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Introducción 

En los últimos allos el Diseño Gráfico al igual que 
muchas otras profesiones y disciplinas, fue objeto 
de una transfonnación substancial en su proceso de 
trabajo y ejecución. 

La computadora con sus difo·rentcs funciorn.-s y 
programas, dio origen a una nueva forma de ver y 
hacer el Diseño Gráfico, en la mayoría de los casos 
con mayor precisión, calidad de acabado y presen
tación. 

Los diferentes progranHL'i aplicados al Diseño. 
Fotografia e Ilustración, satisfacen casi todos los 
requerimientos que puede tener el trabajo del 
Diseñador, y en algunos casos lo trasciende. sin 
embargo, existen aspectos a través de los cuales se 
manifiesta la necesidad de mantener vigentes algu
nas técnicas y procesos tradicionales, los cuales 
demuestran varias ventajas de funcionalidad e 
impacto visual. como corresponde en este caso a la 
Ilustración tradicional. 

La Ilustración tradicional aplicada al Diseflo. fue 
eventualmente desplazada en las instancias de 
boceto. por el uso de hL'i imágenes "escaneadas" y 
manipuladas en los programas de retoque fotogní
fico. Sin embargo, bajo algunas circunstancias y 
debido a la necesidad de ajustarse a un sinnúmero 
de requerimientos por parte de los departamentos 
que se interrelacionan con el Diseño Gráfico dentro 
de las cmprcs:L-;, es conveniente recurrir a la 
Ilustración u nivel de l<{WJUI, con la cual podemos 
ser suficientemente claros, rápidos, elocuentes y al 
mismo tiempo aplicar ya una propuesta artística 
integral para el uso de la luz. tipo de iluminación. 
ambientación, expresión. actitud de modelos. cte. 
que ser.in aplicadas postcrionncntc en el trabajo 
fotográfico. 

El Diseño Gr.ífico y la Ilustración son disciplinas 
tan complejas y extensas que han suscitado el inte
rés no solo de quienes las practican pmfcsional
mente. sino de todos aquellos que rcali7Á"ln alguna 
actividad vinculada a estas. 

EL Disellador Gráfico. debe lograr una integración 
de los diferentes criterios que se ejercen sobre cada 
proyecto, y sobre todo manifestar su propio estilo 
creativo, personal y bien fundamentado. Sin dejar a 
un lado la necesidad importantísima de definir a su 
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consumidor objetivo (Target), para investigar y 
conocer acerca de sus costumbres, comportamien
to, gustos, idiosincrasia. cte .• y <.-ntonccs ofr<.-Ct.'I'lc 
lo que espera de nosotros como empresa. 

Mediante la Ilustración el Disei\ador Gráfico puede 
mostrar gráficamente a su cliente inicial (ernpr<."Sl1). 
una intcrpn.:tación personal de la fonnu en que será 
promocionado dch:nninado producto. sin dejar del 
lado los requerimientos previamente establecidos y 
consider .. 111do que un boceto preliminar. es solo el 
inicio de un largo proceso de trabajo. 
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Objetivos 

Objetivo General: 
Desarrollo de ilustraciones, su proceso y aplicación 
en el diseño editorial. 

Objetivos Particulares: 
Desarrollar ilustraciones claras, expresivas e 
impactantes, haciendo uso de las técnicas básicas 
de representación gr.ífica, para complementar los 
bocetos preliminares de una pieza editorial, como 
parte inicial de un proceso de trabajo. 

Demostrar lm< ventajiL'> que aporta el uso de la 
Ilustración tradicional, al crear y aplicar las imáge
nes en un proceso real de trabajo, para una presen
tación de bocetos preliminares al cliente. 

Establecer la importancia del conocimiento y 
dominio de las técnicas de representación gráfica, 
demostrando el alto grado de funcionalidad y recu
rrencia que tienen parn ser aplicadas en la labor 
cotidiana del Discílador Gráfico. 

Demostrar como la Ilustración trndicional es un 
recurso sumamente importante para el trnbajo del 
Diseñador, especificando todas sus ventajas en el 
proceso real de trab:tjo. aún hoy en día en que pre
valece el uso de la computadora y sus diferentes 
programas de Diseño e Ilustración. 
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Capítulo 1 Diseño y Comunicación 

1.1 Definición de Comunicación 

Comunicación del latín communis. común. 
Cuando nos comunicamos. tratamos de establecer 
una ''comunidad con alguien". Esto 1..-s, tratamos de 
compartir una información una idea. un mensaje o 
una actitud. 

Un concepto para el cual existen tantos criterios de 
interpretación. no puede ser definido completa
mente d1..-sde un solo punto de vista ya que una 
buena parte de las ciencias ( tu lingOística. tu filo
sofia. la fonética. la sermíntica, la cibernética. la 
psicología. etc.) se dirigen con sus propios métodos 
y enfoques al campo de la comunicación. por lo 
cual existen numerosas dcscripcionc-s del ténnino. 
Sin embargo la mayor parte de las definiciones 
concuerdan en los puntos principah.-s como ver1..~ 
mos u continuación: 

Comunicnción: 
"Es el mecanismo por medio del cual existen y se 
desarrollan las relaciones humanas; <.-s decir. todos 
los símbolos de la mente junto con los medios para 
transmitirlos a través del espacio y preservarlos en 
el tiempo". ( 1) 

"Un acto de comunicación entre dos individuos es 
completo, cmmdo éstos se entienden con el mismo 
signo, del mismo modo". (2) 

"Existe con1unicación cuando una fuente de men
sajes transmite señales. por medio de un canal. 
hacia el preceptor de su destino". (3) 

"Proceso por medio del cual el individuo (comuni
cador) transmite estímulos (generalmente símbolos 
verbales) para modificar el comportamiento de 
otros individuos (preceptores)". (4) 
En esta definición de J. Urrutia. encontramos los 
elementos tradicionales que constituyen la 
Comunicación. además de un aspecto fundamental 
como lo es '"el estimulo que modifica el comporta
miento de otros individuos", que debiera funcionar 
como una regla de oro en el quehacer cotidiano del 
Giseñador Gráfico. 

Existen diversos elementos que intervienen en el 
proceso de comunicación sin embargo encontra-

o 

mos que tres de ellos aparecen rccurrcntcmente en 
las diversas teorías. 

1. El emisor o fuente que puede ser cualquier per
sona o grupo capaz de elaborar intC:>nnación para su 
transmisión. 
Varios factores detcnninanin de que 111anc1~1 funcio
nani el cn1isor en el proceso de con1unicación corno 
son sus aptitudes para pensar. escribir. dibujar. 
hablar. tL<;Í como su conocimiento del 1<:m11. el con
texto sociocultural en donde se desenvuelve ele. 

2. El men,;aje y el canal. 
El 111cnsaje es la expresión o inf(lnnación que va a 
ser lr¡1ns1nitida por el crnisor. 
El código usado en el mcnsajc. dchc e~lar organi7.a
do para que pueda scr interpretado y aceptado por la 
audiencia o canal cs¡lc.!cífico. Si este tncnsajC' es 
deficiente. es prohable quc no logre su objetivo. 
El canal es el método a tr.1vés del cual 'e tr.msmitc 
el mensaje. El tipo y número de canaks a utilin1r 
depende de la finalidad que se pcrsi¡rne, pero genc
nthncntc en cuantos nuls (.;anales uscnlos t'"u1to nHL~ 

efectivo ser.í el mcns:üe. 

3. El receptor o destino. 
El n."Ceptor es el destinatario final cn el pn>ccso de 
la comunicación. Todos los factorcs que delenni
nan corno ha de or>cr..1r un crnisor. intcrvicnc:n 
igualmente en el receptor. quien debe tener la capa
cidad de oír. leer o usar sus dcm:is sentidos para 
poder interpretar el mensajc. cuyo cúdigo se da por 
hL"Cho que ya conoce. 

"En la Comunicación de masas (proceso al que el 
trahajo del Diseñador Gr:1fico o lluslrador se ve 
sujeto permanentemente). no hay interacción entre 
emisor y n..-ccptor. ya que no hay un pn>CL'So de 
intcrcamhio. diálogo y discusión entre los sujetos 
comunicantes. el mensaje es de característica per
suasiva. y tiene un gran dotninio en los valores. 
nonnas. pautas dl· comportamiento y estereotipo,; 
del sistema social establecido. (5) 
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1.2 Definición de Diseño 

El hombre desde su origen. obligado por la natura
leza y por su necesidad primaria de subsistencia, se 
convierte en diseñador. 

El diserlo en su definición mas simple es un proce
so de creación a través del cual se desarrollan ideas 
que van enfocadas a satisfacer una necesidad. 

No es dificil comprender como surgieron la prime
ra herramienta. el primer vestido. el primer !<.."Cho. 
como creaciones con un propósito simple pero en 
su origen absolutamente vital. ya que respondían a 
una necesidad básica. de alimentación o para 
cubrirse de las inclemencias del tiempo o incluso 
para defenderse. 

La facultad pam det<.."Ctar sus n<.."Cesidadcs. y la con
ciencia de su propia capacidad p.."lra satisfacerlm;. 
dan al hombre una infinita ¡x1sibilidad de dt..-sarrollo. 
Los objetos que crea. originalmente con una fun
ción esp<.."Cífic<i. a través de su desarrollo se con
vierten en elementos impulsores de las civili7~"lcio
nes, indicadores y representativos de momentos 
históricos, sociales y culturales. 

Diseñar es un acto humano fundamental. todo 
hombre diserla en tanto que realice una actividad 
creadora para cumplir con una finalidad. 

Sin embargo. la creación no se concibe de la nada. 
hacemos algo porque lo necesitamos. si es que 
tenemos la capacidad creativa. 

El diserlo se puede definir como la ordenación. 
composición y combinación de fonnas y figuras. 

Un diserlador. debe conocer y entender la m."Cesidad 
fundamental del destinatario del objeto discrlado. 

En el proceso de creación orgm1i7.ará y dará fonna 
a los diferentes elementos del diserlo para que el 
usuario de dicho objeto lo entienda. asimile y use 
adecuadamente. 

Actualmente las necesidades del hombre no son 
sólo de alimentación vestido y habitación, a estas 
se agregan n<.."Cesidades producto del desarrollo 
social, cultural y tecnológico. 

o 

Durante su evolución el diseño ha sufrido diferen
tes transfonnacioncs. diversos autores han estable
cido sus distintas etapas. La clasificación que hace 
Jordi Llovct es la siguiente: 

Fase Naturalista. 
Consumista. (6) 

Fase Inventiva y Fase 

En la Primera Fase (Naturalista) no existían objetos 
inútiles. ya que todos eran originados por una n<.."Ce
sidad imperante y b{Lsica. su funcionalidad era 
manifiesta e inmediat:i. el Disei\ador en esta etapa 
inventaba objetos originales en su ¡L"pccto 1nisn10 
de utilidad. 

En la Segunda Fase (Inventiva) el Disertador cuen
ta ya con un objeto de referencia. a partir del cual 
gener.i otro con la misma función. que adem:b de 
sustituir al primero. lleva implícito un momento 
histórico y social. y que participa en la aceleración 
del proceso de civili7.aciún. 

En este aspecto, los objetos son representativos de 
l:L" diferentes cultunL'i. 

En la Tercerd F1Lo;e (Consumista) se incorpora al 
objeto un valor de cambio y la relación venta-con
sumo condiciona al Diserto. Los elementos origina
les. natumlcs y cultuml<..-s siguen existiendo. 

El diseño cubre diversos :L-;pectos y su finalidad <.."'S 
aplicable en diferentes SL"Ctorcs. 

A continuación se describen algunos m;pcctos de 
los diferentes tipos de diserlo: 

1-2.1 Diseño An¡uitectónico: cuya finalidad ini
cial es pmteger al hombre de las inclemencias del 
tiempo. Actualmente una construcción debe cum
plir con ciertos asp<..-ctos de composición: dimen
sión. color. textura. etc .. para integrarse de manera 
lógica al entorno en que se encuentr.i. Representa 
en si rnismo la cultura y el momento histórico al 
que pertenece. 

1.2.2 Diseño Industrial: Implica básicamente dos 
conceptos que son: la integración de un producto a 
la reproducción en serie a partir del uso de las 
máquinas, dejando atrás la copia manual (artesa
nal). Y la concepción del producto bajo dos condi-
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ciones que eventualmente pueden considerarse 
opuestas en su sentido y significado: belle-.ra y fun
cionalidad. 

En la escuela de Diseño BauhaLL<; el grupo alemán 
promueve la producción de objetos sencillos y fun
cionales con un aspecto moderno. una aproxima
ción a la estructura básica como tema visual. 

1.2.3 Di~eño Gráfico: el Diseñador Gráfico que 
conocemos hoy aparece en el momento en que se 
produce la Revolución Industrial en el siglo XIX. u 
partir del perfeccionamiento de las ll.'cnicas de 
impresión y la fabricación de papel que posibilita
ron el uso de efoctos d<..-cor.llivos mayores en la 
manipulación del texto y de la ilustración de ese 
texto. 
Al Diseño Gr.ílico puede entendersele como la dis
ciplina a trnvés de la cual se introducen nuevos 
aspectos y estilos en la descripción de un mensaje 
visual. 

"Un Diseñador 
1.Configum la fonna de los productos. 
2.Estos productos satisfacen necesidades. 
3.Satisfacen (estos productos) esas necesidades por 
medio de cierta función. 
4.Pam contigumr las fonnas funcionales que satis
facen necesidades. existen métodos que guían al 
Diseñador". ( 7) 

Esta lista representa en síntesis los conceptos de 
necesidad. función y método los cuales apar<.-cen 
constantemente en las definiciones de Diseño: 

La n<.-cesidad. es resultado de la concienciu de algu
na deficiencia. que cuando es sutisf<.-cha produce 
sensaciones gratificantes, rclajumiento. seguridad. 
placer, bienestar. etc. El objeto diseñado debe satis
facer plenamente la necesidad a trnvés de la euul 
fue concebido. aún siendo precedido por otros 
objetos con exactamente la misma función. éste 
reflejará en sí mismo una cultur.1 y un mmnento 
histórico. 
Según coinciden distintos teóricos se puede distin
guir con claridad cuatro constantes metodológicas 
del Diseño: 

l. Información e investigación: consiste en el 

o 

acopio y ordenamiento del material relativo al caso 
o problema particular. 

2. Amíli~is: descomposición del sistema contextual 
en demandm;. requerimientos o condidonantes. 

3. Síntesis: consistente en la propu<.-sta de criterios 
válidos pam la mayor parte de demam.Ja-; y que en 
conjunto se manifiesten en un todo estructurado y 
coherente llamado respuesta y ti.1m1al del problema. 

..S. ¡.~,·aluacié,n: conc.:n1icntc en la sustc-ntaciún d~ la 
respuesta fonnal a la contmstación cnn la n:alidad. 

A <.'stos podemos agregar la fonnulación de alter
nativas y la definición del proyecto. (S) 

1.3 Diseño y Comunicaciún 

Los mcns:ües genemdos dentro de una soci<.-dad 
Industrial tienen. casi todos. una intencionalidad 
mercantil que los caracteriza. corno parte integr.11 
de dicha sociedad. ul mismo tiempo que marca su 
desarrollo. 

La difusión cokctiva de los mensajes dep<.-nde 
directamente de la fonnación social en que vivi
mos. de sus modos de producción. 

Cada uno de los elementos que confónnan el men
saje está al servicio de esa intención comercial. 
existe un diset1o previo destinado a cumplir con los 
requerimientos de promoción. distribución y con
sumo de la mercancía. 

Actualmente la comunic~1c1on juega un papel 
sumamente importante para las empr<.-sas. quien<.-s 
buscan genemr una interrelación con la sociedad. 
par.1 poder •L"egur.ir su supervivencia compitiendo 
con otr.L'< empresas y manteniéndose en el mercado 
grneias al apoyo publicitario de sus productos. 

Una comunicac1on bien diseí\ada genern en el 
esp<.-ctador el impacto necesario como pam influir 
en su decisión de compr.i.. en su actitud. en su per
sonalidad y hasta en su estado de ánimo. 

El diseñador lleva a cabo cada proyecto con la 
ayuda de su creatividad y talento comprometiéndo-
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se con la sociedad, que finalmente tiene siempre el 
poder de decisión. 

La infonnación contenida en un mensaje que se 
transmite a través de un canal de comunicación. 
deberá de estar explicita en un diseño bien des
arrollado basado en los aspectos ideológicos. psi
cológicos y sociales de su entorno. 

1.3.1 Comunicación Visual 
La comunicación es un proceso complejo, cuyo 
objetivo es la transmisión de mensajes mediante 
diferentes códigos. uno de los cuales es el lenguaje 
visual. 

Comunicación visual es prácticamente todo lo que 
vemos, una flor. una bandera. una nube. etc. 
Ya que todo lo que vemos lleva implícitamL"Itte un 
mensaje, a partir de un significado que le pertene
ce, que le asignarnos por la infonnación previa o 
por interpretación de las condiciones en que se pre
senta. 

Al referimos a lo visual. hablamos del sentido de la 
vista. todo aquello que podemos percibir a través 
de los ojos. esto es la rcspuL-sta a la Ju"~ en que se 
ven involucntdos todos los elementos visuales: 
color, tonos. lineas, contornos, fomrns, dirección. 
textura, movimiento, proli.mdidad. etc. mediante 
los cuales percibimos infinidad de mens:ijcs visua
les en todo momento. 

Estos mensajes pueden clasificarse como intencio
nales o casuales. 

"La nube es tma comunicación visual casual. ya 
que al pasar por el ciclo no tiene intención alguna 
de advertirme que se acerca el temporal. En cambio 
es una comunicación intencional aquella serie de 
nubecitas de humo que hacían los indios pam 
comunicar. por medio de un c6digo preciso. una 
infomrnción prL-cisa. 

