarle entre los fragmentos dispersos de
Antigüedades de las cosas humanas. La cita de Plinio aquí transcrita viene de la traducción que hizo Francisco Hernández, “Protomédico e
Historiador del Rey de España, don Felipe II, en las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano” (Hernández: “Historia natural 
de Plinio”, en Obras completas, vol. II, p. 182).



Lo ha yan in ven ta do allí, apli ca do su uso para la es cri tu ra, para re ci bir apro pia da men te tin -
ta y pig men tos31 o sen ci lla men te po pu la ri za do y di fun di do, hoy en día pue de ras trear se su exis -
ten cia des de el si glo V a.C., pro du ci do con piel de ca bra, ove ja o ter ne ro y cuya con fec ción más
del ga da y bus ca da, re ci bía en la tín el nom bre de ve llum32 —vi te la en nues tro idio ma— he cha
con piel de ani ma les muy jó ve nes, in clu so no na tos. Cier ta men te, el apro ve cha mien to de piel de 
ani ma les es de ori gen prehis tó ri co (como ves ti men ta, bol sa, par che de tam bor, etc.) y su uso
para su per fi cie es cri tu ral an tes de su pre pa ra ción como per ga mi no, fue apro ve cha da por el pue -
blo he breo (lo que se co no ce con el nom bre de ge vil) ha cien do de ello una tra di ción sa gra da que 
per du ra has ta nues tros días33, aun que su per fec cio na mien to ul te rior es otra his to ria: para ha cer
per ga mi no ha bía que me ter las pie les en un baño de agua con cal, ten sar las para cur tir, ras par y
adel ga zar cui da do sa men te con ins tru men tal es pe cia li za do a modo de na va ja an cha y cur va,
lue go pu lir con pie dra pó mez para lo grar la del ga da hoja con un aca ba do lo más ter so po si ble y
sin im pu re zas34.

El re gis tro más an ti guo que se co no ce acer ca de la de co ra ción lu jo sa con le tras de oro so -
bre ve llum bien pu li do y en tin ta do con co lor púr pu ra o rosa, como su ce día pre via men te con el
pa pi ro se gún lo que aca ba mos de co men tar (es ti lo pa tri cio muy uti li za do) co rres pon de al si glo
III. Ju lio Ca pi to li no dice que al gu na pa rien ta del em pe ra dor Má xi mo “el Jo ven”, le re ga ló una
co pia de los tra ba jos de Ho me ro es cri ta con oro so bre ve llum púr pu ra35. Entre los ejem pla res que 
per vi ven has ta nues tros días po de mos men cio nar el lla ma do Vir gi lio Va ti ca no, en for ma to cua -
dra do, del cual so bre vi ven se ten ta y seis ho jas; ac tual men te res guar da do en la Bi blio te ca Apos -
to li ca (Cod. Vat. lat. 3225)36, re fe ri do al si glo IV y con frag men tos de la Enei da y las Geór gi cas,
es cri to en ma yús cu las rús ti cas, in te re san te para no so tros por so bre vi vir cin cuen ta ilus tra cio nes
en cua dra das en mar cos sen ci llos de rojo y ne gro, ajus ta das a la co lum na del tex to, con al gu nas
de ellas he chas a pá gi na en te ra37.
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31 Wyatt, 1866, p. 2.

32 Ibid.; Iguíniz, 1998, p. 18.

33 Dicen los especialistas que las primeras escrituras hebreas, es decir el conjunto del Pentateuco o libro de Moisés, fueron escrito sobre cuero 
(Sofía: “Las sagradas escrituras”, versión digital).

34 Iguíniz, 1998, p. 18.

35 Wyatt, 1866, p. 3. Aunque Wyatt menciona a la madre como la dadora del obsequio, la cita que encontramos en traducción al español no
es tan precisa: “Su hijo tuvo también los siguientes presagios: cuando le pusieron bajo la dirección de un gramático, una parienta suya le
dio las obras de Homero, escritas en púrpura con letras de oro” (Capitolino, 2015, p. 187).

36 https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225, enlace que lleva al ejemplar facsimilar de la Biblioteca Vaticana Digital.

37 Wyatt, 1866, p. 5. Este autor fecha el códice en el siglo III.



El per ga mi no cons ti tu yó la prin ci pal su per fi cie de es cri tu ra en el mun do me di te rrá neo du -
ran te Anti güe dad tar día y la Edad Me dia, te nien do pre mi nen cia el es ti lo bi zan ti no en un ini cio e
in flu yen do so bre otras re gio nes y en sub se cuen tes épo cas. Los li bros ma nus cri tos mi nia dos fue -
ron tra ba ja dos so bre es tas del ga das pie les que se con si de ra ron más du ra de ras ade más de ex qui -
si tas. Su pro duc ción im pli có ma yor gas to, tiem po y es fuer zo en com pa ra ción con el pa pi ro, de
modo que era un ar tícu lo cos to so. El cam bio fue pau la ti no, los tex tos clá si cos se tras la da ron de
los ro llos de pa pi ro a los có di ces de per ga mi no, ta rea de los co pis tas e ilus tra do res me die va les
du ran te va rios si glos, has ta que tuvo lu gar el nue vo cam bio his tó ri co y tec no ló gi co ha cia el si glo 
XV con el ad ve ni mien to de la im pren ta de ti pos mó vi les y la pro li fe ra ción de los mo li nos de pa -
pel en Eu ro pa.

Para los li bros, el for ma to de ro llo (vo lu men en la tín) per dió po pu la ri dad de ma ne ra len ta
con for me se im po nían los có di ces (co dex), “li bros cua dra dos” a la ma ne ra de los nues tros, con
su cos tu ra la te ral iz quier da y cu bier tas de ma de ra o piel38. Se gún dice Sue to nio, la cos tum bre de
di vi dir los tra ba jos es cri tos en pá gi nas pro vie ne de la épo ca de Ju lio Cé sar, quien la in tro du jo a
par tir de las car tas que di ri gía al se na do. Des de esta for ma de uso ge ne ra li za do, los li bros co -
men za ron a ser lla ma dos “có di ces”, y de ahí la sub se cuen te apli ca ción a los vo lú me nes ma nus -
cri tos39. Como he men cio na do, en lo re fe ren te a la pin tu ra so bre pa pel en Occi den te como tema
de esta in ves ti ga ción, la lí nea his tó ri ca que va del pa pi ro al per ga mi no y lue go al pa pel, con tie ne 
los an te ce den tes di rec tos que aquí in te re san. Es el ca mi no an da do por los li bros ilus tra dos y que
en la Edad Me dia ten drán su gran mo men to ex pre si vo.

En un pun to dado, al rea li zar las pre sen tes pes qui sas, ne ce si ta ba co no cer ejem plos —si los 
hubo— de ma nus cri tos ilus tra dos rea li za dos no so bre per ga mi no, sino so bre pa pel, pues en con -
tré en al gu nas fuen tes que su uso en pin tu ra ya exis tía al me nos des de el si glo XIV; sin em bar go,
di chos ejem plos re sul ta ron di fí ci les de ha llar en un prin ci pio. Chris top her de Ha mel, en su li bro
Co pis tas e ilu mi na do res, tie ne un ca pí tu lo lla ma do “Fa bri can tes de pa pel y de per ga mi no”, y en
él nos in for ma que en el si glo XV “los pe que ños y ba ra tos li bros uti li za dos por clé ri gos y es tu -
dian tes eran se gu ra men te más de pa pel que de per ga mi no” como fue sen “ser mo na rios, li bros de 
tex to ba ra tos, plie gos suel tos”40, que in clu so ha bía bi blias aris to crá ti cas en pa pel, y que ha cia
1467 una bi blio te ca tan im por tan te como la de los Du ques de Bor go ña con ta ba en su ca tá lo go
con más del 20 por cien to de ejem pla res he chos en pa pel. De tec té que, aun que el pa pel ya tu -
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38 Iguíniz, 1998, p. 19.

39 Wyatt, 1866, p. 3.

40 De Hamel, 1999. p. 16.



vie ra al gún gra do de cir cu la ción en Eu ro pa, los ma nus cri tos ilus tra dos o mi nia dos se con ti nua -
ron pro du cien do so bre per ga mi no has ta en tra do el Re na ci mien to: el fa mo so li bro de ho ras Les
Très Ri ches Heu res du Duc de Berry, fue rea li za do por los her ma nos Lim bourg en tre 1413 y
1416 so bre 206 de li ca das ho jas en cua der na das de ve llum41; la es cue la fla men ca de ma nus cri tos
ilu mi na dos de Gan te y Bru jas se guía ac ti va a prin ci pios del si glo XVI42. El tra ta do El li bro del arte
de Cen ni no Cen ni ni, es cri to en la se gun da mi tad del si glo XIV, ex pli ca los mo dos para di bu jar
so bre per ga mi no y el pa pel de tra pos que en aquel en ton ces se nom bra ba con la pa la bra bam ba -
gi na 43, te ñir los an tes de di bu jar44, bru ñir el per ga mi no45, ha cer pa pel trans lú ci do46 y las ma ne ras
como se pue den pre pa rar es ti los de plo mo y plu mas de oca, o bo rrar erro res con miga de pan47,
afi lar el car bon ci llo y alis tar el es ti lo de pla ta48. Con base en es tas re fe ren cias se de du ce que en el 
Tre cen to el pa pel ya era asu mi do téc ni ca men te como una su per fi cie de tra ba jo útil para el pin -
tor o el di bu jan te, pu die ra de cir se: una al ter na ti va al per ga mi no du ran te las eta pas pre pa ra to rias. 
Así, de lec tu ra en lec tu ra (pue de ver se en los apar ta dos his tó ri cos so bre pa pel orien tal y pa pel
oc ci den tal), com pren dí que no de bía cir cuns cri bir mi bús que da a tie rras eu ro peas, sino ex ten -
der la al Cer ca no Orien te para ha llar aque llos ejem plos tem pra nos de obras pic tó ri cas so bre pa -
pel que ne ce si ta ba iden ti fi car.

El per ga mi no fue uti li za do en el Cer ca no Orien te des de tem pra nas épo cas. Con el ad ve ni -
mien to del Islam, el arte de la ca li gra fía se uti li zó para di fun dir la pa la bra de Alá asen ta da en el
Co rán. La ca li gra fía así gozó de ma yor res pe to que las imá ge nes fi gu ra ti vas por ra zo nes li túr gi -
cas, sin em bar go, el de sa rro llo de la mi nia tu ra tuvo lu gar de ma ne ra pa ra le la y re ve lan do mo -
men tos de bri llan tez como fue a par tir del si glo XI du ran te el do mi nio de los tur cos se léu ci das en 
los ac tua les te rri to rios de Irán, Irak y la pe nín su la de Ana to lia49.
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41 Cazelles, 1969, pp. 20-25.

42 Turner, 1983, p. 124.

43 Cennini, capítulo X. En la edición de Akal, el título del capítulo X se traduce “De cómo y con qué orden, dibujar en pergamino o en papel
de algodón, y dar sombras con aguada”, y enseguida se abre una larga nota a pie de página que habla sobre el dificultoso término, pues en
el original dice bambagina en alusión Bambyke, ciudad de procedencia de este producto (p. 41). Debido a que no es viable considerar el
cultivo de algodón en Europa, muy posiblemente estemos hablando, o bien de papel de algodón importado de Asia Menor, o a que la
palabra se mantuvo para nombrar al papel que ya para entonces, y en aquellas latitudes, se hacía con trapos de lino o cáñamo.

44 Op. Cit., capítulos XV a XXII.

45 Op. Cit., capítulo XVII.

46 Op. Cit., capítulos XXIII a XXVI.

47 Op. Cit., capítulos XI a XIV.

48 Op. Cit., entre los capítulos XXX y XXXIII.

49 Ettinghausen, 1965, pp. 7-10.



No so bra de cir que, en te rri to rio me soa me ri ca no an tes de la con quis ta es pa ño la a prin ci -
pios del si glo XVI, se hi cie ron có di ces tam bién so bre pa ne les de cue ro de ani mal, ma yor men te
de ve na do, don de su pre pa ra ción y pro ce so de fa bri ca ción eran dis tin tos al per ga mi no. De los
es ca sos ejem pla res con los que con ta mos hoy en día (no pa san de vein te) mu chos fue ron pin ta -
dos so bre este so por te: el Có di ce Bor gia (Bi blio te ca Apos to li ca Va ti ca na, Roma), el Có di ce Laud
(Bod leian Li brary, Oxford), el Có di ce Va ti ca no B (Bi blio te ca Apos to li ca Va ti ca na), el Có di ce
Cos pi (Bi blio te ca Uni ver si ta ria di Bo log nia), el Có di ce Fe jér váry Ma yer (Free Pu blic Mu seum, Li -
ver pool), el Có di ce Bec ker (Mu seum für Völker kun de, Vie na), el Có di ce Bod ley (Bod leian Li -
brary), el Có di ce Co lom bi no (Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, Mé xi co), el Có di ce
Vin do bo nen se (Na tio nal bi bliot hek, Vie na), el Có di ce Nu tall (Bri tish Mu seum, Lon dres) y el Có -
di ce Sel den (Bod leian Li brary)50.

1.2.3 Pa pel ama te

Ya que he mos dado un sal to a otra área geo grá fi ca del pla ne ta, ha ble mos aho ra de la ver sión
me soa me ri ca na del pa pel, cuya in ven ción sue le atri buir se a los oto míes, quie nes uti li za rían fi -
bras de ma guey, ama cuahuitl (Fi cus pe tio la ris), al go dón (Goss ypium hir su tum), pal ma izo te o ic -
zotl (Yuc ca gi gan tea, Y. elep han ti pes, Y. fi la men to sa, etc.) y otras51. En Perú se ha des cu bier to un
ma te rial he cho de cor te zas si mi lar al pa pel, con una an ti güe dad que nos lle va al año 2100 a.C.52

Exis ten tes ti mo nios de los si glos III a VIII d.C., so bre la exis ten cia de li bros que los ma yas re pre -
sen ta ron en va sos de ce rá mi ca po lí cro ma53 y fue com pro ba do que des de el si glo I a.C., ya ha -
bían idea do el apro ve cha mien to de cor te zas ve ge ta les no so la men te como ma te rial para ves tir
sino como huun o buun, así lla ma do el pa pel para con fec cio nar li bros en el for ma to ple ga ble
que co no ce mos. Entre los có di ces prehis pá ni cos que se con ser van, los más an ti guos son tres y
son ma yas: los có di ces Dres de, Pa rís y Ma drid se gún la ciu dad que los res guar da; más el Gro lier
cuya au ten ti ci dad está pen dien te de con fir mar se. El Có di ce de Dres de54 es de ma yor in te rés para 
los aca dé mi cos por di ver sas ra zo nes: fe cha do ha cia el año 1250 d.C., cuen ta con trein ta y nue ve 
fo lios es cri tos e ilus tra dos de 20.4 x 9 cm. y fue ma nu fac tu ra do en una tira ple ga ble de 3.50 me -
tros de pa pel ama te (Fi cus co ti ni fo lia), cu bier to con una del ga da capa de es tu co (cal o yeso cao -
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50 Galarza. 1997, pp. 14-15.

51 Iguíniz, 1998, p. 138.

52 Asunción, 2009, p. 13.

53 León-Portilla, 2003, p. 15.

54 El Códice de Dresde se puede consultar en el sitio electrónico del Instituto Nacional de Antropología e Historia:
www.codicededresde.inah.gob.mx/bienvenida/



lín) para ob te ner una su per fi cie muy ter sa y fa vo ra ble para pin tar/es cri bir. Para la épo ca en la
que im pe ró la Gran Te noch tit lan —se gún que dó asen ta do en la Ma trí cu la de Tri bu tos55—, va rios 
pue blos del ac tual es ta do de Mo re los de bían en tre gar gran des can ti da des de pa pel a los se ño res
rei nan tes. Cabe ha cer no tar que de ma ne ra ge né ri ca hoy en día le lla ma mos “ama te” al pa pel de
ori gen me soa me ri ca no; si bien, como se ha vis to, la va rie dad de fi bras ve ge ta les era más am plia.

Se gún lo di cho, se co no cen có di ces rea li za dos por ma yas, nahuas y oto míes; hace fal ta
aña dir mix te cas, za po te cas y pu ré pe chas, en tre otros56. Es ve ro sí mil creer que los ac tua les ar te -
sa nos de San Pa bli to, Pue bla, de ori gen oto mí, si gan ha cien do el ama te del mis mo modo que sus 
an ces tros, con la cor te za de xo no te (xo no te co lo ra do y xo no te mo ral He lio car pus ap pen di cu la -
tus), se gún al gu nas va rian tes. Hoy en día la gen te de San Pa bli to cue ce la cor te za va rias ho ras
con cal y ce ni za57, y en nues tros días —al me nos has ta los años ochen ta— su uso se ex tien de a
mo men tos ri tua les se gún nos cuen ta Ga briel Weisz: “en San Pa bli to, en tre Pue bla e Hi dal go el
pa pel (amatl) se em plea en prác ti cas de bru je ría. Para rea li zar la lim pia el bru jo co lo ca pa pe les
cor ta dos y los ubi ca en una con fi gu ra ción es pe cial que re ci be el nom bre de «cama», so bre esta
des can sa un ico no de pa pel. La cama es em plea da por el can58 para en vol ver a un po llo an te rior -
men te sa cri fi ca do. La piel má gi ca ab sor be los ma los es pí ri tus. El even to se in ter pre ta por tres
pro ta go nis tas: los mu ñe cos de pa pel, el cha mán y el es pí ri tu eno ja do”59.

1.2.4 Seda

El gu sa no de seda es la oru ga de la ma ri po sa Bombyx mori, prin ci pal es pe cie que se uti li za para
la pro duc ción de seda60. La se ri cul tu ra se de sa rro lla en plan ta cio nes del ár bol de mo re ra por ser
el ali men to del ani ma li llo. La oru ga se gre ga una pro teí na que sale en for ma lí qui da para cons -
truir el ca pu llo don de su ce de su me ta mor fo sis, pero se so li di fi ca rá pi da men te al con tac to con el
aire. Cuan do los ca pu llos es tán he chos, se to man y se po nen a her vir; lue go se re ti ran apar te con
cui da do las oru gas co ci das, se ce pi llan los ca pu llos para po der ovi llar los fi la men tos y se com bi -
nan és tos para ob te ner el hilo.
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55 Sepúlveda, 2003, láminas 6 y 7.

56 Galarza, 1997, p. 7.

57 Asunción, 2009, p. 13.

58 “Can” es sinónimo de brujo en esa región.

59 Citado en Adame, 2004, p. 74.

60 Otras especies son: Antheraea assamensis, A. paphia, A. pernyi, A. roylei, A. yamamai, Theophila religiosa, Attacus atlas, Philosamia
cynthia y Rothschildia aurata, esta última de origen americano (Diccionario Enciclopédico UTEHA, 1952, IX, p. 595).



Se han ha lla do ves ti gios de te las de seda des de la épo ca de la di nas tía Shang, es de cir, des -
de los si glos XVII a XI a.C. La pro duc ción de esta tela tan de li ca da y apre cia da tuvo un gran de sa -
rro llo en tiem pos de las di nas tía Ch’in (221-206 a.C.) lo que se unió al per fec cio na mien to del
pin cel para lo grar ma yor flui dez en los tra zos ca li grá fi cos que has ta el mo men to, he men cio na -
do con an te rio ri dad, se ha bían he cho so bre su per fi cies rí gi das de hue so, bron ce, pie dra61, y du -
ran te el tiem po de la di nas tía Han (206 a.C.-220 d.C.) se po pu la ri zó a gran es ca la como so por te
para es cri tu ra y pin tu ra, aun que tal uso —se gu ra men te res trin gi do— se tie ne re gis tra do des de el
ter cer mi le nio a.C.62 Al uti li zar el con jun to de seda, tin ta y pin cel se ganó en ton ces mu cho en
ver sa ti li dad de tra zo, ve lo ci dad y po si bi li da des es té ti cas al de jar de lado el ta lla do, las in ci sio nes 
y em plear de ahí en ade lan te el pin cel para la apli ca ción de la tin ta que ya era usa da de an ta ño
para la im pre sión de se llos. En los años se ten ta del si glo XX, se des cu brie ron los “Tex tos de seda
de Ma wang dui” en una tum ba cuya cons truc ción ha sido fe cha da en el año 168 a.C., y en tre
ellos se iden ti fi có por ejem plo el lla ma do Li bro de seda, at las as tro nó mi co de co me tas que pa re -
ce fue rea li za do ha cia el 400 a.C.63

La ca li gra fía y pin tu ra so bre seda han con vi vi do en Chi na con la ca li gra fía y pin tu ra so bre
pa pel des de la apa ri ción de éste, es de cir, no se tra ta del caso de sus ti tu ción de un re cur so por
otro, sino de un en ri que ci mien to de po si bi li da des. Para la in da ga ción que me ocu pa aquí, al in -
ten tar co no cer los ejem plos más an ti guos de una u otra téc ni ca, se re ve la que en nues tros días
sub sis ten co pias y no es cla ro si los ori gi na les fue ron tra ba ja dos so bre uno u otro so por te.
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61 Lazaga, 2007, p. 22.

62 Lazaga, 2002, p. 15.

63 Una nota periodística de El País al respecto de “Los manuscritos de seda de Mawangdui”, con fecha del 30 de octubre de 2009, se puede
leer en el enlace: https://elpais.com/sociedad/2009/10/30/actualidad/12568572 06_850215.html (consultada el 2 de febrero de 2019). Los 
tesoros de las tumbas de Mawangdui están resguardados en el Museo Provincial de Hunan, China.





2
Pa pel orien tal y pa pel oc ci den tal

2.1 Ras treo de los an te ce den tes del pa pel para ha cer ma nus cri tos ilus tra dos

Ta bla 5. Trans for ma ción del so por te fle xi ble de las obras clá si cas ilu mi na das

1. PAPIRO ESCRITURA E ILUMINACIÓN
GRECORROMANA

ROLLO MANUSCRITO

« Producción del autor/escribano/ilustrador »

2. PERGAMINO ESCRITURA E ILUMINACIÓN
BIZANTINA Y MEDIEVAL

CÓDICE MANUSCRITO

« Copia/transcripción/iluminación en el scriptorium »

3. PAPEL ESCRITURA Y GRABADO
MODERNO

LIBRO IMPRESO

« Reproducción/impresión en la imprenta »

Ta bla 6. Trans for ma ción del so por te fle xi ble de las es cri tu ras bí bli cas

1. PIELES CURTIDAS
(gevil)

HEBREOS CUEROS ENROLLADOS
MANUSCRITOS

« Escritura y copia de los escribas »

2. PAPIRO PRIMEROS CRISTIANOS LIBELO MANUSCRITO

« Escritura catecúmena »

3. PERGAMINO CRISTIANISMO MEDIEVAL Y
RENACENTISTA

CÓDICE MANUSCRITO

« Copia/transcripción/iluminación en el scriptorium »

4. PAPEL BIBLIAS PROTESTANTES Y
CATÓLICAS

LIBRO IMPRESO

« Reproducción/impresión en la imprenta »

La in for ma ción re la cio na da con las es cri tu ras he breas so bre cue ro fue ob te ni da del li bro de Otto Pächt como pun to
de par ti da, lue go se con tras tó con la con fe ren cia “Las Sa gra das Escri tu ras. Re le van cia del cue ro en su pre ser va ción”,
de Alber to So fía, di rec tor del Cen tro de Inves ti ga ción y De sa rro llo del Cue ro (CITEC), de Bue nos Ai res, Argen ti na

(So fía, 2002).
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He mos pre vis to ya que la re la ción tec no ló gi ca pin tu ra/pa pel se aso cia en sus orí ge nes con
la his to ria de la pro duc ción de ma nus cri tos, dan do cau ce al de rro te ro que ha bía ini cia do en
Occi den te con el pa pi ro an ti guo y con ti nua do gra cias al per ga mi no tar do an ti guo y me die val.
En ellos tomó la for ma que ha sido lla ma da mi nia tu ra o “pin tu ra mi nia da”64, es tre cha men te li ga -
da al di se ño y com po si ción in te gral de ejem pla res uni ta rios des de un ini cio: “el pun to de par ti da 
de su es truc tu ra ción no es sólo el fo lio so bre el que se ha de pin tar, sino el ob je to en su to ta li dad,
el li bro como un or ga nis mo con un es pa cio pe cu liar de or ga ni za ción”65. Esta es una ta rea de
com po si ción más com ple ja de lo que ne ce si ta una obra bi di men sio nal in di vi dual y re quie re de
la in ter ven ción de va rias per so nas: la pin tu ra es una, en tre va rias par tes del ofi cio que hoy en día
po dría mos ad je ti var como “mul ti dis ci pli na rio”. Dice Nu ria Ra món:

Con ti nuan do con la es truc tu ra del obra dor de mi nia tu ra, de be mos in sis tir en que exis tía
una in cues tio na ble ca rac te rís ti ca en la for ma de or ga ni za ción de los ta lle res de mi nia tu ra
que se ca rac te ri za ba por reu nir en ellos a va rios ar te sa nos de di fe ren tes dis ci pli nas, pero
to dos im pli ca dos en la pro duc ción li bra ria. Es ob vio que esta sin gu la ri dad es de bi da a la
pe cu lia ri dad del ob je to ar tís ti co tra ta do. En el pro ce so pro duc ti vo del có di ce in ter ve nían,
como ya he mos ad ver ti do an te rior men te, al me nos, tres maes tros: el co pis ta, el ilu mi na dor 
y el en cua der na dor, si guien do este or den en re la ción al pro ce so de con fec ción del li bro.66

Es di fí cil en con trar obras pic tó ri cas de la Anti güe dad o la Edad Me dia so bre pa pi ro o per -
ga mi no con fec cio na das como pie zas au tó no mas en el sen ti do al que es ta mos ha bi tua dos hoy:
vas al jar dín del arte, com pras un pai sa je a la acua re la, lo man das en mar car, lo cuel gas en la pa -
red. Hubo dis tin tos do cu men tos es cri tos como car tas, tes ta men tos, di plo mas, ma pas, edic tos,
re gis tros, etc. Pero aquí su con si de ra ción esté ti ca es dis tin ta. La pin tu ra no li bres ca se ha cía nor -
mal men te con el mo sai co o el fres co en pi sos o pa re des, a la en cáus ti ca o al tem ple so bre ta bla o 
ta bla en te la da y se aso cia ba a una obra to tal como un pa la cio, un tem plo, un sar có fa go o un re -
ta blo. Ya co men té aquí arri ba que los di bu jos he chos so bre per ga mi no o pa pel en la épo ca de
Cen ni no Cen ni ni, se con ce bían como mo men tos de un pro ce so, ejer ci cios, bo ce tos, re cur sos de 
cal co y si mi la res.
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64 La palabra “miniatura” o “miniada” viene del uso que se hacía para fines de resalte y embellecedores del minio (rojo de plomo, óxido
salino de plomo Pb

3

O
4

), pigmento rojo de uso muy extendido en la Antigüedad y la Edad Media. Con esta mención queremos poner en
relevancia esta intención extra que añade un valor visual al solo hecho de escribir con tinta negra.

