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“Se piensa que los indios no tienen 
cultura, que son incivilizados, 

que son intelectual y artísticamente 
inferiores. Yo nunca he creído eso, 

pero más elocuente que mi opinión, 
en todo caso, 

son los testimonios gráficos.  
Es mi esperanza que un atestado 

imparcial y objetivo 
examinará esta evidencia.  

Siento que soy un representativo de mi 
raza;mi gente habla a través de mis 

fotografías. 
Helas aquí”.

Martín Chambi,
Santiago, 1936
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El Archivo Martín Chambi se encarga de la di-
fusión de la obra del artista, pero su identidad 
no ha cambiado en más de 20 años. Por ello, 
en base a sus características como fotógrafo, 
su gran manejo de la luz, sus composiciones y 
su preocupación para revalorar la cultura an-
dina, se propone una nueva identidad visual. 
A partir de ella, se plantea una una publica-
ción como elemento que permita demostrar 
los elementos ejes de identidad, así como fo-
lletería de exposiciones, identificadores de ca-
jas y un app.

Abstract Palabras Clave

Solemnidad 
Encuadre 
Dignificar 
Luz

Resumen del 
proyecto
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El archivo fotográfico Martín Chambi se en-
carga de la preservación, investigación y di-
fusión de la obra del fotógrafo peruano Mar-
tín Chambi. Su trabajo comprende más de 
30,000 negativos, la mayoría en placas de vi-
drio; reproducciones originales, equipos y 
otros objetos del artista. Es considerado uno 
de los fotógrafos latinoamericanos más im-
portantes del siglo XX.
Su obra no solo se destaca por su manejo téc-
nico de la luz natural y de las formas. Sus fotos 
tienen un valor artístico e histórico, pero tam-
bién reivindicativo; pues Chambi, de origen 
andino, se planteó como tarea de vida mostrar 
al mundo la grandeza de su propia cultura, 
que en ese entonces no era reconocida ni vista 
como igual frente a la cultura occidental. 
Actualmente el archivo es administrado por 
los herederos de Martín Chambi, quienes han 
iniciado un trabajo de formalización como so-
ciedad sin fines de lucro, además de la digita-
lización y puesta en valor de toda la obra y per-
tenencias  del artista.

Contexto

La obra de Martín 
Chambi comprende 
más de 30,000 
negativos en los 
cuales retrató la 
forma de vida de la 
sociedad cusqueña 
de inicios del siglo 
XX. 

El Archivo Martín Chambi tiene una identi-
dad desactualizada que no permite su forma-
lización y adaptación. Muchos de los códigos y 
sistemas de clasificación son los que usaba el 
propio artista en su época, hace falta un siste-
ma que facilite su difusión.

Elaborar un sistema de identidad para el ar-
chivo que permita expresar los valores del ar-
tista y que sirva como sistema para su adecua-
da clasificación.

Problema

Solución

La identidad 
del Archivo está 
desactualizada.

Elaborar una 
identidad gráfica 
adaptable y 
moderna
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Destacar lo valores del artista
Martín Chambi se destacó por ser un experto 
retratista, apreciado por su técnica y manejo 
de la luz y por poner en valor a la cultura andi-
na, de la cual se sentía representante.

Divulgar su obra
Conseguir un sistema de diseño que se adapte 
a distintos formatos.

Objetivos Público Objetivo

Destacar lo valores 
del artista y 
divulgar su obra

Gestores culturales, 
interesados en 
fotografía y arte 
latinoamericano.
Colaboradores 
del Archivo e 
investigadores.

Gestores culturales
Al tratarse de una organización dentro del sec-
tor cultural, normalmente el archivo traba-
ja en cooperación con otros actores culturales 
como encargados de museos, curadores de ar-
te, funcionarios públicos del sector cultural y 
educativo, consulados, artistas, etc. Debido a 
que muchas de las actividades del archivo de-
penden del trabajo conjunto con ellos, se les 
debería comunicar a ellos la modernización y 
adaptación de su identidad.

Interesados por el arte y fotografía
Asistentes a museos, fotógrafos, estudiantes 
de arte y fotografía, interesados por el arte la-
tinoamericano y la cultura andina.
Es el público consumidor de este tipo de pro-
ductos culturales. Se  busca que la nueva iden-
tidad despierte el interés de este sector.