Una comunicación casual puCC:. -;cr interpretada 
libremente por el que la recibe, ya corno mensaje 
cicntílico o estético. o como otra cosa. En cambio 
una comunicación intencional debería ser recibida 
en el pleno significado querido en la intención del 
emitcntc". (9) 

o 

1.4 Diseño Gnífico 

Es l_a disciplina que se encarga de satisfacer necesi
dades de comunicación visual a partir de la estruc
turación y organización de imágenes y palabrns en 
un espacio definido, considcnutdo el mL-<lio social 
en que será emitido un mensaje. 

Un Diset1ador Gráfico es un especialista en el uso e 
intcgrnción de imágenes y palabras con un sentido 
estético. Los recursos artísticos clcmcntaks que 
apoyan el dcsarrol lo de su trabajo son: la 
Tipogmfia. el Color la Composición y la lmágen. 

El objetivo principal de un trabajo de 1Jisct1o 
Gráfico es conlunicar Cllrrc<:tan1cntc un tncnsajc 
visual. La efectividad de la conumic~1ciún depende 
del uso COITL'"Cto de los elementos de disei\o y la 
fonna con10 cstún intcgn1dos. 

Estos elementos han sido d<.'Sarrollados durante 
siglos, por artistas y diselladores, por ejemplo: los 
estilos de tipogrn11a. 4ue nacieron a Jo largo de los 
siglos XVII y XVIII (creados por personalidades 
del diserto como Bodoni. tiar.11nond. Caslon). los 
cuales perdunm h:Lsta nuestros días. en que pamk~ 
lamente proliti:ran familias tipogr:1tic:Ls modcnms. 
acordes a la época. 

Actualmente la comunicación que es generJda para 
hLs grand<..'S masas. rL-quien: del disei\ador una gnm 
efectividad en el mensaje. 

En el proceso de trabajo. el 1 >iscfü1dor dcl-.c consi
demr dos aspectos fundamentales pant ganmtizar la 
funcionalidad de su mensaje: 

El primero de ellos es la interpretación adecuada de 
los rcquerimierrtos del cliente. quien conoce mejor 
que nadie los beneficios y cualidades especificas de 
su producto. 

El segundo es el conocimiento profundo del consu
midor a quien se dirige objetivamente (segmento 
social y económico, fonna y estilo de vida.. etc.) 

El Disefiador Gráfico es un intcnnL-.Jiario entre el 
productor (cliente) y el consumidor y de el depen
de que se genere una comunicación ad<.-cuada entre 
ambos. 
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1.4.1 Campo de Trabajo 
El Diseñador Gráfico cncuentr.i una importante 
variedad de posibilidades de trabajo. que van desde 
el Sector Público hasta el Sector Privado además de 
la oportunidad de trabajar indcpcndicntemt.-ntc 
(free lance). 

1.4.1.I Sector Público 
El Estado a fin de manitl..-star una fonna adecuada 
de Gobierno, requiere de institucioncs o dependen
cias para lograr sus objetivos o finalidades. 
Son organismos generados para llevar a cabo las 
tareas de interés pi1blico que no cumplan las 
empresas particulares y que determinen los pode
res constitucionales, legalmente dedicados a definir 
la Politica General de la Nación. 
En la estructura de todos los organismos públicos 
encontnunos departamentos enfocados a la difu
sión de actividades. esto es; un departamento espe
cífico pan1 la elaboración de material gnifico de 
apoyo par.i hL~ instituciones. en el que se elaboran 
impresos (trípticos. carteles. folletos. libros. revis
tas. etc.) spots dc radio y tclcvisión. promoción de 
eventos. elaboración de staml~. etc. ttxlo con la 
finalidad de cubrir 1wcesidades de comunicación 
con el scctor público. 

1.4.1.2 Sector prh•ado 
La estructura organi¡racional en las empresas del 
sector privado. responde comimmentc a una t.-stra
tcgía de trabajo interdisciplinario. en la cual los 
profesionales de lm; diferentes áreas deben tener 
la capacidad y los conocimientos especiticos de 
su especialidad y al mismo tiempo responder a 
las ncct..-sidades comunes de un equipo de trnbajo. 

En este sentido. el Disei\ador Gnifico debe ser 
capaz de desarrollar su fünción, con absoluto dom i
nio de los instrumentos de trabajo. además de res
ponder con precisión a todos y cada uno de los 
requerimientos a que este sujeto cada proyecto; a 
través de los cuales serán satisli.."Chas las necesida
des del resto de las áreas de la empresa que están 
inmersas. en el. 

El sector privado en sus múltiples fa.;etas recurre 
constantemente a la publicidad. mercadotecnia y 
promoción para dar a conocer y ofrecer al consu
midor los bienes y servicios que produce, dentro de 
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las empresas el Diseñador Gnífico cstñ ubicado 
comúnmt..-nte t..-n el área de mcrcadott .. -cnia conside
rada como el "cerebro" de las organizaciones. En 
esta misma clasificación el "corazón" de la empre
sa es el área de ventas y pnxlucción son "brazos y 
pit..-nla.~". 

Existen innumerabk-s empresas del sector privado 
que basan su c..~tructuni organi1.acional en t.."Slc cri
terio. lo cual le da la oportunidad al Disei\ador 
Gráfico de participar integralmente en difcrcntt..-s 
sectores de la producción. 

Sin embargo algunas empresas son propiamente 
conocid¡L-; por la importante demanda de profesio
nales del disc11o que tienen pan1 sus áreas de tr.iba
jo. 
Básica1ncntc son: 
Empn-sas del sector fannacéutico ( laborJtorios). 
Emprl-sas de ventas por catalogo. 
Empresas comercializador.L'i de bienes ntices. 
Gn1pos comcrcializadorcs de bienes y servicios. 
Agencias de publicidad. 

Ya sea que tenga que disefüir un logotipo. bocelar 
una página promocional. crear el empaque par.i un 
producto novedoso. retocar una fologmfia. generar 
una ilustmción. cte .. el Disei\ador Gr:1fico debe ser 
concientc de que su labor es parte de un proceso en 
el que se integran. diferentes criterios. intereses y 
nL"Ccsidadcs las cunlcs sin c111bargo sicrnpre t icncn 
un objetivo común. 

1.4.2 Áreas del l>i.'icño Cr.ífico 
Segun la E. N. A. P (Escuela Nacional de Art1.."S 
Pl{L~ticas) el Disc11o (ir:1fico se divide en 5 gr.md1.."S 
ca111pos los cuales son: 

Discilo t.'tlitorial: nbarca el disci\o. cstructumción. 
diagramación e ilustración tanto de portad•L~ como 
de interiores de libros. cuadernos. folletos (dípti
cos. trípticos. d1..-splegados). promocionalcs. ens-.
yos. material didáctico. carteles. portadas. calenda
rios. catálogos. rcvisti'.L'i- .. con1ic..'i .. gaccta .. 'i .. boletines .. 
periódicos entre otros. 

Producción audiovisual y Multimedia: este 
campo abarca la producción y diseño de videos y 
programas interactivos, diseño y edición de pági-
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nas y sitios web, animación digital, asl como la 
producción de audiovisuales y proyectos museo
gráficos de carácter informativo, ilustrativo o 
didáctico. 

Fotografía: este campo es muy amplio, puesto que 
el diseñador puede desarrollarse y especiali7,;irse en 
fotografia experimental. publicitaria. documental. 
técnica y científica y la fotografia digital. 

llustrnci(m: el diseño de ilustrnciones. la represen
tación y conceptuali7.ación son muy importantes 
para lograr la solución óptima con la h .. 'cnica y el 
medio adecuado para su reali7i1ción. optando por 
los medios trndicionales. digitales o la combina
ción de ambas. El mayor campo de acción en el que 
la ilustración es muy rL'Currente es dentro del ramo 
editorial y actualmente para su uso en n11 .. -dios digi
talL'S como el web. También dentro del campo de la 
ilustración entra el diset1o textil pues se crean grú
ficos e ilustrJciones que se aplícan en estampados. 

Simbología y dio;cño de soporks gráficos tridi
mensionales: en esta área se et~:>lea e.l dise1)0 de 
simbología para la identificaciún de lugares y enti
dades. set1alamiento urbano. de tránsito. personal o 
vehicular de manejo y uso de instalaciones. maqui
naria o instrumentos y también abarca el diset1o de 
empaques. envases y etiquetas para productos. 

o 

e 
e:: 
~ 
i;,., 

.g 
:i: 
iS 
:; 
9 



o 



Capítulo 2 Ilustración 

2.1 Definición de Ilustración 

La Ilustración es un medio gráfico interpretativo. 
cuyo principal fin es el de representar una imagen 
visual útil y funcional. por medio de sírnholos (ele
mentos figurativos y abstractos). que pueden ser 
combinados en infinitas variaciones. pard comu
nicar la sensible expresión de un ilustrador. a partir 
de un texto. literatura. música o idea dell.'Tininada. 

Debemos considerar que la definición ha variado 
con t:I paso del tiempo. debido a liL" diferentes apli
caciones que se le han dado. Por lo timto la varie
dad de opiniones sobre el tema. nos lleva a retomar 
las definiciones que consideramos i1nportantes para 
conceptualizar a la ilustración desdt.' una perspecti
va contemporúnca. 

"!lustrar <.'S realizar una interpretación gnífica de una 
idea ...• debemos crear ideas que lleguen a la ¡x.-rso
nalidad del lt.>ctor. for.amdolo a reacciones definida-;. 
1ambién debemos considenu· el desarrollo de ideas 
con base en la propaganda. para que nuestro tmbajo 
encuentre mercado y lo satisfaga."( 1) 

"El término ilustmr proviene del latin ilustmre. 
derivado de "ilustris - ilustrare''. significa valorar. 
iluminar. aclamr. dar a luz. lo que desde el punto de 
vista intelectivo y literario valdria por explicar. 
complementar y describir una idea a través del 
complemento del dibujo de sesgo no literario."(2) 

"Toda figura impresa en libros. diarios. revist;L" u 
otras publicaciones proveniente de cualquier original 
fotográfico o dibujado y reproducido por cualquier 
procedimiento y que acompa.fü1 un texto pam mayor 
claridad y también para omamc.."tllarlo."(3) 

"La llustmción es la traducción de un lenguaje 
escrito a un lenguaje visual: es un complemento y 
a veces. hasta el suplemento de un texto: puede 
decirse que se ubica como contrapunto respecto de 
un texto para comunicar y sintetizar ideas. En una 
palabra ilustrar es comunicar."(4) 

Podemos concluir que la llustmción es un medio a 
tmvés del cual se comunica gralicamente un con
cepto. Aunque no podemos pasar por alto las ilus
traciones que han sido realizadas por mucho tiem
po, y que solo ornamentan. por ejemplo: las viñe
tas. La Ilustración en relación al texto. según 

o 

Joseph Schwarcz (5) se desenvuelve en tres fun
ciones básicas: 

a) Congruencia 

b) Desviación 

C) Función Múltiple 

La primera se limita a representar lo que dice el 
texto. la segunda sigue apegandose al texto solo 
que aporta nuevas ide1L-; y la tercem se despr<.-ndc 
completamente del texto. narrdndo incluso otms 
historias. 

Sin embargo Joscph no contempla la lhL'<tn1ción 
que carece de texto y que por si sola nos transmite 
un concepto o una histori~ esta sería una cuarta 
función. denominada: 

d) Narmtiva visual 

Finalmente el ilustrador Jentnl de su tn1bajo. apor
ta su interpretación personal mediante las dif<."
rentcs técnicas y soportes pam su posterior repro
ducción. 
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2.2 Antecedentes de la Ilustración 

La investigación de los orígenes de la humanidad. 
permite ubicar en épocas cada vez más remot:L" las 
primeras manifestaciones de nuestros antepasados. 

"Es precisarncntc en algunas cuevas africanas y 
europeas. (como por ejemplo en las grutas de 
Lascaux al sur de Francia. donde se dejaron sobre· 
las paredes, pinturas con imágenes de animales lla
madas pictografía<; (pinturas elementales o bosque
jos que representan las cosas descritas) y algunos 
signos geométricos como puntos. cuadrados y otras 
configuraciones ( 1 ). Se utilizaron pigmentos mez
clados con grasa y al carbón de leila por ejemplo 
para el color negro. utilizando una gama de tonos 
cálidos desde el amarillo claro hasta el marrón. 
hecho de ocres rojos y amarillos. los cuales aplica
ban con los dedos o con una especie de pincel de 
cerdas o paja. 

lJna cierva pintadu en la cueva de Allmnira (Espaila) 

El hombre prehistórico. también ha dejado en otms 
partes del mundo evidencia gnifica. desde África 
hasta Norteamérica y las islas de Nueva Zelanda. 

"Mucha de esta evidencia visual son pctroglifos 
(signos esculpidos o raspados o simples figunL<; en 
la roca). que en su mayoría son pictografías y algu
nas de estas se consideran ideografias (símbolos 
que representan ideas o conceptos) (2) ". 

o 

l l1rn !'>Ccc1ún de la cuc"a N1au' lFrmu:wl 

Por nnu.:ho ticnipo los arqueólogos consideraban a 
la antigua tierra de Mesopotamia. "la tierra entre 
dos ríos'\ corno la cuna de la civiliJación pero hace 
poco tic1npo. dt:scubrirnicntos rccit.:ntcs indicaron 
que los pueblos primitivos <le T:.1ilandia posihlo:
nH:nlc pr1.1ctil:aban la agricultura. y que:- aún antes 
tnanufacturahan alt~tn:ría. Pero fuL~ en c:-sa tierra. 
entre los rios ºrigris e 1\1frates. donde el hornbrc se 
estableció y creó una con1unidad. se dió conlie1110 
a la agricultura aproximadamentc en el ai\o de 8000 
a. C. Para el 6000 a. C. Se fabricaban objetos de 
cobre y pam el 3000 a. C .. inició la l'<lad <le Bronce 
cuando se logn.·l la pri111cra aleación de cohn: con 
cstai\o para fabricar herramientas y annas dur.1blcs. 
y se inventó la rueda (3 ). ! lacia el ai\o 3000 a.C.. 
los su1111.:rios inventan un sistc1na de cs4.:'ritura. esta 
escritura cunei fon11e se crea a partir de pictogrmnas 
preexistentes (representación con signos donde 
cada uno significa din:ctall'h:nh: al objeto n:prcsen
tado en tiempo y espacio) (4). 

Esta cm un.a especie de escritur.1 silúbica cuyos sig
nos se imprimían en la arcilla de l:L<; t~1blillas que 
usaban corno soporte. ulilil'.ando un esti lctc de 
carrú.o con la punta afilada par.1 dibujar l:L" primc
n1s pictogmlias en columnas verticales. que ponían 
a secar al sol o se cocian en el horno hasta adquirir 
dureza de picdrJ. "Postcrionncntc se creó un siste
ma de cuadricula par.1 contener la cscriturJ en espa
cios divididos vertical y horizontalmente. Pero 
alrededor del mlo 2800 a. C. se comenzó a escribir 
en líneas horizontales de izquierda a derecha de 
arriba hacia abajo". El estilete de punta alargada se 
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sustituyó por un punzón triangular que se encajaba 
en la arcilla y entonces los caracteres se componl
an de una serie de trazos con forma de cuña. y no 
de una línea continua. Por eso se le llamó escritura 
cuneiforme. así los pictogramas evolucionaron 
hacia una escritura de signos abstractos (5). 

Tuhlilla de arcilla que nuh .. "Stra sitnbolos sumcrios. 

Después de que el signo se transfonrn1ra de la sim
ple representación de objetos animados o inanima
dos al ideograma. surgió la necesidad de represen
tar a los sonidos hablados y se pasó a la escritura 
jeroglífica.. "los sonidos se convirtieron en fonogra
mas (símbolos gráficos para los sonidos). El des-

o 

arrollo mayor de la escritura cuneiforme fue el uso 
de signos abstractos para representar sllnbas. las 
cuak-s son sonidos logrados por la combinación de 
sonidos más elementales". Aunque el número de 
signos se simplifico u SóO por los asirios. esta t--scri
tum era muy dificil de dominar. En la adubba (casa 
de las tablillas) (ó) se preparaba a los nirlos desti
nados al truhajo th: escribas antes de los <lic7. arlos .. 
los cuales v,ozahan Je respeto por atribuciones 
n1úf!,iC<L' y ccrc111onialcs para la escritura. g.r..u.::ias a 
esto se: podian conservar en fonna escrita cartas .. 
contn1tos .. ónJctu:s .. decretos .. \!'stadisticas y lcyL~. El 
lenguaje hablado se indepcndizú gr.Kias a la <..'SCri
tura. y de .:sta forma se pu.:de tener testimonio de 
civili:mcioncs para la historia de la humanidad. 

La historia totnú un arnplio sentido gracias a la 
escritura y junto con ternas sobre religión. rnatcrnil
ticas. leyes .. rncdicina y astronornia se organizaron 
bibliotc·..:<L-> con miles de tablillas. Igualmente la 
literatura afloró al gmbarse en las tablillas la poe
sía .. 111itos .. hin1nos. relatos Cpicos y leyenda_"'· Por 
medio de cilindros de arcilla que se portaban col
gados en el cuello o la mui\eca. el escriba certifica
ba Uoc1111h:ntos y contratos conu:rciak·s. se dcrnos
trahan la autoridad Je los edictos religiosos y rea
les. así con10 la "111arca" del fabricante. l)csput...~ 

del largo r.:inadu del rey Nahucudonosor en d ario 
538 a. C .Mesopotamia sucumbió ante los p.:rsas y 
mús tarde por los griegos y romanos; y el legado de 
la escritura pasó a ~·argo de los ti:nicios 4ue r.:dujc
ron n1mpkjidad a los signos fi.méticos (7). 