65 Pächt, 1993, p. 10.

66 Ramón, 2017, p. 109.



El cua dro in de pen dien te, ima gi na do por el ar tis ta como tal des de su ini cio, es más bien
una con fi gu ra ción mo der na que en todo caso tie ne sus an te ce den tes en los ico nos or to do xos al
ser imá ge nes pin ta das so bre ma de ra, exen tas, trans por ta bles y que por su par te se aso cian a la
más an ti gua tra di ción re tra tis ta ini cia da con las imá ge nes a la en cáus ti ca rea li za das en el Bajo
Egip to du ran te su épo ca he le ni zan te67. Por otro lado, des de una pers pec ti va mun dial, se verá
que en el mun do mu sul mán la ca li gra fía y la mi nia tu ra en per ga mi no y en pa pel, tu vie ron un
gran de sa rro llo; a par tir de la épo ca oto ma na ha cia el si glo XVII se usa ba con jun tar ál bu mes o
mu rak kas con ca li gra fías e ilus tra cio nes in de pen dien tes, des pren di das de li bros vie jos, lo que
dio pie a que en tra do el si glo XVIII, el ar tis ta tam bién apli ca ra sus do tes a la rea li za ción de pin tu -
ras in di vi dua les68. Si esta bús que da fue ra un poco más allá, ha cia Orien te, de bie ra ave ri guar so -
bre los for ma tos para col gar en la pa red o para de sen ro llar so bre la mesa69 de las pri me ras pie zas
pic tó ri cas o ca li grá fi cas en Chi na so bre seda con tin ta y pin cel ha cia el si glo III a.C.

En nues tros días po de mos di fe ren ciar grosso modo en ar tes plás ti cas, dos ti pos de pin tu ra
in di vi dual:

1) de ca ba lle te, ob je tos pic tó ri cos mue bles crea dos por el ar tis ta y apre cia dos por el es pec -
ta dor nor mal men te en pos tu ra ver ti cal, fun da da his tó ri ca men te con la apa ri ción de los ico -
nos or to do xos al tem ple so bre ta bla70 y es pe cia li za da en la mo der ni dad con la téc ni ca del
óleo so bre tela o ta bla y al acrí li co so bre tela, ta bla y otros so por tes apa re ci dos en el si glo
XX;

2) la que por com pa ra ción —y con afán de vin cu la ción his to ri cis ta— se lla ma aquí “de es -
cri to rio”, pin ta da ge ne ral men te so bre un so por te fle xi ble (pa pel) aco mo da do en una mesa
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67 Antes del dominio griego y romano en Egipto, la individuación de los sarcófagos en donde enterraban a las personas importantes por regla
general se realizaba de bulto, como el famoso ejemplo del faraón niño Tutankamón; con el advenimiento de los hábitos helenizantes, los
rostros de estos patricios fallecidos ya no eran tridimensionales sino que se pintaban a la encáustica o al temple sobre tabla (a veces
entelada), en vida de la persona, y cuando llegaba el día de su exequias se adosaba dicho retrato pintado —bidimensional— en el área
correspondiente a la cara en el sarcófago. La serie más conocida de éstos son los retratos de El-Fayum. Como se puede colegir, en estos
orígenes retratísticos la pintura era también un aspecto que se supeditaba a una obra mayor. Subsecuentemente, en el área griega los
primeros iconos cristianos ortodoxos fueron realizados a la encáustica y al temple sobre tabla, a la manera de “retratos divinos” de la
Virgen María y otros santos. Sobre estos dos asuntos (retratos de El-Fayum e inicios de los iconos ortodoxos) se pueden consultar, entre
otros: Sánchez Vigil: “Cielo tocado”; Dioxiadis: The Mysterious Fayum Portraits; y Davezac: Luz del icono, los tres enlistados en la
bibliografía de este trabajo.

68 Ettinghausen, 1965, pp. 20-21.

69 En ja po nés es tos dos for ma tos son lla ma dos, res pec ti va men te, ema ki mo no y ka ke mo no (Pra del, 2009, pp. 39-73).

70 Como antecedente más remoto debiéramos mencionar la perdida pintura exenta de la Grecia Antigua que conocemos de manera indirecta 
gracias a las écfrasis de Filóstrato el Viejo, Filóstrato el Joven, Calístrato, así como las referencias que ofrece Plinio en los capítulos que
dedica a la historia de la pintura y, en último término, las deducciones que podemos hacer a partir de alguna representación de tablas
pintadas en los frescos romanos de las ciudades enterradas bajo las cenizas del Vesubio.



ho ri zon tal o un res ti ra dor más o me nos in cli na do, lue go en mar ca da para su pro tec ción y
re al ce col ga da en la pa red, y que para Occi den te tie ne sus an te ce den tes en la pin tu ra mi -
nia da de los ro llos de pa pi ro an ti guos y los có di ces me die va les rea li za dos en los scrip to -
ria71 y cel das de los mo nas te rios, en los obra do res de maes tros ilu mi na do res o bien los de
pro duc ción li bres ca72.

Sin em bar go, am bas ma ne ras (de ca ba lle te o de es cri to rio) tam bién se pue den di se ñar en
se ries, díp ti cos, po líp ti cos, etc., cu yas fun cio nes son muy va ria das (ilus trar un li bro, crear una
no ve la vi sual, rea li zar la se cuen cia de un có mic, una se rie pic tó ri ca in de pen dien te, etc.) y sus
uni da des pre sen tan una am plia gama de for mas de co nec tar en tre sí. Esto es in te re san te por que
des de la mi ra da his tó ri ca de lar go alien to que mue ve a la pre sen te in ves ti ga ción, apa re ce un
efec to re tros pec ti vo que co nec ta con aque lla idea an ti gua y me die val de “obra to tal”.

Las es cri tu ras cris tia nas que en un prin ci pio —ha cia el si glo II— te nían un ca rác ter clan -
des ti no, eran li bros de ta ma ño pe que ño he chos con pa pi ro, es de cir, un ma te rial más co mún,
eco nó mi co y fá cil de con se guir que el per ga mi no; ya en ton ces te nían la for ma rec tan gu lar del
có di ce: con pá gi nas —es de cir, no en for ma to de ro llos— como los mem bra nae o li be lli ro ma -
nos que se co no cen a par tir del si glo I. Como hace ver Otto Pächt en La mi nia tu ra me die val, es -
tos cam bios tec no ló gi cos te nían un víncu lo es tre cho con fac to res ideo ló gi cos o sub je ti vos: 

El li bro, como tal, te nía un halo, y así lo do cu men ta el uso de la pa la bra bi blia (de ri va da de
‹bi blion›), que ori gi nal men te sig ni fi ca ba sim ple men te ro llo ma nus cri to, lo que ha cía del li -
bro un si nó ni mo de Li bro Sa gra do. En fun da men tal opo si ción con las cul tu ras an ti guas, la
re li gión cris tia na era una re li gión del Li bro.73

Esta pos tu ra iden ti ta ria le dio for ma par ti cu lar (y pro du jo una in dus tria in ter na cio nal de in -
fluen cia ul te rior de fi ni ti va) al de sa rro llo de la cul tu ra por vía de la es cri tu ra y sus ele men tos
acom pa ñan tes. So bre esta mis ma cues tión Pächt abun da un poco más:
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71 Indica Alfonso Sánchez Mairena (2010): “En sentido literal, el «Scriptorium» es definido como el lugar destinado a la escritura, que
comúnmente se refiere al lugar, habitación o cámara que en la Europa medieval se destinaba fundamentalmente en los Monasterios para la
copia de manuscritos por los monjes escribas. A partir de lo que muestran diferentes fuentes escritas, registros de cuentas, vestigios
arquitectónicos y excavaciones arqueológicas, al contrario de lo que se cree popularmente este tipo de habitación singularizada raramente 
existía: la mayoría de los manuscritos monásticos fueron hechos en huecos, hornacinas o celdas situadas en el claustro, o dentro de las
propias celdas de los monjes. Las referencias que aparecen en las modernas investigaciones científicas referidas a los «Scriptoria»
normalmente se refieren más a la actividad escrituraria colectiva que se hacía dentro de un monasterio, más que a una habitación o espacio 
singularizado”.

72 Ramón en Miquel, 2017, pp. 105-118.

73 Pächt, 1993, p. 14.



La li te ra tu ra cris tia na apa re ció en edi cio nes mo des tas; se tra ta ba de li bros sen ci llos de cir -
cu la ción clan des ti na o en tre la gen te hu mil de, en tan to que la li te ra tu ra pa ga na-clá si ca
con ti nua ba la tra di ción de ser edi ta da en for ma de ro llos […] Mas el es ta ble ci mien to del
cris tia nis mo como re li gión ofi cial bajo Cons tan ti no dio co mien zo al si glo en el que el có -
di ce lle gó a ser la nor ma para cual quier tipo de li te ra tu ra. En el si glo IV se com ple tó a to dos 
los ni ve les el pro ce so de ci si vo del tras pa so de la li te ra tu ra clá si ca y cris tia na del ro llo de
pa pi ro al có di ce de per ga mi no.74

2.2 Pa pel orien tal

Se asu me como dato his tó ri co que en el año 105 (di nas tía chi na Han, del año 206 a.C. al 220
d.C.75) el ofi cial im pe rial Cai Lun (o T’sai-Lun) in ven tó el pa pel de fi bras ve ge ta les me dian te un
pro ce di mien to que, en lo bá si co, si gue uti li zán do se has ta nues tros días. Se ins ta ló la pri me ra fá -
bri ca en Lei-Lan, pro vin cia de Ho nan, en el Tur ques tán mon gó li co; sin em bar go, más allá de las
re fe ren cias li te ra rias, hay des cu bri mien tos ar queo ló gi cos de fe chas más tem pra nas. Ori gi nal -
men te la idea fue lo grar una com bi na ción útil con va rias fi bras y re des de pes car76. Cai Lun se
basó en los ex pe ri men tos pre vios que, en tre el 247 y 195 a.C., su com pa trio ta Han Hsin hizo
para ob te ner fiel tro me dian te el apro ve cha mien to de las hi la chas re ma nen tes en la fa bri ca ción
de la seda77.

El de rro te ro his tó ri co del pa pel lle va rá dos ca mi nos que da rán los ca rac te res que has ta hoy
en día po de mos di fe ren ciar en su he chu ra: avan zó pri me ro por el Tur ques tán a las ciu da des de
Chilt y Tun Huang (h. 150), Loan (h. 200) y Tur fún (h. 400), ha cien do pre sen cia a lo lar go de la
ruta de la seda78 para lle gar por el este a paí ses como Ne pal, Co rea y Ja pón; y tiem po des pués al
oes te, a tra vés del mun do ára be para to car Eu ro pa (con se cuen te men te Amé ri ca del Sur y del
Nor te). A Co rea lle gó du ran te la épo ca de in va sión chi na, en tre los años 108 a.C. y 313 d.C., de -
bi do al queha cer de los eru di tos bu dis tas ocu pa dos en la trans mi sión de los su tras, y tres si glos
des pués, se gún lo que nos dice Bas ba nes, arri ba a tie rras ni po nas:

En 610 dos mon jes bu dis tas co rea nos en se ña ron los ru di men tos de la fa bri ca ción de pa pel
a los ja po ne ses en la pre fec tu ra de Fu kui, Mar de Ja pón. Un si glo des pués, el pa pel se fa bri -
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74 Op.Cit.

75 Gernet, 1991, p. 595.

76 Basbanes, 2014, pp. 22-24.

77 Asunción, 2009, p. 14.

78 Asunción, 2009, p. 15.



ca ba por todo el país, so bre todo como ob je to de lujo para la no ble za y la éli te mi li tar (sa -
mu rái), pero tam bién para la cre cien te trans mi sión del bu dis mo.79

Los tex tos im pre sos más an ti guos que co no ce mos de Ja pón (de ma yor an ti güe dad, in clu so
que el Su tra del Dia man te des cu bier to en las cue vas de Dun huang, Chi na, da ta do en el año 868
se gún las fuen tes de Bas ba nes80), son los dha ra ni o ta lis ma nes bu dis tas que la em pe ra triz Sho to -
ku pro mo vió como ac ción de gra cias en el año 76481. En Ja pón arrai gó el uso de tres plan tas pa -
pe le ras: kozo, gam pi y mit su ma ta.

El pa pel orien tal ar te sa nal de fi bras ve ge ta les en nues tros días se si gue ha cien do prác ti ca -
men te de la mis ma ma ne ra que hace más de mil años. La UNESCO ha ins cri to en la Lis ta del Pa -
tri mo nio Cul tu ral Inma te rial de la Hu ma ni dad dos tra di cio nes: las “Téc ni cas ar te sa nas
tra di cio na les de fa bri ca ción del pa pel Xuan” de Chi na82, cuya ma te ria pri ma es una mez cla de
paja de arroz (Oryza sa ti va) y cor te za de sán da lo azul o tara wing-cel tis (Pte ro cel tis ta ta ri no wii); y 
el “Was hi, arte tra di cio nal de fa bri ca ción ma nual de pa pel ja po nés”83 con base en las ya men -
cio na das fi bras de kozo, gam pi o mit su ma ta.

En esta in ves ti ga ción el pa pel ja po nés guar da una es pe cial aten ción de bi do al acer ca mien -
to con él. Esto tie ne que ver con la im ple men ta ción que en los úl ti mos tiem pos ha de sa rro lla do
el maes tro Per Ander son en La Cei ba Grá fi ca con el gran apo yo del maes tro pa pe le ro Jo si mar
To rres, quie nes uti li zan una su ke ta o bas ti dor de es ti lo ja po nés para ha cer plie gos con las fi bras
li be ria nas de su pro pia plan ta ción de kozo. Ade más, a par tir de unos es que jes que el maes tro Per 
me ob se quió du ran te una vi si ta, te ne mos seis ar bo li tos sem bra dos por nues tra par te y que he -
mos po di do re pro du cir. Hice tam bién un via je cor to a Ja pón don de con se guí plie gos con fec cio -
na dos para dis tin tos usos. En el Mu seo Na cio nal de To kio tuve opor tu ni dad de apre ciar obras
pic tó ri cas rea li za das tan to en seda como en pa pel en for ma tos va ria dos: biom bos con di ver sa
can ti dad de pa ne les, ro llos ho ri zon ta les (es de cir ema ki mo no: li bros que se ex tien den so bre una
mesa para leer los/ver los) y ver ti ca les (ka ke mo no: pin tu ras o ca li gra fías in di vi dua les que se cuel -
gan en la pa red)84. Ante rior men te, en el Mu seo Franz Ma yer de la Ciu dad de Mé xi co, con mo ti vo 
de la ex po si ción Iroha. Diá lo gos en el arte. Ja pón-Mé xi co —inau gu ra da el 6 de ju lio de 2017—
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79 Basbanes, 2014, p. 44.

80 Basbanes, 2014, p. 23.

81 Ibid. Un ejemplo existente puede apreciarse en el sitio electrónico de la National Diet Library de Japón:
 http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/catalog/c002.html

82 UNESCO, 2009, https://ich.unesco.org/es/RL/las-tecnicas-artesanas-tradicionales-de-fabricacion-del-papel-xuan-00201

83 UNESCO, 2014, https://ich.unesco.org/es/RL/el-washi-arte-tradicional-de-fabricacion-manual-de-papel-japones-01001

84 Nagatake, 1973; Kondo, 1961.



ya ha bía apre cia do al gu nas pin tu ras ja po ne sas en seda y en pa pel de dis tin tas épo cas y for ma tos
(in clui do un li bro ilus tra do des ple ga ble al modo de los có di ces prehis pá ni cos).

2.3 Pa pel oc ci den tal

La in for ma ción re vi sa da in di ca que los ára bes apren die ron a ha cer pa pel en el si glo VIII a par tir
del co no ci mien to que ob tu vie ron de unos pri sio ne ros chi nos en la ba ta lla del Río Ta las (año
751) en te rri to rio del ac tual país Kir guis tán, cuan do el ejér ci to im pe rial de la di nas tía Tang fue
de rro ta do por el ca li fa to aba si da y sus alia dos. En la ciu dad de Sa mar can da fun da ron la pri me ra
fá bri ca ára be en el año 756 e hi cie ron sus pro pias adap ta cio nes. En el mis mo si glo su di fu sión
lle gó a Bag dad, La Meca y El Cai ro. Para el año 1200 la in dus tria era bo yan te en la ciu dad de
Fez, Ma rrue cos85. Los mu sul ma nes ya se en con tra ban en la Pe nín su la Ibé ri ca des de el año 711 y
la pre sen cia del pa pel pro du ci do con sus ma ne ras pudo dar se ha cia fi na les del si glo, si bien la
prue ba más an ti gua pro vie ne del si glo XI:

La pri me ra mues tra de pa pel eu ro peo data de 1080 d.C. y son las ho jas co no ci das como
Mi sal mo zá ra be del Mo nas te rio de San to Do min go de Si los. Des de el año 1150 se ve nía
fa bri can do en Cór do ba y en Va len cia em plean do al go dón, cá ña mo y lino. En los Si glos
XV-XVI es des pla za do de fi ni ti va men te el per ga mi no y la vi te la, pues el pa pel ofre cía más
ven ta jas, fun cio nal y eco nó mi ca men te.86

Ha brá que co le gir que el pa pel apro ve cha do para di cho Mi sal de bió ob te ner se por co mer -
cio den tro del ám bi to ára be. La pri me ra fá bri ca ins ta la da en sue lo es pa ñol data del si glo XII en la 
ciu dad de Já ti va, en la ac tual pro vin cia de Va len cia, con apro ve cha mien to del lino lo cal como
ma te ria pri ma87 e in no va ción del pro ce so de ba ti do de la “pul pa”88 con la in tro duc ción de gran -
des ma zos mo vi dos por agua. Lue go el pa pel lle gó a Fran cia, Ita lia, Ale ma nia, Gran Bre ta ña, Ru -
sia, Esta dos Uni dos y Sue cia89.

El caso de Ita lia es muy in te re san te. Ya he mos men cio na do que en la épo ca de Anto ni
Gad di y Cen ni no Cen ni ni (pin to res, maes tro y alum no res pec ti va men te en la re gión del Vé ne to,
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85 Asunción, 2009, p. 15.

86 Fresneda, 1996, p. 161.

87 Iguíniz, 1998, pp. 19-21.

88 Sánchez, 1993, p. 19.

89 Asunción, 2009, p. 16.



Ita lia) al pa pel le lla ma ban bam ba gi na por pro ce der de Bamb yke90, ciu dad lo ca li za da en la ac -
tual re gión de Ale po, Si ria. Se sabe que en al gu nas ciu da des ma rí ti mas de la Pe nín su la Itá li ca
con tra tos co mer cia les en Asia Me nor te nían al ma ce nes de pa pel, y ya en el si glo XIII en Amal fi
exis tía un mo li no de pa pel que te nía pro duc ción de pa pel de este tipo91. Des de en ton ces Fa bria -
no era la ciu dad ita lia na con ma yor pro duc ción de pa pel a par tir de tra pos o te las de se gun do
uso. Como men cio né, Cen ni no en su tra ta do ex pli ca es cue ta men te el modo de mi niar o ilus trar
li bros ma nus cri tos y con jun ta men te apli car oro so bre pa pel92, así como las ma ne ras de tem plar y 
los co lo res apro pia dos para ta les fi nes93. Grosso modo, dice que pin tar so bre pa pel es si mi lar a
pin tar so bre ta bla, se re quie ren los mis mos pig men tos, aun que de ben mo ler se con un ma yor
gra do de fi nu ra94 y que el tem ple debe ha cer se con goma ará bi ga95.

El li bro de las bi blias es una co lec ción de en sa yos acer ca de los ma nus cri tos ilus tra dos me -
die va les que se res guar dan en la Bi blio te ca Na cio nal de Aus tria (ÖBN, Öste rrei chis che Na tio -
nal bi bliot hek), hace la des crip ción de cin cuen ta her mo sos ejem pla res y pre sen ta in nu me ra bles
imá ge nes de las pin tu ras mi nia das, ca li gra fías, or na men tos y do ra dos que con tie nen. Entre esta
mues tra de li bros, solo cua tro (es de cir el 8%) es tán he chos con pa pel, solo uno de ellos es eu ro -
peo (la Bi blia his tó ri ca de Urach, Sua bia, Ale ma nia, ter mi na da el año de 1463) y los otros tres
son orien ta les (el Evan ge lia rio ára be, he cho en tre los si glos XIV y XV po si ble men te en Egip to; el
Árbol ge nea ló gi co de Mahmûd ibn Ra madân, de Cons tan ti no pla, h. 1467; y el Te trae van ge lia rio
ar me nio, h. 1680, de K’a rahat, re gión de Gan jak, Azer bai yán).

Mien tras en el mun do ára be y en el Le ja no Orien te el pa pel ya se es ta ba usan do, hubo un
pe rio do de tiem po re la ti va men te cor to en el que se es cri bie ron e ilus tra ron li bros a mano pa ra le -
la men te en las dos cul tu ras ve ci nas: so bre per ga mi no en Eu ro pa, so bre pa pel de tra pos y so bre
per ga mi no en el mun do ára be96. De ma ne ra com pen dio sa, como fe chas his tó ri cas de re fe ren cia
to ma ré el mo men to en que los ára bes co men za ron a fa bri car pa pel, en el si glo VIII (ple na era is -
lá mi ca), el arri bo de éste a Eu ro pa vía la Espa ña mo zá ra be y el co mer cio ita lia no ha cia el si glo
XII, lo cual com por ta un pe río do de tiem po de unos cua tro si glos y el ad ve ni mien to de la im -
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90 Cennini, 1982, p. 41. Hoy en día la ciudad se llama Manbiy.

91 Ese molino sigue en pie en nuestros días, ahora como el Museo della Carta de Amalfi; consultar en https://www.museodellacarta.it/

92 Cennini, 1982, capítulo CLVII.

93 Op. Cit. hasta el capítulo CLXI.

94 Ibid. p. 200.

95 Ibid. p. 198.

96 En China y Japón las superficies para escribir o pintar eran seda y papel, mientras el pergamino tal parece que no figuraba en aquellas
regiones, al menos para tales fines.



pren ta de ti pos mó vi les en el si glo XV. De modo que en tre el si glo XII y el XV en sue lo eu ro peo (y 
al me nos en la zona me di te rrá nea) ha bía la po si bi li dad de es co ger en tre uti li zar per ga mi no o pa -
pel para con fec cio nar los ejem pla res ilus tra dos que aquí in te re san. Por ra zo nes ideo ló gi cas de -
bi das a la sa cra li dad de la pa la bra de Alá, los mu sul ma nes con ti nua rán di fun dien do el Co rán de
ma ne ra ma nus cri ta por mu cho tiem po, in clu so para ello per du ró el uso del per ga mi no al con si -
de rar lo un ma te rial más no ble. Por su par te, de bi do a apre cia cio nes de es ta tus so cial du ran te un
pe río do re la ti va men te lar go, la aris to cra cia eu ro pea se gui rá en car gan do li bros de ho ras y mi sa -
les en per ga mi no, ma te rial más cos to so, va lio so y du ra de ro que el pa pel.