Público objetivo interno
Colaboradores e investigadores del archivo 
Martín Chambi.
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El archivo Fotográfico es administrado por la 
asociación de Herederos de Martín Chambi, se 
encuentra en la ciudad de Cusco, está confor-
mado por:

Negativos
El archivo está catalogado de acuerdo al tama-
ño de soporte y separado en cajas tal como lo 
hacía el artista. Cada caja tiene asignado un 
código pues también se ha iniciado el proceso 
de digitalización de la obra.

Objetos personales y de trabajo
Muebles, cámaras y objetos usados por el 
artista

Publicaciones
Libros, investigaciones y revistas sobre Martín 
Chambi catalogadas por décadas.

Sobre el Archivo

Total de negativos 
en todos los 
formatos:
Cajas: 1,534
Negativos: 40,755

18 x 24 cm

13 x 18 cm
9 x 14 cm 9 x 15 cm9 x 13 cm

9 x 17 cm

12 x 5 cm
10 x 15 cm10 x 13 cm

9 x 12
 cm

8 x 14 cm
8 x 11 cm

8 x 16 cm

6,5 x 9 
cm

7 x 10 
cm

6 x 9 
cm

4,5 x 6 cm 6 x 6 cm4,5 x 6,5 cm35 mm
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Estado
Debido al clima de la ciudad y a l preocupa-
ción de la organización, el archivo se encuen-
tra en buen estado; sin embargo, hay elemen-
tos que podrían mejorar. Por ejemplo, las cajas  
cajas de almacenaje tienen más de 30 años, 
Asimismo, se hizo una catalogación y digitali-
zación de parte del archivo, pero el etiquetado 
es básico y hace falta una mejor descripción de 
cada imagen. Estas son tareas pendientes que 
tiene la organización a corto plazo.

Si bien el archivo 
se encuentra en 
buen estado, hay 
elementos que es 
necesario renovar.
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Biografía
Martín Chambi conoció la fotografía en su 
adolescencia mientras trabajaba en unas mi-
nas de oro en Caravaya. Poco tiempo des-
pués, se mudaría con 17 años a Arequipa para 
aprender el oficio bajo la tutela de Max T. Var-
gas, uno de los fotógrafos más reconocidos de 
esa época. Allí Chambi adquirió tanto la téc-
nica como la estética de su oficio; y comenzó 
a desarrollar el gusto personal que más tarde 
perfeccionaría. 
En Arequipa también conoció a su esposa y 
tuvo sus 2 primeros hijos. En 1917, se muda a 
Sicuani, para 3 años más tarde, establecer-
se definitivamente en Cusco. Con el tiempo, 
Chambi se hizo conocido entre la clientela 
cusqueña, estuvo en varios locales hasta llegar 
a su estudio-galería ubicado en la calle Mar-
quéz Nº 67. A partir de donde comenzaría su 
tarea de retratar cada rincón y rostro del Cus-
co. Dividía su tiempo entre su trabajo comer-
cial retratando a los sectores acomodados, sus 

fiestas, bodas y eventos importantes; a veces 
como corresponsal para revistas de Cusco y Li-
ma; y con la venta de postales para el sector 
turístico. Para su trabajo de difusión, recorría 
los diferentes pueblos de la región, retratan-
do las costumbres, fiestas y modo de vida de la 
población andina, monumentos incas y natu-
raleza de la región.

Pensamiento
Chambi le dio mucha importancia retratar a 
la sociedad andina. Esto porque Chambi era y 
se sentía heredero de esa cultura. Él, un hom-
bre de origen andino que había podido alcan-
zar una posición social que le permitía mover-
se por cualquier ámbito, se propuso demostrar 
al mundo su cultura, que en su tiempo era me-
nospreciada. Además, en ese momento surgió 
una nueva corriente de pensamiento deno-
minada el Indigenismo, que buscaba realzar 
y recuperar la grandeza de la sociedad Inca. 
Chambi se hizo parte de este grupo, y con su 

particular punto de vista pudo colaborar a la 
dignificación de su cultura. “Fotografiar es con-
ferir importancia” (Sontag, 2009), las fotos de 
Chambi sirvieron para devolverle el respeto a 
una cultura olvidada.