2.2. 1 Los Ej!ipcios 
En la cuenca del rio Nilo en el continente afric:mo. 
se estableció la civili;ración egipcia que utilizó un 
sistema de pintum-cscritum llamada "jeroglifico 
(que en griego significa "cscultur.1 sagmda y en 
egipcio "la palabr.1 de Dios") durante tres milenios y 
medio. Los jeroglíficos más antiguos se ren10nt.:.m 
aproxint;1d.amente al afio 3100 a. C.. y la última ins
cripción procede de 394 a. C'. tiempo después de que 
Egiplo se convinier.1 en Ult;I colonia romana" (8). 

Esta antigua civili;ración utili;r.ó ampliamente un.a 
planta (C;•pcrus papyrus) que crecía en las riveras 
del río Nilo. así como en las lagunas y pantanos 
pocos profundos; se apmv<!ehaban sus flores. mí
ces y tallos pam diversos usos. pero la aplicación 
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más importante füe para fabricar el papiro (de 
donde proviene nuestra palabra papel) a base de 
machacar sus tallos y aprovechando sus fibras 
junto con su savia glutinosa como adhesivo se 
obtenían láminas que podían medir hasta 49 cm .• 
que se empastaban y enrollaban con el lado recto 
hacia adentro. Para fabricar su tinta negm utili:a1-
ban al carbón en una solución aglutinante y parn su 
tinta roja usaban el ocre molido. Los tulios de junco 
servían como pinceles. se cortaba la punta del tallo 
en ángulo y se masticaba para separar las fibras. 

Jcroglíflcos Egipcios que SÍt!.l'llticahan uhc.ia. ho_p.1. mur y sol 

Los egipeios combinaron el dibujo y las palabras 
pam tnmsrnitir la infonnación a travt.!s de sus 
manuscritos. que en su mayoría enm textos funera
rios llamados: La cofraternidad de los que llegan 
delante del día mejor conocidos como El libro de 
los muertos. "lhnto en las paredes de pirámides 
como en sarcófagos de faraones se encuentran plas
mados estos textos ilustrados referentes a su mito
logía de la vidu en el más allá. "Los altos oficiales 
y la nobleza podían también disfrutar de los textos 
funerarios. aun cuando el costo de una pir:1111idc 
estuviera fura del alcance de sus medios económi
cos; postcrionncntc. ya en el Nuevo Reino (aí'io 
1580 a. C.). los ciudadanos con medios económi
cos modestos podían tener por lo menos un senci
llo papiro que los acompaí'iara en su viaje al Bajo 
Mundo" (9). 
El diseí'io del formato de los papiros ilustrados 
egipcios er..i de modo regular. A lo largo de la parte 
superior e inferior del manuscrito corren dos ban
das o piceas horizontales. generalmente coloreadas. 
Se escribía en columnas verticales de derecha a 
izquierda a derecha separadas por myas; las imáge
nes se insertan en el texto y también sobre la banda 
horizontal inferior. y en columnas de texto que 
cuelgan desde la banda horizontal superior. 

o 

Algunas veces se dividlu el soporte en zonas rec
tangulares a fin de separar el texto de las imágenes. 
La integración del texto con la imagen era funcio
nal y agradable. por el contraste entre la tex'tura 
densa de los jeroglíficos dibujados a pincel con los 
espacios abiertos de las plastas planas de color de 
la ilustración. Las ilustmciones de los numw,critos 
son cunton10s simplitícados. hechos con tinta 
negra o café: y coloreadas con plashL'< de color. uti
lizando pign1cntos hlancos. ni:gros. ClL~ta11os. azu
les. verdes .. y a vcc-.:s arnarillo. 

2.2.2 La Contribución China 
Los orígenes Je la civilización China cstún rodea
dos de un gran 111istcrio: se sugiere <1uc par:t el año 
2000 a. C. ( 10) .. se desarrollo en virtual aislamien
to de la civili,.,::11.:ión occidental. Pero el curso de la 
historia fue cambiado por las innovaciones que 
aportaron como la brújula. instrumento que hizo 
posible la exploración y la navegación: la pólvora. 
explosivo que cambió el nunbo de la guem1. que 
em empicada por los chinos en fuegos artificiales 
en lugar de amHL"; el antiguo sistema de escritura 
de la caligratia; el soporte ideal y ~-conómico parn 
transmitir infonnación: el papel: y la posibilidad de 
duplicar materialm..:ntc las palabras y la.s imúgenes 
ampliando la difusión de los pensamientos y los 
hechos por medio de la imprenta. Los europeos 
adoptaron estos inv..:ntos. lo que los puso a la van
guardia y conquistaron el mundo ..:xtendicndu su 
cultura. su religión y su ley. 

0 )!> !H 'TI' :t tt 
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PÜ-"tog.ratias atrihuidn .... o.t Tsüng (. 'hich ~ Li Ssu n!!->JX."'Ct1v¡u11cntc. 

La caligrafia china no es un lenguaje alfabético 
sino totalmente visual. Cada símbolo se compone 
de un cierto número de líneas con fonna diferente. 
dentro de un cuadrado imaginario. Cuenta la leyen
da que "fue Ts-ang Chieh quien invento la caligra
fía alrededor del año 1800 a. C .• inspirado en las 
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marcas de las garras de las aves y en las huellas de 
los animales. Ts-ang Chieh elaboró pictogramas 
elementales de las cosas de la naturaleza. Las imá
genes eran muy cstili7.adas pero fiicilmcntc desci
frables, compuesto por un númc:ro minimo de líne
as. El realismo de los jeroglificos fue sacrificado 
por un diseño más abstracto, al parecer por una pre
ocupación sobre la estética. Primero se desarrolla
ron sustantivos sencillos. hasta llegar a la creación 
de caracteres parJ expresar sentimientos. acciom:s. 
colores, tamaños y tipos. Los camcterL"S caligráfi
cos chinos se denominan logogmmas (caracteres 
gráficos o signos que representan una palabra com
pleta). Desarrollándose también las ideografi:L'> y 
las prestaciones fonétic<L~. lo que significa pedirle 
prestado el signo de una palabra con sonido similar. 
aunque la caligrafía china nunca se separó en sig
nos silábicos como. la cuneifon11e. ni en signos alfa 
béticos para sonidos elementales" Por eso no exis
te relación directa entre el l<!nguaje chino hablado y 
el escrito; son sistemas independientes pam trans
mitir pensamientos ( 11 ). 
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El estilo regular o k' ai-shu es el que ha pennancci
do en uso continuo por más de dos mil años. des
pués de que la caligrafia china se iniciara con el 
arte de la adivinación. En t..."Ste estilo. cada palabra 
tiene una variedad infinita de postbilidadt..."S de dise
ño. La cstnactura .. cornposición. la t\.1n11a .. el grosor 
del trazo .. así corno la n:lación de los tra..r.os cntrl! si 
y los espaci<>S en blanco que los rodean. constilu· 
yen factores de diseño deten11ina11tes para el escri
tor. En China. la caligrafla es considerada como la 
fonna de arte rnús elevada .. inclusive 1nas irnpor
tante que la pintura. 
En el 105 J.C. Ts'ai l.un invenlú .:1 pap.:I éste s.: 
hacia de trapos y se pan:cía .:n lo .:sencial al papel 
actual. los chinos .:mpleahan un pegam.:nto muy 
fuerte o gelatina para endurecer las fibras y acele
rar la absorción d.: las tint;L'< ( 12). 
En cpocas ;ml.:rior.:s los chinos <..'SCrihian sobre plan
ch:Lo; de hamhú o sohre tiras de madera utili,..ando 
una phnna <le batnbú rnojaili1 con una tinta L""Spcsa y 
durable. 'fambién utilizó la t.:la de sL-da tejida corno 
soporte para csc-rihir .. pero era 1nuy ~'"1sh1so. 
En la historia de la humanidad. el inv.:nto. nuLo; 
impm1ant.: despucs d.:I de la escritura ti.1.: el de la 
irnprcnta. La i1nprc~ió11 en rclic-vc l:'onsistía en 
irnprintir una irnagl·n ~obre una superficie plana .. 
lu~go se rc:cortahan los espal:ios que rodc:ahan a la 
imag.:n. d.: tal manera de que esta resal!.: sobre la 
sup.:rtici.:. l.a cara d.:I emblema se entintaba ) 
sohr.: ella s.: colocaban una hoja de papel; linal-
111cnh.: se pn:siuna contra el ntokh.:. para transfCrir la 
irnagcn entintada. 

Pi Shcng (10'.:!3-1063 d. C.) d.:satTollo la imprenta 
de tipos movibles y reutilizables. en lugar de cortar 
de un bloque de maderJ para c;1d.a car.°icter calig,r.°i
fico y cada pügina de escritura p<trJ ser impresión. 
Estos car.1ctercs independientes se moldcab;m con 
arcilla delgada. que después se calentaban sobre un 
fuego de paja ¡:x1ra fabricar un tipo de barro duro. 
En la imprenta hubo dos f:L<>es: una en que se g,rJ
baban bloques de mader.1 p<tra imprimir p¿igina~ 
enteras. y otr.1 en que se usaron tipos mó,·ilcs obte
nidos vertiendo metal fundido en moldes de cobre. 
En vista de que la caligr.úía no es alfabética. los 
tipos se organi7.aban según rim;L« ( 13 ). 
"En corca en el. afio de 1403 d.C.. con el apoyo del 
gobiemo. se realizó un esfuer1:0 purJ imprimir con 
un tipo móvil de bronce. Resulta curioso que el tipo 
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movible fuera inventado en culturas cuyos siste
mas de lenguaje incluian miles de caracteres, con 
un total de más de 44,000, por lo que el tipo móvil 
nunca llegó a usarse ampliamente" ( 14 ). 
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Tipos 111ovihlcs Chinos 

2.2.3 El Alfabeto 
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El alfabeto (su nombre procede de las primer.is dos 
letras del alfabeto griego alfa y beta) es una serie de 
símbolos visuales simples que representan sonidos 
elementales. Estos símbolos se pueden unir y com
binar para fonnar una configuración visual capaz 
de representar todos y cada uno de los sonidos. sila
bas y palabras articuladas por la voz humana. "El 
lenguaje cuneifonnc y jeroglífico requería de cien
tos de signos y símbolos que füeron sustituidos por 
20 o 30 signos elementales. fúcilcs de aprender. 
Existen varias teorías sobre los orígenes del alfabe
to, pero no se sabe quien fue el inventor y se espe
cula en otras teorías que la fuente radica en el len
guaje euneifonne. los jerogliticos. los signos geo
métricos. prehistóricos, y a las primitivas pictogra
fias cretenses que desde el ai\o 2800 a. C. ya se 
usaban los símbolos pictóricos y aún existen alre
dedor de 13 5 pictograt1as de figuras de brazos y 
otras partes del cuerpo, animales, plantas y algunos 
símbolos geométricos. Y par.t el ai\o 1700 a. C .• 
las pictografias dieron paso a la escritura de lctr.t 
lineal precursora del lenguaje hablado griego ( 15). 

2.2.3. l Alfabeto Fenicio 
En lo que hoy se conoce como Líbano y partes de 
Siria e Israel se desarrolló la cultura Fenicia.. de 
donde provienen los escritos alfabéticos más mlli
guos que se conocen. Los fenicios fueron influen
ciados por Mesopotmnia y Egipto; desarrollaron 
una sociedad de marinos y comerciantes que se 
relacionaron con las colonias que fommban la tic-

o 

rra mediterránea. Durante la segunda mitad del 
milenio a. C. los fenicios recibieron la escritura 
cuneifom1e de M1..-sopotamia y el conocimi<.."llto de 
los escritos y jeroglíficos egipcios, siendo proba
ble. que siendo marinos, tuvier<ln conocimiento de 
la escritura y pictografias cn:tcnscs y por tanto 
inlluidos tambii.'n por ell;Ls. Se cree que el alfab1..·
to nació en la ciudad mús antigua del estado de 
Fenicia: Biblos. en esta ciudad costera se producia 
papiro egipcio de calidad esp1..-cial por lo c¡ue los 
griegos adoptaran el nombre Je dicha ciudad 
"byblios" para designar al "lihro" y también de ese 
nombre pn>cedc la palabra "bihlia". ( 16) 

44/\<l ::tYI B 
®~/\ GVV1~$ 
o 7 '\vq<\wx 

Al fahclo fcnu.·10 ant1gu''· apro' 1 :"00 ~' ( · 

El alfabeto hehn:o consiste de las 22 letras conso
nantes del antiguo alfabeto semitico del nonc. 
cuyas fonnas gníticas Slltl letras ncgrit;L" de fom1a 
cuadnula con tnu.os horizontales 111~-L" gnu ... -sos que 
los verticales. El lenguaje arúhigo consiste en :!2 
sonidos originales del alfabeto semiti1..·o. además de 
seis caracteres adicionales al tinaL ft.Jnnados por 
signos caligr..l.ticos curvos. Este sish:n1a di! signos 
hizo que la instrucción estuviem al alc<mcc de 
much.a gente. por su facihdad de lectura y escritur.i; 
provocando que los escribas y ~1cerdotes pcrdier.in 
su monopolio sobn.: el conocimiento escrito y su 
poder político e influencia.~ se dem1mbaron. l 17) 

2.2.3.2 Griegos 
Poco antes del afio l 000 a.c.. los griegos adoptaron 
la escritura fenicia. probablemente como resultado 
de sus contactos con comerciantes semíticos. Se 
escribía de izquierda a derecha como en la actual 
cultur.1 occidental. Además de acuerdo a sus nece
sidades. los griegos enriquecieron el alfabeto feni
cio con los signos vocálicos a.e.i,o y u.( 18). 
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2.2.3.3 Alfabeto Latino 
El alfabeto romano llegó de Grecia por medio de 
los antiguo pueblo de los etruscos. que eran los que 
dominaban la peninsula itálica durante los princi
pios del primer milenio antes de cristo. 
"El alfabeto latino consistía (alrededor del arlo 250 
a. C.) en 21 letras: A. B. C. D. E. F. G. H. l. K. L. 
M, N, O, P, Q. R (evolución de la letra P). S. T. V. 
X. Después de la conquista romana sobre Grecia, 
se agregaron las letras griegas Y y Z para dar cabi
da a palabras griegas que contenían estos sonidos y 
que los romanos pedían prestadas. Durante la edad 
media se agregaron tres letras adicionales al alfa
beto hasta llegar a las 26 letras del alfabeto inglés 
contemporáneo. "El uso del pergamino como mate
rial de escritura se volvió común alrededor del :1110 
190 a. C." ( 19). 
Su origen comien711. según la tmdición. cuando 
Tolomeo V de Alejandría y el rey Eumcnes de 
Pérgamo estaban sumergidos en una rivalidad por 
construir bibliotecas y Tolomeo embargó los embar
ques de papiro a fin de impedir que Eumenes con
tinuara con su rápida producción de obras. 
Pam librar el freno del embargo se inventó el per
gamino. soporte de escritura fabricado con pieles 
de animales domésticos- particulan11ente de teme
ros, borregos y cabras: que después de un proceso 
de lavado. estiramiento. raspado. blanqueado. y 
suavizado se obtenla un soporte más grande. dura
ble y flexible con una superficie mús uniforme que 
el papiro. y el cual se volvió muy popular como 
material de escritura. Al pergamino de más alta 
calidad se le llama vellum y se fabrica de suaves 
pieles de becerros recién nacidos. Casi al iniciarse 
la era cristiana en Roma y Grecia. se suplantó al 
rollo (rotulus) por un disei\o de fonnato llamado 
codex. En el cual el pergamino se reunía en grupos 
de dos, cuatro u ocho hojas. que se doblaban. cocí
an y combinaban en códices con págimL~. como un 
libro moderno. La grandeza de la sociedad romana 
ilustró muchos aspectos posteriores ala cultura 
humana y su alfabeto se convirtió en la forma de 
diseño para los lenguajes visuales en el mundo 
occidental (20). 

A la desaparición del Imperio Romano continuó 
una era de desquicio e incertidumbre en el occi
dente. "El imperio se dividió en dos, ahora tenía 
una capital en lo que se conoce como 

o 

Constantinopla (Bizuncio) y ~n Roma. La mitad 
oriental se transforrnó en la sociedad bizantina y la 
occidental vio tambalearse y casi dL'Saparecer la luz 
de la civiliwción. La Edad Media o periodo del 
oscurantismo duró mil ar1os. desde la caída de 
Roma en el siglo V d. C .. hasta el Renacimiento en 
el siglo XV" (21 ). Durante esta época los lenguajes 
regionales~ las costu1nhn .. ~ y hLo.; divisiont:s g .... ~-.grú
ficas de Europa cotncn7.aron a fnnnarsc: en úreas 
aisladas. La población en gencrnl se hundió en el 
analfabetismo. la pobre7~l y la superstición. Se L"'Sta
bleció una sociedad feudal en donde los terrate
nientes tcnhu1 pfxicr opresivo sobre los labriegos 
que trabajaban en sus campos. Pero la influencia 
búrban1 y ron1ana~ se contbinaron y originaron un 
rico y colorido vocabulario dentro de los oficios y 
anes. Nada había d.: "oscuro" en los oficios del 
periodo medieval. incluyendo la fi.1bricación de 
libros. 