Es bue no to mar en cuen ta esto para en ten der a fon do el de ve nir his tó ri co de la pin tu ra so -
bre pa pel fren te al im ba ti ble ad ve ni mien to de la im pren ta: en Occi den te poco tiem po se usó pa -
pel para ilus trar ma nus cri tos. Con ti núa su uso en obras uni ta rias o in de pen dien tes, fue sen
ejer ci cios, bo ce tos o di bu jos, con lá pi ces, car bo nes, cre tas o tin tas, y con cre cien te pre do mi nio
de la acua re la so bre los tem ples en cuan to a obras co lo rea das se re fie re. Es im por tan te te ner
con cien cia de es tos an te ce den tes his tó ri cos en re la ción con los “li bros de ar tis ta” que han pro li -
fe ra do du ran te la se gun da mi tad del si glo XX y lo que va del XXI97.

El pa pel que lla ma mos oc ci den tal de ri va en ton ces del pa pel chi no con in ter me dio de la
tec no lo gía ára be. En lo bá si co el pro ce di mien to es el mis mo (re co lec tar, al ma ce nar, cor tar, co -
ci nar, re fi nar, for mar, se car), si bien como ya se dijo, se hi cie ron al gu nas adap ta cio nes de bi das a 
la ma te ria pri ma que po día ob te ner se con fa ci li dad en los nue vos te rri to rios, las cir cuns tan cias y
el in ge nio de los nue vos ar te sa nos. Por ejem plo, el mol de orien tal tie ne una su per fi cie for ma do -
ra fle xi ble (aque lla que sir ve de ta miz) he cha con va ri llas muy del ga das de bam bú, mien tras que
el oc ci den tal es de me tal, rí gi da y fija al bas ti dor. En Orien te las fi bras uti li za das tra di cio nal men -
te, como he mos di cho, han sido de kozo, gam pi y mis tu ma ta; mien tras que en Occi den te han
sido, pri me ra men te de lino y cá ña mo, más tar de de al go dón, con fre cuen cia ob te ni dos como
tra pos de se gun do uso. La mo der ni za ción en sue lo eu ro peo im pli có una in fraes truc tu ra ma yor
para el apro ve cha mien to de la fuer za hi dráu li ca en la eta pa del re fi na do. Los lu ga res de pro duc -
ción de ja ron de ser ta lle res ar te sa na les para con ver tir se en mo li nos fa bri les que abas te cían las
prin ci pa les de man das de im pre sión de li bros, pa pel mo ne da y do cu men tos ofi cia les. El mer ca -
do cre cien te y las cri sis de abas te ci mien to que tu vie ron lu gar en me tró po lis y co lo nias du ran te la 
épo ca mo der na, em pu ja ron la in ven ción de nue vas im ple men ta cio nes, es ta ble ci mien to de más
mo li nos y re gu la cio nes gu ber na men ta les para su ad mi nis tra ción.
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97 La Brooklyn Art Library de Nueva York es sede del The Sketchbook Project, propuesta abierta a todas las personas que les entusiasme hacer
su propio libro hecho a mano: www.sketchbookproject.com.



En cuan to a Mé xi co —y ha cien do re fe ren cia al ini cio del pre sen te ca pí tu lo— se debe re -
cor dar la pree xis ten cia del lla ma do “pa pel ama te” en tre ma yas, oto míes, mix te cos y nahuas, por 
un lado; así como la exis ten cia de do cu men ta ción ofi cial so bre fa bri ca ción de “pa pel oc ci den -
tal” por el otro, des de 1575 en épo ca no vohis pa na.
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3

Pro pie da des del pa pel ar te sa nal

El pa pel de uso ma si vo para la pro duc ción de li bros, cua der nos, ho jas de ro ta fo lio, para ofi ci nas
y fo to co pia do ras, etc., tie ne como com po nen te prin ci pal la ce lu lo sa que se ob tie ne en su ma yo -
ría de bos ques de co ní fe ras, sea o no con tro la do su usu fruc to. En úl ti mas fe chas ha au men ta do el 
sis te ma de re ci cla do de pa pel, el cual re sul ta in te re san te para em pre sas que quie ren ad qui rir el
es ta tus de “so cial men te res pon sa bles”. Este pa pel se di fe ren cia del pa pel he cho de ma ne ra ar te -
sa nal para el cual sus fi bras se pro cu ran man te ner más o me nos lar gas, ofre cien do así una re sis -
ten cia y du ra ción mu cho ma yor sin ne ce si dad de aña dir sus tan cias ad he ren tes. Las me jo ras
cuan ti ta ti vas que se fue ron im ple men tan do du ran te el si glo XIX y prin ci pios del XX, per mi tie ron
al can zar un ma yor mer ca do y los co rres pon dien tes be ne fi cios de com pra ven ta. Hay que ad ver -
tir que en al gu nos ca sos el pro duc to pa pe le ro su frió pér di da de ca li dad y du ra bi li dad. Obser va
los li bros de tu bi blio te ca que ha yan sido pu bli ca dos du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX: en -
con tra rás al gu no en el cual las ho jas son pa ji zas y se rom pen fá cil men te como obleas re se cas;
esto se debe a las sus tan cias agre si vas que se uti li za ron para su ela bo ra ción. No obs tan te, esta
pro ble má ti ca ha sido aten di da de ma ne ra ade cua da por em pre sas in te re sa das en ofre cer un ma -
te rial de bue na ca li dad y con pro ve cho cons cien te de los re cur sos na tu ra les. En paí ses del nor te
de Eu ro pa, prin ci pal men te, el ne go cio del pa pel hoy en día toma en cuen ta la ne ce si dad de cui -
dar los bos ques pro duc ti vos98. Uno de los prin ci pa les mo to res que pro vo ca ron la ac tua li za ción
de esta tec no lo gía, con el li de raz go de paí ses del He mis fe rio Nor te, fue la de man da de pa pel
mo ne da99.

Den tro del in fi ni to nú me ro de usos y apli ca cio nes del pa pel en el mun do, el que in te re sa
en esta in ves ti ga ción es aquel que sir ve como so por te de obras pic tó ri cas. En di cho ám bi to, la
pri me ra di fe ren cia es fren te al pa pel co mer cial para ar tis tas. Este lo po de mos com prar en cual -
quier tien da de ma te ria les para el arte, in clu so hay mar cas co no ci das, fá ci les de ob te ner en pa -
pe le rías no es pe cia li za das. El fa bri can te sue le anun ciar ca rac te rís ti cas como el tipo de fi bras, sus 
por cen ta jes o si el fac tor de pH es neu tro. Es el pa pel que ma yor men te he uti li za do a lo lar go de
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mi vida para pin tar a la acua re la, al acrí li co o con tin ta in dia has ta re cien tes fe chas; y lo que hoy
en día ha ce mos casi to dos. Con res pec to a las cua li da des que se abor da rán a con ti nua ción, las
si mi li tu des con el pa pel ar te sa nal o he cho a mano pue den ser mu chas, in clu so pu die ran su pe rar
los ín di ces al can za dos aquí; la des ven ta ja no to ria es cuan ti ta ti va, pues el pro ce so con ti nuo en
sis te mas de pro duc ción en se rie es mu chas ve ces más rá pi do que ha cien do hoja por hoja en eta -
pas par si mo nio sas. Vis to de esta ma ne ra ¿qué sen ti do tie ne pro mo ver el tra ba jo a mano?

En rea li dad, la in ten ción va por un ca mi no muy dis tin to al de la co mer cia li za ción ma si va.
Con una apues ta por los es fuer zos bio rre gio na les, aquí se tra ta de ir lo me nos po si ble a la tien da, 
o en tal caso, será para en con trar ma te ria pri ma en el es ta do me nos mo di fi ca do po si ble. Si bien,
como he men cio na do, el círcu lo de ac ción se cir cuns cri be al mun do de la pin tu ra y este tra ba jo
ofre ce co no ci mien to para aque llas per so nas que, por de seo, ne ce si dad u opor tu ni dad, es tén dis -
pues tas a re co rrer el pro ce so tec no ló gi co com ple to de crea ción de una obra pic tó ri ca so bre pa -
pel. No te mos que la “co ci na” del pin tor es un co no ci mien to que se eva po ra poco a poco en las
es cue las de arte y si una per so na está in te re sa da en ello, ha brá de bus car por su cuen ta en otros
la dos. De modo que la in ten ción es mos trar que hoy en día es po si ble pro du cir pa pel útil para las 
ar tes pic tó ri cas con re cur sos mo des tos, se pue de apro ve char fi bra ve ge tal lo cal, y sus for mas de
uso son muy ver sá ti les; todo ello se bus ca a tra vés de un pro ce so de re crea ción de tec no lo gías
ar te sa na les o prein dus tria les. Esto úl ti mo, por cier to, fue lo que mo ti vó la in da ga ción his tó ri ca
para co no cer las ma ne ras como se ha cía pa pel an tes de la Re vo lu ción Indus trial y los usos como
so por te de obras pic tó ri cas.

Otra di fe ren cia no to ria es fren te al pa pel uti li za do para im pre sión de gra ba dos: di fe ren cia
fun cio nal re la cio na da es tre cha men te con las na tu ra le zas dis tin tas de las tin tas de im pre sión, por 
un lado, y las téc ni cas pic tó ri cas por el otro. Bas te de cir por el mo men to que, por re gla ge ne ral,
para pin tar es ne ce sa rio que el pa pel se en cuen tre si sa do o en co la do, ya sea me dian te pro ce so
in ter no (des de el mo men to de for ma ción) o ex ter no (des pués de ha ber que da do seco, a modo de 
aca ba do y como úl ti ma fase de fa bri ca ción).

His tó ri ca men te ha blan do, no es usual que el di bu jan te o el pin tor ha gan su pro pio pa pel.
El ofi cio pa pe le ro ha sido un tra ba jo muy es pe cia li za do. Des de siem pre se ha re que ri do sa lir a
con se guir el pa pel ya lis to. Di cha es pe cia li za ción im pli ca un co no ci mien to pro fun do, ob te ni do
en la ex pe rien cia y la prác ti ca co ti dia na, so bre el com por ta mien to de los ma te ria les y los be ne fi -
cios del ins tru men tal a lo lar go del pro ce so de fa bri ca ción. De ahí que para este caso sea im por -
tan te des de un ini cio, to mar en cuen ta las pro pie da des es pe cí fi cas que se re quie ren para que el
so por te sea pro ve cho so y du ra de ro.
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3.1 Pro pie da des fí si cas ge ne ra les

Un día lle vé a Per Ander son unas prue bas que hi ci mos con fi bra de li rio acuá ti co (Eich hor nia
cras si pes) re co lec ta do en la la gu na de El Cas ti llo, Ve ra cruz, y tomó una hoja para ha cer al gu nas
prue bas: la vio a con tra luz, la tomó con las dos ma nos y es ti ró va rias ve ces, lue go la do bló y la
ras gó. Aque llos pi ni nos re sul ta ron bas tan te es cuá li dos, pero le dejé un cos tal de ta llos de li rio
seco para que él hi cie ra allí unas prue bas. Ha brá pa sa do al re de dor de un año cuan do re gre sé y
vi una de esas ho jas de pa pel de li rio: era mu cho más re sis ten te y grue sa, to da vía on du la da en al -
gu nas ori llas y con su ca rac te rís ti co tono os cu ro ver do so. Pa re cía que po día mos ob te ner un pa -
pel re sis ten te, si bien con du do sa es ta bi li dad di men sio nal y de ma sia do os cu ro para pin tar so bre
él con al gu na téc ni ca agua da como la acua re la o para im pri mir so bre él con tin tas semi-opa cas.

De modo que se debe pro bar el pa pel para sa ber si es útil en el ser vi cio es pe cí fi co que re -
que ri mos. Di cho de otro modo, en el pro ce so de ex plo ra ción y ex pe ri men ta ción pue des pri me -
ro ha cer pa pel con cual quier fi bra que en cuen tres, y des pués de ha cer lo y pro bar lo, sa brás para
qué es bue no. Las pro pie da des fí si cas del pa pel que se con si de ran bá si cas en la bi blio gra fía es -
pe cia li za da son100:

1. Com po si ción: co rres pon de a los por cen ta jes de fi bras de dis tin tos ve ge ta les.

2. Gra ma je: es la re la ción que se da en tre peso y gro sor.

3. Co lor (cla si fi ca ble en tres mo dos): na tu ral (el que tie ne de por sí la fi bra), blan quea do (efec -
tua do por aso lea do en al gu nos ca sos o bien con clo ro o pe ró xi do) o en tin ta do (con pig -
men tos aña di dos).

4. Aca ba do de su per fi cie: en re la ción con su apa rien cia, su tex tu ra vi sual o tác til.

5. Di rec ción de la fi bra: hace una cla ra di fe ren cia en tre pa pel in dus trial y pa pel ar te sa nal; el
in dus trial la tie ne or ga ni za da en un solo sen ti do, mien tras que en el ar te sa nal es to tal men te 
irre gu lar.

6. Po ro si dad: se aso cia al aca ba do de la su per fi cie y al aga rre, y de allí de pen de rá en bue na
me di da la téc ni ca pic tó ri ca que se es co ja uti li zar.

7. Opa ci dad: pue den en con trar se pa pe les tras lú ci dos en el mer ca do; se ha men cio na do an te -
rior men te que Cen ni no ofre ce un modo de trans lu cir el pa pel y uti li zar lo para ha cer cal -
cos.

8. Re sis ten cia: es de cir su ca pa ci dad me cá ni ca de so por tar la apli ca ción de fuer za por ras ga -
do, do bla do, es ti ra mien to, etc.
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9. Esta bi li dad di men sio nal: o cons tan cia de su pla ni tud fren te a los cam bios de hu me dad am -
bien tal (un pa pel sin es ta bi li dad di men sio nal tien de a on du lar se con fa ci li dad).

10. Mano: aso cia da al gra ma je (peso/gro sor) y co rres pon de al vo lu men del pa pel (una hoja
más grue sa ten drá “más mano”).

11. Car teo: es el so ni do ca rac te rís ti co de una hoja o un plie go cuan do se agi ta (sue na más “cla -
ro” o más “opa co”).

3.2 Pro pie da des es pe cia les

Hay otras ca rac te rís ti cas que po dría mos lla mar “co mer cia les”, como el nom bre, el ta ma ño es -
tan da ri za do o la mar ca de agua, en tre otras101. Los usos del pa pel de ri van de sus cua li da des. En
tal sen ti do, las cua li da des de pen den de las pro pie da des. Hay dis tin tos ti pos de pa pe les y cada
uno con uti li da des di fe ren tes. Un pa pel bue no para una cosa, no ne ce sa ria men te lo es para otra; 
se po drá de cir que una pro pie dad fa vo re ce rá o irá en de tri men to de la ca li dad del pa pel, de pen -
dien do de las ne ce si da des de uso que ten ga mos. Para este caso se re quie re de un pa pel so bre el
cual el pin cel co rra con co mo di dad, per mi ta rea li zar tra zos a lá piz, que la pin tu ra en prin ci pio
no se dis tien da in vo lun ta ria men te, pero al mis mo tiem po, se ad hie ra bien y fa vo rez ca su per ma -
nen cia y con ser va ción102.

Estas ne ce si da des to man en cuen ta prin ci pal men te las si guien tes pro pie da des que lla ma -
re mos me cá ni cas, per cep tua les, fí si cas y quí mi cas para efec tos de la pre sen te in ves ti ga ción: se
con si de ran, a) me cá ni cas: fuer za (re sis ten cia fren te al cor te o ras ga do), peso (ex pre sa do como
gra ma je, per ci bi do como gro sor), aga rre (ad he sión del me dio al so por te, re la cio na da tam bién
con la ab sor ción); b) per cep tua les: su per fi cie (tex tu ra a la vis ta y al tac to), co lor (de pen dien do de 
la trans pa ren cia u opa ci dad de la téc ni ca pic tó ri ca que se quie ra uti li zar); c) pro pie dad fí si ca: or -
ga ni za ción de la fi bra (bue na tra ba zón a ni vel mi cros có pi co); d) y pro pie dad quí mi ca: fac tor pH
(ido nei dad del gra dien te neu tro).

1. Fuer za: es uno de los pa rá me tros que se uti li zan para ve ri fi car la re sis ten cia y con ser va ción 
del pa pel, y se prue ba me dian te ac cio nes de es ti ra mien to, do blez, ras ga do y cor te. En tér -
mi nos ge ne ra les, un buen pa pel re sis ti rá más do ble ces an tes de par tir se, re que ri rá ma yor
apli ca ción de fuer za al ras gar lo, aguan ta rá me jor si lo es ti ra mos re pen ti na men te con las
dos ma nos, in de pen dien te men te de su gro sor. La ta rea de re fi na mien to, que pro mue ve una 
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me jor unión en tre los fi la men tos de la fi bra, re sul ta cru cial para las ca rac te rís ti cas de re sis -
ten cia que se es pe ran.

2. Peso: se en cuen tra es tre cha men te re la cio na do con la pro por ción de agua y fi bra que se uti -
li ce du ran te el pro ce so de pro duc ción; al se car se un cen tí me tro cua dra do de pa pel per de rá 
el peso co rres pon dien te al agua y que da rá so la men te la fi bra (más al gún ele men to só li do
coad yu van te even tual aña di do) lo cual com por ta rá una pro por ción que re la cio na rá di rec -
ta men te el peso de la fi bra con la can ti dad de su per fi cie que ocu pe. Estas ra zo nes nos obli -
gan a co no cer ini cial men te el peso de nues tro ma te rial en seco.

3. Aga rre: se aso cia tan to con las ca rac te rís ti cas de la su per fi cie como con la ca pa ci dad de
una fi bra en par ti cu lar para re te ner con si go el com pues to co lo ran te; en este sen ti do, el
aga rre im pli ca una re la ción di rec ta men te pro por cio nal con el gra do de ru go si dad o tex tu ra 
del pa pel; se gún sea el caso, los pig men tos pue den im preg nar se en la fi bra, ad he rir se a ella 
o bien que dar sus pen di dos en el aglu ti nan te que a su vez se ama rra a los fi la men tos de di -
cha fi bra.

4. Su per fi cie: un pin tor se lec cio na rá una en tre mu chas su per fi cies de pa pe les de pen dien do
de la téc ni ca que uti li ce, los efec tos bus ca dos du ran te la apli ca ción de la pin tu ra y la apa -
rien cia fi nal que es pe ra de su obra, des de el sa ti na do lus tro so has ta el ab sor ben te ru go so;
en ello se di fe ren cian mu cho las uti li da des y fun cio nes de cada tipo de pa pel; lo ha bi tual al 
es co ger el tipo de su per fi cie de pa pel es uti li zar jun tos el sen ti do de la vis ta y el tac to.

5. Co lor: en prin ci pio los fa bri can tes de pa pel para ar tis tas pro du cen pa pe les con ten den cia a 
la blan cu ra, de ahí que con fre cuen cia rea li zan el pro ce so de blan quea do con sus tan cias
quí mi cas más o me nos agre si vas, aun que el blan quea do al sol para al gu nas fi bras en par ti -
cu lar se apli ca des de an ti guo; tam bién se pro du cen pa pe les de ca li dad en una am plia
gama de co lo res, como es el caso de los pa pe les para la téc ni ca del pas tel; en este caso,
como se verá, no de ses ti ma re mos los pa pe les os cu ros.

6. Orga ni za ción de la fi bra: como ha que da do di cho, una ca rac te rís ti ca que mar ca una di fe -
ren cia im por tan te en tre el pa pel in dus trial y el ar te sa nal es que, mien tras el pri me ro lle va
or de na das sus fi bras en el sen ti do del sis te ma de ci lin dros ro ta to rios de la má qui na fa bril,
fa ci li tan do así la pro duc ción ma si va, el se gun do com por ta una red irre gu lar de fi bras que
se in ter ca lan en to dos sen ti dos, lo que fa vo re ce tan to a la fuer za del pa pel como a la ca li -
dad par ti cu lar de su su per fi cie, re dun da en su peso y en el aga rre y gra do de po ro si dad de
su su per fi cie.
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7. Fac tor pH: se re quie re que el pa pel, para efec tos de su con ser va ción, esté cer ca no al gra do
7 o pH neu tro; de cía arri ba que en la fa bri ca ción in dus trial de pa pel en tre fi na les del si glo
XIX y prin ci pios del XX se uti li za ron sus tan cias con un alto gra do de aci dez, como el áci do
clor hí dri co (pH 0) y pue de ver se en los li bros pu bli ca dos du ran te esas fe chas que su de te -
rio ro es muy rá pi do; cabe men cio nar en este sen ti do que la ce ni za o la sosa cáus ti ca (pH
14) aña den un am bien te de pH al ca li no en los pro ce sos pa pe le ros ar te sa na les.

Ta bla 7. Pro pie da des del pa pel

FUERZA PESO AGARRE

SUPERFICIE COLOR

ORGANIZACIÓN

pH

Como he men cio na do, el pa pel in dus trial por re gla ge ne ral tie ne de ma te ria prin ci pal en su 
com po si ción la ce lu lo sa de co ní fe ras ob te ni da en can ti da des gi gan tes cas. En el caso del pa pel
he cho de ma ne ra tra di cio nal, se tra ta de va rios ti pos de fi bras ve ge ta les o bien de tra pos de lino,
cá ña mo o al go dón reu ti li za dos. Pue de ser de un solo tipo de fi bra o bien una com bi na ción de
dos o más, con el ob je to de lo grar cua li da des úti les para cier tos tra ba jos o tam bién para con tra -
rres tar po si bles al te ra cio nes de la ya men cio na da “es ta bi li dad di men sio nal”, de bi das a la hu me -
dad del am bien te en re la ción con el ca rác ter hi dró fi lo de la fi bra ce lu ló si ca.

3.3 El pa pel y las téc ni cas pic tó ri cas

Para pin tar so bre pa pel se pue den uti li zar téc ni cas hú me das como la acua re la o se cas como el
pas tel, y sus in ter me dios como el tem ple. Esta di fe ren cia no sig ni fi ca que la acua re la en su mo -
men to no se que o el tem ple no ten ga una pre sen ta ción lí qui da. Lla ma mos hú me das a aque llas
téc ni cas cuyo co lo ran te se im preg na en los in ters ti cios del pa pel de bi do a su di so lu ción en el
agua y que da ab sor bi do en su in te rior, y por lo mis mo es de uso nor mal hu me de cer pre via men te
la hoja. Por otra par te, las téc ni cas se cas son las que se unen al pa pel por ad he sión, más que por
ab sor ción, esto gra cias a al gu na sus tan cia aña di da que sir ve como me dio aglu ti nan te de los pig -
men tos. Los dis tin tos ti pos de tem ple se apli can mez cla dos con al gu na sus tan cia flui da ad he ren -
te (con yema de hue vo, cla ra, al gu na cola o goma) pero el pas tel gra so o ma gro (sea con cola o
cera el aglu ti nan te), es seco des de un prin ci pio y sus par tí cu las que dan pe ga das a la su per fi cie
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tex tu ri za da, ru go sa del pa pel, gra cias a los pe li llos de la fi bra ve ge tal. Estos ejem plos pue den dar 
una idea de la gran va rie dad de pa pe les dis po ni bles se gún las ne ce si da des, gus tos e in te re ses.

Un pa pel del ga do para acua re la de be rá pe gar se hú me do con cin ta en co la da a una ta bla
para po der uti li zar lo o en caso con tra rio ten de rá a en ro llar se, vol tear se u on du lar se al con tac to
con el agua, di fi cul tan do así el uso del pin cel; otro pa pel de gro sor ma yor se man ten dría es ta ble.
Asi mis mo, si se quie re pin tar a la acua re la so bre un pa pel que no esté si sa do, los co lo res se ex -
ten de rán ac ci den tal men te sin mu cho con trol del pin tor. Por su par te, los pa pe les ja po ne ses ac -
tua les para ca li gra fía ar tís ti ca he chos prin ci pal men te con fi bra de kozo son muy del ga dos, sin un 
gra do alto de si sa do y la tin ta he cha con ho llín de humo de ve las y goma ará bi ga, siem pre apli -
ca da con sus pin ce les de pun ta tan ver sá til, per mi te ob te ner des de tra zos de fi ni dos de in ten sa
opa ci dad, has ta la va dos muy te nues en ri cas gra da cio nes gri ses.

La blan cu ra do mi na en el mun do del pa pel para ar tis tas, en es pe cial para aque llas téc ni cas 
hú me das que ba san su tono de lu mi no si dad ma yor en la pro pia blan cu ra del pa pel, sin em bar -
go, otros co lo res tam bién pue den en con trar su lu gar, en par ti cu lar con las téc ni cas se cas. Con el
pas tel, como se apre cia en los tra ba jos de Edgar De gas, el co lor del pa pel fun cio na ría de tono
me dio so bre el que se aña den lu ces (o co lo res bri llan tes) y som bras (o co lo res os cu ros). Otras
téc ni cas más cu brien tes lo apro ve cha rán como base que even tual men te no tras lu ci rá. Si se de -
sea, es po si ble in clu so pre pa rar el pa pel con una capa a modo de im pri ma tu ra, sea blan ca, roja,
ver de o cual quier otro co lor, para pin tar so bre ella con sus tan cias opa cas como el tem ple, el
goua che o el acrí li co y ha cien do irre le van te el co lor del pa pel que al fi nal que da rá com ple ta -
men te cu bier to, no así su gro sor, pues de be rá ser más re sis ten te a la car ga ma té ri ca103.
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4

Ma nual/Me mo ria del ta ller
ar te sa nal para la ela bo ra ción de

pa pel con fi bras ve ge ta les

4.1 Los be ne fi cios de la bi tá co ra

Tomé un cua der no que hice a mano cua tro o cin co años an tes, fo rra das sus guar das con una tela
de seda cru da que hace mu cho tiem po de co ré con la téc ni ca de ba tik. Este cua der no de ho jas
blan cas de pa pel bond se con vir tió en la “Bi tá co ra del Ta ller”, co lum na ver te bral para la do cu -
men ta ción es cri ta de los mo men tos prác ti cos del pro yec to. Tomé tam bién mi cá ma ra fo to grá fi ca 
para la do cu men ta ción vi sual de to das las ac ti vi da des prác ti cas.