Sobre Martín Chambi

Martín Chambi 
aprendió el arte de 
la fotografía en el 
estudio de Max T. 
Vargas en Arequipa 
y desarrolló su 
basta obra en 
Cusco.
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Retratos de campo
Personajes retratados en la ciudad o el campo. 
También incluyen grupos en celebraciones so-
ciales, fiestas costumbristas, etc. Aquí Chambi 
nos muestra cómo vivían los cusqueños de ese 
entonces.

Retratos de estudio
Conforman las fotos realizadas a las clases 
acomodadas del Cusco, dirigentes, políticos, 
militares, etc. También representantes de la 
sociedad andina que eran llevados y fotogra-
fiados por Chambi, retratos a su familia y ami-
gos. Chambi solía usar solo un fondo en todas 
sus fotos y utilizaba cortinas y pantallas espe-
cialmente acondicionadas en su estudio para 
el manejo de la luz natural.

Fotos de naturaleza
Ríos, lagos, montañas y demás paisajes que 
veía Chambi durante sus viajes..

Fotos monumentales
Donde podemos incluir las fotos de ciudad y 
de restos arqueológicos inca. Se caracterizan 
por la ausencia de personas. El foco son las for-
mas y los ángulos del lugar. Muchos requerían 

caminatas de varios día, que Chambi realizaba 
con su pesada cámara a lomo de mula.

Autoretratos
Chambi se usaba como sujeto representado 
para probar nuevas técnicas de iluminación, 
documentar sus viajes y visitas, recordar fes-
tividades o registrar amistades. Ello también 
le ayudaba a reconocerse como parte de su 
cultura.

Sobre su Fotografía

Dada la diversidad 
temática de la obra 
de Martín Chambi, 
todavía no se ha 
realizado una 
clasificación exacta 
de las fotografías. 
No obstante, se 
puede enumerar 
una lista de temas 
que se repiten:
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Chambi y los fotógrafos contemporáneos eran 
fervientes estudiantes del impacto del im-
presionismo en la fotografía. Estaban maravi-
llados por los altos contrastes y el uso de cla-
roscuros y el contraluz. Muchos autores han 
comparado el trabajo de Chambi con el estilo 
de iluminación de Rembrandt (Penhall, 1997). 
Sus composiciones eran trabajadas con meti-
culosidad, debido a las carácteristicas técnicas 
de sus equipo, cada toma necesitaba un tiem-
po de preparación. Sus planos eran pensados 
con anterioridad, no muestran instantes, dan 
una sensación de atemporalidad. Las imáge-
nes expresan solemnidad, su postura es cere-
monial. Hay una elegancia en el tratamiento 
y edición de las fotografías, etapa que Cham-
bi cuidaba de sobremanera. Sontag mencio-
na que “el fotógrafo saquea y conserva, denuncia 
y consagra a la vez” (Sontag, 2009), con Cham-
bi esto nunca cobró más sentido. El hecho de 
provenir de un mismo origen que sus fotogra-
fiados le daba a Chambi una ventaja sobre sus 
contemporáneos. Chambi podía fotografiar a 
su cultura y dignificarla porque se sabía par-
te de ella.

Ejemplo de Contraluz usando la luz del sol en 
el campo.

Debido al uso de la luz y la pose de sus perso-
najes, las imágenes de Chambi adquirían un 
sentido casi sagrado.

Ejemplo de una composición de Chambi. En 
medio de una fiesta popular, él se las arregla-
ba para que todos se tomen el tiempo de posar 
para su cámara.

Chambi mostró un afán por documentar las 
diversas manifestaciones culturales de su pue-
blo, dejar que sus imágenes hablen por él .
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Identidad

Cartelas y afiches usados por el propio artista.
ca. 1910 - 1930

Carteles del estudio fotográfico con Julia 
Chambi como la encargada principal luego de 
su traslado a Av. de la Cultura.

Logotipo actual del Archivo Fotográfico 
Martín Chambi
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1. ¿Qué hace el Archivo Martín Chambi y 
cómo?
El Archivo Martín Chambi se encarga de difun-
dir y preservarla obra del artista

2. ¿Para quién está?
Personas relacionadas al ámbito de la cultura 
y la fotografía. Interesados en la cultura andi-
na y las corrientes latinoamericanas.

3. ¿Cuáles on sus creencias?
El Archivo Chambi cree en el valor de la foto-
grafía como objeto para dignificar a las perso-
nas. La fotografía como memoria colectiva. En 
la forma de ver el mundo de la cultura andina, 
en el respeto por sus orígenes.