Los conocimientos y la cultura del mundo cl¡isico 
se encontraban casi perdidos. El principal estímulo 
para la conservación de los libros fue la fr cristiana 
en los escritos rcl igiosos sagrados. Los 111on~lsh:rios 
cristianos se transflinnaron en centros de actividad 
cultural. educacional e intelectual. Dentro de los 
tnonastcrios .. la prt:scrvación del conocitnic:nto 
incluía la rcali7.ación de 1nanuscritos ilu~tn1dos .. los 
cuales. en el sentido m:is estricto. son libros 
rnanuscritos adon1ados con oro o plata. Sin crnhar
go el término se aplica a cualquier libro escrito a 
mano que este decorado e ilustrado y que haya sido 
producido durante cl periodo m~,dieval. Par.1 .:1 
cristiano del medievo. los escritos sagrados tenían 
gr:m significado. El empico del diset1o gr.ífico e 
ilustrativo. con el fin de refor,rar visualmente el sig
nificado de hL'i palabr.L-<. se volvió muy importan!.: 
y los manuscritos iluminados se rea)i,.~1ban con 
extraordinario cuidado y sensibilidad por parte de 
los amanuenses (personas encargadas de escribir e 
ilustrar libros a numo por encargo de gente aristó
crata) (22). 
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2.3 Historia de la Ilustr.ición 

Un punto importante para el inicio de la Ilustración 
es referenciarlo en la Edad Media en la que los 
libros producidos a mano llegaron a constituir ver
daderas obras de arte ya que en su confecciona
miento fueron profusamente ilustrados desde las 
letras iniciales o capitulares en las que las ilustra
ciones emplcadiL~. servian en un principio como 
elementos de ornamentación. cuidaban mucho el 
trazo de la letra y desarrollaron un estilo muy par
ticular como lo fue la letra gótica. 

Fue en la Edad Media. donde gracias a la tnL~crip
ción de tratados se tmnsmitió practicmnenh: todo In 
que se sabe de literatura. ciencia y filosofia griegas 
y romanas con el fin <k preservar y difundir estos 
pensamientos. 

Representación de So:m Mateo. del lihru Je Kclls 

A partir de los siglos Ylll y IX existieron monjes 
copistas que con gran esmero copiaban tratados de 

o 

literatura. ciencia y filosofia los cuales eran copia
dos y enviados a otros conventos (23). Y es aquí 
dondi: se origina y dt..-sarrolla una ilustmción orna
mental en los libros que se hacían totalmente a 
mano constituyendo el gmn <..-sfuer"o artístico de la 
Edad Media. En los escritorios (los talleres de los 
conventos) se reali:raba este traba.in. en el estilo 
propio de su ...'poca. estos lioros muestran una admi
rable unidad entre escritura e irnagcn 
l lasta finales de la Edad Media. la mayoría de las 
t<..'cnic;Ls ilustrativas empicaban el temple. el medio 
n1ás contlin en la ilurninación de.: los 1nanlL'icritos 
rmrninieos y los "Lihros de ! loras" era el templ.: al 
huevo_ la b;tsc crnplcada para estas ohr..L"I era la 
clam de huevo. usandola soore papel avitelado o 
pergamino se batía la clan1 y se dejaba reposar. 
hasta que quedaba convertida en un medio liquido 
y lluido. facil dt: manejar y que se me:rclaha hi.:n 
con los pig1ncntos l."ll polvo lJUC en ese ticn1po exis
tían. l .os "Libros de 1 lorns"' rccibian c•se nombre 
antes <le que se inventara. ningún n1cdio 1nccúnico 
para nu1n:ar el ticn1po. las horas i1npuc:st;,.1s ptlr· la 
iglesia detenninahan las reglas parn el re/o de cier
tas oracionc~• a lo largo del dia. entonl·cs se encar
gaban lihros de oraciones para seguir esta nonna y 
asi surgió este libro pt:culiar (::!4 ). l'stc era realiza
do por un .:quipo cornparahlcs a lo-< acluales dist:
i\ador/tipógrati• e• ilustrador. 1:1 .:scribano que escri
bía el lexto y el artista que dihu_jaba y pintaba l;L-< 
ilustraciones. l.os libros de lloras eran reali7ados 
frccucnh.:n1cn1t..· por varios gruptlS de artistas. poco 
a puco estos lihros eran ordenados por gente con 
dinero y se convirth.'.'ron en sirnhol<..,s dl· status. que 
indicaban la riqueJ'a del propietario .: inch.ian 
retmtos de la familia y registros visuales de sus per
tl.·ncncias. 

Hacia finales del siglo XIV. la ilustración se liberó 
de la ilumin:1eión de textos y se convirtió en pintu
m de tableros. la iglesia. el estado y la gente rica 
continuaron cncarg¡mdo estos tr.ib.ajos h:L~t;I bien 
entrado el siglo XV. a mcdi:idos de este siglo se 
producen nuc;-os descubrimientos en las técnicas 
de pintum al aceite y esto se atribuye a los henna
nos Van Eyck. (25) Con la ir1vención de los tipos 
móviles y el desarrollo de la imprenta. la ilustrJ
ción siguió dos direcciones: los trabajos para 
reproducirse y la pintura narrativa. 
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Cabe mencionar que estos libros llevaban demasia
do tiempo en su reali7..ación debido en primera ins
tancia al carecimiento de recursos mecánicos para 
su reproducción, en segundo. el acabado tan meti
culoso en el proceso de escritura. omarncntos e 
ilustraciones por lo cual se puede dt.-ducir que exis
tían muy pocas copias de un mismo tratado y que 
decir de las ilustraciones en la que surgieron difi
cultades para ilustrar con precisión lugares. objetos 
y elementos e incorporarlos en un mismo tratado 
varias veces. ya que de hacerlo resultaban copias de 
copias tcm1immdo en meras interpretaciones del 
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Bihlia de tiutcnbcrg. Iniciales y rnotivos pintados u nuu10. 
Magnuciu. 1452-1455. 
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original. como al problema al que se enfrentaron 
los griegos, al que se refiere Plinio el viejo en algu
nos pasajes de la Historia natural. libro <."Scrito en el 
siglo 1 de nuestra era (Un contlicto al que se enfren
taron los griegos según !'linio. fue que los botáni
cos griegos comprL~1dían la nec.:sidad de ha.:<.-r 
n1anifcstacioncs visuales que dieran claridad a sus 
declaraciones verbales. y con este tin cnsayaron el 
c1nplco de itnúg.cncs. pero los n1Ctodos con que 
contahan para ello eran tales que se cncontntron 
ahsolutarncntc incapaces de repetir !-tll~ n1anifcsta
cioncs visuales dt.: un tuodo con1pletn y cxa..:to. la 
carencia de un procedimiento para producir tales 
1nanitl:stm.:ioncs era un tn:rncndo ohst~ículo que 
impe<lia la transm isiún del pensamiento científico y 
tccnolugico. •L~i como el d.: su aplicación) (2hl . 
1\de1nás al ser libros escasos y poco ~L~c4uiblcs se 
Jcstinaban a ch_L-.;cs altas que pod1an cornprar o 
1nandar hacer un lihro y obviarncnte cín.:ulos nn1~ 
restringidos eran los que sahian leer. Por ello que 
todos los textos escritos inicialrncnte cran Unicos 
en su género y al perderse ohras conHl en el incen
dio de la Biblioteca de Alejandria eshlS eran irre
cuperabk'S de igual manera succdienm los lamen
tables hechos en l\.1éxico con la quema de valiosisi
mos códices a la llegada d.: los e,.pallol.:s al Cllllsi
derarlos como sa.:rílcgos y un obstúnilo pam la 
cvangcli:t~1ción de los pueblos conquistados. 

2.3.1 El ~ruhado 
El tén11ino "grahar" s<· pu.:de .:ntender <"<lfTIO la 
incisión hecha conscicnlt.:n1cntc por c-1 hornhn: 
sobre un material cualquiera. la historia del graba
do deb.: remontarse a los primero-; trabajos prehis
tóricos: incisiones en piedra. hueso, paredes de 
caven1as o en c.:rúmicas. Así la historia del graba
do debe t.·on1cnI_.ar en el n1onll:nto en que la incisiün 
gr.1bada se estampa una y otr.1 ve/ .. dmdo lugar a 
un original repetihlc (27). 

Cabe mencionar que la cultur..1 del extremo oriente 
China. tambicn tuvo un gr.111 volumen de i1wentos 
y aplicaciones que han constituido la historia de la 
cultur.1 visual del Occidente: el papel y la caligr..1-
fia. las escuelas de ane donde organizaban exposi
ciones y otorgab~m premios. estimulando y prote
giendo la creación anistica.. además de las enciclo
pedias se inventó la imprenta la cual tuvo dos fases: 
una en la cual se gr.iba':>an bloques de madera para 
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imprimir paginas enteras y otra en que se usaron 
tipos móviles obtenidos vertiendo metal fundido en 
moldes de cobre. a esta invención se la atribuye 
gran importancia después los signos chinos se con
virtieron en signos de escritura y el conocimiento 
completo de todos ellos y su dibujo exacto consti
tuían el grado máximo de ilustracié>n. El libro 
impreso más antiguo del mundo es el "Dirunante 
Sutra" el cual fué encontrado en la "cueva de los 
mil budas" de Tung-Huang en el que se puede leer: 
"impreso en (fi:cha equivalente al 11 de mayo del 
año 868), estos primeros libros se imprimieron uti
lizando clisés de madera. (28) Estos inventos se 
remontan a fechas antes de la imprenta de 
Gutembcrg y se puede suponer que China experi
mentó con todo ésto mucho antes que la cultura 
occidental sin salir completamente para una difu
sión y expansión fuera de sus fronteras. Cabe men
cionar que el "Diamante Sutra" es el primer impre
so xilográfico durante los milenios anteriores a.C. 
segun Milller Brockman y postcriomtcnte d.C. el 
primer impreso xilogr.ifieo füe la imágen de "San 
Cristobal" en Europa segun un grabado de media
dos del siglo XIV. de esta estamp:L'i se tenia lacre
encia de quien la mirara estaría protegido durante 
ese dia de una muerte repentina, cornunmente lla
madas estampas de preservación, como lo nam1 
Wcstheim. 

La imprenta en Alemania por Johannes Gutenbcrg 
marco el cambio definitivo para el libro impreso y 
la difusión de éste proceso se cxtendio por todo 
Occidente y los países bajos. Con el uso de las 
letras intercambiables y de las prensa-; parn impre
sión y luego de varios ensayos entre los que desta
can de manera trascendental los de Gutcnbcrg . se 
perfecciona la imprenta de tipos móviles e inter
cambiables. Este hecho marca definitivamente la 
pauta para pasar del libro impreso por bloques 
completos con texto e imágen juntas al de texto 
compuesto por caracteres independientes y final
mente al libro ilustrado. 
La aparición en Asia Menor de los sellos grabados 
en cilindros de piedra muy dur.i.. cuya estampación 
se efectuaba por deslizamiento sobre la superficie. 
todavía blanda. de las tablillas de arcilla usadas 
para la escritura tal como lo hacian en el estampa
do de imágenes en México constituyendo una anti
gua tradición. Las pintaderas. llamadas más 

o 

San Cristohal. (segun un L!rahado .. ·n m.llkra dt.·l .... 1µ.lo XI\.') 

eomunmentc sellos, son pe<¡uefios <'hjclos <..k harro 
cocido .. destinados a n:pro<lucir 1n~diantt: i1npn .. "
sión el dibujo grabado en ellos y muchos de estos 
han sido encontrados por todas las regiones y en las 
eapm; correspondientes a tod•L"< las <!pocas del hom
bre precortcsiano esto testifica que la pr.íctica de 
estampación con sellos era muy utiliz,.ada en el 
M..!xico antiguo (JO). El procedimiento de imprimir 
dibujos en una tahla se cmpleaha desde tiempos 
inmemoriables en Asia: en China. Caldea. Asiria y 
l'ersia. en Europa no se conocía hasta el siglo XIII 
de nu<..-stra Er.1. cuando empezaron a utiliz.arse cilin
dros de madera en el estampado de tehL'i.(29) Desde 
los primeros períodos históricos de Egipto y quizás 
anteriom1ente, se imprimieron dibujos sobre tejido 
por medio de planchas gr.1badas en maderJ. Uno de 
los acontecimientos que marco la pauta hacia los 
procedimientos para obtener imágenes exactamen
te repetibles lo fue la invención de la xilogr.1fia que 
consiste en hacer incisiones en una plancha de 
111:1dcm y por presión sobre otr.1 superficie en este 
caso p:ipel se consiguen imágenes idénticas a su ori
gmal, su aparición se remonta a mediados del siglo 
X 1 V (3 1 ). no se sabe en que lugar de Europ:i occi
dental se empezaron a imprimir por vez. primera 
dibujos e im.'igencs a partir de bloques de madera. 
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2.3.2 El surgimiento de la xilografia 
El lugar y la fecha son datos díficiles de precisar 
puesto que al mismo tiempo y en diversos lugares 
se practicaban y desarrollaban procesos similares 
en este caso para la reproducción de imágenes. l .a 
palabra Xilografia se deriva de Xilos:madera y 
Graphos: grabar. Las xilografias más antiguas que 
se conocen. se obtuvieron por frotación del bloque 
de madem. no por prensado. pero al mismo ticmpo 
los xilográfos conocieron el uso de la prensa. Con 
el desarrollo del papel tiene lugar en Occidcnte. la 
difusión de los primeros grabados algunas de las 
xilogmfias más antiguas dc hoja sucltn eran sim
ples papeles dibujados para pcgarlos en cajas u 
otros objetos decorativos. Otros aparccen en los 
naipes. pero la mayoría dc éstas primcr.L~ xilogmt1-
as sueltas presentaban temas religiosos. (32) 
Todas esllL~ obn1s en un principio fueron rcali711das 
con la técnica de la xilogmfia o grabado en made
ra, en la que se hacen incisiones respetando sola
mente las partes que se deseen estampar cuyo 
entintado se reali711 con el paso de un rodillo o un 
tampon cargado de tinta. sobre la superficie. La 
historia del grabado resulta particular ya que gra
cias a esta actividad era dorninio de rnacstros .. gra
badores y artesanos. no se desarrolló en un princi
pio basada en intereses artísticos sino simplemente 
como un procedimiento que sustituía el trabajo de 
dibujantes y calígrafos. aunque después los artistas 
encontraron en este proccdilnicnto un gran recurso 
para sus manifestaciones visuales. 

Xilografia que ilustra el tcnm de la mutahilidad de la tOnw1a_ 

o 

En el siglo XVI, el trabajo del artesano grabador 
estaba sometido al del dibujante, quien era duer1o 
de la creación original (33). Es hasta hace umL~ 
décadas que se ha genemdo "un nuevo desarrollo 
de las poderosas posibilidades expresivas inherentes 
al gmbado en madem". La iglcsia recurrió al dibujo 
y despu<.'s al gmhado en madem para divulgar crecn
cÜL"i religiosa--" e in1ágcnL~ de santos sobre csta111pas 
dibujadc.L" y pintada .. "i a nuu10 en hojíL" sueltas. 

llun11nac.hlr 1rahnjand•1 (t\rnan1H."lht.') 

·rodas estas cstar11pas cnn1 producidas cn !!randcs 
cantidades y la fonna cada vez rnás suntuosa de 
presentarlas llevó a quc "no pudieran prc~cindir de 
la ilustración". l.a demanda de estas estampas cre
cía y rlL'Ccsitaba de procesos de producción rnás sin1-
ples y rápidos. así que surgió la idea d<.· reproducir 
1ncciu1 icatncntc los <lihujos para no h:ru:r que copiar
los una y otra vez. Esta idea encontró r<.-spuesta en 
los estampados que ya se hacían en t:1llcrcs de orlc
brcria y en el estm11pado de telas orientales. 

Es import:mte mencionar la activicfad de los artesa
nos creadores de breves (se llamaba asi a todo 
escrito corto) del siglo XIV. éstas cr.111 personas que 
tenían por encargo reproducir una pcquci\.'1 deman
da diaria de tmbajos escritos y pintados por encar
go de los conventos (34). Estos artesanos-pintores 
se auxiliaban en su trJbajo con la estampación pre
via de xilografias par.:1 ilustrar sus manuscritos con 
imágenes. las que luego coloreaban a pincel. aca-
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bando la edición con el texto dibujado a mano. A 
comienzos del siglo XV tiene lugar un gran acon
tecimiento que prepara la aparición de la imprenta. 
se refiere a la estampación de los prinu.-ros libros 
con ilustmcioncs. ediciones que difunden lo que 
fue hasta entonces un laborioso y lento trabajo pam 
los "amanuenses". A los pocos años aparece el 
libro xilográlico en el que texto e ilustrnción se gra
ban en planchas de madera. que se estampan por 
medio de frotación de tampones sobre la superficie 
del pergamino o papel. Finali7.a este proceso con la 
aparición del libro tipográfico. en el que. para la 
composición de sus textos. se utili7~·m letras inter
cambiables. A tocias estas primer.L-; ediciones se les 
denomina con el nombre genérico de "incunabks". 
denominación que reciben todos los libros impre
sos antes del arlo 1500 y que carecen de colofón. 
Los incunables xilográficos fueron destinados al 
público popular. sus orígenes se encucntmn en 
Alemania y en los paises bajos.(35) 

TR.IVMPHVS 

ce ligaron alb fiOuUnabalc.Cli al tri dui cú urtarimi com.itibic:i co~ 
cord.1 cU.fcuno OC aun gü inthumcnriddle Equianrc nrmpbc. 

Souo lcqualc<riúphalc (<iughccral..xidc nclmcdinJlo, NdlI'c g!i 
roa.Ji radll eran.o lnfixi. ddinWncnto &lufhco.gnal1f«nri kpola 
1qlimucro~tilabiicum W\o pom.ulo al.U. c:Ucun'=rmria. Elq1.ulc 
PolocRdi fini1Iimo& pondcrofooto.ttpudüntc c-1 rod.inbiknugi"' 
n.r.&lo'indJ1ofoVu1a..ilo.dcll.auinurc&:pac-ccririalcucncno~Sum• 
mamnt~ d.2gli ftfligi111ti cd~bnro.cwn r:nodcrttc .iecrrpcounc 

riuoluri:óc inron10 í.alranri.aun f~lannilfuni plauli. aun 
gli lubiricinlti di fakcolcuoln:antc,E<lc ICi:IC'tlh: (o-

pa glinahcnnccna.ur1. USUJlbogaonc.-1 

&:diuino myfl:crio,inuocccóíone6Ca.r, 
mini c.anciorulicum am: 

macxulcarionc an¡o, 

roú.mcnttlauda 
~no. ..... 
• 

Póginn del Discurso del sucr1odc l'ofilio, de Frnnccsco Colonna, 
publicado aln.-dcdor de 1499. 

o 

El trabajo del gmbador en sus inicios era elaborar 
un concepto popular a través de medios ilustruti
vos. sin entrar en detalles psicolóf!icos ni en narra
ciones. En un principio lo que se ilustraba no nece
sitaba interpretaciones ya que sólo crJn irnilgt.!ncs 
de csccn:.L'-t religiosas o tigunL~ para las ~an¡ts de 
naipes posteriortnente al :L~imilar l:Ls capacidades 
de tan portentoso invento cor110 lo fue en su 
11101ncnto a irnpn:nta c.h: tipos 111óvilcs para la pro
ducción y edición de libros ilustrados con imágenes 
espt..-~íficas~ concn:tas y cornplcnu:ntaJa.s al texto. 
se dio el auge a todo tipo de impn:sns y con tr.1ta
dos y textos de diversos ternas. 