La per ti nen cia de una bi tá co ra se debe a la ne ce si dad de re gis trar las ac cio nes lle va das a
cabo en or den cro no ló gi co, ha cer su con sul ta pos te rior y even tual ré pli ca. Las imá ge nes fo to grá -
fi cas sir ven para mos trar los im ple men tos de tra ba jo, dar cuen ta de los cam bios que la ma te ria
pri ma tie ne du ran te la se cuen cia de ac cio nes apli ca das en ella, así como de las ac ti vi da des prác -
ti cas des de su com pren sión vi sual más allá de las ex pli ca cio nes y des crip cio nes que pue dan
ofre cer se para su di fu sión des de el ni vel de la es cri tu ra. La bi tá co ra acom pa ña da de es tas imá ge -
nes es la me mo ria de un ca mi no an da do. Cada jor na da de tra ba jo la en ca be za mos con el nom -
bre de la ac ti vi dad prin ci pal, la fe cha, el lu gar y los par ti ci pan tes. Aba jo en lis ta mos las dis tin tas
ac cio nes lle va das a cabo de modo des crip ti vo. Al fi nal de la jor na da es cri bi mos al gu nas con si -
de ra cio nes y ob ser va cio nes re le van tes so bre lo efec tua do ese día, así como ano ta ción de los
pen dien tes y ac cio nes sub si guien tes que es ne ce sa rio no ol vi dar.

Una bi tá co ra se gún se con ci be aquí es en pri mer lu gar un ejer ci cio de do cu men ta ción que
co rre pa ra le lo a la ex pe ri men ta ción, des cri be las ac cio nes or de na das se cuen cial men te en el
tiem po (como su ce den de ma ne ra na tu ral), pue de in cluir ade más in for ma ción cuan ti ta ti va
(cuen tas, me di das, pe sos, etc.) y ob ser va cio nes cua li ta ti vas (in ci den tes, des cu bri mien tos par ti -
cu la res, du das, ta reas pen dien tes, ideas de se gui mien to, etc.), con even tua les ta blas es que má ti -
cas, lis tas, bo ce tos, di se ños, di bu jos. En ella que da asen ta do el pro ce di mien to se gui do du ran te
la “lí nea de pro duc ción” —en este caso más bien “lí nea de ex pe ri men ta ción”—, la ma te ria pri -
ma ma ni pu la da para lo grar su trans for ma ción en ob je to útil, las he rra mien tas usa das se gún su
fun ción, los por cen ta jes apli ca dos de las dis tin tas sus tan cias y ma te ria les. Si el in ves ti ga dor ar te -
sa no lle va este re gis tro de ma ne ra dis ci pli na da, al fi nal de todo el pro ce so se tie ne una se cuen cia 
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de no tas que co rres pon den con las ac ti vi da des rea li za das, una tras otra a lo lar go de los días, las
se ma nas, los me ses; esto pue de ser muy útil como un ejer ci cio de me mo ria para re crear el ta ller, 
ha cer un es tu dio que per mi ta co rre gir y me jo rar las par tes que así lo re quie ran, para sis te ma ti zar
la in for ma ción y di fun dir la de una ma ne ra or ga ni za da y cla ra. El con te ni do de aquel cua der no
con fo rro de seda cru da fue la fuen te es cri ta prin ci pal para la rea li za ción de este es cri to.

La in ten ción de la pre sen te me mo ria/ma nual es rea li zar la des crip ción mi nu cio sa de cada
una de las eta pas que con for ma ron este pro yec to para que las per so nas in te re sa das pue dan lle -
var a cabo la re crea ción com ple ta del ta ller de pa pel he cho de ma ne ra ar te sa nal con fi bras ve ge -
ta les, se gún la ver sión aquí de sa rro lla da. No se tra ta de una trans crip ción li te ral de lo asen ta do
en la bi tá co ra (que re sul ta ría muy abu rri do y re pe ti ti vo para el lec tor): en este sen ti do, la idea ha
sido pre sen tar de ma ne ra con den sa da y sis te má ti ca las ac ti vi da des rea li za das, así como los
apren di za jes ob te ni dos du ran te to das esas ho ras de ta la cha, como se dice co lo quial men te. Ade -
más, en tre te jo aquí la re troa li men ta ción que per mi te en ri que cer la in for ma ción ex pe ri men ta da
a par tir de los co no ce do res con quie nes he ha bla do o a quie nes he leí do, como Per Ander son,
Juan Bar bé, Noni La za ga y Jo sep Asun ción.

4.2 Eta pas del ta ller

Jo sep Asun ción di vi de el sis te ma ar te sa nal pa pe le ro en tres par tes: 1) pre pa ra ción de la “pas ta”,
2) for ma ción de la hoja has ta su sa li da de la pren sa, 3) aca ba do104, y cada una de és tas cuen ta
con ac cio nes es pe cí fi cas. Noni La za ga por su par te en lis ta de di fe ren te modo: 1) ob ten ción de la 
fi bra, 2) pre pa ra ción de la fi bra y 3) for ma ción de la hoja de pa pel105. Como en este caso se ini cia
con ac cio nes ne ce sa rias en ob te ner las plan tas de las que se ex trae la ma te ria pri ma, y al fi nal se
dan al pa pel al gu nos aca ba dos para que re ci ba la pin tu ra de ma ne ra ade cua da, pro pon go una
se cuen cia com bi na da, to man do en cuen ta que la pre pa ra ción de la fi bra en rea li dad ini cia des -
de an tes, como se po drá leer más ade lan te.

Aquí cabe ha cer una dis tin ción de con cep tos. Asun ción lla ma pas ta de pa pel106 o pul pa a
lo que no so tros lla ma mos fi bra o “bola de fi bra”. En rea li dad, son dos co sas dis tin tas, se gún lo
que nos acla ra Noni La za ga des de su apren di za je ja po nés: 

Con el gol peo sis te má ti co lo que se pre ten de es ablan dar y se pa rar la fi bra aún más, para
con ver tir la en una pa pi lla ho mo gé nea cuya apa rien cia nada tie nen que ver con la pas ta
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del pa pel, como al gu nos au to res la han com pa ra do, por la sim ple ra zón de que, ade más de 
te ner una na tu ra le za dis tin ta a la de las uti li za das en Occi den te como el al go dón, la lon gi -
tud de la fi bra es su pe rior a és tas in ten tán do se man te ner a lo lar go de este pro ce so.107

En los as pec tos ex pe ri men ta les del pro yec to se tra ba ja ron prin ci pal men te tres plan tas: el
tule, el pa pi ro y el maíz108. El pro ce di mien to fue bá si ca men te el mis mo para cada una: 1) ob ten -
ción de la fi bra, 2) pre pa ra ción de la fi bra, 3) for ma do del pa pel, y 4) aca ba do del pa pel; cada
una de es tas a su vez, con for ma da por ac ti vi da des más es pe cí fi cas:

1) Obten ción: siem bra, re co lec ción.

2) Pre pa ra ción: ex po si ción a la in tem pe rie, al ma ce na mien to, tro cea do, re mo jo, coc ción, la -
va do, re fi na do.

3) For ma do: for ma ción, tras pa so, pren sa do, se ca do.

4) Aca ba do: si sa do, ca lan dra do.

Algu nas va rian tes a esta se cuen cia pue den ser ex pli ca das por las cir cuns tan cias y ob ser va -
cio nes del mo men to, ac ci den tes por co rre gir, re fle xio nes y con se cuen tes de ci sio nes to ma das en 
la mar cha, siem pre apun tan do en la bi tá co ra y fo to gra fian do. Más ade lan te ha brá un es pa cio
para ha blar acer ca de los apren di za jes sur gi dos en el ca mi no.

La tem po ra li dad de cada eta pa es in trín se ca a su fi na li dad, de ahí que, por ejem plo, la ex -
po si ción a la in tem pe rie o el al ma ce na mien to pue dan te ner una du ra ción de va rios me ses mien -
tras que el tro cea do no pase de una hora; hay mo men tos du ran te los cua les se deja que los
pro ce sos na tu ra les ha gan su par te y otros se cen tran en la in ter ven ción con ac ti vi da des ma nua -
les.

Al ini cio de cada apar ta do he in ser ta do un cua dro do ble con ce bi do como re ce ta o fi cha in -
for ma ti va sin té ti ca que con tie ne, pri me ra men te, un en lis ta do de la ma te ria pri ma, las sus tan cias
y ele men tos na tu ra les in vo lu cra dos; en se gun do lu gar, otra lis ta con los im ple men tos y he rra -
mien tas ne ce sa rios para las ma ni pu la cio nes co rres pon dien tes. Unas de es tas fi chas son más
abun dan tes que otras de bi do al gra do de com ple ji dad que com por ta cada ac ti vi dad.
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4.2.1 Obten ción

En este tra ba jo con si de ra mos como ini cio del ofi cio pa pe le ro la ob ten ción de las plan tas re que -
ri das y esto pue de re mon tar has ta el mo men to de la siem bra, tal y como ha cen en dis tin tas re gio -
nes de Chi na o Ja pón con el kozo o el mit su ma ta; lo mis mo que en La Cei ba Grá fi ca de la
Ordu ña con el kozo y el pa pi ro. Si no so tros no sem bra mos es tas plan tas, en ton ces las re co lec ta -
re mos al cie lo abier to de la vida sil ves tre, en al gún sem bra dío o jar dín man te ni do por el ser hu -
ma no. Es im por tan te ha cer con cien cia de este ini cio pues co nec ta di rec ta men te con los ci clos
am bien ta les y ele men tos or gá ni cos en los cua les se sus ten ta la vida de las plan tas que con ver ti -
re mos en pa pel. El ca mi no que se em pren de a par tir de este mo men to es lar go, a ra tos te dio so,
pero da la opor tu ni dad de co no cer más de cer ca y de ma ne ra vi ven cial, los ci clos bio ló gi cos y
eco ló gi cos que se pier den de vis ta al es tar im bui dos en el tra jín con su mis ta y co mer cial de la
vida co ti dia na ac tual: éste es uno de los apren di za jes no pe que ños que ofre cen las ex pe rien cias
asen ta das aquí. (Fi gu ra 4)

4.2.1.1 Siem bra

Ta bla 8. Siem bra

¡ Plantas silvestres

¡ Plantas cultivadas

¡ Tierra

¡ Agua

¡ Sol

¡ Aire

Sa be mos que pue de ha cer se pa pel con fi bra ve ge tal de prác ti ca men te cual quier plan ta, siem pre
y cuan do di cha fi bra sea su fi cien te men te lar ga y re sis ten te. Algu nas plan tas son di fí ci les de tra -
ba jar de bi do a su mor fo lo gía o la can ti dad de sus tan cias per ju di cia les para la ca li dad y con ser -
va ción del re sul ta do que se es pe ra ob te ner. Juan Bar bé en su li bro Las plan tas y su pa pel. 102
re ce tas pa pe le ras, pre sen ta tal nú me ro de plan tas y men cio na las ven ta jas y des ven ta jas en cada
caso. Se debe to mar en cuen ta que cada tipo de pa pel ten drá una o va rias uti li da des: no todo pa -
pel sir ve para cual quier cosa y esto de pen de de ca rac te rís ti cas de la fi bra como ca pi la ri dad, re -
sis ten cia o co lor. Para fi nes ar tís ti cos, en es pe cial para la acua re la o las tin tas trans lú ci das, sue le
pre fe rir se que sea blan ca, al me nos de un tono muy cla ro. En los caos que nos ocu pan la blan cu -
ra no es tan ne ce sa ria, pues se tie ne la in ten ción de pin tar con pin tu ras opa cas o ma tes so bre pa -
pel de cual quier to na li dad.
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Se pue de en ton ces de cir, para los fi nes prác ti cos de siem bra y re co lec ción, que hay dos
gran des cla ses de fi bras pa pe le ras: las sil ves tres y las cul ti va das. Las pri me ras son cria das por la
na tu ra le za, las se gun das por la mano hu ma na. Para ha llar las sil ves tres hay que ha cer ex plo ra -
cio nes en el cam po, el mon te, los cuer pos de agua, el mal país, las ori llas de los ca mi nos, o aque -
llos lu ga res don de las plan tas cre cen li bre men te. Por otro lado, si no so tros mis mos no so mos los
pro pios cul ti va do res, las plan tas do mes ti ca das po de mos en con trar las en va rios ti pos de lu ga res:
sem bra díos, mil pas, jar di nes de las ca sas, par ques, ca me llo nes de ave ni das, etc.

Los egip cios en la an ti güe dad go za ban de la abun dan cia del pa pi ro que cre cía cuan tio sa -
men te en las ri be ras del Nilo. Esa es una de las ven ta jas que las plan tas acuá ti cas ofre cen al mun -
do pa pe le ro: su rá pi do cre ci mien to y cuan tía. Igual su ce de con el tule y el li rio. El ama te, el izo te 
y el jo no te en tiem pos del Mé xi co prehis pá ni co cre cían (y si guen cre cien do) de ma ne ra sil ves -
tre. Los chi nos, co rea nos y ja po ne ses —des de los pri me ros tiem pos del des cu bri mien to del pa -
pel— han te ni do plan tíos de di ca dos al pa pel como el kozo. Des de los re gis tros his tó ri cos se
sabe que la in ven ción del pa pel está aso cia da con ex pe ri men ta cio nes chi nas a par tir de la fa bri -
ca ción de las te las de seda109; por tan to, no re sul ta des ca be lla do ima gi nar a la mo re ra que sir ve
de casa y ali men to al gu sa no de seda (Bombyx mori, etc.), que se en con tra ba dis po ni ble y a la
mano, haya es ta do in vo lu cra da en la in ven ción del pa pel. Por otro lado, una plan ta orien tal ase -
qui ble so la men te sil ves tre es el gam pi y de bi do a esta ca rac te rís ti ca, y a que el pro duc to ob te ni -
do es de muy alta ca li dad, su pre cio es ele va do y no se ha lla ha bi tual men te en el mer ca do110. En
re la ción con los huer tos de di ca dos a la pro duc ción de pa pel, por su pues to debe pro cu rar se una
tie rra nu tri ti va, un rie go con ve nien te para la plan ta de la que se tra te, ade cua da dis po ni bi li dad
de luz so lar a lo lar go del día y el aire pro pio de la in tem pe rie. En al gu nos ca sos, la dis tan cia en -
tre plan tas a la hora de sem brar ayu da rá a que sus tron cos y ra mas crez can más rec tos ha cia arri -
ba en su afán por ga nar la luz del Sol: así lo han he cho en el Mu seo Vivo del Pa pel en La Ordu ña.
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4.2.1.2 Re co lec ción

Ta bla 9. Re co lec ción

¡ Plantas silvestres y de jardín = recolección

¡ Plantas cultivadas = cosecha

¡ Machete, navaja o tijeras de jardinería

¡ Guantes de jardinería

¡ Sacos, arpillas o tinas amplias

¡ Mecate

La fi bra útil no se en cuen tra re par ti da por to das las par tes de la plan ta. Se gún la es pe cie, ha brá
bue na fi bra en el tron co, las ra mas, los ta llos, las ho jas o los fru tos (has ta aho ra no he sa bi do que
al gu na plan ta ofrez ca sus raí ces para es tos fi nes). Bar bé las cla si fi ca en su li bro en cua tro gru pos:

1. Fi bras li be ria nas: co rres pon den a las ca pas de fi bra in ter na, de ba jo de la cor te za, que
trans por tan los nu trien tes y que his tó ri ca men te ha blan do así se les lla ma por ha ber se iden -
ti fi ca do como apro pia das para ha cer li bros; lo hace sa ber Juan Iguí niz: “Las ho jas del pa pi -
ro se ela bo ra ban abrien do con un pun zón la cor te za del ta llo, del cual se ex traía el li ber o
pe lí cu la in ter na, de don de se de ri va la pa la bra li bro, en ti ras su ti lí si mas de la ma yor ex ten -
sión po si ble”111. Si se tra ta de ár bo les y ar bus tos hay que sa ber que en pri ma ve ra y ve ra no
la sa via se en cuen tra re par ti da en toda la plan ta; si se tra ta de plan tas her bá ceas como el
lino (Li num usi ta tis si mum), el cá ña mo (Can na bis sa ti va L sub sp sa ti va var sa ti va) o el yute
(Cor cho rus cap su la ris), Bar bé re co mien da se pa rar sus fi bras me dian te el pro ce so de “en -
ria do”112, del que ha bla ré un poco más ade lan te.

2. Fi bras de ho jas: exis ten ho jas de muy dis tin tas for mas, ta ma ños y gro so res; para este caso
pue den in te re sar las del ma guey (Fur ca cea an di na, Trel, Aga ve ame ri ca na), el si sal (Aga ve
si sa la na, Pe rri ne), la yuca (Yuc ca sci di ge ra Rezl ex Orgiest) y ba na no (Musa pa ra di sía ca); el
tule (Typha do min gen sis) tam bién co rres pon de a este gru po. Se pue den de jar se car tal cual
las re co lec ta mos o bien, en caso de te ner un alto con te ni do de agua, ex pri mir las con ro di -
llos o de al gún otro modo, y “pei nar el re sul ta do para ex traer las ti ras de fi bras y po ner las a
se car”113.

3. Fi bras de ta llos: se re co mien dan en es pe cial las gra mí neas, ge ne ral men te her bá ceas de ta -
llo ci lín dri co y con nu dos, como el maíz (Zea mays), o la caña de azú car (Sa cha rum of fi ci -
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na rum), para las que hay que es pe rar la épo ca de co se cha114; del pa pi ro y el li rio acuá ti co
(Eich hor nia cras si pes) tam bién es el ta llo el que se apro ve cha; en tra en este gru po otra
plan ta que es fá cil en con trar en jar di nes, par ques, glo rie tas, ca me llo nes: el aga pan to (Aga -
pan tus afri ca nus), tam bién re co men da ble.

4. Fi bras de fru tos: aquí en tra el al go dón (Goss ypium ar bo reum), ma te ria pri ma por ex ce len -
cia en sen ti do his tó ri co a ni vel mun dial den tro de la in dus tria del pa pel para ar tis tas; dice
Bar bé que “las de al go dón son las fi bras más pu ras que exis ten, son ade más uni da des in di -
vi dua les na tu ra les”115. Exis te dis po ni ble en el mer ca do en for ma de ho jas grue sas de ma te -
ria pri ma para fa ci li tar su ma ni pu la ción en el ta ller o en la fá bri ca. Bar bé pre sen ta una
re ce ta para ha cer pa pel con la cor te za del coco, fru to de la pal me ra (Co cos nu cí fe ra) pero
sus re sul ta dos no son muy re co men da bles116.

Juan Bar bé re co mien da to mar en cuen ta la épo ca del año, así como los rit mos de tra ba jo
de los agri cul to res para la re co lec ción, pues está con di cio na da por los ci clos de vida de las plan -
tas y las tem po ra das de co se cha117. Si nos en tro me te mos en un jar dín, una glo rie ta o ca me llón, la 
re co men da ción es re co lec tar las des pués de ha ber cum pli do su ci clo de vida, es de cir, cuan do el 
jar di ne ro está por de se char las par tes que re cién ha cor ta do.

Las plan tas sil ves tres o cul ti va das se pue den re co lec tar es tan do to da vía ver des, jus to des -
pués de lo que lla ma ría mos “su vida pro duc ti va” y an tes de co men zar a mar chi tar se. Des de mis
pri me ras apro xi ma cio nes lí ri cas al mun do pa pe le ro ha cien do plie gos con el ta llo del li rio acuá -
ti co, con fir mán do lo lue go du ran te mi con ver sa ción con Juan Bar bé, apren dí que se pue den
apro ve char los “des he chos” de la na tu ra le za o los “des per di cios” de cul ti vos y jar di ne ría. En
cual quie ra de los dos ca sos (plan tas ver des o mar chi tas) se en ten de rá con las sub si guien tes ac -
cio nes (ex po si ción a la in tem pe rie y al ma ce na mien to) que re que ri mos de cier to “mal tra to” de la
plan ta para fa ci li tar la se pa ra ción de la fi bra de ce lu lo sa. En la prác ti ca esto sig ni fi ca, por ejem -
plo, que se pue den apro ve char los res tos de la mil pa des pués de la co se cha de los elo tes, lo que
hace a un lado el se ñor jar di ne ro des pués de arre glar los arria tes de una glo rie ta, o bien cier tas
ra mas, ta llos y ho jas se cas que nos en con tre mos du ran te una ex pe di ción al cam po.

En el caso de este pro yec to he mos en tra do en con tac to en dis tin tos ni ve les con plan tas sil -
ves tres, de jar di ne ría y de cul ti vos ali men ti cios:
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1. En cuan to a las sil ves tres, he mos re co lec ta do li rio acuá ti co y tule en la la gu na de la Con -
gre ga ción de El Cas ti llo y el río al cual está co nec ta da. El li rio lo sa ca mos com ple to del
agua y se pa ra mos las ho jas y las raí ces para que dar nos so la men te con el ta llo. En cuan to al
tule, en la ori lla de la la gu na cor ta mos con na va ja o ma che te las lar gas ho jas lo más aba jo
po si ble, de jan do el co go te y las raí ces en su lu gar, o bien sa cán do los del agua para que se
rein te gren a la tie rra de la ori lla; tam bién he mos to ma do li rio y tule del río cuan do los eji -
da ta rios cas ti llen ses aca ban de ha cer fae na de lim pie za y es tas plan tas se que dan ato ra das
en las pie dras o al to par con un pe que ño puen te que se en cuen tra unos cuan tos me tros río
aba jo. (Fi gu ra 5)

2. El pa pi ro lo he mos con se gui do como de se cho de jar di ne ría en el Cam pus para la Cul tu ra,
las Artes y el De por te UV de Xa la pa, que dán do nos so la men te con los ta llos. En el jar dín
del Cen tro Eco Diá lo go tam bién he mos re co lec ta do ho jas se cas de izo te arran cán do las de
la plan ta mis ma (las ho jas nue vas van na cien do en su par te más alta y con for me en ve je cen
se se can en su lu gar, jun tán do se ha cia aba jo, lo que fa ci li ta su re co lec ción) y de gua rum bo
(re co gien do las ho jas que han caí do al sue lo, con todo y rama). Los izo tes de Eco Diá lo go
han sido sem bra dos y los gua rum bos han na ci do por su cuen ta. Con es tas dos plan tas no
he mos avan za do más allá de este paso de re co lec ción y no sa be mos qué vaya a re sul tar el
día que se co mien ce a tra ba jar con es tas dos fi bras. Por lo pron to es tán ex pues tas a la in -
tem pe rie.

3. En lo que se re fie re a plan tas de cul ti vo para fi nes ali men ti cios, el maíz se co se chó con ma -
che te en dos mil pas prin ci pal men te: la de un ve ci no de El Cas ti llo y la del Cen tro Eco Diá -
lo go; tam bién he mos re co lec ta do maíz en la par ce la del CECOMU en Chil to yac. Lo que
nos in te re sa del maíz es la ca ñue la, de modo que hay que se pa rar con las ma nos las ho jas
que si guen ad he ri das a ella des pués de la co se cha de los elo tes.

Se re co mien da ano tar y eti que tar el lu gar y la fe cha de re co gi da118. Los sa cos, las ar pi llas o
las ti nas am plias sir ven como con te ne do res de la re co lec ción y ayu dan a trans por tar la ma te ria
pri ma al ta ller para su ex po si ción a la in tem pe rie. Tam bién se pue den ama rrar con un me ca te
para fa ci li tar su tras la do.

4.2.2 Pre pa ra ción

Des de cier to pun to de vis ta la ta rea prin ci pal del ar te sa no pa pe le ro es trans for mar el aco mo do
que tie nen las fi bras en su mor fo lo gía ori gi nal a otro que per mi ta es cri bir, pin tar o im pri mir có -
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mo da men te so bre ellas: el modo que ha pre va le ci do como idó neo al paso de los si glos es la su -
per fi cie pla na bi di men sio nal, más o me nos lisa, ejem pli fi ca da por la hoja de pa pel. La fi bra
ce lu lo sa tie ne fun cio nes de sos te ni mien to que le per mi ten a la plan ta man te ner una es truc tu ra
ade cua da al tiem po que, gra cias a la ca pi la ri dad, pro mue ve el trán si to de agua, sa via y nu trien -
tes de arri ba aba jo y de aba jo arri ba, así que es tas ne ce si da des obli gan a un di se ño bien or ga ni -
za do y de ter mi na mu chas de las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de la apa rien cia de cada es pe cie.
Los egip cios, grie gos y ro ma nos, cuan do ha cían sus pa pi ros, man te nían en bue na me di da es tas
ca rac te rís ti cas de di se ño ori gi nal y or gá ni co. A par tir de los chi nos, ja po ne ses, co rea nos y ára -
bes, las ac cio nes de pre pa ra ción se di ri gie ron bá si ca men te a pro vo car el de sor den de la fi bra, su
mez co lan za, pro vo can do así un en tre te ji do de tra ba zón a ni vel mo le cu lar que le da la ca rac te -
rís ti ca de “frá gil re sis ten cia” al pa pel que to dos co no ce mos: frá gil si se moja, se que ma o se ras -
ga, pero re sis ten te y per du ra ble se gún su uso ade cua do.