4. ¿Cuál es su personalidad?
El Archivo Martín Chambi es humano y digni-
ficador, de estilo elegante y ceremonioso co-
mo la cultura de la cual es representante.

5. ¿Qué lo hace diferente?
El archivo Martín Chambi revalora la cultura 
andina mostrando su forma de vida con una 
técnica fotográfica trabajada.

6. ¿Por qué lo hace?
El archivo Martín Chambi cree que la cultura 
andina está al mismo nivel que cualquiera de 
las grandes culturas.

Valores de la marca

Para definir la 
personalidad 
del archivo el 
proyectó se basará 
en la propuesta 
de branding de 
Michael Johnson
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Solemne
Elegante
Clásico
Delicado
Atemporal
Luz
Fotografía
Encuadre
Retrato
Rostro
Memoria
Dignificar

Respeto
Honestidad
Orgullo
Pertenencia
Asombro
Empatía

Eje conceptual Emociones a transmitir

La identidad busca 
reflejar la obra 
y pensamiento 
del artista. 
su trabajada 
composición, gran 
manejo de la luz, 
y su preocupación 
por exponer la 
cultura de su 
pueblo.

Al igual que 
la fotografía 
de Chambi, la 
identidad busca 
volver a mirar 
la gloria de una 
cultura milenaria.
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Documentación de 
referentes

En base a los ejes del proyecto, se buscó refe-
rentes en base al encuadre, sobre como crear 
esa sensación de un contenedor sin ser tan ex-
plícito. Como se ve, en muchos casos se usa la 
composición tipográfico para logarlo.

Soluciones 
gráficas para 
tratar el concepto 
de fotografía/
encuadre



Se buscó también publicaciones que evoquen 
algo elegante. Es común el uso de tintas metá-
licas y tipografía Serif antigua.

Elementos con 
estilo clásico.
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Se buscó formas de intervenir la tipografía pa-
ra que esta sea la protagonista, para seguir 
con los ejes, se buscó que ésta muestre el con-
cepto de luz.

Efectos de luz en 
tipografía
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Se buscó referentes de identidades de otros 
archivos o fundaciones de fotógrafos. Hay pre-
dominio del blanco y negro, la tipografía san 
serif y la poca presencia de colores. Las iden-
tidades priorizan la imagen y, al ser todos fo-
tógrafos, procuran que ésta se luzca. Por ello, 
los elementos gráficos complementarios son 
mínimos.

Se revisó la 
identidad de 
reconocidos 
fotógrafos y 
fundaciones de 
fotografía.
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Después del análisis de la obra y pensamiento 
del artista, y luego de observar los referentes 
en base a los ejes conceptuales, se ha determi-
nado que la identidad principal es la propia fo-
tografía del artista, por ello, los diferentes ele-
mentos servirán como complementos para 
unificar y hacer que ésta destaque. 
Para las aplicaciones, debido a que la tarea 
principal es la de difusión, se ha decidido rea-
lizar primero una publicación, ya que su mag-
nitud y complejidad nos permiten obtener to-
dos los elementos definitorios de la identidad, 
para después aplicarlos a otros elementos co-
mo folletería. También se realizó una propues-
ta de identificadores para cajas junto con un 
app. 

Conclusiones

La identidad 
cumple la función 
de destacar el 
trabajo fotográfico 
del artista, 
acompañarla y 
unificarla bajo 
criterios simples.
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Fotografía
Las propias fotos del artista son el elemento 
principal de la identidad. Imágenes en blan-
co y negro de la sociedad cusqueña. Sin em-
bargo, para seguir el concepto de la su propia 
dignificación, se usarán solo las imágenes con 
rostros de personas. Por ello, es posible modi-
ficar tamaños y cerrar las fotos. Si bien Chambi 
también trató otros temas como monumentos 
o ciudades, estas no serán tomadas en cuenta.