El color aplicado al grabado en mader.1 surge como 
sustitución de las miniaturas hechas a mano que 
ilustraban los libros. FI trabajo era llevado a cabo 
por el iluminador. quien usaba tonos vivos de acua
rela entre los cuales no había transiciones. ParJ ese 
entonces el grabaJor corncnzaba a cuidar los deta
lles y buscaha cierta diferencia ck tonos entre el 
hlam..:o y el negro. l.as i1núgenes se ven intlucncia
d:.L"i por los vitrales. los nnirales ll las tnonurncnta
les páginas del libro mcdieval. ya que la sup<."t"ticic 
está dividida en pcqueiios campos cem1dos gr.1ci:L'i 
a los cuales el iluminador aplica el color m<.-cánica
mcnte. Uno de los grabados más representativos de 
lo que se ha dicho es la estampa de San Cristóbal 
(Musco Ciennánico de Nuremberg). (36) 

Con la aparición de la Xilografia o gratx1do en 
madera s<.· empic:t"m a editar libros con textos e 
imúgen<.-s dentro de los cuales se puede refcrenciar 
hacia el m1o de 1467 varios de los primeros libros 
impresos con tipos móviles en Italia como lo fue el 
"Epistolae ad Familiares" de Cicerón. al que siguió 
la "Historia Natural de Plinio" (37) pero uno en 
especial resultó ser "Meditaciones sobrc la pasión 
de Nuestro Sei\or del cardenal Torquemacfa". que 
contenía adcm~L<; ilustraciones imprcs;L<;. fue tam
bién uno de los primeros libros impresos que con
tenia ilustraciones rcpresentativas de cosas concre
t:1s cspecificamcnte locali/.ad.as e identificables con 
precisión. este fue un libro de edificación religiosa 
y no de infonnación. esta particularidad puede 
haber sido indcfcrentc al lector aunque sin duda 
satisfacía el orgullo del cardenal. Cinco afios des
pués de la publicación del Torqucmada para el año 
1-H2, (38) apareció en Verona una edición del 
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"Arte de la Guerra" de Valturius ilustrada con 
muchas xilografias grandes y pequeñas que repre
sentaban especfficamente la maquinaria bélica y 
sus usos. en este caso el tema religioso brillaba por 
su ausencia. y tampoco se trataba de una simple 
decoración. Estamos al fin. ante la comunicación 
deliberada de información e ideas. y esto constitu
ye un punto impostantísimo en otorgar In impor
tancia que merece la ilustmción y siendo L-stos 
libros con ilustmeiones como la primera serie 
fechada Je imágenes claramente destinadas a fines 
informativos. 

A partir de estos ai\os, los libros ilustrados de tema 
infommtivo salieron de las prensas de Europa con 
una amplia difusión y una precisión representativa 
cada vez mayor y ante esto surgieron libros de los 
más diversos temas como la astronomía. arquelo
gía. anatomla. botánica. animales. pájaros y peces. 
maquinaria y técnicas. indumentarias y ropas. 
arquitectum e ingeniería por ennumcrar algunos. El 
grabado sigue integrado e incorporado al libro, por 
lo que cada vez se consigue una mayor perfección 
técnica. 1 lacia 1460 aparece el grabado en hueco o 
"talla dulce'\ la atribución 111ás reconocida es para 
Masso Finiguem1 (39). orfebre florentino de la 
época de los Médicis. con el fin de obtener un calco 
de sus obras. se le ocurre a Finigucrra entintar las 
incisiones efectuadas en el metal. limpiar la super
ficie dejando la tinta en los surcos. para lu.:go 
estampar sobre un papel humedecido. por medio de 
la presión ejercida con un rodillo blando. 

Este empei\o por hacer de la xilografía una kcnica 
refinada de reproducción llevó al grabador a d..:s
arrollar y perfeccionar innovadoras propuestas en 
la reproducción de 1 ibros en donde cada grabador 
imprimía en la técnica su estilo particular a través 
del trazo. El grabado en madera se enriquece con 
una nueva posibilidad que recibe el nombre de 
"camafeo" y que consiste simplemente t:n realzar 
en una primera plancha los valores lineales a..:stam
par en negro y otra o varias planchas mús los tonos 
que luego se estamparian en distintas gradaciones 
del gris. con lo que conseguian un fccto de volu
men. todos estos dL-sarrollos o perfecionamientos 
en la técnica del grabado obedecen al cuidado y a 
la meticulosidad de los aspectos estéticos que poco 
a poco se fueron tornando más en cuenta a la hora 

o 

de elaborar un grabado. ya que anteriom1cnte se 
supone que la búsqueda de esta técnica se origino 
en un principio para minimizar y facilitar el tn1ba
jo de los anesanos-pintorcs d<.-scritos anteriom1en
tc. Todas <.-Stas nuevas posibilidades que ofrece el 
grabado hace que los artist:L'> de la Edad Media y 
del Renacimiento se den cucntn de la gnm impor
tancia que puede tener el grabado con10 111cdio de 
cxprt!sión cspccitican1cntc artística con sus ohras el 
arte alcan7.a otra significación lo que hasta cnton· 
ces no había sido mús quc un vehículo casi <.·xclu
sivo de la iglesia para la produc..:ión de estampas. 
las cartas de ju<.•go y auxiliar de las art..:s del 1 ibro. 
En este siglo X V. se siguen cditandn libros impr<.·
sos con ilustraciones y caracteres rnovihlcs. 
con1icn:r.an a aparecer grabados suelto~. finnados 
por maestros que los avalan con sus finnas o ana
granl~L.., y en esta c.!poca destacan los nornhn:s dt: 
Botícelli. Pollajuolo, M:mtegna. entre otrns.(40) 

l.ihn1 xilognlfico. PUgina del .. Libro de los planetas·· 
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En los aftos 1550 la xilografia alcanzó el limite de 
minuciosidad de ejecución • límite que no se podía 
sobrepasar mientras no se desarrollaran cambios en 
las técnicas de fabricación de papel y entintado de 
los tacos de madera. Aunque en el siglo X V se 
hablan utili7~do ya los grabados al buril. no fue 
sino hasta mediados del siglo XVI que la produc
ción de libros ilustrados con buril y aguafüertes son 
procL"SOS que no sufrian las limitaciones impuestas 
por la calidad del papel y el método de entintado 
(41). Las planchas de cobre grabadas al buril otra
tadas al aguafüerte eran mucho más eost<>sas dt: 
hacer y usar que los tacos de madem. la impresión 
con ellas era mucho mús lenta y no pennitia un 
número tan amplio de estampaciones. pero a cam
bio ofrecían mucho más detalles siempre que la 
textura no fuese tan tina que se desg:L<>tasen antes 
de producir un tiraje aceptable de ejemplart.-s. 

Con Ju actitud independendiente que marco la 
época del renacimiento. las tt.'cnic:L<> y métodos 
comen711ron a ser más explorados. la eh.-cción de 
temas se amplió. y comenzó a pmcticarse In mezcla 
de medios. habiendo librado los ponnenorcs de la 
ilustración de manlL'>critos. Jos artistas del renaci
miento introdujeron el cmyón. la acuarela y los 
toques de luz blanca pam representar gráficamente 
Ja fomtu cuando pedominaba lo intelectual. como 
en los estudios anatómicos y mec:inicos de 
Leonardo. se recurría constantemente a la pluma y 
a la tinta.(42). El gmbado que se iba liberando del 
servicio prestado a la ilustración del libro cae en el 
servilismo de la reproducción y tener esto presente 
es fündamcntal ya que en muchos tratados sobre 
grabado. se da categoria de artistas a quienes sola
mente tiu:ron. a Jo más h:ibiles artesanos ya que 
muchos de estos grabadores solo transcribían las 
obras de otros artistas. i\ mediados del siglo XVI 
(43). el grabado en cobre competía con el de madt.'
ra como método de reproducción . El aguafüerte 
era el procedimiento m:is rápido que existia hasta 
entonces para producir estampas. fue sin duda 
durante muchos años su principal método para las 
gentes dedicad:L'> al oficio de la reproducción de 
grabados. Lafreri descubrió que la gran mayoría de 
viajeros que visitaban Roma. deseaba regresar a 
casa con algunas imágenes de lo que habían visto. 

o 

En el transcurso de este desarrollo comercial suce
dió algo particular en la que los tnllerL"S empezaron 
a trabajar de forma seriada y en que cada persona 
dL-sempcñaba una función corno en la<> fábricas. en 
const..~ucncia los grnbadus no sólo eran copias <le 
copias. sino traducciones de tradUl'Cion"--s y '-'-sta t..~ 
una de las razones de que los aguaft1crtist;.L'i y gra
badores vinculados a editores. mostraran tan poco 
intcres hacia la producción artística de su obra y 
realizar.m pocas planchas experitnentales. Pero 
dentro de todo esto la entmda a la historia del gr.1-
bado del siglo XVI >-t: hace c.m uno de sus más 
grandl·s exponentes Alberto Durero quien además 
de ser tnagnífico pintor y dibujante es en su obnt 
gr.1bada dondt.• ha legado su mayor tak-nto crca
dor.(-14) 

2..3.3 SiJ:lo XVII 
En este siglo se produce la rnptum definitiva con 
las tradiciones pictóricas del (lótico y del 
Renacimiento. cumeru~mdo el estilo Barroco en las 
ilustraciones. en el campo de la pintura el óleo es el 
líder indiscutible. 
1.a decornción de la primera p:igina de los libros se 
convirtió en el vehículo de los grabadores. quicnc...-s 
realizaban diseilos emblemáticos y '11egóricos. Uno 
de los más gr.indes ilustr.idores de esta época fue 
William Blake (1757-1827) que desarrolló un pro
ceso denominado "Impresión iluminada" en éste el 
texto y el disei\o se grababan en relieve. se impri
mían a un color y se aplicaban tire,·-. despucs. Mas 
tarde se produjo otn> avance con el desarrollo de la 
impresió al aguatinta. junto con esto el c...>stablc..-ci-
1nicnto del estilo ingks de pintura" la acuarela pcr
rnitió la producción de grandes planchas a color 
par.1 libros.(45) 

En este siglo se otorga al gmhado la categoría de 
obr.1 de arte. mientr.1s que también sera un testimo
nio histórico y documental. y un medio de difusión. 
el cobre desplaza a la ma<ler.1 y las mejores obras 
de este sigk1 se graban al aguafuerte y buril. El cen
tro de gmbado pasa de Italia a otros paist.>s. Francia 
y Holanda principalmente. en este tiempo Rubcns a 
su vuelta de Italia. se convierte en el pintor flamen
co más importm1te. t:unbien estan otros personajes 
como Herkulcs Segher-.. Jacques Callot. Jucques 
Bellange. Tempcsta. (46) 
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Taller de irnpn.!s1ú11. talla ~lla\'c. S XVII 

2.3.4 Si~lo XVI 11 
Este siglo scrú la época de c"pansion para el gra
bado considerado por el siglo XVII como arte 
n1ayor. todas las clases sociales tnanitic:stan la úvi
dez y el gusto por las ilustraciones reproducidas 
por grabado y empiezan a existir tendencias y esti
los que caractcri~aran a una Cpoca. Para la decora
ción de estos ambientes era idónc·o el grabado lle la 
época por lo que ademús de ser un arte coleccio
nista fue también un elemento decorativo como se 
puede apreciar en los retratos. paisajes y escenas 
mundmias se sigue la reproducción de obras de los 
maestros pero se va inclinando hacia temas más fri
volos, familiares y burgueses. Los cambios y las 
innovaciones técnicas son desarrolladas por los 
artistas creadores se siguen utilizm1do las técnicas 
clásicas tanto en xilogralla como en calcogralla afi
nando sus resultados. pero t:unbién se conquistan 
nuevos procedimiento«. En Inglaterra Bewick 
( 1753-1838) desarrolla el grabado a contra fibra (es 
una versión perfeccionada del grabado en madcr.1. 
utilizando bloques cortados a través de la fibra). 
dando a la xilogralia la posibilidad de poder com
petir con la calcografia en cuanto a libertad de 
trazo. A principios del siglo XIX. el inglés Bewick 
ideó una vari:u1tc del grabado en madera para la 
reproducción fiel y exacta de dibujos. era el graba
do en madera de pie. que devolvió importancia a la 
xilogmlia, ya que en los siglos XVII y XVIII el 
grabado en cobre y el aguafuerte eran mucho más 
utilizados. En el grabado del siglo XVIII francés 

o 

sobresale Watteau por sus obras grabadas.(47) 
Los autores de grabados de rcprcxlucción. 1.."Tl su 
deseo de aproximarse más al detalle de los dibujos 
originalt..-s .. rcali7 . .an.1n varitL~ innt1vacioncs técnicas. 
El aguatinta se dl!sarrolló para imitar la aguada. 
tarnhién se inventaron hcrrarnicntas para tran1r 
lineas n1gosas como 1'Ls de la tizu. el pun1illado 
estaba dirigido a imilar la ''"' dibujos hechos a la 
aguada y el han1iz blando se hizo para i111itar la 
calidad y la textura de los dibujos a lúpi.1. 
1\ tinal(.!'s de si~lo alguiL·11 invcntú L"I fisionotrazo. 
un rn~todo t¡lh." p\!nnitia a un n:tratista tra.t;.tr con 
rúpidcz y facilidad a los cnnlnnios para luego tras
ladarlos a escala ali cobre.(p.127 lvins) Cuando el 
buril dd grabador podia LL'<ar= sobre un taco dl· 
madera cuya superficie fuese J>Cfl>endicular a las 
libras (madera de tesla). en lugar de paralela a ellas 
(mader.1 al hilo). el descubrimiento de este proccdi-
111icnlo hi:ro posible producir <."Stampas " panir de 
grahados de linea ~obre 111adcra qut.." practicanlt:llh." 
eran tan tinos corno los que ort.linariarHL"tllC' ~· gn1ha· 
han en cobre del grabado al buril~ el aguat°L11:nc. (·IS) 
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Los tarots tres cjcntplos de un juego Je 7X cartas t..."thtado 
en el S. XVIII por Nicolas Conver en Marsella. 
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2.3.5 Siglo XIX 
En este siglo la litografia es la mayor innovación 

revolucionaria de la historia de las artes gráficas 
por Aloys Senefclder. al fin se disponía de un pro
cedimiento gráfico en el que la única persona que 
necesitaba adiestramiento técnico era el impresor. 
pues cualquiera que ti.Jese capaz de hacer marcas 
con el lápiz o la pluma podía n:alizar una litografia. 
Se podía entonces dibujar sobre la.piedra o sobre el 
papel. con lápiz con pluma .pastel o pincel con el 
único requerimiento de emplear pigmentos gnL-;os. 
El descubrimiento de Senefclder tuvo dos aspectos 
importantes. liberó al artsita o dibujante original de 
la dependencia con el grabador de interpretación. 
porque a final de cuent<L-; muchas obras eran copias 
de copias y pocos eran los que ilustraban y grnba
ban sus propias obrm; y por primera vez en mucho 
tiempo permitió al lector acceder con mayor liber
tad a ediciones exactamente repetibles en ediciones 
de un volumen prácticamente ilimitado. (49) 

La ventaja de la litografia estaba en que el dibujo 
del artista y el impreso eran prácticamente idénti
cos. no había necesidad de que otra mano retocara 
su dibujo. y menos aún tener que copiarlo utilizan
do otro medio expresivo. sim embargo adok-cia d..: 
una desventaja que compartía con los grabados en 
cobre. había que imprimirla con una prensa distin
ta a la usada para los textos. por lo que se requería 
de dos impresiones separadas cuando se trataba de 
ilustraciones de libros. 