Vis to des de esta pers pec ti va am plia, el ta ller ar te sa nal de pa pel es un vai vén de mo men tos
hú me dos y se cos: en cier tos mo men tos de be mos de jar que el agua haga su tra ba jo; en otros es
ne ce sa rio des ha cer nos de ella. Este jue go hú me do-seco con di cio na en bue na me di da las ca rac -
te rís ti cas del equi po y la con for ma ción de las ins ta la cio nes, así como la se cuen cia de ac ti vi da -
des que se amol dan al com por ta mien to de los pro pios ci clos quí mi cos, fí si cos y bio ló gi cos
ve ge ta les.

Como po de mos sa ber, las plan tas en es ta do vivo apro ve chan de ma ne ra ín ti ma la hu me -
dad y flui dez del agua, la ener gía que le ofre cen los ra yos del sol, los nu trien tes de la tie rra, se re -
la cio nan con el aire a par tir del oxí ge no y el bió xi do de car bo no que in ter cam bian con él. Sin
em bar go, cuan do las cor ta mos y co men za mos su pro ce sa mien to, al gu nas de es tas re la cio nes
con ti núan ac ti vas de una ma ne ra o de otra; en par ti cu lar hay que de cir que la fi bra ve ge tal, cual -
quie ra que sea el gé ne ro o es pe cie que se tra te, se gui rá reac cio nan do se gún la pre sen cia o au -
sen cia de agua en con tac to con ella. En este sen ti do, uno de los cui da dos que de ben te ner se al
fi nal del ta ller, es que los plie gos pro du ci dos se en cuen tren com ple ta men te se cos (cua li dad que
se ve ri fi ca vi sual men te me dian te la pro pie dad lla ma da “es ta bi li dad di men sio nal”: el plie go se
apre cia com ple ta men te pla no, sin on du la cio nes ni arru gas). Ade más, se debe pre ver que con el
paso del tiem po su pre ser va ción man ten ga las me jo res con di cio nes po si bles evi tan do hu me dad, 
hon gos, bac te rias, etc. Así, las ac cio nes de es tas pri me ras eta pas de ob ten ción y pre pa ra ción, se
pue den en ten der como el vai vén que men cio né de en tra da y sa li da de agua o hu me dad.
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4.2.2.1 Expo si ción a la in tem pe rie

Ta bla 10. Intem pe rie

¡ Plantas recolectadas

¡ Luz y calor del Sol

¡ Agua de lluvia

¡ Sereno, rocío

¡ Aire, viento

¡ Microorganismos

¡ Espacio al aire libre
(azotea, patio)

Ya he di cho más arri ba que hace al gún tiem po co men cé a vi si tar a Per Ander son en el Mu seo
Vivo de Pa pel no-Indus trial, jun to con al gu nos es tu dian tes para co no cer sus ins ta la cio nes. En
una de esas oca sio nes lle va mos ta llos se cos de li rio para que hi cie ra prue bas con él. Me dijo:
“Écha los ahí afue ra, ne ce si ta mos que se mal tra ten, que les dé el sol, que les llue va”. Abun dan do
un poco más en lo co men ta do an te rior men te, la ex po si ción a los fe nó me nos at mos fé ri cos y los
mi croor ga nis mos pre sen tes ayu dan a que la ma te ria or gá ni ca no re sis ten te se se pa re con ma yor
fa ci li dad de la fi bra de ce lu lo sa más du ra de ra, que es la que nos in te re sa para ha cer el pa pel.  (Fi -
gu ra 6) Es im por tan te no tar lo si guien te:

1. No so tros acos tum bra mos a po ner las plan tas re cién re co lec ta das en la azo tea de la casa o
en un área cla rea da del jar dín del Cen tro Eco Diá lo go y ahí las de ja mos un tiem po re la ti va -
men te lar go: las ho jas del tule, los ta llos de li rio y pa pi ro, la ca ñue la del maíz.

2. Se gún el es ta do del tiem po y la es ta ción del año, se re blan de cen y hu mec tan con las llu -
vias, se se can con los ra yos del sol y el paso del aire, pier den su ver dor y los azú ca res que
con tie ne la masa ve ge tal se gu ra men te son re du ci dos por ac ción de los mi croor ga nis mos.

3. Esta eta pa ha du ra do por lo me nos un mes. Como ha que da do su ge ri do, no debe te mer se
del mal tra to y mar chi ta do de la masa ve ge tal pues lo que in te re sa para fi nes pa pe le ros es la 
fi bra de ce lu lo sa, el ele men to más re sis ten te en tre los que for man la es truc tu ra de la plan ta.

De he cho, los ele men tos que se des com po nen tar de o tem pra no son de se cha dos du ran te
es tos queha ce res pa pe le ros. Nues tro “ca ba lli to de ba ta lla”, la ce lu lo sa, es des cri to por Noni La -
za ga en su li bro Was hi. El pa pel ja po nés, de la si guien te ma ne ra:

Com pues to cris ta li no, de co lor blan que ci no e in so lu ble al agua, que se en cuen tra en las
par tes le ño sas de las plan tas y de ter mi na su es truc tu ra […] La ce lu lo sa se for ma a par tir de
la glu co sa, es de cir, lar gas ca de nas lon gi tu di na les de glu co sa dan lu gar a es tas mo lé cu las
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de ce lu lo sa que no se di suel ven en agua, sino que tie nen la pro pie dad de ab sor ber la (hi -
dro fi lia). Esta ab sor ción su ce de por que las mo lé cu las de ce lu lo sa tie nen en su com po si -
ción al gu nas mo lé cu las que coin ci den con las del agua, en tran do en cohe sión con
fa ci li dad. Esto ex pli ca que al po ner a re mo jo las fi bras ve ge ta les, és tas ab sor ban el agua,
ex pan dién do se fá cil men te.119

En el ta ller que ofre ci mos en el Cen tro de Ges tión Co mu ni ta ria de Tron co nal a per so nas de
la lo ca li dad in te re sa das en es tos te mas, ante la in quie tud de ha llar es pa cio para te ner ex pues ta al 
aire li bre las plan tas, al guien su gi rió que se po dían ha cer ata dos en ma no jos de ta ma ño ma ni pu -
la ble y de esta ma ne ra col gar los en un ten de de ro. Esta idea nos pa re ció bue na e ima gi na mos di -
cho ten de de ro dis pues to en tres, cua tro o cin co ni ve les ver ti ca les, se gún la can ti dad de plan ta
con la que se cuen te.

Du ran te es tas eta pas pre vias al co ci do, en Ja pón se prac ti ca una ac ción de no mi na da “en -
ria do”. Esto sig ni fi ca me ter las fi bras li be ria nas re co lec ta das (ata das o den tro de ces tas tos cas) en 
la co rrien te de un río du ran te al gún tiem po. La ac ción del agua co rrien te, fría y lím pi da que fric -
cio na los ma no jos ata dos de fi bra ofre ce ca rac te rís ti cas de sua vi dad y fle xi bi li dad. En un do cu -
men tal pue de ver se que una jo ven mu jer tie ne ama rra da a un me ca te lar go su cor te za de kozo,
la lan za al río y el otro ex tre mo lo ama rra a una es ta ca en la ori lla120. En una re gión de Chi na ha -
cen otra ac ti vi dad: ex po nen la fi bra to da vía cru da a la luz del sol en gran des ex ten sio nes por lar -
go tiem po con la in ten ción de pro vo car un ma yor blan quea do.

Bar bé tam bién ha bla del en ria do como una ac ción a la que se so me ten el lino y el cá ña mo
en el pro ce sa mien to tra di cio nal121, y se tra ta del efec to de des com po si ción que tie nen los mi -
croor ga nis mos pre sen tes en el agua. Su ex pli ca ción co rres pon de en bue na me di da a lo que aquí
tra ta mos como “ex po si ción a la in tem pe rie” y pue de ha cer se por me dios na tu ra les (in clu yen do
su mer gir en de pó si tos abier tos o ce rra dos, con agua fría o ca lien te) o quí mi cos (con so lu cio nes
di lui das de ál ca lis)122.
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119 Lazaga, 2002, p. 45.

120 Youtube (18 nov 2017). Papermaking [video]. https://www.youtube.com/watch?v=aUw1_2xbYWM

121 En este caso refiere a la tradición occidental que, históricamente hablando, deriva de los aprendizajes árabes.

122 Barbé, 2017, pp. 22-23.



4.2.2.2 Alma ce na mien to

Ta bla 11. Alma ce na mien to

¡ Plantas que estuvieron a la intemperie

¡ Sombra

¡ Tiempo

¡ Lugar techado, fresco y seco

¡ Mecate, tendedero, superficies amplias
o recipientes abiertos

He mos ex pues to nues tras plan tas a los efec tos de los fe nó me nos at mos fé ri cos y du ran te ese
tiem po han per di do su ver dor y ad qui ri do un co lor pa ji zo más o me nos cla ro de pen dien do de la
es pe cie ve ge tal de la que se tra te. Aho ra, lo que se re co mien da para con ti nuar es te ner com ple -
ta men te seca nues tra fi bra, lo cual per mi te co no cer can ti dad exac ta con que se cuen ta en un ini -
cio, y por eso la al ma ce na mos. Esto es im por tan te para me dir las pro por cio nes que se van a
re que rir en sub se cuen tes pa sos: re mo jo con ál ca lis, co ci do con sosa cáus ti ca, de sin fec ción,
mez cla con agua en la tina de for ma do, etc. Dice Bar bé:

En la ma yo ría de los ca sos la plan ta no es ta rá seca, el con te ni do en agua es muy va ria ble y
para po der ha cer una coc ción que nos sir va de re fe ren cia de be re mos sa ber su peso en
seco, es de cir, de be mos al ma ce nar la has ta que se se que.123

Ya he men cio na do que la vida de una plan ta, así como las es pe ci fi ci da des de su cons ti tu -
ción es truc tu ral, com por tan una es tre cha re la ción con los ele men tos de la na tu ra le za: el sol, el
aire, la tie rra, el agua. Por ejem plo, una plan ta del de sier to está ca pa ci ta da para apro ve char al
má xi mo la poca hu me dad que le ofre ce su me dio am bien te y al ma ce na agua en su in te rior, en -
du re cien do sus ho jas has ta el gra do de con ver tir las en es pi nas; por su par te, una plan ta sel vá ti ca
bus ca rá el modo de pro te ger su tron co de la llu via re di ri gien do el agua que cae del cie lo a tra vés
de sus am plias y res ba lo sas ho jas ha cia el sue lo. El ar te sa no pa pe le ro sabe por ex pe rien cia que
la plan ta si gue reac cio nan do con el agua du ran te el pro ce so del ta ller y esto de fi ne la per ti nen -
cia de la se cuen cia de las ac ti vi da des: pri me ro se bus ca qui tar toda el agua ori gi nal de la plan ta,
des pués se pasa por una se rie de eta pas com ple ta men te acuo sas y al fi nal el pro duc to debe que -
dar en seco de nue vo, lis to para su uso.

Para el al ma ce na mien to es per ti nen te to mar en cuen ta los si guien tes pun tos:

1. De pre fe ren cia de be mos es pe rar a que la plan ta esté más o me nos seca en el mo men to de
guar dar la des pués de la ex po si ción a la in tem pe rie. Si la al ma ce na mos en es ta do de ma sia -
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do hú me do se va a en mohe cer y de pen dien do del tiem po en ese es ta do, la ce lu lo sa po dría
que dar afec ta da.

2. El es pa cio que se des ti ne para el al ma ce na mien to de la plan ta debe es tar a la som bra, pero
ven ti la do, fres co y seco. Yo ten go en mi ta ller un bal cón con ven ta nal que ocu pa mos para
este fin. Te ne mos los ta llos y ho jas en bol sas abier tas, re ci pien tes gran des sin tapa o ex ten -
di dos en el sue lo so bre un man tel de plás ti co y no vol ve mos a to car los sino has ta que va ya -
mos a pro ce der con el tro cea do y pe sa do, lo que pue de su ce der uno o dos me ses des pués,
aun que qui zás me nos tiem po sea su fi cien te.

3. Para aho rrar es pa cio tam bién po drían dis po ner se col ga das en ata dos, como fue su ge ri do
para la ex po si ción a la in tem pe rie. Por su pues to, este lap so de pen de rá de las con di cio nes
cli ma to ló gi cas de la re gión y la es ta ción del año.

Para efec tos ex pe ri men ta les, he mos pre fe ri do es pe rar va rios me ses para pro ce der a las si -
guien tes ac cio nes de tro cea do y pe sa do que ha ce mos in me dia ta men te an tes del re mo jo con ce -
ni za; es po si ble que la es ta bi li dad di men sio nal, cua li dad de sea ble en el pro duc to fi nal, se vea
fa vo re ci da en al gún gra do por este tiem po de “añe ja mien to”. Has ta este mo men to, la ex pe rien -
cia de este pro yec to nos hace ver que un al ma ce na mien to lar go, de seis me ses, por ejem plo, no
de me ri ta la ca li dad del pa pel pro du ci do. Tiem pos cor tos son via bles, por su pues to, siem pre con
la con di ción de com pro bar que el se ca do de la plan ta se haya cum pli do. (Fi gu ra 7)

4.2.2.3 Tro cea do

Ta bla 12. Tro cea do

¡ Trozos entre 3 y 5 cm. dependiendo
del tipo de planta

¡ Tijeras de cocina o de podar curvas

¡ Cestas, bolsas, palanganas o tinas de
tamaño suficiente

Pu die ra ser que al guien qui sie ra cor tar sus plan tas de una vez jus to en el mo men to de la re co lec -
ción, a la hora de po ner las a la in tem pe rie o para su al ma ce na mien to. Yo lo he he cho jus to an tes
de pe sar las en la ma yo ría de los ca sos (tule, pa pi ro, maíz) para fa ci li tar su ma ne jo: por ejem plo,
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las ho jas o ta llos com ple tos se pue den aca rrear, atar, ex ten der o re co ger más rá pi da men te que si
ya es tu vie ran en tro zos pe que ños124. Cabe to mar en cuen ta lo si guien te:

1. El tule seco se cor ta muy fá cil con ti je ras de ofi ci na. El pa pi ro, por su for ma trian gu lar y su
vo lu men, re quie re de unas ti je ras gran des de alam bre o de jar dín. El maíz es más duro y
son pre fe ri bles las ti je ras de ho jas cur vas que se usan para tra ba jos de poda.

2. Aquí re co mien do ti je ras en lu gar de na va jas o ma che tes pues con ellas se lo gra un cor te
más pre ci so. El ta ma ño de los tro zos nos in te re sa mu cho al es tar re la cio na do de ma ne ra di -
rec ta men te pro por cio nal con el ta ma ño de los fi la men tos de la fi bra: a par tir de tro zos
gran des ten dre mos fi la men tos lar gos, de tro zos pe que ños ten dre mos fi la men tos cor tos.

3. En su mo men to nos da re mos cuen ta que una fi bra de ma sia do lar ga nos pue de di fi cul tar el
for ma do de los plie gos con el mol de, mien tras que una fi bra muy cor ta co rre el ries go de
pro du cir un pa pel poco re sis ten te. Es po si ble que, si cor ta mos nues tros tro zos de ma sia do
pe que ños, eche mos a per der com ple ta men te nues tra ma te ria pri ma. Es me jor que so bre
lar gu ra a que nos fal te.

Des pués de las jor na das de en sa yo y error vi vi das en este pro yec to, he mos op ta do por rea -
li zar cor tes de cua tro a cin co cen tí me tros en las tres plan tas uti li za das. Cuan do se ha com pli ca -
do la ac ción del for ma do con los mol des, como ha sido en el caso del tule, he mos pre ci sa do
re gre sar a este paso y vol ver a cor tar otro poco125. (Fi gu ra 8)

4.2.2.4 Pe sa do

Ta bla 13. Pe sa do

¡ Materia prima inicial pesada en seco

¡ = 1 kg. (1 unidad)

¡ Báscula

¡ Libreta, pluma o lápiz

¡ Recipientes de apoyo

Si que re mos co no cer la ca pa ci dad pro duc ti va de nues tro ta ller de be mos pe sar la ma te ria pri ma
en es ta do seco an tes de pro ce der con las si guien tes ac cio nes (Fi gu ra 9), pues du ran te las mis mas
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124 En la última ocasión que trabajamos el tule, lo troceamos durante la etapa de exposición a la intemperie pensando en que podíamos
ahorrar tiempo, sin embargo, vino un viento muy fuerte y muchos trozos se desperdigaron por toda la azotea, se mezclaron con hojas de
bambú y tuvimos que ocupar varias horas en recuperar ese material.

125 Al terminar la elaboración de este libro, quedamos con el pendiente de aventurarnos a cortar el tule en trozos efectivamente más pequeños, 
pues en las distintas experimentaciones, al momento de llegar al formado, siempre nos vimos en el predicamento de lidiar con fibras aún
muy largas, difíciles de manejar, y teníamos que volver a cortarlas. Queda pendiente para la próxima ocasión.



se irá per dien do la ma te ria or gá ni ca re si dual que no tie ne nin gún fin para el asun to pa pe le ro, in -
clu so pue de re sul tar no ci va en cuan to a du ra bi li dad y con ser va ción. Como ya se dijo, an tes de
co men zar a “mo jar nos” hay que lle gar al gra do cero de hu me dad. Si ha ce mos esto y al fi nal de
la pro duc ción vol ve mos a pe sar los plie gos pro du ci dos, sa bre mos tres co sas: pri me ro, el nú me ro 
de plie gos que so mos ca pa ces de pro du cir con cier ta can ti dad de plan ta; se gun do, la can ti dad
de fi bra uti li za da en pro por ción di rec ta con esos plie gos lo gra dos; y ter ce ro, la can ti dad de ma -
te ria ve ge tal que se de se cha en tre las ac cio nes que van des de el re mo jo has ta el úl ti mo pren sa -
do. Hay que to mar en cuen ta los si guien tes pun tos:

1. Para esta me di ción uti li za mos una bás cu la di gi tal sen ci lla con unos re ci pien tes an chos
para con te ner los vo lú me nes de plan ta seca. Lo pri me ro que debe ha cer se an tes de pe sar
las fi bras, es co lo car en la bás cu la el re ci pien te que ser vi rá de con ten de dor y ta rar, sea la
bás cu la me cá ni ca o di gi tal.

2. Como nues tra bás cu la es pe que ña y el vo lu men de los tro zos se cos de las plan tas es gran -
de, de bi do a su li ge re za, tu vi mos que pe sar por par tes, ha cien do la suma en la li bre ta has ta
con tar con 1 ki lo gra mo, como pa rá me tro para to dos los ca sos de fi bras en este ta ller.

3. El ki lo gra mo pe sa do se reu nió en una tina am plia que ser vi rá para el si guien te paso: el re -
mo jo.

4.2.2.5 Re mo jo con ce ni za

Ta bla 14. Re mo jo

¡ Materia prima en seco = 1 kg. (1 unidad)

¡ Ceniza de leña = 250 gr. (1/4 de unidad)

¡ Agua = 15-20 lt. (15-20 unidades)

¡ Tiempo = 3-7 días

¡ Coladera o cernidor grande de trama fina

¡ Báscula

¡ Recipiente para contener la ceniza

¡ Tina de tamaño suficiente y con tapadera

¡ Tablas o algún peso para evitar la flotación

En las pri me ras ex pe ri men ta cio nes que hi ci mos con tule y pa pi ro no me di mos con pre ci sión la
can ti dad de ce ni za aña di da y el agua la ma ne já ba mos con el co no ci do prin ci pio de “c.b.p.”
(cuan to bas te para), de jan do re po sar el re mo jo en un re ci pien te de plás ti co ta pa do du ran te tres a 
sie te días. A par tir de es tos in ten tos rús ti cos ini cia les y su com pa ra ción con la re ce ta que Juan
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Bar bé ofre ce para lo que él lla ma “coc ción para eli mi nar la lig ni na” y “coc ción en frío”126, de fi -
ni mos las pro por cio nes in di ca das aquí y las apli ca mos en es pe cial para el pro ce sa mien to del
maíz.

1. La ce ni za ha pro ve ni do de ma de ra que ma da en es tu fa de leña o de fo ga ta.

2. Des pués de re co pi lar la ce ni za, la he mos ta mi za do a tra vés de una co la de ra de tra ma muy
fina. (Fi gu ra 10)

3. Pe sa mos en bás cu la di gi tal los 250 gra mos de ce ni za ta mi za da.

4. Aña di mos a la tina don de está el ki lo gra mo de tro zos de plan tas su fi cien te agua como para
que se pue da cu brir todo su vo lu men.

5. Agre ga mos la ce ni za ya pe sa da a la tina, re mo vien do muy bien.

6. Para evi tar que los tro zos de las plan tas que den flo tan do y no re ci ban com ple ta men te el re -
mo jo, he mos pues to so bre la su per fi cie una ta bla con peso para lo grar que se hun da toda la 
ma te ria pri ma.

7. Ce rra mos la tina con su tapa y la co lo ca mos en al gún si tio don de re ci ba di rec ta men te el
ca lor del Sol.

El pro ce di mien to que se si gue en el li bro de Bar bé es di fe ren te, pues él ini cial men te pre pa -
ra un “li cor” al co cer las ce ni zas de ma de ra en agua y fil trar las127. De cual quier ma ne ra, el efec to 
de des com po si ción que bus ca mos con esta ac ción se ad vier te al paso del tiem po me dian te su
ca rac te rís ti co olor in ten so.

Como pue de de du cir se, las va ria cio nes en la can ti dad de agua de pen den del vo lu men que
ocu pa la plan ta (el pa pi ro es más vo lu mi no so que el maíz, y éste más que el tule), mien tras que
el tiem po está dado por la ra pi dez con la que se des com po ne (el pa pi ro y el tule es tu vie ron en
este re mo jo du ran te una se ma na, mien tras que el maíz al ter cer día ya es ta ba lis to). Re sul ta ló gi -
co pen sar que las plan tas que se des com po nen más pron to son las que con tie nen más “mé du la”
(es de cir, las que con tie nen más glú ci dos, al mi do nes y pec ti nas). Ade más, los fac to res de tem pe -
ra tu ra, hu me dad y un am bien te ce rra do ayu dan a ace le rar este pro ce so128.

Bar bé ma ne ja en su li bro la fer men ta ción (para eli mi nar en al gu nos ve ge ta les los glú ci dos,
al mi do nes y pec ti nas ya men cio na dos) y la hu mec ta ción (para fa vo re cer la pe ne tra ción del ál ca -
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li pre via men te a la coc ción) como dos ac cio nes se pa ra das129. En nues tro caso, al me ter la fi bra
con ce ni za en agua des pués de pe sar la y como ac ción in me dia ta pre via a la coc ción con sosa
cáus ti ca, los dos efec tos que que re mos los con si de ra mos rea li za dos al mis mo tiem po. No es ta rá
de más, para fu tu ras jor na das, ex pe ri men tar con el li cor de ce ni za fil tra do y ca lien te para com -
pa rar su efec ti vi dad, así aho rrar nos la ne ce si dad de des ha cer nos de la ce ni za pos te rior men te
me dian te la va dos asi duos.

Pue de de cir se que esta des com po si ción es con ti nua ción de los efec tos que la ex po si ción a
la in tem pe rie hizo con an te rio ri dad. Ya ad ver tí que la eli mi na ción de ma te ria ve ge tal no de sea -
da y la con si guien te se pa ra ción de la ce lu lo sa se lo gra gra cias al fac tor al ca li no de la ce ni za, la
tem pe ra tu ra, la hu me dad, la au sen cia de luz. En el mis mo sen ti do, la sub si guien te coc ción con
sosa, sus tan cia al ca li na más fuer te, será una ter ce ra ac ti vi dad en el in ten to de ob te ner la ce lu lo sa 
que nos in te re sa lo más ais la da po si ble, al eli mi nar la lig ni na aun pre sen te130.