Ejes de identidad 
Gráfica

La fotografía 
busca demostrar 
dignificar a los 
personajes, al 
mostrar rosotros 
se busca destacar 
la identidad de la 
cultura andina.
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Tipografía
La tipografía escogida para el proyecto es Mrs 
Eaves. Es una Serif transicional diseñada por 
Zuzna Licko y publicado en 1996 por Emigre. 
Inspirada en la letra Baskerville original, fue 
nombrada en honor a su esposa, Sarah Eaves. 
Mrs Eaves presenta un trazo ancho en com-
paración a otras serifs, en compensación, tie-
ne una baja altura de x y un espaciado amplio. 
Reconocida por sus variedad de ligaduras y las 
terminaciones de algunas letras como la C y la 
Q.
Se eligió esta tipografía pues otorga un ca-
rácter clásico y elegante al ser una letra serif. 
Aporta a la idea de un tiempo pasado mejor, 
su trazo ancho la hace imponente y demanda 
respeto.
Las ligaduras y terminaciones le dan versati-
lidad, la hacen visualmente interesante y dan 
un carácter propio, de estilo trabajado.
Además, funciona bien en caja alta y para tex-
tos cortos. 
Para los elementos de codificación, se usará la 
variante de fractions.

La identidad 
se basa en una 
tipografía versátil, 
con carácter y 
que sea un buen 
complemento para 
la fotografía.

Mrs Eaves Roman
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;?!

Mrs Eaves Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;?!

Ligaduras 
`¨ª´ºÅÆãäåçèéêëìíîï
ñòóôõö÷ùúûüŒˆΩ∂∏∑

Mrs Eaves Fractions
1234567890
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Tipografía de textos
La tipografia escogida es Alegreya y Alegre-
ya SC. Una fuente diseñada por Juan Pablo del 
Peral para Huerta Tipográfica. Una letra serif 
para continuar con el concepto de algo clásico 
y elegante. Su altura y espaciado facilita la lec-
tura de textos largos, hace referencia a la letra 
caligráfica, pero esta adaptada para formatos 
modernos. La tipografía en versalitas se usará 
para subtítulos y destacados de texto. Se esco-
gió usar versalitas pues el grosor de la caja alta 
es igual a la caja baja.

Características generales
En general, debe usarse en párrafos 
justificados.
El formato más pequeño a usar es 10.5
Los títulos, subtítulos y destacados deben ir en 
Alegreya SC.

Tipografía para 
lectura tanto en 
formato impreso 
como en pantalla 
que evoca un estilo 
clásico y solemne.

Alegreya regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;?!

Alegreya italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;?!

Alegreya SC
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,:;?!
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RBG
200, 200, 200
CMYK
0%, 0%, 0%, 30%

Color
Se ha decidido utilizar negro y 3 escalas de 
grises para simular un degradado de luz. No 
se utiliza un degradado pues le quitaría ele-
gancia a la tipografía. Los colores solo de-
ben usarse cuando no esté presente ninguna 
fotografía.

RBG
150, 150, 150
CMYK
0%, 0%, 0%, 60%

RBG
100, 100, 100
CMYK
0%, 0%, 0%, 75%

RBG
0, 0, 0
CMYK
0%, 0%, 0%, 100%

Se busca reflejar el 
manejo de la luz 
en la fotografía en 
blanco y negro
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Composición
Debe remitir a la idea de un encuadre fotográ-
fico. Por ello, los textos deben estar centrados 
y en filas de modo que formen un rectángulo. 
el espacio alrededor debe ser amplio para su-
marle importancia. 

Texto + Imagen
El uso de la tipografía principal formando un 
rectángulo sobre la imagen nos sirve para 
crear un sistema simple pero que pueda variar 
para cada publicación. 

Directrices generales
Los títulos de cualquier material del archivo 
deben ubicarse en el centro de la fotografía.
Deben dividirse en 3 a 6 filas dependiendo de 
su extensión y alinearse al centro para crear 
una mancha vertical que simule un negativo 
de placa.
Si está sobre una imagen, debe estar de color 
blanco.
Si no se pudiera usar una fotografía, o por te-
mas de señalización, los textos deben usar una 
escala de grises que termine en negro puro.
Es posible intervenir los textos si se considera 
oportuno.

Con la composición 
se busca dar la idea 
de un encuadre, 
asimismo, al 
formar una figura 
rectangular con 
niveles, se quiere 
transmitir el 
respeto y orgullo de 
la obra.