Duumicr. El rincón de los politicos (5 de cnL~o de 1864). litografia. 
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Sólo cinco aílos después del descubrimiento de 
Senefelder. Wedgwood obtenía un impreso 
mediante la acción de la luz sobre un tn17.o de papel 
quimicmm:nte sensibilizado. (50) Hacia 1860. un 
xilógrafo llamado ·nu>m•L-; Bolton. tuvo la idea de 
sensibilizar la superficie de su taco de madera. 
sobre el que colocó una fotogmfia positivada a par
tir de un negativo. hi7o su grabado utili7.ando la 
fi.ltografia como si hubiese sido un dibujo hL-cho 
con tinta sobre la madera. Este fu..: el primL-r p¡L-;o 
importante hacia la sustitución definitiva dd dihu
jo por la fótografia ..:n las ilustraciones de libros 
infonnativos. ilustr.1ciones capaces de imprimirse 
al mismo tiempo que el texto. J\l fl'lrL-cer d primer 
hombre qu<' intentó estos experimentos ti1L· Thomas 
Wcdgwood quien anuncio en 180:! que habia obte
nido una imúgcn de un objeto depositado sohre un 
trozo de papel con nitrato de plata y expuL-sto a la 
acción solar. el papel se obscurL-ció en aquellos 
lugares donde el sol incidía directamente. 
Postcrionncntc se siguen haciendo cxpcri1nt!'ntos 
técnicos qul~ llevó a la historia a dos vertientes: uno 
llevó al descubrimiento del daguernitipo; nin>. al 
de la fotogr.ifia en el C!L<;o de L-sta última se puede 
definir como una imagen. hahitualrncnte sobre 
papel. en plata. pigmento o tint..: que pued..: repetir
se exactamente. En el daguerrotip•.l. el detalle y la 
exactitud crun ason1brosas. pero c.!stas eran tenues. 
estaban invertid!L«. las superficies eran sumamente 
frúgiles y no tenian posihilidad de repetirlos exac
tamente. (5 1) 

Con la fotografia se llega a un tipo de impresión 
imposible de conseguir antes del siglo XIX y por 
una sencilla r.t7Ón: la fotogratia en lugar de basar
se en técnicas rnanualcs y en 111atcrialt.!'s conocidos 
st!' ba .. '-'aba en progr..:sos rnuy recientes de la fisica y 
sobre todo de la química. podria argumentarse que 
gracias a la fotografia. la ciencia y el arte han con
seguido innuir notablemente en la mentalidad del 
hombre de nuestros dias. (52) 

Otroª' anee importante en el siglo XIX fue la posi
bilidad de reproducir semitonos. la superposición 
de tintas rojas. amarillas y azules scparJdas con trJ
mas pam producir muchos tonos. hizo posible 
reproducir con exactitud obrJs a todo color. 
Muchos de los grandes ilustrJdorcs utilizaban la 
acuarela. también se utilizaba la tinta negra pam 
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acentuar los trazos en un dibujo. La introducción de 
la linea negra (Kcylinc) para imprimir a cuatro 
colores permitió a los ilustradores usar tipos de pin
tura más sólidos para la reproducción. 
En este siglo sobresalen figuras como Gericault. 
Delacroix. el insigne ilustrador Gustavo Doré en la 
que destacan entre las ilustmciom.-s de sus numero
sos libros "La Divina Comedia" y el "Quijote" 
entre muchos otros. 

l.itugrntia de DclaL:roix 

En 1860 resurge de nuevo el interés por el aguafuer
te. el impresionismo fortak"Ce el nuevo gmpo de 
ilustradoes-grabadores entre los que destacan 
Manci. Dcgas. Gauguin con xilogrnfias sumamente 
expresivas. las litogmfias de Daumier consiguen dar 
a la estampa popular una gran categoría artística.. los 
carteles y obras de Toulousc Lautn.>c entre otros. En 
España emerge la personalidad de Goya. (53) 

o 

El grabado en madera ha existido desde hace seis 
siglos y <."Sen la actualidad un recurso de expresión 
creativa en la iniciación de artist:.L'<. ya que k-s es 
posible utilizar un procedimiento antiguo y artesanal 
que ha pennanecido a lo largo de rnudio tiempo. Sin 
t:tnbargo. cn antiguas gcncracion..:s el grahado c-n 
madera resultó un "método ideal para ilustrar libros 
y rL•vistas y . en gcnc~1L en ediciones dl! grande...~ 
tiradas". Dumnte el siglo XIX evolucionó gracias a 
la enciclopedia. el pcriúdi<.:o. la revista ilustrada y las 
"ediciones de lujo". l>e entre toda,., las vi1ktas. utili
r.adas las rnús rc~onocidas son las del <. "úntan1 roto 
de Kleist. rcaliwdas por !Vknzcl. (5·1) 

La diversidad de 1natcrialcs a disposición Jet artis
ta hace que las fonnas actuales de la ihL~traciún 
sean tnús variadas que en ning.ún otro n1011H:nto de 
la historia. l'or cjcmplo la rotograt1a y otros sofisti
cados 11H:dios digitales son instnuncntos con los 
que un artista pucde acelerar d proceso ilustrativo. 
esto es vital cuando se trabaja a plazos fijos de 
ticrnpo. corno n ... ·vistas. cinL .... lL·h:visión cntn: otros. 
Sin c.:tnhargo sc siguen produciendo ohnLo.; de gran 
calidad con los métodos tmdicinnales pero el curso 
dc la historia demuestran que el talento y la hahil i
dad del artista una ve/ inil:'iados no dt:sapan.:cen y 
continuatncntc se encuentran en lh:samlllo para 
cxpcrin1entar al rnúxittHl con todos los recursos dis
ponibles hasta el momento. 

2.3.<• Si~ln XX 
!lasta mediados del siglo XIX la producción de 
irnúgcncs si~uc siendo artesanal a partir de ese 
punto se produce la invl·nción de la fotografia. 
Aunque se tiene un antecedente de que l"n 1700 ya 
existía en su fonna tnús prirnitiva y cr..1 dcnornina
da c:.'unara oscura. Fr..1 una c~üa provista de un lente 
para que se conccntrar.í la imagen en un espejo que 
la rcllejaba sobre un cristal tr.msparcntc sobrc un 
papel aceitado. Los contornos de la imagen proyec
tada por el objetivo sobrc el papel cr.m f:kilmcntc 
reproducibles mediante instmmcntos gr.ificos. Los 
artistas de esa epoca cncontr.1ron una nueva fom1a 
de hacer dibujos de mancr.1 m:L<; r.ipicfa y disminuir 
o aumentar el tamai\o así como la perspectiva. gr.i
cias a la cámara obscura. (55) 
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Cámana 4.lhscura 

Se hicieron nnu.:has inv1.."stigaciones qui111 icas cnlrL" 
1725 y 1777 para encontrar esa sustancia que le 
dicrn la fotoscnsibilidad que necesitaban y como 
resultado encontraron el nitmto de plata y clornro 
de plata. Muchos historiadores de la fotogratia 
coinciden en st:ñalar que los pri111erns t:xperimcn
tos para obtener imágenes sensibles a la luz los 
hicieron Thomas Wedwood y l lumphry Davy. en 
Gnm Bretaña. en la primera década del siglo XIX. 
Ambos obtuvieron siluetas como las que hoy deno
minamos fotognunas. Un objeto opaco se coloca 
sobre una piel blanca sensibilizada con una solu
ción de nitrato de pinta y se expone a la luz solar y 
los n .. -sultados de esta fotoimpresión sólo se pudie
ron observar con la tenue luz de una vela ya que al 
no saber fijar las imágenes obtenidas. al observar
las varias veces desaparecían (se velaban). (56) 

Pero la fotografia como hoy la conocemos. que es 
el registro pennancnte de imúgcncs captadas por 
una cámara oscura. la rcaliz~1mn Jos..,ph Nicéphorc 
Niepce y Williarn l lcmy Fox Talbot. En 1816 el fran
cés Niepce obtiene imágenes que sólo consigue fijar 
parcialmente. el mismo investigador realizó la pri
mern fotogrntia que se conoce. colocando en la 
cámara oscurn una lámina de peltre (aleación de zinc. 
plomo y estru1o) en la que. tras una cxposición a la luz 
natural de ocho horm<. obtuvo una imagen positiva 
directa. La invención del negativo la realizó. en Grnn 
Bretafia, en 1839. Fox Talbot con lo quc quedaron 
definitivamente sentadas las bases de la técnica foto
gráfica que perdura hasta nuestros días. (57) 

o 

Con la llegada de la fotom.:cánicu. la xilografia 
n.-cuperó su c•micter creativo y se dt.-sprendió dt: la 
función industrial que desempeñaba en las r.:pro
ducciones en serie. Sin duda. el mús valioso de 
todos los proccdin1ic.:ntos fototnccúnicos t..~ el cono
cido como grabado "dirL-cto" (tramado). los fi.lto
grahatk'ls .. que hoy ClllU.'ccn1os Sllll las rcpnM.iuccio
ncs corrientes <.h: fotogratias en nucstnls lihros .. 
revista ..... y periódicos .. que en realidad son aguatin
tas al n..·vés (en cl aguatinta .. los dirninut'-1s puntos 
blancos de contorrl\.l irregular t.:stún rodc:.ados por 
bandas Je tinta mús and1a o mús estrcd1as". c 1 
blanco es siempre el súl ido blanco del papel. y la 
tinta siempre presenta un color sólido dcl mismo 
tono e intcnsidad) El fotograbad<• pucde tener entre 
75 y mús de 300 puntos por pulgada lineal. y cada 
uno dt..• esos puntl'IS presenta un tar11ai'hl y un con
tonu1 particulares que es cst..•ncial conservar duran
te el entintaJo y la impresiún. por lo que las tintas 
empleadas han de tener una !!radaciún y una tluideJ' 
adecuada. (58) 

Los inicios cxpcrinH·ntalcs de...· la ~crigratia se 
rcrnontan al pcrio<lo de cntrcgucrras cn Furopa 
pero su historia real comierua en Estados Unidos. 
En 1938 Anlhony Velonis. un grafista. se le confió 
la sección de cartelcs del proyecto de arte J.: Nu .. ·va 
York; la cual tenia la misión d<: rcfonnar cl trabajo 
en scrigrafia e introducir a los c..lcnuis pintorc...~ en 
esta nueva técnica. Este es el punto de partida 
directo no sólo de la scrigratia arncricana sino de la 
mundial. Doce artist1L~ sc juntaron y fonnaron cl 
Silk Screen Group . que posterionnentc adoptarüm 
el Nomhre de National Scrigraph Society. pam 
demostrar que trah:üaban en una nueva técnica con 
futuro. Carl Zigrosser uno de los precusorL>s de esta 
técnica fue el que designo junto con Velonis el 
nuevo tennino scrigrafia que significa dibujo sobre 
la seda anülogo al dibujo sobre piedra Ha.-;ta 1952. 
la sociedad ya había enviado mas de .>oo exposi
ciones alrcdcdor del mundo aunque muchos de los 
miembros no habían conseguido la gloria puesto 
que par.i ellos la tecnica ya no tenía mas que ofre
cer. (59) 

En 19~ 1 Ben Shan. pintor y cnt1co. al igual que 
Fr.incis Picabia. dadaista neoyorquino. se refirieron 
a que uno de los mayores problemas de la scrigra
fia en cuanto a la técnica cm la cuestión de la ori-
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ginalidad. Picabia había utilizado un trabajo que 
había hecho en 1919 con la finalidad de reprodu
cirlo en serigrafia. Transcurrieron dos años hasta 
que Jackson Pollock. el artista del action painting. 
diseñara los primeros trabajos especiales para seri
grafia. La serigrafia tiene una participación contun
dente en el éxito del arte pop. Se convierte para 
muchos pintores en la t1..'cnica de arte gr.ifico mús 
importante. Los gr.mdes exponentes fueron Andy 
Warhol. Roy Lichtenstein. entre muchos otros .(60) 

La ilustración ha sido un arte vital en la historia del 
mundo moderno y constituye una parte reconocida 
de nuestra experiencia cultural actual. Antes de la 
Segunda Guem1 Mundial. en general los ilustrado
res se habían mantenido dentro de la tradición rea
lista y del cómic. impuesta por los grandes artistas 
de la época victoriana. lo principal era saber hacer 
un buen dibujo académico. incluso en el c;L-;o de 
ilustraciones decorativas o humorísticas. En las 
décadas de 1929 y 1930. se puso de moda entre los 
editores y las agencias de publicidad. una cierta 
elegancia gr.ifica, y la vanguardia de la ilustración 
comenzó a explorar nuevos lengu¡tjes viduales que 
ofrecían los pintores y escultores. Aunque seguían 
predominando en gran medida las tradiciones vic
torianas. ( 61 ) 
En las décadtL'; de 1950 y 1960. dur.mtc la expan-

¡ l_ l 

~1atissc. l.a carta. agua fi.tL:rtt:. 1929. 

sión de posguerra. los artistas desliaron esta tradi
ción y trabajaror1 en fornas mas modernas y expre
sivas. Este tipo de ilustración sugería captar y pro
mover la comunicación de las masa y la sociedad 
de consumo por lo que llegaba a ser independiente. 
arriesgada., reflexiva., cuidadosa y madura. Lo más 

o 

sobresaliente durante 1..-sta época fue el predominio 
de la línea gr.ifica (dibujos h1..-chos u lápiz y con 
pluma y tinta. y bocetos linealt..-s rellenos de color) 
se tambaleó ante el método pictórico de los inno
vadores. a pesar de todo la tr.1dición no desapare
ció. este lllh!VO 111l!todo c1nociono a todos pt)r igual 
por la carJctcrística quc tenia de crnocinnar y cstn:
rtlL"CCr a la vista las can1ctcristica.~ Je la pincelada en 
lugar de l;L-; convenciones del lúpiz. aparecieron 
dibujos y comentarios incisivos y mordaces. la com
posición se volvió rnús crnocionanatc~ y las tLi.cnicas 
adquiridas una mayor expresividad: se había pu1..."Sto 
sitio a hL-; antigWL<; disciplin:L-; gr.itiCR<;. (62) 
El movimiento artístico del arte abstr.icto no tuvo 

l{f..lhcrto :\1atta. Don <. .. ,h1(1lllC. s~n~ratia. )l>X~ 

!anta influencia. pero el arte pop de la-; décad:L" del 
cincucnt~1 al sesenta. exalto la ilustración popular 
(por ejemplo. el arte del cómic) y los productos 
gráficos. Todo cm un homcn~ljc a la sociedad de 
consumo tecnológica y próspera. Artistas como 
Pctcr Blakc o Andy \Varhol fueron artistas gr.íficos 
antes de dedicarse a la pintura. Los cubistas y 
surrealistas adoptaron las técnicas del montaje y el 
collagc. con lo cual tr.msnütian mensajes comple
tos en una sola imagen. (63) 

e 
:~ 

~ 
~ 
.!!! .. 
""' .. ·e: 
o 
.ii 
:e .., .... 
29 



Espontnneamente se produjo una gradual expan
sión de estilos por lo que la fotografia y unos meto
dos buenos y económicos de color aunado al fenó
meno de la televisión para masas auguraban la 
muerte de la ilustración popular. Contra los pronós
ticos, la ilustración siempre ha tenido un mercado 
permanente y con necesidades crt..-cicntes como 
todo tipo de comercio. La televisión. a pesar de su 
gran impacto. no sólo no ha sustituido a la impren
ta (en la actualidad. contribuye a generar material 
impreso en apoyode sus programas) sino que ha 
empicado ilustradores e ilustración para todo. 
desde los noticieros hasta los programas educativos 
y ese genero exclusivamente ilustrativo que es la 
animación. Puede que la emocionante nueva tecno
logía del final del siglo XX (como ocurriera con la 
cámara y la fotogm11a) creen imágenes que en otra 
época se dibLúaban o pintaban a mano. Pero si la his
toria tiene algo que cnsci\amos. el ilustn1dor trarn\ia 
con pluma o pincel, lienzo. papel o pelicula, no sólo 
va a seguir tn1bajando pan1lclamcntc a la nueva tec
nología, sino que también la va a aplicar. (64) 

Gracias a que la tecnología ha revolucionado en 
todos los ámbitos el :L'>pccto del diseño, éste no se 
podía quedar atms. En el mercado de las computa
doras personales con un sistema de manejo mas 
amigable aparece en 1984 la Macintosh 11. una 
nueva computadora con un diseño impt..-cablc, y un 
sistema operativo depurado y fácil de utiliziir con
fommda por un monitor de alta resolución. un ratón 
y una interface accesible hizo posible que tanto 
artistas como diseñadores. graci:L<; al programa pio
nero llamado MacPaint. fuer.1 el modelo para este 
tipo de arte. 