4.2.2.6 Coc ción

Ta bla 15. Coc ción

¡ Materia prima remojada = correspondiente a 1 kg. 
en seco (1 unidad)

¡ Sosa cáustica = 200 gr. (1/5 de unidad)

¡ Agua = 15 lt. (15 unidades)

¡ Vinagre

¡ Fuente de calor para alcanzar punto de ebullición 
(estufa de leña, gas o eléctrica)

¡ Olla de hierro, acero inoxidable o peltre, con
capacidad mínima de 20 lt., con tapa

¡ Palo largo para remover

¡ Anteojos protectores

¡ Cubrebocas

¡ Guantes de hule

Des pués de va rios días de es tar en re mo jo con ce ni za den tro de una tina de plás ti co, lo que si gue 
es en jua gar los tro zos de la ma te ria pri ma y pro ce der con su coc ción. Esto ser vi rá para des ha cer -
nos de res tos de ce ni za y del li cor pro du ci do du ran te la des com po si ción. Su tra ta mien to es el
que si gue:

1. Lo que ha ce mos pri me ro es agi tar bas tan te, lue go ti rar esta agua y vol ver a echar lim pia,
agi ta mos de nue vo con la mano y vol ve mos a ti rar el agua, re pi tien do cuan tas ve ces sea
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ne ce sa rio. Po de mos uti li zar un ta miz al va ciar para evi tar que los tro zos de plan ta se rie -
guen. De ja mos a un lado mien tras se pre pa ra el equi po de coc ción.

2. De re ci pien te para la coc ción he mos uti li za do una olla ta ma le ra de alu mi nio. En la quin ta
coc ción nos di mos cuen ta de lo ina pro pia do que es el alu mi nio para esta ac ción pues la
sosa se en car gó de car co mer poco a poco sus pa re des y ese día co men zó a tras mi nar por
al gún pe que ño agu je ro. Rá pi da men te tu vi mos que pa sar el agua con sosa a otro re ci pien te, 
co rrer a la tien da y com prar otra olla para po der ter mi nar la ta rea de esa jor na da. Lo más
re co men da ble será en ton ces con se guir una olla su fi cien te men te gran de de hie rro, ace ro
ino xi da ble o de pel tre131. Debe con si de rar se una olla con ca pa ci dad de 20 li tros para po der 
con te ner los 15 li tros de agua, más el vo lu men de nues tra plan ta. En cuan to a la can ti dad
de agua a ma ne jar en esta ac ti vi dad, Bar bé in di ca un ran go en tre 15 y 20 li tros para 1 ki lo -
gra mo de ma te ria pri ma seca132, en tan to que La za ga pro po ne 20 li tros como me di da apro -
xi ma da133. No so tros he mos uti li za do 15 li tros por ser el vo lu men que la olla ta ma le ra nos
ha per mi ti do ma ne jar ade cua da men te.

3. Juan Bar bé re co mien da po ner a ca len tar el agua has ta lle gar al pun to de ebu lli ción para
aña dir pri me ro la plan ta re mo ja da y a con ti nua ción el ál ca li134. En al gu na oca sión no so tros
lo he mos he cho al re vés: aña di mos en frío pri me ro la sosa al agua y lue go, a la hora de ini -
ciar el her vor, agre ga mos la plan ta; así lo su gie re Noni La za ga:

Una vez el agua está hir vien do con la so lu ción de sea da, bien car bo na to só di co, bien sosa
cáus ti ca, se de po si ta la fi bra en el cal de ro de hie rro, mien tras se va re mo vien do con un
palo. En cuan to al cálcu lo de me di das, es di fí cil pre ci sar can ti da des y tiem pos en este pro -
ce so, por que la ma yo ría de los pa pe le ros lle van tan to tiem po ha cien do este tra ba jo que he -
re da ron de sus pa dres, que a su vez lo hi cie ron de sus abue los, que la téc ni ca es algo
in tui ti vo que no se rige por nú me ros sino por mi ra das, so ni do y tac to135.

4. Cuan do ya es tán jun tos los tres ele men tos (agua, ál ca li, plan ta) hay que man te ner re mo -
vien do en her vor y ha cer prue bas cada me dia hora to man do una mues tra con los de dos
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sentidos, incluso con el problema de la producción de espuma, como veremos más adelante.

132 Barbé, 2017, p. 33.

133 Lazaga, 2002, p. 62.

134 Barbé, 2017, pp. 29-31.

135 Lazaga, 2002, p. 62.



para aplas tar y des ga rrar has ta que se lo gre con fa ci li dad136, ade más de per ci bir se ja bo no sa 
al tac to. No se debe ol vi dar que es tas prue bas son rea li za das con la mano en guan ta da.

5. Si se uti li za una olla de alu mi nio, como erró nea men te hi ci mos no so tros al prin ci pio de
nues tros in ten tos, debe te ner se cui da do con la pro duc ción de es pu ma: fre cuen te men te
hubo la ne ce si dad de te ner un re ci pien te au xi liar para re ti rar el ex ce den te y evi tar que se
de rra ma ra so bre el fue go o la hor ni lla. He mos pre fe ri do te ner des ta pa da la olla du ran te el
tiem po de her vor para es tar aten tos al ni vel de es pu ma. Todo esto, como ha que da do di -
cho, se evi ta con fa ci li dad si la olla es de hie rro, ace ro ino xi da ble o pel tre.

6. Tó me se muy en cuen ta que cuan do se uti li ce sosa cáus ti ca, debe ha ber vi na gre a la mano
ya que éste neu tra li za a la sosa y su po der que man te. Tam bién de be mos con tar con cu bre -
bo cas, an teo jos de se gu ri dad y guan tes de hule, má xi me si tra ba ja mos en un es pa cio ce rra -
do. Ante cual quier ac ci den te con sosa cáus ti ca no de be mos la var nos con agua pues la
reac ción en tre es tos dos ele men tos es muy agre si va para cual quier te ji do or gá ni co como la 
piel; en lu gar de ello de be mos la var nos con el su so di cho vi na gre.

7. Cuan do con si de re mos que la coc ción ha cum pli do su co me ti do, en ton ces apa ga mos el
fue go y de ja mos re po sar con la olla ta pa da has ta el día si guien te (La za ga dice que los ja po -
ne ses de jan el re po so du ran te la no che por ocho ho ras apro xi ma da men te137).

En re la ción con las tres plan tas uti li za das (tule, pa pi ro, maíz), nos ba sa mos en las re ce tas
de Juan Bar bé para me dir los tiem pos de coc ción; no obs tan te, bajo la re co men da ción de ha cer
re vi sio nes cada me dia hora como se men cio nó con an te rio ri dad, hubo va ria cio nes al res pec to.
De modo que aquí po ne mos los tiem pos que no so tros he mos ocu pa do, con si de ran do las con di -
cio nes am bien ta les de Xa la pa, así como el uso de una es tu fa de gas: a) tule: 3½ ho ras de coc -
ción; b) pa pi ro: 3 ½ ho ras de coc ción; c) maíz: 3 ho ras de coc ción.

Cabe se ña lar tam bién que, en al gu nas oca sio nes, como po drá ver se más ade lan te en esta
me mo ria/ma nual, des pués de ha cer prue bas fa lli das de for ma do, he mos re que ri do vol ver a efec -
tuar al gu na ac ción de la eta pa de pre pa ra ción de la fi bra, ya sea el cor te, el re fi na do —que ve re -
mos a con ti nua ción—, otra coc ción como la que es ta mos des cri bien do aho ra o bien una
com bi na ción de va rias de es tas ac cio nes. La va lo ra ción para de ci dir qué me di da to mar la es ta -
ble ce el tipo de di fi cul tad que ha ya mos en fren ta do (nos ha su ce di do que la fi bra re sul ta de ma -
sia do lar ga y di fi cul ta su con ten ción en el mol de de for ma do, se agru pa en ma de jas
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in ma ne ja bles y se des bor da). Po dría mos in clu so, en sub se cuen tes ex pe ri men ta cio nes, au men tar 
el tiem po de coc ción des de un ini cio. (Fi gu ra 11)

4.2.2.7 La va do

Ta bla 16. La va do

¡ Materia prima cocida

¡ Vinagre = c.b.p.

¡ Agua = c.b.p.

¡ Tina grande de capacidad suficiente

¡ Tamiz de trama cerrada

¡ Tamiz de trama abierta

¡ Pinzas para ropa

La fi bra co ci da que es tu vo en re po so en tre ocho y vein ti cua tro ho ras, aho ra debe la var se para
qui tar la sus tan cia al ca li na, así como los ele men tos ve ge ta les que fue ron se pa ra dos pre ci sa men -
te du ran te el co ci na do. (Fi gu ra 12) La ma ne ra que he mos im ple men ta do para rea li zar este la va -
do pos te rior a la coc ción es la si guien te:

1. Antes que nada, se debe aña dir a la olla un cho rro de vi na gre y mo ver (el con te ni do en un
vaso or di na rio es su fi cien te) para neu tra li zar el li cor de sosa cáus ti ca y así po der ma ni pu lar 
el ma te rial con ma yor se gu ri dad.

2. To ma mos una tina gran de de plás ti co y cu bri mos por com ple to su boca con un ta miz do -
ble: uno de tra ma ce rra da y so bre él, otro de tra ma más abier ta. Las pin zas de ropa sir ven
para aga rrar el ta miz fino a la boca de la tina. Este do ble ta miz nos per mi te mi rar de cer ca
el pro ce so de se pa ra ción de las sus tan cias ve ge ta les no fi la men to sas, las cua les pre sen tan
en los tres ca sos apa rien cia de pol vi llo fino (tule, pa pi ro y maíz) que se cue la por el ta miz
abier to, pero que da atra pa do en el ce rra do.

3. Por su par te, la fi bra que nos in te re sa es de te ni da por el ta miz abier to. Al fi nal de la “lí nea
de pro duc ción”, cuan do pe se mos los plie gos se cos que ha ya mos lo gra do, co no ce re mos la
can ti dad de ese “pol vi llo” y en con se cuen cia los por cen ta jes de ma te ria ve ge tal que se
apro ve cha y la que se de se cha; su po ne mos que es du ran te el la va do cuan do se re ti ra gran
can ti dad de masa ve ge tal y cuan do el ki lo gra mo con el cual ini cia mos dis mi nu ye ma yor -
men te.

4. Echa mos la fi bra de nue vo a la olla y la va mos con abun dan te agua, agi tan do con las ma nos 
y ta mi zan do mu chas ve ces.

78

José Ale jan dro Sán chez Vi gil



5. Des pués de cin co o seis la va dos ta mi za dos in ten sos, ex pri mi mos un poco la masa de fi bra
y la po ne mos en al gún re ci pien te apar te para pro ce der con el re fi na do.

Esto que no so tros hi ci mos du ran te una jor na da de tra ba jo, los ja po ne ses lo ha cen en agua
co rrien te du ran te días y días po nien do la fi bra en unas ces tas que me ten al agua en las ori llas de
al gún río138. Esta prác ti ca es cru cial en la de fi ni ción de la ca li dad del pa pel ja po nés, como dice
Noni La za ga:

Para los pa pe le ros la lim pie za y ca li dad del agua [tan to la que usan para la var como para el 
res to de las ac cio nes] es el gran se cre to; por ejem plo, un agua con de ma sia da cal no es
bue na por su du re za, como tam po co lo son las aguas que con tie nen mu cho hie rro, por que
pue den in fluir en el co lor del pa pel al cabo de los años139.

4.2.2.8 Re fi na mien to

Ta bla 17. Re fi na do

Bola de fibra recién lavada

1. Con mazo horizontal:

Un mazo largo de madera con
estrías en uno de sus lados
horizontales

Tabla de madera de 40 x 60 cm.
aprox.

Reloj temporizador

2. Con mazo vertical:

Un mazo de madera con uno de
sus extremos redondeado

Mortero o molcajete de
concavidad lisa

Reloj temporizador

3. A mano:

Una olla con fibra suspendida en 
5-10 litros de agua

Una olla con 20 litros de agua

Desinfectante

La coc ción nos ha per mi ti do se pa rar la lig ni na y otras sus tan cias ve ge ta les, y con el la va do in ten -
so nos he mos que da do con los fi la men tos de fi bra ce lu lo sa que for ma rán la es truc tu ra de nues tro 
pa pel. Sin em bar go, en bue na me di da es tos fi la men tos si guen uni dos del modo útil para la plan -
ta en la trans por ta ción de la sa via, or ga ni za dos de ma ne ra pa ra le la y no so tros ne ce si ta mos ais -
lar los o “des hi la char los” para que a la hora del for ma do se reú nan de ma ne ra de sor ga ni za da,
pro du cien do una com ple ja red que apor ta rá fir me za y re sis ten cia a los plie gos de pa pel. Re fi nar, 
pues, sig ni fi ca apli car al gún mé to do me cá ni co que per mi ta in di vi dua li zar lo más po si ble esos fi -
la men tos. Antes de co no cer la pa la bra “re fi nar” del ar got pa pe le ro, yo le lla ma ba es pon tá nea -
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men te “des he brar”, re cor dan do lo que se hace con el que so oa xa que ño o el po llo des pués de
co cer lo para pre pa rar unos ta cos do ra dos o un cal do. (Fi gu ra 13)

Antes de la épo ca in dus trial, los mé to dos de re fi na do se ha cían pri me ro con ma zos y lue go
con ba ta nes si mi la res a los uti li za dos en las fá bri cas de tex ti les. En Orien te se se guía un pro ce so
ma nual de lar ga du ra ción con ma zos ma nua les y se lle ga ron a apo yar con trac ción ani mal140.
Hoy en día el uso de los ma zos se ha re du ci do no to ria men te y por lo ge ne ral se apro ve cha so la -
men te para en car gos es pe cia les, pues la ca li dad lo gra da de esta ma ne ra es muy es pe cial. La za ga 
dice al res pec to:

Has ta el si glo pa sa do los pa pe le ros [ja po ne ses] uti li za ban unos ma zos de ma de ra que po -
dían ser o bien ci lín dri cos, de un ta ma ño apro xi ma do de 30 cen tí me tros de diá me tro con
los ra dios ta lla dos for man do ca na les y man go cor to, o bien lar gos ba tes li sos y rec tan gu la -
res de man go lar go.141

Por su par te, Bar bé nos hace ver que “con este sis te ma va mos a dis po ner de unas fi bras en
un es ta do óp ti mo para ha cer los me jo res pa pe les”142. Los ba ta nes mo vi dos por fuer za hi dráu li ca
in ge nia dos por los ára bes, fa ci li ta ron este tra ba jo143. El in ven to de la pila ho lan de sa en 1650144

acor tó de modo asom bro so el tiem po y es fuer zo re que ri dos para esta ta rea. La pila ho lan de sa
per mi tió, gra cias al ta lla do rea li za do por la pie za lla ma da mo lón que la ca rac te ri za, man te ner
una lon gi tud de sea ble sin cor tar la fi bra y aña dien do un me jor aga rre al pro du cir “gan chi tos” a
lo lar go de los fi la men tos145. En este ta ller para el cual he mos de ci di do tra ba jar con ener gía me ta -
bó li ca o —di cho de otro modo— den tro de lí mi tes pre mo der nos y con la me nor can ti dad de
pre su pues to po si ble, las he rra mien tas para el re fi na do han sido ma zos de ma de ra, mol ca je te o
mor te ro de pie dra (tam bién usa do en épo cas prein dus tria les)146 y las ma nos.

Al ini cio, en nues tros pri me ros in ten tos con ta llos de li rio acuá ti co, mo di fi ca mos las as pas
de una li cua do ra de co ci na al cu brir las con plas ti li na epó xi ca, con la in ten ción de evi tar su des -
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145 Información ofrecida por Per Anderson, 2022. Al respecto del refinado, los avances alcanzados hoy en día por la industria papelera en
Suecia permiten obtener una mayor longitud y una alta calidad en el factor de fibrilización, el cual es potencializado por un molón de
forma cónica que entresaca más hilillos a la fibra, obteniendo más puntos de agarre. Asunción hace una breve referencia a este proceso en
el esquema “Proceso de fabricación de la pasta de papel” (p. 74).

146 Asunción, 2009, p. 52.



me nu za mien to ex ce si vo por cor te. To má ba mos un puño de fi bra re cién co ci na da y la va da, lo
po nía mos con 750 mi li li tros de agua en el vaso de la li cua do ra y en cen día mos en ve lo ci dad len -
ta du ran te al gu nos se gun dos. Lo gra mos re sul ta dos sa tis fac to rios has ta cier to gra do. Más ade lan -
te hi ci mos algo si mi lar con las as pas de una ba ti do ra cu brién do las con cin ta ad he si va me tá li ca
pero el re sul ta do fue in fruc tuo so pues los gi ros de es tas as pas en re da ban la fi bra. Fi nal men te op -
ta mos por mé to dos más tra di cio na les, aun que es ta mos con si de ran do la po si bi li dad de con tar
con una pila de re fi na do que en lu gar de ser mo vi da por un mo tor eléc tri co se pue da aco plar a
una bi ci cle ta que la man ten ga en fun cio na mien to mien tras se pe da lea. He mos im ple men ta do
tres ma ne ras que se pue den com ple men tar en tre sí para ha cer el re fi na do:

1. Con mazo ho ri zon tal:

¡ El mazo es de ma de ra y en una de sus ca ras, he mos mar ca do con se gue ta unas es trías pa ra -
le las a ma ne ra de ren glo nes, sua vi zan do ade más las ori llas con lima y lija; como su cuer po 
tie ne for ma de pa ra le le pípe do rec tan gu lar alar ga do, tam bién po de mos apro ve char al gu na
de las ca ras li sas para el gol pea do.

¡ La bola se mihú me da de fi bra se co lo ca com ple ta so bre una ta bla de tri play o ma de ra fir me
y se gol pea con esa cara lar ga y ho ri zon tal cons tan te men te, has ta te ner una tor ti lla que en -
ton ces do bla mos a ma ne ra de so bre para car ta (es de cir, por cua tro ori llas), la vol tea mos y
se gui mos gol pean do.

¡ Re pe ti mos mu chas ve ces es tas ac cio nes de ma ne ra se cuen cial, has ta que sea sa tis fac to rio
el gra do de se pa ra ción de los fi la men tos; so le mos po ner 5 mi nu tos de gol pea do en el tem -
po ri za dor de un re loj para ha cer los do ble ces, el vol tea do y re co men zar.

¡ Una jor na da de re fi na do con mazo ho ri zon tal pue de du rar en tre tres a cua tro ho ras en to -
tal, y re pe tir se por tres días. (Fi gu ra 14)

2. Con mazo ver ti cal:

¡ Con base en la ex pe rien cia del ta ller, di ría que esta ma ne ra es más efec ti va que la an te rior,
aun que se co rre el ries go de pro vo car anu da mien tos de pen dien do el modo que efec tue -
mos los gol pes den tro del mol ca je te.

¡ Este mazo, que pue de ser el mis mo, lo he mos re don dea do en su ex tre mo opues to al man -
go.
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¡ To ma mos un puño pe que ño de la fi bra se mihú me da y lo po ne mos en el mor te ro o mol ca -
je te de pie dra que tie ne su con ca vi dad lisa147.

¡ Gol pea mos en el sen ti do del eje ver ti cal del mazo, for man do aho ra una tor ti lla pe que ña y
del ga da que do bla mos a ma ne ra de so bre para car ta, la vol tea mos y se gui mos gol pean do
en pe rio dos de cin co mi nu tos; para evi tar los in de sea dos nu dos, no hay que rea li zar mo vi -
mien tos cir cu la res con la mu ñe ca del modo usa do en ma ce rar ajos o to ma tes.

¡ Co lo ca mos la bola ya re fi na da en un re ci pien te seco y se gui mos con otro puño, otros cin -
co mi nu tos has ta ter mi nar.

¡ Con este mé to do de re fi na do una jor na da pue de du rar dos o tres ho ras y re pe tir se du ran te
tres días. (Fi gu ra 15)

3. A mano:

¡ En nues tro caso, de ci di mos pro ce der con el re fi na do a mano des pués de ha ber apli ca do el
re fi na do con mazo (ya sea ho ri zon tal, ver ti cal o am bos) y con si de ran do que la fi bra aún no 
es ta ba lis ta; es la ma ne ra más tar da da y can sa da, pero con ella se lo gra una me jor ca li dad.

¡ Po ne mos la bola de fi bra en una olla con cin co o diez li tros de agua, y con agi ta cio nes “vi -
bran tes” de una mano aden tro, ha ce mos que se ex pan da en todo su vo lu men.

¡ En otra olla gran de po ne mos en tre quin ce a vein te li tros de agua lim pia y fres ca.

¡ To ma mos un puño de la fi bra mo ja da y lo ma ni pu la mos con los de dos al ras de la su per fi -
cie del agua de la olla gran de, de modo que se se pa ren los fi la men tos de la fi bra.

¡ Du ran te esta ac ti vi dad pue den qui tar se las im pu re zas que si gan pre sen tes.

¡ Los fi la men tos ya se pa ra dos en ma yor o me nor gra do, se van asen tan do por su pro pio peso 
en el fon do de la olla y tra ta mos de no mo ver los para que se man ten gan ais la dos, sin en re -
dar se.

¡ Se com pren de que, de to das las ac cio nes apli ca das en el ta ller, ésta re quie re de más pa -
cien cia, pues se in vier ten mu chas ho ras de tra ba jo que so le mos dis tri buir en va rios días
con se cu ti vos, de pen dien do de las cir cuns tan cias, en jor na das de una a cua tro ho ras, lo
cual de pen de del tipo de plan ta y del gra do de se pa ra ción al que se haya lle ga do con el re -
fi na do a gol pe de mazo.
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¡ Si como de ci mos, el re fi na do a mano se dis tri bu ye a lo lar go de va rias jor na das, al fi nal de
cada día po ne mos cua ren ta go tas de de sin fec tan te (esen cia de se mi llas de to ron ja).

¡ Una jor na da de re fi na do a mano sue le du rar tres o cua tro ho ras; si bien en al gu na oca sión
es tu vi mos en di cha ta rea por seis ho ras en to tal, con pe rio dos de des can so, de pen dien do
de la in ten si dad del tra ba jo y el co rres pon dien te can san cio, el re fi na do a mano pue de
com ple tar se en tre cua tro a sie te días, de pen de rá de cada per so na. (Fi gu ra 16)

Una vez que la fi bra ha sido re fi na da usa mos el ta miz más es tre cho para en jua gar la de
modo de li ca do, sin res tre gar la ni agi tar la, y la po ne mos en cin co li tros de agua lim pia. Es hora
de pro ce der con el mo men to que se con si de ra el co ra zón del ta ller de pa pel ar te sa nal: el for ma -
do de los plie gos.

4.2.3 For ma do

Has ta este mo men to y en este ta ller, las ca rac te rís ti cas más de sa rro lla das por el ar te sa no pa pe le -
ro han sido la pa cien cia y la cons tan cia. Aho ra, el for ma do es la ac ti vi dad más lla ma ti va en un
ta ller de pa pel ar te sa nal y la que re quie re ma yor des tre za es pe cia li za da de su par te. Es la que al
no va to cues ta más tra ba jo apren der y qui zás mar ca la di fe ren cia más no to ria en tre el modo
orien tal y oc ci den tal. El pú bli co en ge ne ral tie ne la idea de que un ta ller de pa pel ar te sa nal se re -
du ce a esta ac ti vi dad, pues se uti li za nor mal men te para ha cer de mos tra cio nes y ofre cer ta lle res
de di fu sión en fe rias, es cue las y mu seos; sin em bar go, como he mos vis to aquí, para lle gar al for -
ma do se han re que ri do otras ac cio nes, ha bi li da des y ap ti tu des. Es cier to que un buen for ma dor
ne ce si ta al gún vir tuo sis mo para lo grar lo de ma ne ra idó nea y esto no se con si gue a ca ba li dad,
sino des pués de mu cho tiem po de ex pe rien cia.

La eta pa de for ma do es un pro ce so que per mi te ha cer los plie gos de for ma y ta ma ño de sea -
dos, a par tir de la fi bra que he mos sus pen di do en una ge ne ro sa can ti dad de agua y cons ta de tres
ac cio nes que no pue den rea li zar se por se pa ra do, sino de ben com ple tar se en la mis ma jor na da
de tra ba jo: for ma ción en sí, tras pa so y pren sa do. Has ta este mo men to, y des de la jor na da que
efec tua mos el re mo jo, se ha ma ni pu la do nues tro ma te rial en me dio de un am bien te bas tan te
acuo so; aho ra co mien za el pro ce so in ver so jus to des de la ac ción de for ma do: qui tar toda el
agua aun pre sen te, has ta que nues tros plie gos que den com ple ta men te se cos.