CE
LE

BRA
CIO
NES

CE
LE

BRA
CIO
NES

CELEBRACIONES

CE
LE

BRA
CIO
NES

CE
LE

BRA
CIO
NES

C
03
34
B
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Naming
El Archivo Fotográfico Martín Chambi ya con-
taba con un nombre establecido. Sin embargo, 
para esta propuesta se ha decidido reducirlo.
Se ha retirado la palabra “fotográfico” pues el 
archivo no solo se compone de imágenes, sino 
que incluye pertenencias, regalos de otros au-
tores, etc. Además, sus imágenes tienen tam-
bién un valor histórico y social.
Se ha retirado la palabra “Archivo” ya que se 
necesita un nombre corto para los nuevos me-
dios, además que el concepto de archivo se 
asocia con algo quedado en el tiempo, y por el 
contrario, la organización tiene como objetivo 
investigar y producir más contendio del utor

Solo se utilizará el 
nombre del artista 
para resaltar su 
autoría y seguir con 
el concepto de ser 
el representante de 
una cultura.
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Logotipo
Con el objetivo de transmitir los valores de 
elegancia, luz y pertenencia, la representa-
ción de la marca se compone solo de la tipo-
grafía principal. Se ha decidido prescindir de 
elementos gráficos adicionales, pues se bus-
ca dar protagonismo a las imágenes. El nom-
bre “Martín Chambi” de preferencia debe ser 
usado en 4 líneas. Si está sobre fondo de color 
plano, se deberá usar 4 opacidades, “mbi” de-
be estar en 100% y las otras letras en las esca-
les de grises mencionadas en la parte de co-
lor. Si el texto está sobre imagen o se utiliza en 
una línea, debe usarse todo blanco o negro de 
acuerdo al caso.
El área de respeto es el doble del alto de la le-
tra “M” en la parte superior e inferior y el ancho 
de la letra M para los costados.

El logo reúne todas 
las características 
de la identidad 
(color, tipografía 
y composición). El 
rectángulo tiene la 
proporción de 18 x 
24, como las de las 
placas que usaba el 
artista.

MAR
TIN
CHA
ãI

MAR
TIN
CHA
ãI

MAR
TIN
CHA
ãI

MAR
TIN
CHA
ãI
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Catálogo / Folletería / Señaletica / App / Web 
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Formato:
21 x 27 cm
Se usa este formato pues la proporción permi-
te una mejor visualización de las fotografías 
horizontales. 

Composición
Se utilizan grandes espacios en blanco alrede-
dor de los bloques de texto. La retícula está di-
vidida en 8 columnas en las cuales se deja una 
a cada lado para los espacios en blanco. Asi-
mismo, tiene 10 filas donde se dejan las dos 
superiores y dos inferioresen blanco. Los már-
genes tienen un tamaño de 12 mm.
El texto principal de los artículos esta en una 
columna justificada con la última línea alinea-
da al centro, cuya mancha de texto da la idea 
del encuadre. Los texto informativos se pre-
sentan en 3 columnas ocupando el mismo es-
pacio que el texto principal, pero alineados a 
la izquierda. Los textos destacados se presen-
tan en versalitas de color gris y ocupan todo 
el alto de la columna, haciendo una referen-
cia a la composición de la identidad. La nume-
ración también está centrada por ese motivo. 
Por otro lado, los espacios blancos de los subtí-
tulos también forman un cuadro.

Publicación

Con la retícula 
se busca dar un 
aspecto elegante y 
solemne, bloques 
de texto en 
cuadros, presencia 
de grandes 
espacios blancos y 
manchas de texto 
en cuadros.

A4

21 cm

27 cm

Andrés Garay Albújar - 24

ñol. Como si fuera poco, y para compensar las largas horas de trabajo y 
las frías noches arequipeñas, Chambi no solo se hizo de buenos amigos 
artistas de la ciudad —pintores, músicos y poetas, como Martínez Má-
laga, Domingo Pantigoso, Guillermo Mercado, Ballón Farfán, Dávalos, 
entre otros—, sino que se enamoró de Manuela López, quien sería su 

esposa a partir de 1914 y la madre de sus hijos.

No obstante, Martín Chambi estaba destinado para un proyecto foto-
gráfi co y personal de mayor envergadura. Por eso, en 1917, con su espo-
sa y sus primeros hijos (Celia y Víctor) y con la sólida formación en ma-
teria de fotografía decidió marcharse de esta ciudad. Así, la primera 
tentativa para llegar a ser un fotógrafo independiente la lleva a cabo en 
Sicuani, pueblo situado entre Arequipa, Puno y Cuzco. Allí permane-
ció cerca de tres años y fue donde nació su hija Julia. Se sabe, asimismo, 
que en Sicuani se relacionó directamente con la cultura autóctona de 
los Andes, como muestran algunas fotografías de costumbres, arqueo-
logía y paisajes naturales, tomadas en esos años. Desde la perspectiva 

comercial, se desconoce el desenlace que pudo haber tenido.