2.3.7 La lluscnición y el ~rabado en México 
En el México antiguo. existian esplendorosas cul
turas como la Tcot ihuacana. Olmeca. Maya. 
Totonaca. Chichimeca y Azteca por mencionar 
algunas conjuntamente con las de Perú. de estas 
civilizaciones existía una práctica muy común en 
su época, como lo er.1 el estampado con sellos. 
éstos emn generalmente de barro cocido o de 
madera. Así se empicaban dos tipos de sellos: tabli
tas cuadradas o rectangulares. planas. cóncavas o 
convexas o bien pequci\os cilindros que pennitian 
una impresión en rítmica sucesión. también se 
usaba un eje longitudinal como un palito o un 

hueso enmedio del sello, pennitiendo usarlo como 
un rollo impresor. Estos sellos se usaban en la cerá
mica. tejidos. papel y sobre la piel. Estos hechos 
penniten suponer que diversas cultur:L<; en América 
Latina práctieahan ya un sencillo proceso de graba
do parn obtener irnügcnes en serie .antL--s del arribo 
de los espar1oles. (65) 

Con la dorninación e infucncia cspa11ola se adopta
ron nuevas t~cnicas de irnprcsión. en 1539 Fray 
Juan de Zumúrraga solicita al consejo de Indias. en 
Sevilla la concesión de c~tablL""t..'Cr "una pn:nsa y 
papel de imprimir" 
La rL-spuesta a esta peticiún fue el envío de Juan 
Pahlos. quien tendria el privilegio de ser el primer 
irnprL~or en territorio rncxicano .. en 154> apan ... -cc 
ya el primer lihn' impreso en América. llamado 
"Introducción a la l)ix:trina Cristiana .. cS4.:rito por 
Zumúrraga e impreso por Juan l'ablos. Este libm 
fue impreso c:Lsi :200 af1os antes de la ti.unosa Biblia 
de Gutenberg de América Latina impreso en 
Argentina. (66) 

o 

Dentro del grabado existierlln dos tendencias fun
damentales que detenninan su fonna ~ contenido: 
la influencia didáctico-popular sohrc hL-> masas y el 
reflejo de la estructura socio-espiritual del pais. 
Según Manuel Romcn' <le Terreros. las primer:L<; 
io¡ilografias fueron reproducciones de naip<.-s. tal 
como en Europa (Dos naiperos reconocidos fueron 
Cristóbal García y Luis de l'uyana). A la par de este 
tipo de ilustración avanJ'aban las técnicas en la 
reproducción gn\fica para la propagación de la fe. 
La reproducción de naipes fue prohibida a partir de 
1555. por el Virrey D. Luis de Vclasco. (ó7) 

Juan Orti:t~ de origen francés. l lcgó a México corno 
grabador al servicio de Pedro ()charte quien habia 
heredado la primera prensa en América de nnmos 
de Juan Pablos. Este grabador inició a un grnpo de 
indigcnas en las artes gr:1ficas. al contratarlos pum 
ilustrar 300 láminas con la Virgen del Rosario 
como terna. sin embargo no se sabe con exactitud 
cuándo comenzaron a imprimir por si mismos y 
sólo se encuentmn algunos indicios en grabados en 
cobre producidos en el s. XVII. (68) 

Poco después de 1830 la litografia también encon
tmria un lugar para albt..-rgar este tipo de ilustracie>-
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nes religiosas además de ai'ladir al repertorio sátiras 
de costumbres y caricatura polltica. la cual encon
tró un sitio ideal en México gracias al abundante 
tema que ofrecía la situación del país en donde pcr
manecia vivo el eco del choque entre indígenas y 
espai'loles. Asimismo dio auge a los primeros 
periódicos mexicanos de esa época los cuales fue
ron "La Gaceta literaria y Mercurio volante". En 
1798, Gerónimo Antonio Gil. insigne grabador de 
tipos español. fundó. por mandato de Carlos 111. la 
Real Academia de San Carlos. y reorganizó la Cm;a 
de Moneda y después la de grabadores. (69) 
En la época de la Refonna surge un número de inte
resantes artistiL'< quienes se ocupabim de expresar 
las opinion< .. "S políticas. t..-conómicas y sociales del 
momento: los litógrafos Constantino Escalanate y 
Santiago Hernández. el grabador en madera 
Picheta y en un gn1po aparte. Manuel Manilla y 
José Guadalupe Posada. El romanticismo en el gra
bado fue expresado a tmvés de la ilustración de poe
mas, pero también a tmvés de la reprt..-sentación de 
las posturas de los artistas ante la realidad social del 
país. Los artistas del s. XIX discuten los conflictos 
políticos y sociales a través de la caricatura . (70) 

En 1871 Trinidad Pedro:1~1 era litógmfo y gmbador 
en madera. y edita el semanario "El Jicote" cuyo 
principal atractivo emn las caricaturas litografia
das, es aquí donde Posada aprende el oficio y 
donde aparecen sus primeros dibujos y caricaturas. 
En esta segunda mitad del s. XIX comienzan a ges
tarse cambios cmciales en la vida dt..· Mé-xico que 
fueron representados grúficamente por José 
Guadalupe Posada. quien fungió como cronista gra
fico de la vida mexicana. entc:icado a los sentimi<.."t1tos 
populares y en quien se basa la edad de oro del gm
bado popular de México. Posada nace en 
Aguascalientes en 1852. ahí aprende el oficio de litú
grafo y grabador en madern. (p.397 Satué-) En 1888 
Posada llega a la editorial de Vanega.'< Arroyo. para 
entonc<..-s. Manuel Manilla era el más experto ilustra
dor de ese lugar. "Se conocen de él varias estmnp;L'< 
grabadas en planchiL'< de una aleación de plomo y 
zinc". Un número considerable de sus trabajos se 
eleva notablemente por encima del nivel contempo
ráneo".. Sus calaveras están llenas de ingenio y la 
escritura artística que utiliza les da un sello personal. 
Manilla fue pam Posada el gran experto y scgum
mente aprendió mucho de él y de su trabajo. (71) 

o 

Durante 25 ai\os Posada desarrolla gran parte de su 
trabajo ilustrando corridos, descripciones de casos 
raros. acontt..-cimientos del día y calaver.L'< para el 
Din de Muertos. Su creatividad y agude:111 en la 
representación de estos ternas lhunaron la atención 
de la opinión pública. (p.398 Satué) Pos.ida tuvo 
que utili:tar un método nuis r.ipido de producción 
ya que el tallado de la madera era tardado y los 
acontccirn icntos necesitaban ser n:producidos cn 
nnsy poco ticrnpn para tener i111pach." sobre las 
rnasas. "Con una tinta quín1ica especial Jihuja 
directamente sobre las planchas de :tinc. les da un 
haf\o Je algún corrosivo. y el e lis~ cstú listo para la 
plancha (Aguafuerte). (72) 

Gabriel (jaona ( 1828-1899) nació en Mé-rida. 
Yucatún. y bajo el scudónin10 de .. Pichcta" crL"'t.) un 
gran nútncTo de grahadus en 111adcra para el sctna
nario satírico-político "Don Bullebulle". t-:sta revis
ta duró apcn:L~ un ailo. th:spu~s de ~sta. Pichcta 
fundú una acadcrnia Je pintura pc:ro no conse~uia 
dinero suticientc para subsistir y tuvo que dedicar
se a otras actividades tlHÍS lucrativt.L'> y d~sptH .. ~ a la 
política como Presidente del 1\yunt,1micnto d<.· 
Mérida en 1880. ! lace pocos afü1s. Francisco 1 )Í;L" 
de León lo descubrió y lo presenta cmno uno de l<•s 
n1ús insi~ncs grahaJorcs rnc' icanos J~ los ti~n1po~ 
modernos". l'icheta puso su talento al servicio de la 
política y sus obras repn.-sentan su objetividad al 
percibir y expresar la realidad en la que vivió. Su 
manejo de las fonnas y los gestos demuestr.1n 
intensidad en la representación. "l'ichcta es diti.:
rentc dt' Posada. que es hijo de una generación pos
terior. l'ichcta representa la csfcr.1 intelectual-bur
guesa del s. XIX. "Desde este ángulo lo ve tndo. 
hotnhrcs .. cosas .. condiciones sociales" .. l .a cscritun1 
magistr.11 que logró cn·ar es uno de los principales 
valores de su arte. (73) 

Pichcta ¡x.-rtcnct..-c a la oposición ._.,, Yucatán y sale de 
la clase mt..-dia liberal. Gesta un scntimit..-nto de justicia 
colt..-ctiva y se vuelve critico dur.mtc la b'llt..-rr.i de CR'>1a'< 
t..'11 su estado. Escahmtc y l lcrnánde:t dt..-<lia.m su pro
ducción al periódico. mi<.'lllr.lS que Posada y Manilla la 
dt..-dic:m a las hojas volantes <.."11 el taller de Yancga'< 
Arroyo. La calavcm es un tipo de expresión totalmen
te mexicano, y se aprovt..-cha su S<..-ntido chusco para 
burlarse de personalidades de la vida pública. los gran
des cvt.."tltos. y las preocupaciones del pueblo. (74) 
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Según Westheim, tres factores fueron indispensa
bles para el desarrollo del grabado popular en 
México: 1) la toma de conciencia nacional de los 
mexicanos generada por la Revolución. 2) las 
estampas como instrumento educativo dt..-sde el s. 
XVI y 3) la obra de J. G. Posada como base de la 
producción artística post revolucionaria. no sólo en 
las artes gráficas sino también en los mumles. 
Gracias a la xilografia se desarrolla un mayor gusto 
por la ilustmción como imagen y no sólo como 
representación de un tema. La revolución mexica
na. sacudió al pueblo en todos los ámbitos pene
trando en cada undo de ellos. <..'sto proporcionó a la 
producción artística contenidos nuevos, importan
tes y comprensibles para todos. En el siglo XIX la 
xilografia había logrado un e!Ccto realtivmnente 
amplio como la ilustración de libros de gran divul
gación. también muchos de los grabados de Posada 
fueron ilustraciones de corridos impresos en hojas 
volantes. (75) 

No sólo los muralistas sino también los grabadores 
imprimieron en sus obras. a partir de la Revolución 
Mexicana. una gran preocupación por los aconteci
mientos populares y más que enfocar sus creacio
nes a cánones artísticos. las enfocaban a represen
tar la realidad del pueblo. el cual había adquirido 
conciencia nacional gracias a las tr..msfonnacionl.!s 
políticas, económicas y sociales que sucedían en el 
país de esa época. 
El artista mexi=no recurrió a la estampa para 
expresarse, ésta era impresa en grabado en madera 
o en linóleo: el último era el mas utilizado por los 
bajos costos y las posibilidades de reimpresión c:L'<i 
ilimitada que representaba. Es entonces a través de 
la xilogralia que el artista se dirige a las masas y 
plasma en los impresos el "arte popular" que bus
caba. En México. el grabado difunde la renovación 
de los contenidos. mientras que en otros países 
surge como la renovación de la 1< .. 'cnica. (76) 

El sucesor de José Gpe. Posada fue el ilustrador 
Julio Ruelas. éste creo un gran número de vii\etas e 
ilustraciones para la revista "Moderna" fue publi
cada entre 1898 y 191 O. En los años treinta surge 
otro importante grabador Lt.."<>poldo Méndez éste es 
uno de los miembros activos fundadores de la 
Asociación de artistas y escritores. y del "Taller de 
gráfica popular". (p.400) Gabriel Fcrnández 

o 

Ledcsma furnia y edita la revista "Forma". una 
publicación que apareció entre los rulos 1925 y 
1929 patrocinado por la Universidad de México, 
éste se consagra a la creación de catálogos de 
excepcional calidad. representando una tendencia 
artística contcn1poranca. A éste se sunu1 Fr.incisco 
Díaz de León quien también comparte el éxito en el 
diseño de cm1eles y catálogos. (77) 

Francisco Díaz de LL•ón es un ap:L~ionado del gra
bado~ con una gran vocación para la cnscr1an:l'11~ en 
1929 comienza como maeslro en la Academia de 
San Carlos. donde transfórmó radicalmente la 
enseñanza de las artes grúticas. 

llustracion de 1 Icho Flores. 

En 1937 funda la "Escuela de Artes del Libro" 
donde se impartían cursos nocturnos donde se 
cnsei\aban todos los procesos gráficos y de produc
ción de un libro. También da clases en la <..-scuela de 
Kolornan Sokol, excelente grabador chL"Coslovaco. 
De entre sus alumnos salieron varios grabadores 
conocidos: José Chávez Morado, Isidoro Ocampo, 
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Feliciano Pefla. Francisco Gutiérre7~ Jesús 
Ecobedo, Abelardo Ávila, Manuel Echauri. Mario 
Ramfrez, Francisco Vá7.qucz. Mariano Paredes. 
Otto Buttcrlin y otros. Díaz de León conoce tod:L'> 
las posibilidades de la técnica del grabado en made
ra y busca más allá al tornar de vez en cuando la 
madera de pie para tallar vil1ctas con una maravillo
sa destrc7.a "corno las que adontan el corrido "El 
gavilán" (1939) de Francisco Castillo Nájcra". (78) 

Ilustración de Felipe Ugaldc 
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El ilustrador comercial moderno. Miguel 
Covarrubia->. rompe con la tradición nacionalista 
cstabkcida por Posada y colabora en la década de 
los 30 para la revista t.-stadow1idcnsc "Fortunc" 
como ilustn1dor de portadas. l'v1igucl Prieto. exiliado 
d..: la ( iucrra Civil cspar1ola ll1..: profi:,.,or d..: dise1)0 
tipogr:\fico en México y revoluciona la pn>ducción 
d..: disc11os para lihms. revist:Ls y periódicos. Su dis
cípulo más destacado füc Vic..:ntt.• f{ojo (Barcelona. 
l 932). quien llega a IV1éxico llegando a ser un de,..
tacadt1 e innovador de las arh:s gr:.'llii:as en nuL~tro 
país. Tic:nc una irnpnrtantc trayc~tnria l'.'01110 pnxtuc
tor dc: catálogos~ obr~L~ y revistas de: arte y lih .. ""ratura 
..:n el Fondo d.: Cultura Econl>mica y la l lniv.:rsidad 
d.: Mt.'xico. Fue diíL·.:tor d.: la Imprenta Madero. fun
dada en 195 l por ·1ü111ús Expr.:satc y José A;orin y 
primera en instalar un dcpartam.:nto de dise11o. ( 79) 
La imprenta l\.1adcro originó la .:rcación del <irupo 
l\1adcro. un ..:quipo d..: disefladores formados en el 
d..:partamcnt<> de discr1o. Je los que destacan Rafael 
Lópcz Castro. l'cggy Espin<>sa. lkmardo Rt.-.:amicr. 
( l.:nrnin Montalvo. l.uis A lnwida. etc. Joscp Renau 
hizo una gran contrihución al curtcl cinc1natogrático. 
cubicrt:Ls de lihros y sellos d.: correos. Alberto 
Bcltnin funda l:L'-' rcvist:Ls politico-.satiricas "Ahi va 
d golpe y El coyote emplumado". (l!<l) 

Lo más representativo del dise1)0 grútico en l\1éxico 
a partir de los ar)os 60 fue el dcsam>llo gr.ifico parn 
l:Ls Olimpiadas del 68 y la sci\alin1ción del m..:tro. 
realizados por el disct1ador tl<)rtcarncricanll l~ancc 
Wyman y st.-.:undado por t.•l an¡uitccto m.::..icano 
Pedro Rami1..::r. Vázqucz c.>mo prt.-sidcntc dd comi
¡¿. org¡u1izador y Edu¡1rdo Tcrra;ras corno director 
dd departamento de disei\o. (81 ). El discflo gr:1tico 
en México se ha visto inllucnciado en gran medida 
por discfladores c:..tnmj.:ros qu..: han hecho gr.1ndt.-s 
contrihucioncs a su desarrollo. Una de las oportu
nidades con que cucnt~1 el pais para apreciar los trJ
bajos de estos disci\adorcs es la Bienal 
lntcmacional del Cartel en IV1éxico. También exis
ten asociaciones como el CODIGRAM (Colegio de 
Disefü1dorcs Gráficos e Industriales de México) 
..:vcntos anuales como convenciones de disei\o y 
concursos así como el del Catálogo de llustmdorcs 
entre otros. Actualmente existen muchos des¡:xichos 
de disci\o y agencias publicitarias con un alto nivel 
de calidad en sus proyectos especializados en 
div.:rsas áreas del Discrio Gráfico. 
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2.4 Géneros de la Ilustración 

2.4.t Definición de Género 
Género es una clasificación o tipificación de con
ceptos. 
Por su origen y aplicación cada Ilustración puede 
clasificarse de diferente manera. 

2.4 2 Géneros 

2.4.2.1 llustraei(m Publicitaria 
El ténnino es utili7.ado para referirse a cualquier 
anuncio destinado al público y cuyo objetivo es 
promover la venta de bienes y servicios. Dentro de 
este género, pueden encontrarse los siguientes 
usos. 

2.4.2.t.lCartel 
El cartel es un medio de comunicación visual. en 
donde el uso de ilustraciones es muy socorrido. ya 
que representan un espacio bidimensional. cuyo 
contacto visual es rápido y muy corto. por lo que 
sus imágenes deben ser expresivas. sintéticas y de 
fácil comprensión. Es utilizado principalmente en 
un medio urbimo y colocado en sitios públicos. se 
considenl que un cartel es funcional cuando esti
muln. activa. moviliza. convence. impacta. etcéte
ra. u un observador. 

2.4.2.1.2 Pn>mocional 
Encontrnmos una gmn variedad de aplicaciones 
de In ilustración en los diferentes artículos publici
tarios o promocionales. que asumen un papel muy 
importante en las ventas y mercadotecnias de los 
productos, por lo tanto la ilustración resulta un ele
mento significativo para logmr el impacto visual 
que se requiere. 

Ejemplos. 

2.4.2.1.3 Empaque 
Es el envolvente que pem1ite dar una imagen a un 
producto, y en algunas ocasiones va ilustrado. 

2.4.2.1-4 Etiquetas 
Son impresos que incluyen por lo regular ilustra
ciones que son utilizadas pam identificar marcas de 
productos y de alguna mllllem rctlejan una identi
dad de acuerdo a los fabricantes de los mismos. 

o 

2.4.2. t .5 Calendarios 
Son impn .. -sos que t..-stán relacionados directamente 
con la publicidad de las empresas y se ocupan prin
cipalmente al final de cada ru1o. Comúnmente sus 
soporte son tarjetas plw•tificadas o carteles. 

2.4.2.2 Ilustración Editorial 
Este género tiene que ver con la ilustración de artí
culos publicados en periódicos. libros. revistas. 
enciclopedias y scrnanarius. básicarnc:ntc. Sin 
embargo. podemos citar que t:unbit!-n se contetnpla 
la ilustr.1ción de folletos. dípticos. trípticos y poli¡r 
ticos. 

2.4.2.2. t Libros 
Son irnprcsos que pcnnitcn dar a conoc ..... r lo~ suct.
sos históricos .. vivcnciah:s. infonnativos y de coru.~ 
cin1icnto en general en los cuales cornúruncnte se 
recurre :1 las ilustraciones para ejemplificar los con
tenidos <le los 111is1nos. 

2.4.2.2.2 Enciclopedia 
Por lo regular hL' enciclopedi'L' basan su infonna
ción en la <.Ciemplificación de cada tema. esto quiL~ 
re decir que es necesario ilustrarlas abarcando 
todos los géneros de la ilm.traciún. Se pude J-.-cir 
que es el 111cdio irnpn.:so en donde se conjugan 
todos los clcn1cntos grútico~. 

2.-4.2.2.3 Periúdico.s 
Son impresos que se publican periódic~unente (de 
donde se deriva su nombre). y su finalidad ,.s intor
n1ar de fi.1nna rúpida y concisa los succ...~os o noti
cias ntá._<.; in1portantcs del 1non1cnto .. puc..."1..lc conh ... ~1cr 
infbnnación nacional. internacional y/o úc una 
comunidad específica en a11ículus sobre activida
des sociales. deportivas. politic•LS y cultumles. 