83

His to ria y ofi cio del pa pel para pin tar



4.2.3.1 For ma ción

Ta bla 18. For ma ción

¡ Fibra refinada en 5 lt. de agua

¡ 25 lt. de agua

¡ Tina de formado

¡ Molde formador

¡ Palo removedor

¡ Coladera

¡ Recipientes de apoyo

Noni La za ga dice que en un ta ller tra di cio nal ja po nés la cuba de for ma do se lle na al 60% de su
ca pa ci dad148. Cuan do es tu ve en la tien da/mu seo Ozu Was hi de To kio, el fa ci li ta dor del ta ller me 
dijo que el agua en la tina de for ma do de bía lle gar a me dia al tu ra del mol de for ma dor si lo co lo -
ca mos pa ra do, con el lado más an cho to can do el fon do de di cha tina; esto es im por tan te cuan do 
pro ce de mos con el ma ne jo del mol de den tro del agua. En el mis mo sen ti do, la tina de me tal que
no so tros te ne mos para el for ma do tie ne una ca pa ci dad del do ble de agua ne ce sa ria, de modo
que no co rre mos pe li gro de per der ma te rial a la hora de me near, agi tar y ha cer olas. En esta tina
de po si ta mos vein ti cin co li tros de agua lim pia más los cin co don de te ne mos la fi bra para com -
ple tar trein ta li tros (que co rres pon den a la me dia al tu ra del mol de re cién men cio na da)149. En la
pa red de la tina he mos mar ca do una lí nea a la al tu ra don de debe lle gar la su per fi cie del agua
para no te ner que es tar mi dien do los li tros cada vez que se pro ce da con el for ma do. (Fi gu ra 17)

El mol de for ma dor uti li za do du ran te el pro yec to está di se ña do, si bien de modo ru di men -
ta rio, se gún las ca rac te rís ti cas bá si cas del mol de ára be u oc ci den tal con dos par tes: un mar co de
ma de ra rec tan gu lar con ma lla me tá li ca fija y una tapa150. La ma lla re ci bi rá la fi bra mo ja da aco -
mo dán do se en sen ti do ho ri zon tal so bre ella y per mi ti rá que el agua se cue le a tra vés de su tra -
ma do. La tapa tie ne una al tu ra de 2.3 cen tí me tros para ser vir como con te ne dor pe ri me tral y su
for ma de fi ne el per fil de los plie gos que es ta mos pro du cien do. Con este mol de ob te ne mos plie -
gos de me di da stan dard: 22.9 x 30.5 cen tí me tros.

El palo re mo ve dor sir ve para evi tar que los fi la men tos de la fi bra en el agua se asien ten en
el fon do. Mien tras es ta mos en esta ta rea de for ma ción, lo pri me ro que ha ce mos jus to an tes de
me ter el mol de al agua, es re mo ver con agi ta cio nes cor tas y rá pi das tra tan do de no ha cer co -
rrien tes que va yan de un lado a otro de la tina. En un ta ller ja po nés se cuen ta con un uten si lio de
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149 Si se utiliza un molde con otras medidas, o una tina con distintas proporciones, por supuesto la altura del agua variará.

150 Barbé, 2017, p. 56.



ma de ra con apa rien cia de pei ne gi gan te o ras tri llo y de nom bre ma gu wa, el cual se re car ga so -
bre dos pos tes que es tán a los cos ta dos de la cuba y sir ve para ba tir o agi tar la mez cla151. Algo
que no hi ci mos en el ta ller es aña dir neri o PEO, sus tan cias que au men tan la den si dad del agua y 
per mi ten así man te ner en sus pen sión los fi la men tos ve ge ta les, sin gru mos o aglo me ra cio nes;
ade más de re tar dar el des go te, ayu dar du ran te el mon ta do o tras pa so de las ho jas y a se pa rar las
des pués del pren sa do152. Con las plan tas apro ve cha das aquí (tule, pa pi ro y maíz), las di fi cul ta des 
re fe ri das las he mos sor tea do bá si ca men te con la agi ta ción cons tan te; en el caso del tule, cuya fi -
bra pue de ser lar ga (de pen dien do de la di men sión de los tro zos ma ne ja dos des de el prin ci pio),
pro ce di mos a cor tar de nue vo la fi bra con ti je ra y/o au men ta do al do ble el tiem po de re fi na do
para evi tar así anu da mien tos y aglo me ra cio nes du ran te el ma ne jo del mol de for ma dor.

La co la de ra y los re ci pien tes de apo yo sir ven para ex traer agua sin fi bra cuan do, avan za da
la jor na da, la fi bra co mien za a es ca sear y los plie gos for ma dos se per ci ben de ma sia do del ga dos
o con agu je ros. Po ne mos la co la de ra al ras de la su per fi cie del agua y me te mos el re ci pien te en
su área in te rior para ir sa can do de allí el agua; de este modo, al ha ber me nos agua, la fi bra se
den si fi ca. Si se de sea, pue de me dir se la can ti dad de li tros que se re ti ran, uti li zan do re ci pien tes
con mar cas de can ti da des me di das. En el Mu seo Vivo del Pa pel Pre-Indus trial tie nen una co la -
de ra o ta miz he cho a la ta lla del per fil de la tina for ma do ra en una sec ción a modo de “re ba na da
de pan qué” y per mi te, al ajus tar lo en uno de sus cos ta dos, que la fi bra se jun te en el área li bre sin 
ne ce si dad de sa car agua, cuya ven ta ja ope ra ti va es man te ner la mis ma al tu ra (o mis mo vo lu men
de agua) du ran te el res to de la jor na da.

1. El for ma do es la ac ción há bil y pre ci sa de ma ne jar el mol de for ma dor en la pila, y se tra ta
—jun to con el tras pa so— de la ta rea más efí me ra y sin em bar go más di fí cil de apren der y
en se ñar de todo el pro ce so pa pe le ro. En pa sos an te rio res se ne ce si tó mu cho tiem po, pa -
cien cia y len ti tud; en este caso se tra ta de una cons te la ción de ca pa ci da des que de ben ac -
tuar de ma ne ra sin cro ni za da, fir me y de ci di da du ran te ape nas unos se gun dos. Se apren de
des pués de mu chos erro res y con acu mu la ción de ex pe rien cia. Esta téc ni ca de for ma do
—la más co no ci da en Occi den te— en Ja pón lle va el nom bre de tame-zuki, y se uti li za nor -
mal men te cuan do la fi bra es cor ta y el gra ma je que se ob tie ne es ma yor153.
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151 Lazaga, 2002, p. 71.

152 Barbé, 2017, pp. 73-74. El neri es un almidón natural proveniente de las raíces de las plantas Abelmoschus Manihot (en Japón y China) y
del malvavisco o Althea oficinalis (en Corea), utilizado especialmente cuando se tratan fibras largas como el kozo, gampi y abacá. Por su
parte, el PEO, óxido de propietileno, es un compuesto químico cuya ventaja frente al neri natural es su mayor duración almacenado.

153 Lazaga, 2002, pp. 73-74.



2. De lo que se tra ta es de to mar fir me men te el mol de con las dos ma nos fren te a no so tros,
con la tapa ajus ta da so bre el mar co y me ter lo en el agua a 90 gra dos; gi rar lo den tro del
agua con mo vi mien to pa re jo de mu ñe cas y bra zos ha cia su pos tu ra ho ri zon tal (so le mos
lla mar le “de cu cha reo”); sa car lo po nien do aten ción en el olea je y las co rrien tes que se for -
man con es tos mo vi mien tos, ha cer le ves agi ta cio nes de iz quier da a de re cha y de ade lan te
a atrás para ayu dar al aco mo do ho mo gé neo de la masa fi la men to sa mien tras el agua se va
es cu rrien do; y fi nal men te es pe rar por un rato a que go tee algo más. (Fi gu ra 18)

3. Como en este ta ller no con ta mos con una as pi ra do ra de agua que “chu pe” el ex ce so de
agua —como sí lo tie ne el ta ller en Ozu Was hi o el Mu seo Vivo—, no so tros qui ta mos la
tapa y pro ce de mos di rec ta men te al mon ta do o tras pa so.

4. Cuan do se tie nen fi bras lar gas como las ja po ne sas (kozo, mit su ma ta, gam pi), quien ad -
quie re ha bi li dad en el ma ne jo de las olas y co rrien tes for ma das du ran te esta su ce sión, pue -
de ha cer un plie go en va rias ca pas me dian te la téc ni ca na gas hi-zuki154, lo que sig ni fi ca
vol ver a me ter la su ke ta al agua y lo grar dis po ner más fi bra so bre la que ya está aco mo da da 
en la ma lla me dian te de li ca dos mo vi mien tos de me ci do de la fi bra. Una fi bra bas ta como
la nues tra pro du ci rá plie gos grue sos, por lo que no con si de ra mos ne ce sa ria esta con for ma -
ción de plie gos en va rias ca pas.

4.2.3.2 Tras pa so

Ta bla 19. Tras pa so

¡ Pliegos húmedos en proceso de formación ¡ Malla fija del molde formador

¡ Puente de traspaso

¡ Tablillas flexibles de triplay con fieltro adherido a
una cara (2 mm. de espesor y medidas de 39.6 x
29.8 cm.)

¡ Trapos de fieltro (medidas de 40 x 30 cm.)

¡ Trapos de microfibra (medidas de 40 x 30 cm.)

He aquí otra ac ción rá pi da y pre ci sa. Al sa car el mol de de la tina de for ma do, la fi bra hú me da se
aco mo da so bre la ma lla fija y de ja mos por unos mo men tos que go tee. La fi na li dad del tras pa so
será cam biar esta fi bra a la ta bli lla fle xi ble con fiel tro, en don de per ma ne ce rá du ran te las si -
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guien tes ac cio nes de pren sa do y se ca do. Este tras pa so pue de ser apo ya do por la he rra mien ta
que lla ma mos puen te, aun que du ran te el pro yec to que es ta mos na rran do no lo uti li za mos des de 
un ini cio, sino a par tir del ta ller de pa pel ar te sa nal con fi bras ve ge ta les que ofre ci mos en la con -
gre ga ción de El Tron co nal. El mo vi mien to de tras pa so lo rea li za mos de la si guien te ma ne ra: (Fi -
gu ra 19)

1. Pri me ro ajus ta mos la ta bli lla en la ceja la te ral de re cha del puen te con el fiel tro ha cia arri -
ba, co lo ca mos ver ti cal men te el mol de en el ex tre mo de re cho de la ta bli lla (la mano de re -
cha toma el lado de re cho del mol de por de trás y aba jo; la mano iz quier da toma el lado
iz quier do por de trás y arri ba); en se gun do lu gar, se baja el lado iz quier do a la ta bli lla; ter -
ce ro, se sube el lado de re cho ha bien do así cam bia do la fi bra hú me da de la ma lla al fiel tro
de la ta bi lla; cuar to, se se pa ra por com ple to el mol de de la ta bli lla. (Fi gu ra 20)

2. De modo si mi lar a lo que ha ce mos du ran te las ac cio nes del for ma do, la se cuen cia debe
ha cer se con mo vi mien tos rá pi dos, de ci di dos y fir mes; la ex pe rien cia ofre ci da por el apren -
di za je me dian te en sa yo-error será la me jor maes tra. Esta se cuen cia de mo vi mien tos es
igual ten ga mos puen te o no, la di fe ren cia ra di ca rá en la fa ci li dad que di cho puen te ofre ce
al irse tras pa san do la fi bra hú me da gra cias al mo vi mien to “en re don do” que se lo gra por la
con ve xi dad del puen te.

3. Los re ta zos de fiel tro y mi cro fi bra se uti li zan en con jun to al mo men to de ter mi nar cada
tras pa so; al ir so bre po nien do las ta bli llas en una pila, con la in ten ción de man te ner las se -
pa ra das, los plie gos re cién he chos no se mal tra tan y las ca pas de fiel tro coo pe ran con la
ab sor ción de agua; lo que va en con tac to con los plie gos es la su per fi cie ru go sa de la mi -
cro fi bra. Para ma yor cla ri dad, a con ti nua ción, pre sen ta mos una lis ta es que má ti ca de las
ca pas de arri ba a aba jo que re sul tan al en ci mar dos plie gos ya tras pa sa dos:

Pila de plie gos for ma dos y tras pa sa dos (Figuras 21 y 22)

1. Un re ta zo de fiel tro.

2. Un re ta zo de mi cro fi bra con la cara ru go sa di ri gi da ha cia aba jo.

3. Un plie go de fi bra en es ta do hú me do.

4. Un fiel tro que está ad he ri do a la ta bli lla de tri play fle xi ble.

5. Una ta bli lla de tri play fle xi ble.

6. Un re ta zo de fiel tro.

7. Un re ta zo de mi cro fi bra con la cara ru go sa di ri gi da ha cia aba jo.

8. Un plie go de fi bra en es ta do hú me do.
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9. Un fiel tro que está ad he ri do a la ta bli lla de tri play fle xi ble.

10. Una ta bli lla de tri play fle xi ble.

Cabe men cio nar que la ex pli ca ción de los pá rra fos an te rio res se ría com ple ta men te dis tin ta 
si en lu gar de te ner un mol de de tipo ára be u oc ci den tal fue ra de es ti lo ja po nés u orien tal. La ma -
lla ja po ne sa (su, en ja po nés) es fle xi ble y se se pa ra de su bas ti dor (keta; al mol de com ple to le lla -
man su ke ta), y la pila de plie gos hú me dos y re cién he chos no va in ter ca la da con fiel tros,
mi cro fi bras o nada, sino en con tac to di rec to en tre ellos (así lo he vis to cuan do los pa pe le ros han
tra ba ja do con fi bra de kozo)155.

4.2.3.3 Pren sa do

Ta bla 20. Pren sa do

¡ Pila de pliegos húmedos en proceso de
formación

¡ Prensa (2 tablas de triplay de pino de
2/4 de pg. de espesor y medidas de 60
x 45 cm., más 4 prensas en “C”)

¡ Tablillas flexibles de triplay con fieltro
adherido a una cara

¡ Trapos de fieltro

¡ Trapos de microfibra

Pue de de cir se que la me jor pren sa es aque lla que apor ta ma yor peso de ma ne ra ho mo gé nea so -
bre cada cen tí me tro cua dra do de la pila de plie gos hú me dos. (Fi gu ra 23) Du ran te las in ves ti ga -
cio nes de este pro yec to he mos co no ci do dis tin tos ti pos de pren sas. La más sen ci lla (y muy
an ti gua) es la que se hace al po ner en ci ma uno o va rios ob je tos de gran peso, como pie dras. No -
so tros hi ci mos esto en al gu na oca sión, pues te ne mos pie dras bas tan te pe sa das, pero lo ha bi tual
fue co lo car cua tro pren sas en “C”; una en cada lado de nues tras ta blas. En este caso, el cui da do
re que ri do es no exa ge rar la pre sión, pues el gra do de fle xi bi li dad de las ta blas pro vo ca rá una
leve pa rá bo la que tra ba ja rá con más fuer za en las ori llas; esta di fe ren cia de pre sión en tre las
cua tro ori llas y el cen tro ten drá con se cuen cias de sas tro sas en la es ta bi li dad di men sio nal del pro -
duc to fi nal.
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1. La pila de plie gos hú me dos la po ne mos en tre dos ta blas grue sas de ma de ra o tri play que
so bre sal gan por los cua tro la dos, a modo de un “sánd wich”156.

2. Aho ra de be mos apli car pre sión so bre todo este con jun to para ex traer la ma yor can ti dad de 
agua po si ble, apre tan do las pren sas con su fi cien te fuer za y de ma ne ra ho mo gé nea sin lle -
gar a pan dear las ta blas.

3. So le mos co lo car el con jun to en sen ti do ver ti cal ha cien do con tac to fron tal con la luz y el
ca lor so lar al aire li bre. (Fi gu ra 24)

4. Pue de es tar tra ba jan do la pren sa va rias ho ras a lo lar go del día (toda la tar de, por ejem plo)
pero ha brá que de sar mar la y sa car las ta bli llas con los plie gos an tes de que cai ga la no che
por dos ra zo nes: para evi tar la for ma ción de hon gos y co men zar el pro ce so de se ca do.

En el ta ller de la tien da-mu seo Ozu Was hi, don de la fi bra uti li za da para las de mos tra cio -
nes es de kozo, no se rea li za la ac ción de pren sa do, sino que se pasa di rec ta men te a se car los
plie gos en unas plan chas ver ti ca les de me tal que in clu yen un sis te ma de ca le fac ción con gas.

4.2.3.4 Se ca do

Ta bla 21. Se ca do

¡ Pliegos en proceso de secado ¡ Tendedero o rack

¡ Pinzas

¡ Tablilla flexible con fieltro

La eta pa de for ma do en un ta ller de pa pel ar te sa nal cul mi na en el mo men to en que nos des ha ce -
mos por com ple to de todo ves ti gio de agua y los plie gos que dan bien se cos. Esto se lo gra col gan -
do las ta bli llas fle xi bles que tie nen los plie gos de fi bra aún hú me da en un ten de de ro,
su je tán do las con pin zas para ropa. Los tra pos de fiel tro y mi cro fi bra se ha cen a un lado con for -
me va mos to man do una por una las ta bli llas para col gar las. El ten de de ro está ins ta la do bajo te -
cho jun to a un ven ta nal bien ai rea do. (Fi gu ra 25)

1. Al abrir la pren sa, se pa ra mos con de li ca de za los re ta zos de fiel tro y mi cro fi bra, y las col ga -
mos para se car se apar te.
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2. Las ta blas se mi fle xi bles que tie nen ad he ri da la fi bra hú me da al fiel tro, las col ga mos en un
ten de de ro con pin zas de ropa, para su se ca do en un am bien te ai rea do y de pre fe ren cia ca -
lu ro so, me nos hú me do que el res to del ta ller, como un bal cón o cer ca del te cho. Son re co -
men da bles los días so lea dos pues ace le ran el tiem po de se ca do, aun que por su pues to no
es algo que po da mos con tro lar. Por re gla ge ne ral pre fe ri mos no ex po ner los plie gos en pro -
ce so de se ca do di rec ta men te a la luz del sol ya que en al gu nos ca sos (sin po der pre ci sar la
cau sa, aun que qui zás pu die ra ser los di fe ren tes gro so res de un mis mo plie go o la fal ta de
aga rre del fiel tro) su ce dió que se arru ga ron a modo de “chi cha rrón”. Tam bién los he mos
pues to a se car re car ga dos a los vi drios de los ven ta na les.

3. De pen dien do de las con di cio nes cli ma to ló gi cas el se ca do du ra rá en tre tres a sie te días (el
se ca do rea li za do en nues tro ten de de ro pue de du rar en tre dos y cua tro días). No so tros se -
ca mos los plie gos en ten de de ro igual que se car la ropa, pero hay otras ma ne ras. Per Ander -
son ha cons trui do un sis te ma de racks le va di zos aho rra do res de es pa cio que me dian te un
sis te ma de po leas sub en has ta la al tu ra del te cho en don de el ca lor y la co rrien te de aire
ayu dan a se car; por otra par te, tam bién cuen ta con una cá ma ra de se ca do en la cual se
pue de con tro lar la can ti dad de hu me dad y tem pe ra tu ra me dian te los apa ra tos apro pia dos
(ex trac tor, ter mos ta to). Tam bién he vis to que en cier tas oca sio nes él sí pone a se car di rec -
ta men te a la luz y el ca lor del sol.

Cabe aña dir que la fi bra está ad he ri da por la hu me dad a la tex tu ra pe lu da del fiel tro y no
co rre pe li gro de caer se si que da col ga da ver ti cal men te. Esta ad he sión al fiel tro du ran te el se ca do 
fa vo re ce a la ca rac te rís ti ca de es ta bi li dad di men sio nal de sea da, pues la ten sión que tie ne lu gar
con for me el pa pel se seca, unien do quí mi ca men te sus mo lé cu las y con tra yén do se li ge ra men te,
tra ba ja de ma ne ra ho mo gé nea en toda su su per fi cie. Sin em bar go, des pués de va rias jor na das de 
uso, el fiel tro co mien za a per der aga rre y en ta les cir cuns tan cias de ci di mos co lo car ho ri zon ta les
las ta bli llas, so bre una mesa o un ten de de ro mó vil.

Si se con ta ra con plan chas me tá li cas de se ca do ver ti cal como en mu chos ta lle res de Chi na, 
Co rea y Ja pón, el tiem po de se ca do se re du ci ría a unos cuan tos mi nu tos. En tiem pos an ti guos,
cuan do no ha bía re sis ten cias eléc tri cas u hor ni llas de gas, el se ca do se po día ha cer en unos hor -
nos de leña es pe cia les en cu yas pa re des ver ti ca les se dis po nían los plie gos ma ne jan do con des -
tre za unos ce pi llos de pelo sua ve. Esta há bil ac ti vi dad to da vía se rea li za so bre las plan chas
mo der nas, in de pen dien te men te de las di men sio nes de los plie gos. Nues tro ta ller en rea li dad es
muy ru di men ta rio y nos toca aco mo dar nos a los rit mos de la na tu ra le za.

Al fi na li zar el se ca do vol ve mos a pre sio nar los pa pe les por al gu nos días. En esta oca sión,
pu si mos la re cien te pro duc ción de plie gos bajo el peso de una pila de li bros. Po de mos de jar los
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allí por mu cho tiem po, in clu so has ta el día en que se va yan a usar. Si lo que que re mos es pin tar
so bre ellos, to da vía fal tan al gu nos pre pa ra ti vos que re vi sa re mos en el apar ta do so bre “aca ba -
dos”.

4.2.4 Aca ba do

Los aca ba dos que abor da Jo sep Asun ción en su li bro El pa pel —y que Noni La za ga no abor da es -
pe cí fi ca men te en Was hi— se re fie ren al pa pel en cuan to tal, no ne ce sa ria men te vis lum bra do
como su per fi cie para ser pin ta da. Asun ción pro po ne ac ti vi da des ma nua les de co ra ti vas di ver sas. 
La za ga asu me con toda jus te za la ca li dad del pa pel ja po nés in de pen dien te de su ul te rior uso:
pin tu ra, ar qui tec tu ra, ar te sa nías. En nues tro caso sí nos en fo ca mos, como ya se sabe, en ob te ner
plie gos como so por tes pic tó ri cos, por lo que de be re mos efec tuar al gu nas ac cio nes más de pen -
dien do de los de seos y ne ce si da des que se es pe ran cu brir.

4.2.4.1 Si sa do

Ta bla 22. Si sa do con re ce ta bá si ca

¡ Pliegos de papel

¡ Grenetina = 5% (5 gr.)

¡ Alumbre = 2% (2 gr.)

¡ Agua = 100% (1 lt.)

¡ Olla de metal o peltre

¡ Coladera fina

¡ Báscula

¡ Hornilla

¡ Charola

¡ Pala removedora

¡ Retazos de microfibra o fieltro

¡ Recipientes de apoyo

¡ Guantes quirúrgicos o papel encerado

Los alum nos del maes tro Mi guel Ángel Cer van tes Guz mán que pa sa mos por su La bo ra to rio de
Téc ni cas y Ma te ria les para la Pin tu ra en la Escue la Na cio nal de Pin tu ra, Escul tu ra y Gra ba do “La 
Esme ral da”, es tu dia mos los pre pa ra ti vos ne ce sa rios para di bu jar y pin tar con dis tin tas téc ni cas:
car bon ci llo, pun ta de pla ta, en cáus ti ca, tem ple, óleo, etc. Apren di mos a ten sar las te las en los
bas ti do res, a mo ler los pig men tos, a im pri mar. En di cho la bo ra to rio fue don de es cu ché por pri -
me ra vez la pa la bra si sa do, la cual se apli ca como capa agua da ad he ren te en su per fi cies pic tó ri -
cas ya sean de ma de ra, pa pel o tela. Es de cir, si sar sig ni fi ca aña dir una capa de agua con cola
(agua-cola) a la su per fi cie pic tó ri ca con ob je to de se llar sus in ters ti cios po ro sos y per mi tir con
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ello va rias co sas: si se tra ta de pa pel, evi tar que la tin ta o la pin tu ra se dis tien da de ma ne ras irre -
gu la res y la pin ce la da se de for me en per fi les ac ci den ta dos; en el caso de re que rir im pri ma tu ra
en pa pel, ta bla o tela, el agua-cola ayu da a que se ad hie ra de me jor ma ne ra; si se de sea tam bién, 
una agua-cola fuer te per mi ti rá pe gar pa pel, tela de lino, lona, lo ne ta o man ta a una ta bla de ma -
de ra. El pro ce di mien to de si sa do, to man do en cuen ta las pro por cio nes de la re ce ta que le es cu -
cha mos a Per Ander son, fue de la si guien te ma ne ra: (Fi gu ra 26)

1. En una cha ro la pu si mos a re mo jar los 5 gra mos de gre ne ti na en 800 mi li li tros de agua ti bia, 
co lo cán do la bien es par ci da me dian te una co la de ra fina, a modo de “llu via” para evi tar
gru mos y sin re mo ver; es pe ra mos has ta que que da ra com ple ta men te hi dra ta da al re de dor
de una hora y me dia.

2. Pa sa mos la gre ne ti na hi dra ta da a una olla pe que ña para pro ce der con su di lu ción en baño
ma ría, el cual duró 12 mi nu tos; apa ga mos la lum bre y de ja mos re po sar allí mis mo du ran te
50 mi nu tos.

3. Mien tras tan to, en otro re ci pien te de apo yo se di sol vie ron los 2 gra mos de alum bre en 200
mi li li tros agua al tiem po, re mo vien do un poco con una cu cha ra.

4. Cuan do la gre ne ti na hi dra ta da ya hubo re po sa do y el alum bre ya es ta ba di lui do, se aña dió
éste a la olla de la gre ne ti na y así se com ple tó el li tro de agua de la re ce ta; se re mo vió con
cu cha ra.

5. Antes de pro ce der con el si sa do se pre pa ró el es pa cio re que ri do para de jar se car los plie -
gos en ho ri zon tal: so bre un man tel de plás ti co liso pu si mos su fi cien tes re ta zos de mi cro fi -
bra; así mis mo, hi ci mos unas tar je ti tas para iden ti fi car los di fe ren tes ti pos de pa pel a ser
si sa dos (con un solo tipo de fi bra: “Tule si sa do”, “Pa pi ro si sa do”, “Maíz si sa do”; con mez -
clas de dis tin tas fi bras: “Maíz-pa pi ro si sa do”, “Maíz-pa pi ro-tule si sa do”).