Sin embargo, existe la certeza que fue en 1920 cuando Chambi decidió 
dar el gran paso hacia Cuzco, donde se establecería hasta su muerte.

La Cámara y Cuzco - 25

Las líneas maestras de la obra fo-
tográfica de Martín Chambi se 
vislumbran a partir de su llegada 
a la ciudad de Cuzco, lugar don-
de consolidó sus cualidades artís-

ticas y su particular visión sobre la identidad de su país. Y, como era de 
esperar, también fue en Cuzco donde la familia Chambi López se for-
taleció con el nacimiento de sus tres últimos hijos: Angélica, Manuel y 

Mery.

El comienzo profesional de Chambi en Cuzco no fue nada fácil, tuvo 
que competir con buenos fotógrafos que ya estaban instalados con an-
terioridad en esta localidad. Muestra de la peculiar competencia nos la 
da una guía turística que data de 1920 y que fue elaborada por Alber-
to Giesecke, rector, en aquella época, de la Universidad Nacional San 
Antonio de Abad de Cuzco. Esta guía se titula El Cusco, Meca del Turismo 
de la América del Sur, y uno de sus apartados hace referencia a los fotó-
grafos que ofrecían servicios profesionales como tarjetas postales con 
motivos típicos de la región. Los fotógrafos eran: Miguel Chani, Ma-
nuel Figueroa Aznar (éstos habían trabajado en el estudio de Max T. Vargas 
en Arequipa, a comienzos del siglo XX), Héctor Rozas, Acevedo, José Ga-

briel González y Martín Chambi.

Los inicios de 
Chambi en la 
antigua capital de 
los incas
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Tratamiento de imágenes
Todas las imágenes presentadas son del artis-
ta, debido a qué usaba muchos formatos de 
placas, tienen tamaños distintos. Todas son en 
blanco y negro

Composición de las imágenes
Las imágenes presentan 3 usos.
Imágenes de inicio de capítulo:Están a sangre, 
se usan como elementos de identidad del ar-
chivo junto con la tipografía.
Imágenes explicativas de los artículos: Siguen 
la disposición de los textos principales, respe-
tan los mismo espacios en blanco.
Imágenes del catálogo: 
Se presentan con márgenes, si están en una 
página, ocupan todo el ancho o largo posible 
de acuerdo a si son horizontales o verticales. 
En las imágenes a página entera, se deja 2 co-
lumnas para la información de la imagen. Las 
imágenes de una página siempre se ubican en 
el lado derecho, el lado izquierdo presenta so-
lo el texto informativo de la imagen y espacios 
en blanco. Se ha decidido esto para otorgar-
le más importancia a la imagen, darle al lector 
un gran respiro para poder apreciarla.

Las imágenes son 
en blanco y negro, 
tienen 3 usos. como 
imagen de portada, 
como gráfica de 
artículos y como 
parte del catálogo.



33

Acabados
En la parte de los textos se utilizará un papel  
estucado de 130 gramos, para la parte de imá-
genes de catálogo se utilizará papel estucado 
de 170 gramos. Esto porque el papel estucado 
es más adecuado para apreciar las imáge-
nes. Esta publicación esta impresa con tintas 
CMYK, pero sería ideal utilizar tinta platea-
da para la portada y destacados, esto aportaría 
al concepto de elegancia y de luz, ya que pare-
ce que cambia de color debido a que refleja en 
algún grado la luz.
La encudernación debe ser en tapa dura pa-
ra expresar importancia. Sin embargo, pa-
ra esta maqueta se usó una encuadernación 
estándard.