6. El li tro de agua-cola se va ció en la mis ma cha ro la re cién uti li za da, con el ta ma ño jus to
para que los plie gos de pa pel se pu die ran ma ni pu lar con agi li dad y al mis mo tiem po, el
agua de si sa do no se ex ten die ra de ma sia do en un área inú til.

7. Te nien do lis to todo lo an te rior, pro ce di mos con el si sa do de 10 plie gos de tule (5 de la pri -
me ra tan da de pro duc ción, 5 de la se gun da), 5 plie gos de maíz, 4 plie gos de pa pi ro, 2 de la 
mez cla maíz-pa pi ro y 1 de la mez cla maíz-pa pi ro-tule; hay que to mar en cuen ta que el li -
tro de agua-gre ne ti na-alum bre al can zó para si sar es tos 22 plie gos, cada uno de 22.9 x 30.5 
cen tí me tros.

No tas im por tan tes: el pa pel mo ja do es ex tre ma da men te dé bil, en es pe cial los plie gos del -
ga dos, de modo que se debe te ner cui da do du ran te su ma ne jo; las ma nos re quie ren es tar
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la va das con ja bón o bien, uti li zar guan tes y tro ci tos de pa pel en ce ra do para no de jar mar -
cas de gra sa en el pa pel.

El pri mer tipo de pa pel en se car fue el de maíz (tar dó 5 ho ras y me dia), los de más tar da ron
en to tal 10 ho ras apro xi ma das. Cuan do esto su ce dió, los jun ta mos or de na da men te (gra cias a las
tar je ti tas ya men cio na das) y los pu si mos nue va men te bajo el peso de tres en ci clo pe dias para el
pren sa do fi nal, con di ción en la que es tu vie ron has ta el día si guien te du ran te un to tal de 12 ho -
ras, ple na men te se cos y con bue na apa rien cia en cuan to a la es ta bi li dad di men sio nal.

Ta bla 23. Si sa do de Tule

¡ Pliegos de papel de tule

¡ Grenetina = 10% (10 gr.)

¡ Alumbre = 3% (3 gr.)

¡ Agua = 100% (1 lt.)

¡ Olla de metal o peltre

¡ Coladera fina

¡ Báscula

¡ Hornilla

¡ Charola

¡ Pala removedora

¡ Retazos de microfibra o fieltro

¡ Recipientes de apoyo

¡ Guantes quirúrgicos o papel encerado

Des pués de al gu nas prue bas de en sa yo/error so bre plie gos de tule, de ci di mos mo di fi car las pro -
por cio nes de la gre ne ti na (al 10%) y el alum bre (al 3%), ya que la tin ta in dia se co rría de ma ne ra
ac ci den ta da con la re ce ta ori gi nal. Esta si tua ción nos hizo en ten der que las pro por cio nes de la
re ce ta ha bría que par ti cu la ri zar las para cada tipo de fi bra. Cabe se ña lar que una de las prue bas
con sis tió en uti li zar gre ne ti na al 50%, lo que im pli có se ve ras di fi cul ta des para el ma ne jo de los
plie gos, ade más de pro du cir se man chas vi sua les en la su per fi cie del pa pel, si bien en su mo men -
to no re sul ta ron en de tri men to de la apli ca ción de la capa pic tó ri ca.

4.2.4.2 Ca lan dra do

Ta bla 24. Ca lan dra do

¡ Pliegos de papel 1) Piedra de ágata pulida con una cara lisa

2) Superficie lisa de mármol o madera
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El tér mi no ca lan dra do se apli ca hoy en día a la ac ción de pren sar dis tin tas ma te rias como pa pel,
tela o me ta les con la in ten ción de sa ti nar, pu lir o apla nar las de ma ne ra ho mo gé nea. Este pro ce -
di mien to será re que ri do en de ter mi na das cir cuns tan cias: para el caso del pa pel, per mi te que su
su per fi cie a la vis ta sea algo bri llo sa, los fi la men tos que den más jun tos por el efec to del apla na -
do y por lo mis mo se per de rá tex tu ra o ru go si dad; y como no es lo mis mo pin tar so bre una su per -
fi cie lisa que so bre una ru go sa, la per ti nen cia del ca lan dra do de pen de rá de la re la ción en tre el
tipo de tex tu ra del pa pel, la téc ni ca pic tó ri ca se lec cio na da y las pre fe ren cias del pin tor en cuan -
to al aca ba do de la obra. (Fi gu ras 27 y 28)

En un ta ller de gra ba do que cuen te con un tórcu lo, sim ple men te pa sa re mos nues tro plie go
tan tas ve ces como que ra mos has ta ad qui rir el gra do de sa ti na do o li su ra de sea do. Si no se cuen -
ta con un tórcu lo se pue de efec tuar un pro ce di mien to bá si co, como hi ci mos no so tros en el ám -
bi to de este pro yec to:

1. Se con si gue una pie dra pu li da, ága ta por ejem plo, pla na en al gu na de sus ca ras como las
usa das para ma sa jes.

2. Con la cara pla na de la pie dra, so bre una mesa dura y lisa, so ba mos de ma ne ra ho mo gé nea 
la su per fi cie del pa pel ejer cien do su fi cien te pre sión, me dian te mo vi mien tos cir cu la res,
has ta don de con si de re mos per ti nen te.

3. Con la ha bi li dad ne ce sa ria po dre mos efec tuar co rrec cio nes en plie gos re sul tan tes con al -
gún de fec to como arru gas u on du la cio nes no de ma sia do mar ca das.

4. Tó me se en cuen ta que un ca lan dra do irre gu lar don de se haya apli ca do con fuer za o in sis -
ten cia en un lado más que en otro, pro vo ca rá en nues tro plie go on du la cio nes no de sea das.

5. Es re co men da ble, des pués de ca lan drar, vol ver a po ner bajo mu cho peso los plie gos así
tra ta dos.
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5

Re co men da cio nes fi na les

5.1 Los queha ce res sub se cuen tes para pin tar so bre es tos pa pe les

Todo el pro ce di mien to se gui do has ta este mo men to (in clu so sin la ne ce si dad del ca lan dra do, ni
del si sa do en al gu nos ca sos) ha per mi ti do ob te ner plie gos de pa pel úti les para pin tar so bre ellos,
de pen dien do del tipo de téc ni ca de sea da para apli car y el gra do de ab sor ben cia apro pia do que
se ne ce si te. Los sub se cuen tes pa sos se rían, pues, o bien pin tar o di bu jar con téc ni cas se cas
como el pas tel, téc ni cas hú me das como la agua da o la acua re la, o bien téc ni cas se mihú me das
(o se mi se cas, que para el caso es lo mis mo), como los dis tin tos ti pos de tem ple o el goua che.
Estos plie gos pue den im pri mar se si se de sea pin tar con tem ple de yema de hue vo o con goua -
che, pero no es in dis pen sa ble.

Para el caso en que se re quie ra al ma ce nar es tos pa pe les, se re co mien da un es pa cio seco a
la som bra, co lo can do el tam ba che en una pren sa o bajo al gún peso que los man ten ga pre sio na -
dos (una pila de li bros, por ejem plo, como hi ci mos aquí).

5.2 Co men ta rios so bre las ade cua cio nes en la mar cha y la con ti nui dad de este ta ller

Los plie gos de pa pel ela bo ra dos son per fec ta men te úti les para pin tar me dian te dis tin tas téc ni -
cas. Como he men cio na do, el pre sen te es cri to tie ne la in ten ción do ble de fun cio nar como me -
mo ria del ta ller, así como ma nual de tra ba jo que pue da ser apro ve cha do por las per so nas
in te re sa das en es tos te mas des de la ex pe rien cia, quie nes apli ca rán sus pro pias in te li gen cias,
adap ta cio nes y me jo ras se gún las cir cuns tan cias de cada caso. Esta si tua ción me re ce que in sis ta -
mos en al gu nas re co men da cio nes, así como una bre ve ex pli ca ción, pues pu die ra pa re cer rei te -
ra ti vo el men sa je: por el lado na rra ti vo, dar cuen ta de lo rea li za do ex pe ri men tal men te de
ma ne ra cro no ló gi ca y des crip ti va; y por el pres crip ti vo, mar car las ins truc cio nes y pre sen tar las
re ce tas ne ce sa rias para que los in te re sa dos pue dan re pli car las.

No so tros tu vi mos que re pe tir, como he men cio na do con an te rio ri dad, al gu nos pa sos para
co rre gir fa llas o me jo rar la pre pa ra ción del ma te rial, por ejem plo: vol ver a cor tar la fi bra al des -
cu brir que es ta ba de ma sia do lar ga para pro ce der con el for ma do, o co cer por se gun da oca sión
para sua vi zar la o fa ci li tar de sen re dar nu dos pro vo ca dos por un re fi na do ine fi cien te.

Al res pec to, du ran te las úl ti mas ve ces que efec tua mos el re fi na do en mol ca je te de pie dra y
con mazo ver ti cal, nos pa re ció que cier tos mo vi mien tos como res tre ga dos por giro de la mu ñe -
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ca pro vo ca ban anu da mien tos per ju di cia les, de modo que la re co men da ción para el fu tu ro se ría
tra ba jar esta téc ni ca con gol pes lim pios, di rec tos, sin aña dir mo vi mien tos como los usa dos para
ma ce rar otras sus tan cias.

En cuan to a las me jo ras que, a par tir de este mo men to, se vis lum bra ron para nues tro pro -
pio pro ce so, po de mos enu me rar las si guien tes:

1. De bi do a va rias ra zo nes (la fa ci li dad para ob te ner la ma te ria pri ma y ha ber lo gra do los me -
jo res re sul ta dos con él) pa re ce que este ta ller se pue de es pe cia li zar en la fa bri ca ción de pa -
pel de tule; en este sen ti do, en la pró xi ma tan da nos atre ve re mos a cor tar los tro zos más
pe que ños con la in ten ción de evi tar el “re-re cor te” al que he mos re cu rri do de ma ne ra in -
sis ten te como me di da co rrec ti va.

2. Te ne mos vis lum bra da, se gún lo ya co men ta do en su mo men to, la fa bri ca ción de una pila
de re fi na do que pue da ser mo vi da con la fuer za del pe da leo de una bi ci cle ta fija, uni da al
eje del mo lón me dian te al gún sis te ma de po li pas tos para fa ci li tar el tra ba jo; de fun cio nar,
este ar ti lu gio re du ci ría los tiem pos de re fi na mien to de las fi bras, fa vo re ce ría mos la cua li -
dad de aga rre que apor ta la fi bri li za ción157 lo gra do con el ta lla do, al tiem po que ha ría mos
ejer ci cio y evi ta ría mos el uso de la ener gía eléc tri ca que re quie re una pila ho lan de sa o la
na gui na ta.

3. Te ne mos el pen dien te de pro bar el uso del neri o del PEO, aña di do a la tina de for ma do, y
ver así cómo me jo ra la sus pen sión de la fi bra en el agua; pre vi si ble men te esto re du ci ría la
ne ce si dad de agi tar a cada rato, y ofre ce ría ca pas de fi bra más ho mo gé neas en el mol de de
for ma do.

4. Una ta rea ur gen te es la ela bo ra ción de un mol de de for ma do más efi cien te con el cual po -
da mos lo grar me nos plie gos de fec tuo sos al mo men to del tras pa so al puen te. La ma lla me -
tá li ca usa da has ta el mo men to es útil, si bien con el paso del tiem po re quie re des mon tar se
para vol ver se a ten sar. En el mis mo sen ti do, el mol de ac tual ne ce si ta la aña di du ra de unos
tra ve sa ños in ter nos para coad yu var al ten sa do ho mo gé neo.

5. Así mis mo, re que ri mos me jo rar el puen te de tras pa so, pues en su es ta do ac tual no cuen ta
con un bas ti dor ade cua do: de be mos aña dir uno o dos per fi les cur va dos in ter nos para evi -
tar el hun di mien to de la lá mi na al ejer cer pre sión so bre ella.
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6. En la nota a pie de ima gen re la ti va a la for ma de pren sa do uti li za da en este ta ller, ya he mos
vi sua li za do las ac cio nes ne ce sa rias para me jo rar la. Más allá de esto, la op ción de con se -
guir una pren sa ma yor men te ade cua da tam bién es po si ble.

Lo que hi ci mos aquí fue un pro ce so prác ti co, re gis tra do mi nu cio sa men te en la “Bi tá co ra
del Ta ller”, a lo lar go del cual apren di mos gra cias a nues tros fa llos y nues tros ha llaz gos. Como
toda em pre sa hu ma na, este ta ller es sus cep ti ble de per fec cio nar se, ac tua li zar se, im ple men tar se
cada vez de me jor ma ne ra, y en tal ca mi no se en con tra rá todo nue vo ar te sa no pa pe le ro que se
apa sio ne por el ofi cio, toda nue va ar te sa na pa pe le ra que man ten ga viva su cu rio si dad y su in ten -
ción ori gi nal, su bús que da de be lle za en la no ble za del tra ba jo co ti dia no.
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Figura 1. Cuadernos hechos por niñas,
Centro Montessori del Norte, A.C.

Estos cuadernos hechos con papel reciclado fueron 
el resultado presentado por dos niñas para el 
proyecto “Ciencia y Arte” del Centro Montessori del 
Norte, A.C., h. 2000.

Figura 2. Formado de pliegos en la Fábrica 
Experimental de Papel de Lirio

Arturo Richard y Maribel Landa, estudiantes de la 
Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la 
Sostenibilidad, durante el momento de formado de 
los pliegos con fibra de lirio acuático. En esa 
ocasión nos acompañaron Luz Hidalgo y Fernando 
Luján, asesores iniciales de nuestras pesquisas. 
Centro EcoDiálogo UV, Xalapa, Veracruz, 2015.

Figura 3. Jornada del Taller de Elaboración de 
Papel con Fibras Vegetales

En el taller se aprende a trabajar con distintas fibras 
como maíz y papiro, plantas muy significativas en 
sus culturas de origen. Museo Vivo del Papel Pre-
Industrial de La Ceiba Gráfica, en La Orduña, 
Coatepec, Ver. 2017.
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Figura 4. Retoños de kozo

Reproducción de retoños de kozo mediante 
esquejes. La tierra fue enriquecida con composta 
casera. Hemos sembrado ejemplares en el terreno 
del Centro EcoDiálogo UV así como en la parcela 
CECOMU, Chiltoyac. Las plantas de la imagen se 
ven recién trasplantadas a sus macetas temporales, 
en El Castillo, Ver. 2020.

Figura 5. Recolección de tule

Santiago Sánchez ayudando con la recolección de 
tule de desecho en el río de El Castillo, después de 
las faenas realizadas por los ejidatarios en la laguna 
del lugar. El tule y el lirio removidos del cuerpo de 
agua, van a dar al río, donde suelen atorarse en la 
orilla y las piedras; circunstancia que solemos 
aprovechar para su recuperación. 2019.

Figura 6. Exposición a la intemperie

Exposición a la intemperie de varias plantas: tule, 
maíz y otra no identificada. Se colocó un mantel de 
plástico en el techo de la azotea para este quehacer. 
El Castillo, Ver. 2018.
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Figura 7. Disposición hojas de tule

Disposición de las hojas de tule en una bolsa para 
su almacenado después de haber estado expuestas 
a la intemperie por algún tiempo. En la imagen 
puede verse que la planta ya se encuentra comple-
tamente seca. El Castillo, Ver. 2018.

Figura 8. Troceado de hojas secas de tule

Troceado de hojas secas de tule en el lugar de 
almacenamiento. Uso de tijeras para el corte de 
manojos de unos tres a cinco centímetros de largo. 
Miguel Herrera en actividades de servicio social. El 
Castillo, Ver. 2020.

Figura 9. Pesado de tule

Pesado de tule en báscula digital. Debido a la 
ligereza de las fibras vegetales cuando ya no 
contienen agua, el volumen utilizado es grande en 
comparación con su peso, así que en nuestro caso 
tuvimos que pesar por partes hasta completar el kilo 
de fibra seca requerido. El recipiente intermedio 
que se observa entre la báscula y el contenedor de 
la planta ayudó a mantener visible la pantalla. El 
Castillo, 2020.
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Figura 10. Preparación de la ceniza

Preparación de la ceniza de madera para su uso en 
el taller. En la imagen se aprecia a la maestra 
Georgina durante el proceso de tamización de la 
ceniza antes de remojar la fibra de maíz en las 
primeras jornadas del taller de elaboración de 
papel artesanal con fibras vegetales en el Centro de 
Gestión Comunitaria 04, de Tronconal, Ver. 2019.

Figura 11. Cocción de tule

Cocción o cocinado de tule en olla de acero 
inoxidable sobre una hornilla eléctrica de acción 
lenta. El cambio de tono en el color de la fibra 
cocinada es una de las señales para saber que la 
sustancia alcalina (en este caso, sosa cáustica) está 
haciendo su trabajo. Además, el agua adquiere una 
tonalidad oscura rojiza. El Castillo, Ver., 2020.

Figura 12. Lavado de fibra de maíz

Lavado de fibra de maíz recién cocinada. La bola de 
fibra en el tamiz de trama más abierta escurre agua 
hacia el tamiz de trama cerrada. En la superficie de 
este último se puede observar el “polvillo” de 
materia orgánica que ha sido separado de la 
celulosa papelera. El agua de tonalidad oscura 
también manifiesta la acción efectiva de la sosa 
cáustica, que para entonces ya debió neutralizarse 
con la adición de vinagre. Se puede ver que la 
cantidad de maíz, correspondiente a un kilogramo 
en estado seco, al reintegrarse con el agua se vuelve 
más pesada. El Tronconal, Ver., 2019.
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Figura 13. Refinado de fibra de tule

Secuencia de la actividad de refinado de fibra de 
tule sobre tabla con mazo de madera utilizado en 
sentido horizontal. Al ser golpeada, nuestra materia 
prima se extiende poco a poco sobre la superficie 
de la tabla. En un momento dado es necesario 
doblar la bola de fibra a modo de un “sobre para 
cartas” y continuar así con el refinado a lo largo de 
varias jornadas. Centro EcoDiálogo, Xalapa, Ver. 
2019.

Figura 14. Refinado de tule con mazos de madera

Refinado de tule sobre tabla, con dos mazos 
estriados de madera utilizados para golpear en 
forma horizontal. Nótense las marcas que dejan las 
incisiones de los mazos en la bola de fibra mientras 
se realiza esta operación. Últimamente hemos 
utilizado las caras planas. También hemos utilizado 
un solo mazo manipulándolo con ambas manos. El 
Castillo, Ver. 2018.

Figura 15. Refinado de maíz con mazo vertical

Refinado de maíz en molcajete, con mazo utilizado 
en sentido vertical. Al mismo tiempo que se realiza 
esta operación, se pueden sacar basuras o seccio-
nes de corteza duras que persisten a estas alturas en 
nuestra materia prima. Esta modalidad de refinado 
debe realizarse con cuidado para evitar anuda-
mientos de los filamentos de celulosa: para ello hay 
que poner atención de no realizar ciertos movi-
mientos redondos durante el golpeado. Centro 
EcoDialogo UV, 2019.
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Figura 16. Refinado de papiro a mano

Refinado de papiro a mano al ras de la superficie de 
agua. La manipulación con los dedos, al tomar 
manojos impregnados de agua, permite aprovechar 
la sensibilidad de las yemas de los dedos para un 
control de calidad máximo. De esta manera se 
separan los filamentos tanto cuanto la paciencia del 
artesano papelero lo permita. Estas son las jornadas 
más largas dentro de la “línea de experimentación” 
que hemos desarrollado en este taller. Se descubren 
además eventuales basuras, nudos o cortezas duras 
persistentes. El Castillo, 2019.

Figura 17. Formado de fibras de maíz

Formación de fibras de maíz. Se aprecian cuatro 
momentos, los cuales se suceden uno tras otro en 
lapsos breves: agitado del agua con la fibra para 
distribuir la fibra de manera homogénea; el molde 
formador sale de la tina con cierta cantidad de fibra 
“pescada” y mucha agua; el agua excedente se deja 
escurrir y así comienza la separación de agua y fibra 
hasta llegar a su secado completo al final del taller; 
se quita el marco del molde que sirve para delimitar 
los bordes del pliego que se está formando. El 
Tronconal, Ver. 2019.

Figura 18. Formado de un pliego de papel 
artesanal

Secuencia del momento principal en el formado de 
un pliego de papel artesanal: el molde formador, 
bien sostenido, se mete en el agua con dirección 
vertical hasta el fondo de la tina; se inclina el molde 
en un movimiento que podemos llamar “de 
cuchareo”; se levanta el molde que ya contiene 
agua y fibra; se comienza a sacar en tanto el agua 
chorrea; las agitaciones cortas y laterales se hacen 
entonces. El Castillo, Ver. 2019.

104



Figura 19. Traspaso de pliego de maíz recién 
formado

Traspaso de un pliego de fibra de maíz recién 
formado. En la imagen puede apreciarse la utilidad 
del puente, así como la flexibilidad de la tabla de 
triplay a la que se le ha adherido un fieltro. El 
formado, el traspaso, así como la disposición de los 
pliegos para su secado, en realidad se realizan 
durante la misma jornada de trabajo. Las dos 
primeras son acciones cortas pero que requieren de 
cierta habilidad. El Tronconal, Ver. 2019.

Figura 20. Acción de traspaso

Cuatro imágenes de la acción de traspaso que en 
realidad sucede en unos cuantos segundos: 
colocación del soporte flexible en la cejilla del 
puente; la malla del molde formador deja sobre el 
fieltro la fibra húmeda; se separa la malla y el pliego 
húmedo ya está traspasado; se coloca el resultado 
sobre la pila de pliegos que ya han sido traspasados 
durante la jornada del día. El Tronconal, Ver. 2019.

Figura 21. Pila de pliegos formados y traspasados

Pila completa de pliegos recién formados y 
traspasados. El paso siguiente será prensar este 
apilado, lo que contribuirá a la extracción del 
exceso de agua. El Castillo, Ver., 2018.
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Figura 22. Apilado de pliegos para su secado

Se presentan aquí los distintos elementos que 
conforman el apilado de los pliegos recién traspasa-
dos para su preparación al secado, dispuestos 
según la lista que acabamos de presentar. Se 
aprecian los fieltros sueltos, los retazos de microfi-
bra, la tabla de triplay delgado y flexible con un 
fieltro ya adherido con pegamento, y finalmente la 
pila de estas tablas. Centro EcoDiálogo UV, Xalapa, 
2019.

Figura 23. Prensado de pliegos

Prensado de pliegos recién formados y traspasados. 
La acción de la prensa provoca que nos podamos 
deshacer de buena cantidad del agua excedente. 
Hay que recordar que de lo que se trata desde el 
momento en que se formó el pliego y el agua 
comenzó a chorrear, es sacar toda agua, toda 
humedad y llegar al grado máximo de sequedad de 
nuestro producto papelero. Museo Vivo del Papel 
Artesanal, La Ceiba Gráfica, Coatepec, Ver., 2018.

Figura 24. Forma de prensado

Forma de prensado implementada durante las 
actividades de este taller, con un gasto económico 
mínimo y herramientas de fácil obtención. Hay 
algunas acciones que pueden ayudar a mejorar esta 
prensa: recortar las tablas al tamaño de los soportes 
flexibles, conseguir unas tablas más gruesas y unas 
soleras de metal que permitan distribuir la presión 
directa de las prensas en “C” en una mayor área que 
la que logra abarcarse de manera homogénea a 
partir de los cuatro puntos de contacto de esta 
actual versión. El Castillo, Ver., 2020.
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Figura 25. Secado de pliegos de maíz

Secado de pliegos de la fibra de maíz, que fueron 
recientemente retirados de la prensa. La utilidad de 
este tipo de soporte, al cual se le ha adherido un 
retazo de fieltro radica en la propiedad de agarre de 
dicho material. Es importante evitar la separación 
del pliego en proceso de secado, pues durante esta 
etapa se arrugará de un modo bastante desafortuna-
do y no podrá ser utilizado para fines pictóricos. 
Centro EcoDiálogo UV, Xalapa, 2019.

Figura 26. Sisado en pliegos de tule

Sisado en pliegos de tule. Al ser humedecido de 
nuevo, el papel se pone muy delicado y se corre el 
riesgo de rasgarlo, marcarlo, ensuciarlo, de modo 
que debe tenerse mucho cuidado durante su 
manipulación. El Castillo, Ver., 2020.

107



Figura 27. Calandrado en pliego de maíz

Calandrado de un pliego de papel de fibra de maíz, 
con una piedra de ágata pulida. La cara de la piedra 
con la que se realiza esta tarea debe ser lisa. La 
mesa también es de piedra lisa, como mármol o 
similar, aunque una superficie de madera también 
dura, puede servir. El Castillo, Ver., 2020.

Figura 28. Piedra de ágata

Piedra de ágata pulida vista en su cara lisa con la 
que se hace contacto en movimientos redondos a la 
hora de efectuar el calandrado. El Castillo, Ver., 
2020.
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