Dos tipos de papel:
Papel mate de 
130gr para el texto 
y papel mate 
de 170gr para 
imágenes.
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Se realizaron folletos para exposiciones.
Tamaño 
A4  Plegado en ventana y A3 plegado en para-
lelo al medio y luego en ventana.
Fotografía
Se usa una imagen del fotógrafo a sangre en 
toda una página sobre la que se coloca el título 
de la exposición, fecha, lugar en un cuerpo, y el 
logo en el otro. Esto se hace para darle prota-
gonismo a la fotografía y que pueda ser obser-
vada en gran tamaño.
Composición
En la parte interior se presenta la información 
en 3 cuerpos, con espacios blancos en ambos 
lados para dar la sensación de solemnidad. 
Para el texto,  se utilizan los niveles de gris pa-
ra diferenciar el tipo de información, la pre-
sentación de la exposición en negro y los datos 
de la exhibición en gris.
Soporte
El papel utilizado es Steinbeis Select reciclat 
de 90 gr. Un papel estucado sostenible, cuyo 
brillo lo hace excelente para la repoducción de 
imágenes

Folletería

Formato de 3 
cuerpos donde se 
usa a la imagen 
como protagonista.
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Los negativos están almacenados en cajas de 
cartón de distintos tamaños de acuerdo a su 
tipo. Muchas datan de la época del propio ar-
tista. Como parte de la propuesta se plantea 
cambiar las cajas por otras má adecuadas para 
el tipo de negativos.
Cajas de  cartón libre de ácidos sin blanquean-
tes ópticos, Ph de 8,5 , resistente a plegaduras, 
rasgaduras y oxidación. Con certificación ISO 
18920. Su composición permite la mejor con-
servación de los materiales. 
Como identificadores, se usará adhesivos en 
las cajas, usando un adhesivo de almidón de 
trigo o metylan, recomendados para usar cer-
ca a fotografías. 
Las etiquetas presentan la identidad del ar-
chivo con el código de cada caja, formato y ti-
po del negativo, además de un código QR para 
poder visualizar el contenido en una tablet.

Identificadores

Se utliza la 
composición de 
la identidad y la 
tipografía Mrs 
Eaves Fractions 
para los números.

RE
RA

TOS
EST

SIO

6,5  x 09 cm
Acetato

C11103

MO
NU

MEN
TOS

09 x 12 cm
Acetato

C03245

NA
TU
RA
LE
ZA

10 x 1 cm
Vidrio

C0128A

AU
TO
RRE
RA

TOS

10 x 13 cm
Vidrio

C0628

RE
RA

TOS
CAM
PO

08 x 14 cm
Vidrio

C0738
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Debido a que la manipulación de los negati-
vos es bastante delicada, se plantea un app pa-
ra tablet donde se podrá observar el contenido 
de cada caja. Se utiliza la tipografía Alegreya 
que pertenece a Google Fonts, la información 
está organizada en 3 columnas. También es-
tán presentes los grandes espacios blancos, la 
composición en formato vertical con el código 
de la caja y el protagonismo de las imágenes. 
También transiciones lentas. Todo para dar es-
ta sensación de solemnidad del archivo.

App

Se propone un app 
para visualizar el 
contenido de las 
cajas sin tener que 
abrirla.



Etapa 5
Conclusiones

Conclusiones
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Emprendí este proyecto no solo como ejerci-
cio para aplicar todos los conocimientos ad-
quiridos en el Master de Diseño Gráfico, sino 
también porque con ellos quería portar al de-
sarrollo del archivo, del cual soy parte. Lo tomé 
como una gran responsabilidad, pues quería 
poder mostrar la obra de una forma adecua-
da. Tal vez esa carga me complicó al inicio, pe-
ro con el apoyo de mi tutor Salvador Huertas y 
mis compañeros, considero que he llegado a 
un resultado del cual me siento satisfecho. He 
conseguido una identidad simple que priori-
za la imagen y transmite el mensaje del artis-
ta. He aprendido que hay diferentes formar de 
aproximarse al proyecto, en este caso lo que 
me ayudó bastante fue hacer la publicación 
primero, ya que a partir de esta pude definir 
las directrices del proyecto. He probado en dis-
tintos medios, porque quería saber hasta don-
de podía adaptar estas guías y también por-
que quería utilizar todo lo que aprendí en el 
master, esto implicó mucha prueba y muchos 

errores, pero sirvieron para poder perfilar me-
jor cada material y descartar otros.
Finalmente quiero decir que este proyecto no 
acabará aquí, pues me gustaría seguir desa-
rrollándolo, poder presentarlo a la organiza-
ción, conversarlo y aplicarlo de verdad.

Conclusiones

El proyecto fue una 
oportunidad para 
aplicar y probar con 
todo lo aprendido 
en el Máster, 
además de una 
responsabilidad 
hacia el archivo y 
lo que representa 
para mí. 
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