2.4.2.2.4 Rc,.·i.'<tas 
Dentro de ellas la ilustración se desempcfia según 
sea la orientación. la cual puede ser política. cultu
ral. popular. etcétera. Exise dentro de L"Stas un len
guaje visual que se da como infonnación junto con 
el texto. En la revista existe una periodicidad 
(semanal. quincenal o mensual). en la cual se 
encuentran reportajes en conjunto con imágenes. 
Dentro de éste. existe la ventaja de que siempre va 
infommción nueva. creando en el consumidor una 
ansiedad por adquirir el nuevo número. 
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2.4.2.2.5 Folletos 
Son publicaciones con información muy breve 
sobre un tema específico y su finalidad es informar 
en forma exacta. ciertos datos sobre un producto o 
servicio. 

2.4.2.3 llustr.ición Cientifica 
Es una imagen detallada y prL-cisa apegada a la rea
lidad, debe contener unbalance adL-cuado de la 
información para no confundir al observador. todo 
esto tomando en cuenta que va dirigida a un tipo 
especifico de personas, de acuerdo a su nivel de 
conocimientos. 

2.4.2.3.1 llustraci{m médica 
Aún cuando se ha considerado que la ilustración 
médica no es creativa pues debe apegarse a los 
hechos. principios y éticas establecidas, por lo que 
el artista no puede cxpn .. -sar sus idc.'ls. Actualmente 
este tipo de ilustración no sólo se dirige al médico. 
estudiante o investigador, también es empicada en 
la elaboración de materiales infonnativos y de ins
trucciones como folletos. carteles. programas 
audiovisuales sofisticados y campatias de educa
ción médica a gran escala. 

2.4.2.3.2 llustraciún técnica 
Esta ilustración se desarrolló con la llegada de la 
industria y la producción en masa y a partir de las 
necesidades de la gente por saber más acerca de las 
operaciones y funciones de difCrcntes materiales u 
objetos los cuales son representados en un medio 
plano o bidimcncional. 

2.4.2.3.3 llustrnción arqueológica 
Es la ilustración hecha a partir de hallazgos arqueo
lógicos y datos históricos que pcm1iten recrear los 
hechos y las cosas como debiemn haber sido en el 
pasado. 

2.4.2.3.4 llustrnción gcológic:i y geográfica 
La ilustración sirve para mostmr los mapas del 
relieve que son modelos tridimensionales del terre
no de una área. Con la escala y el uso de colores se 
pueden indicar caracteristicas gcogr.ificas así como 
fronteras políticas. 

La geografia general incluye la gL'Ografia fisica y la 
geografia humana. Estas dos clasificaciones se 
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componen, su vez, de diversos campos especiali
z..ados que estudian los diferentes aspectos del 
medio. 

La gL'Ografia fisica se centra en los siguientes cam
pos: gcomorfología. que utili7.a la geología para 
estudiar la fl>mm y estrnctum de la superficie 
tcrn ... ~trc: clin1atologia .. en la qtu: se cncut:ntra la 
mctcon,logia. que se ocupa de las condiciones cli
nu'1ticas; biogcograf1a .. que utiliza la biologia y 
estudia la distribución de la vida animal y vegetal; 
gcogralia de los sucios .. que estudia su distribución; 
hidrogratla. que se ocupa d.: la distribución de los 
ruares .. lagos .. rios y arroyos en n:laciún con su uti
lización: occanografia .. que estudia hL" olas .. las 
marc.as .. las corricnh:s <-x:cúnicas y los fi.lndos rnari
nos. y la cartogrJfia o realización de mapas a tr..ivés 
de una representación grútica y medición de la 
superficie terrestre. 

La Gcogn1t1a hurnana aharca todos los asp~~tos de 
la vida social humana en relación con el medio físi
co .. dando lugar a nu111crosas sub-nunas corno la 
gL·ogr.1fia económica. la geografía de la población. 
la gL~ografia social u la gcog.rafla urbana .. cntn: 
rnuchtL"i otras. 

La geografia regional estudia las diferencias y 
similitudes de hL'> regiones de la Tierra. Esta rama 
de la gcogratia explica las diferencias entre los 
lugares mediante el estudio de la especial combina
ción de elementos que los distingue y caracteriza. 

Los geógrafos regionales pueden estudiar la evolu
ción de una área de pcqucr1a.s din1cnsioncs. con10 
puL-<lc ser una ciudad. Este estudio se denomina 
microgcogratia. También pueden centrarse en el 
estudio de gr.1ndcs úrea'> d•·nominadas macrocdivi
sioncs. como la región mediterránea o todo un con
tinente. Los geógrafos regionales definen las 
n1acrodivisioncs en función de sus carJctcrístic~L~ 
cultumlcs. 

Los geógrafos regionales pueden dividir las 
macrodivisioncs en áreas de menor tnmailo que 
comparten una característica'> específicas. Pura 
diferenciar una área de otra tienen en cuenta facto
res como la lengua. el tipo de economía dominan
te. el terreno o la combinación de varios elementos. 
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2.4.2.3.5 Botánica 
En esta área el ilustrador apoya a este genero para 
dar a conocer los detalles más finos de las plantas o 
sus propias características y como ejemplo se 
muestran las siguientes imágenes. 

2.4.2.4 llustraci<'in an¡uitcctónica 
La ilustración arquitectónica sirve como apoyo 
visual muy importante para mostrar la construcción 
que realizará o creará un arquitecto para sus clien
tes o diseño para muestras. 

2.4.2.5 Ilustración infantil 
Son impresos especialmente dirigidos hacia los 
niños y por esta misma nv.ón se consideran como 
iniciadores en la etapa tcmprnna de la vida para que 
especialmente con ilustraciones se represente lo 
que los autores quieren dejar como conocimiento. 
Esto sirve para despertar curiosidad. interés e ima
ginación cuya finalidad es bastante amplia y bien 
orientada con inteligencia y sin dar la impresión de 
una enseñanza deliberada. puede ser altamente 
educativa. 

Como ejemplos podemos citar cuentos, historietas 
y aventuras, y narnicioncs fantásticas. Su éxito 
depende de la fantasía o imaginación que el ilustra
dor ponga en unas ideas y d<."5<1rrollo de las mis
mas. 

2.4.2.6 Uustraci<'in de modas 
La ilustración en este genero ha sido muy impor
tante ya que ha pcnnitido ir describiendo las carac
terísticas de la indumentaria desde hace siglos. ns! 
como también los accesorios y calzado 

2.4.2.7 llustraciún de comic 
Narración que se desarrolla por medio de viñetas 
dentro de las cuales se crea un sin fin de personajes 
y lugares inimaginarios. 

2.4.2.8 Ilustración fantástica 
Esta proviene en su esencia de un mundo imagina
rio. creando pais:rjes místicos. animales y seres 
extraños o tecnología de gran rareza y novcdbd. 

2.4.2.9 Ilustración digital 
La ilustración Digital es un proceso de fases, que 
incluyen diversos tipos de software y de equipos. 

o 

Por lo general, el texto y las ilustraciones se crean 
con software del tipo de procesadores de texto y 
programas de dibujo y pintura. así como con equi
pos y digitali7.adores de imágenes fotográficas. 

2.4.2.1 O Animaciún 
En la animación tradicional de fotogrmna a foto
gnuna .. la ilustración <l-.: 1novi1nicnto se crea fil
mando una sccucncia de ccluloides pintados a 
nuu10 y a continuación proyc...~tando las in1ágcncs a 
mayor velocidad. por lo gcrn .. ·ral dc l·I a JO foto
gnunas por segundo. En la ~u1inuu.:ión infonnática~ 
las ilustraciones se crean tncd iantc progr..lmas 
infOm1áticos .. fotngrarna a futograrna y .. a continua
ción, se modifican y sc reproducen. 

Otra técnica infognilica. es la animación en ti..-mpo 
real t!n la que los fotognuna.i.:. son cn:;.\dos por h1 
computadora y se proyectan imnediataincnte en la 
pantalla dc la computadora. t·:sta técnica elimina la 
fase intennedia de digitali;r.<1ción dc las imágcnes. 
No obstantc. cn la actualidad la animación en tiem
po real no es capa:t. de producir resultados de alta 
calidad o con gran rique:r . .a dc detalle. Es más ade
cuada para la creación de animaciones simples y de 
juegos de computador.1. 
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2.5 Herramientas 

Aclaración respecto al manejo de lo!i términos 
herramienta, técnica y material. 
Los términos herrnmienta. técnica y material guar
dan una estrecha relación. Es imposible separnr 
uno de los otros. pues su conjunto es necesario para 
lograr un fin: el comprender los componentes de 
los que se vale el ilustrndor para reali:mr sus idi:as. 
A continuación se definen de manera sencilla pura 
su manejo en los puntos subsecuent1..-s 
Herramienta es el instnnnento con que se aplica 
un material. 
Material es lo que aplicamos. 
Técnica es la rnanera como se empica. La técnica 
se denomina según el m11terial que se use. por 
ejemplo la técnica del grafito; e incluso con el 
nombre de la herramienta. por ejemplo la técnica 
del pincel seco. También observrunos que una 
denominación puede coincidir con una herramien
ta. un material y una técnica como es el caso del gra
fito. o el aerógrafo. Dicha observación es pertinente 
para evitar redundanci:L-; al citar las técnicas. mate
riales y herrmnientas que enseguida presentamos. 

2.5.l Intrnducciún 
Desde un punto de vista etimológico. relacionamos 
a la herramienta como un instrumento originalmen
te de hierro o acero. con lo que trabajan los obreros. 
por lo tanto. es algo manipulable. Viene del latin 
ferramenta. que quiere decir "instnnnento de hie
rro" (Pcqucl1o Larousse Ilustrado p.537) 
La palabra hernunienta tiene una relación con su 
palabra de origen. instrumento del latín instrumen
tum. que guarda un vinculo estr1..-cho con la palabr.i 
instruir del latín instmcre que quiere decir "con lo 
que se constn1yc" (Pequel1o Larousse llustmdo p. 
584) El instrumento está relacionado con algo útil: 
utensilio que puede servir pam un fin. 
Otra acepción de instrumento es la hcrr.imienta que 
sirve para producir cierto trabajo. lo que se emplea 
para alcanzar un resultado. lo que en llustrnción 
seria alcanzar el objetivo de la representación grá
fica. 

Es así como entendemos por herramientas a los ins
trumentos con los cuáles aplicamos los materiales 
en cada una de las diversas técnicas. Son los dispo
sitivos que auxilian al ilustrador en la manipulación 

o 

de los materiales para la obtención de resultados de 
representación con características especificas. 

Es importante para el Disei\ador Gr.ifico conocer 
una vasta gama de herr.unient:Ls. esto le pcm1itirá 
un antplio 1nancjo de instnuncntos y 111utcrialt..~ 

par.i el desarrollo óptimo de cualquier tr.1ba_io de 
diseño al que se enfrente en la vida diaria. 

Existe un inundo variado de d'--· hcrran1icnt~L~ clasi
ficados en elementos de punta. n>rte. pr1..-..:isión. 
adheribles. etc .. hasta las herr:unient11s digitales. El 
siguiente listado presenta las herramient•L" que con 
fn .. -cuencia utili,.11 el disertador gn\tico y que por lo 
con1ún se cncucntr;.1n en el nu:rcadn. sct!n1cntad¡L~ 
por tipo; se describe a grandes nL'igos su aplicación. 
características del producto y prcscntacit..ln. así 
con10 las marcas manejadas en la Republica 
Mexicana. 

Adem{Ls de las herramientas e:-..istentes cn el mer
cado y de las disei\adas especialmcnte para lt>s cre
ativos de la produccic..'n1 \.'isuaL están las ingeniadas 
por ellos n1is111os~ las cuales van surgi~nJo s~gún 
(a<; necesidades particulares en "" fi.>nna de trabajo. 
Así. el creativo echa mano de palillos. cordeles, 
latas. tablas. colader.1s y todo aquello que pueda 
aLLxiliarlo en su quehacer. 

l)c igual rnancra n1cncionarc1nos .:..1lgun:.L'i hctTJ.
m ient:L<; que pueden ser utili,.11das por artistas 
visuales y que a su ve/. involucr.m al disertador en 
el desarrollo de sus funciones en el medio. tal es el 
caso de los pincclcs y. de manera muy general. los 
utensilios del grnbado en madcrn. No nos involu
crdn1os con utensilios propios de la"> artes visuales. 

2.5.2 Herramientas pan1 dibujar 

2.5.2. l Lápices 
Son los instnuncntos par.i esbo,..ar d1..'S(le un boceto 
hasta dar un acabado mayor a un dibujo. Se clasifi
can en lápices de grafito. l:ípic1..-s de color. lápices 
de carbón (conocidos también por lápices az.aba· 
che) que se mencionarán en el apartado de técnicas 
y materiales. 
Otros son: 
Lápices portaminas.- Son lápices de presión con 
minas de espesor normal (semejantes a los lápices 
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de madera), se mMejan al igual por grados de dure
za desde 6B hasta 7H, las minas son económicas y 
la calidad de punta se logra con los afilaminas obte
niendo mejores resultados que con los lápices de 
madera. 
Las marcas en el mercado son: Staedtler-Mar.;. 
Mecanorma. Faber-Castell. Rotring. Sakura. entre 
otros. 

Lápices marcadores de mina fina.- Comunmentc 
llamados lapiceros. son de mina delgada que viene 
desde 0.3 mm. 0.5 mm 0.7. hasta 0.9 mm. la carac
terística fundamental de estas minas es que no hay 
que sacar punta y el grosor de la línea será siempre 
el grosor de In mina de tmzo que se utilice. 
Existen minas con dureza desde 2B hasta SH y de 
color con espesor de 0.5 y O. 7 mm. 
De las marcas con 111uyor renombre encontramos a: 
Mont Blank. Parker. Rotring. Sheaffer. Cartier. 
Azor. etc. 

Lápices Conté.- Conocidos como lápices pastel. su 
materia prima es pigmento con ti7A"l o gis no graso. 
Marcas en el mercado: Staedtler-Mars. 
Mecnnonna. Faber-Castell. Rotring. Sakura, entre 
otros. 

Tiza grasa.- Como la de pastel. de base 
amplio surtido de colores. Marcas: 
StatTord. Faber-Castell L'Otre otros. 

2.5.2.2 Plumas 

gn1sa y 
Sakura. 

Las plumas son instrumentos que contienen un 
depósito de tint~1 de secado rápido. Existen diferen
tes tipos de plumas pum trabajos espL-cificos. 
Pluma de mojar.- Son baratas. desde semiblandas 
hasta duras. Existe una enonne variedad de puntas. 
desde finas hasta extralinas y pueden usarse con 
cualquier tipo de tintu. Hay las denominadas pluma 
de cuervo. la'> de cobre. la plumilla inglesa. de car
tografía y de litogrnfia. 
La pluma propiamente dicha se llama plumilla.. y el 
mango palillero. 
Pueden adaptarse al palillero pequeños depósitos 
de latón, pero contienen muy poca tinta en compa
ración con una pluma fuente o de depósito. 
Se recomienda que las plumillas se deben de man
tener limpias después de trabajar con ellas. 
Las más comunes son las Winsor and Newton. 

Huni Globe e l-liro Durchschreib L"ntre otras. 
Pluma fu..-nte.- Funcionan con tintas p."lrn. L"Scribir. 
en tu actualidad existen pluma-; que aceptan tinllL<; 
para dibujar a prueba de agua. cuentan con una 
variada gama de plumillas peque11as. 
l)c las n1arcas con 1nayor rcnornhrc cncontnunos a: 
Mont Blank. ParkL-r. Pelilmn. Sheatlcr. Cartier. cte. 

Plumas de depósito.- Mejor conocida como boli
grafo o phuna anatón1ica~ con10 su nornhrc lo dice. 
la tinta se encuentra en un depósito dentro de lu 
pluma. La tint¡1 es csp'-"'cial y la cncontn1n1os en 
diversos colores, es u prueba de agua y !luye con 
más facilidad. 
Existen mucha" marcas que se ocupan de este tipo 
de plumas como son Bic. Wearever. A:tor. etc. 

Gr.1phos.- PuL·Je usar varios tipos de plumilla y se 
suele usar pura escribir y para dibujar. 
Originalmente se disefütron para dibujantes de pre
cisión pero en la actualidad hL" usan los ilustrado
res comerciales. 
St! rL-comienda lavar pt!rfcctamente las phnnilla-; 
después de utilinlflas para .:vitar qllLº la tinta sc 
seque en el depósito. 
L:L-; marcas más comunes: Rotring. ML-canomm. 
Staedtlcr. Fabcr-Cm;tel. etc. 

2.5.2.3 ltotuh1don.-s 
Conocidos de fomrn común por marcadores. plu
mines o plumom:s. 
Se dividen según la materia prima con la que están 
compuestos. esta puedt! ser en base acuosa. alcohó
lica o en aceite. 
Punta de fieltro o fibra.- Su punta produc.: una linea 
más espL-sa y es menos n.-sistent.: que la de fibr.i., 
que está fonnada por miles de minúsculas fibrillas. 
La base de hL" tintas que contienen puede s..-r acuo
sao alcohólica. que tienen como car.icteristica que 
no se puede disolver con agua. 
Las marcas eonvcncionalL-s son los Acuacolor y los 
Pelikan. 

Bolígmfo !luido o rotulador de bola.- Se a._-;emcja al 
boligr.ifo convencional. solo que su base es acuosa y 
su !luido de fonna suave y uniforme. 
La aplicación de los rotuladores varía dependiendo de 
la capacidad de quien los maneje.. los podemos encon
trar e:n bocetos o bien para trabajos en acabados. 
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Entre las marcas comunes se encuentra la marca 
Charpak, Berol-Esterbrook. etc. 

Chinagraph.- Sirve para escribir sobre plástico o 
pel!cula, también es funcional sobre el cristal. 

2.5.2.4 Gomas 
La función de las gomas es la de retener partículas 
grises y evitar tiznar el papel. Actualmente encon
tmmos una amplia variedad de gomas plásticas que 
tienen como finalidad r1--solver el problema de 
diversas técnicas con diversos materiales hasta 
cierto punto. 
Las marcas de las gomas son diversas, las de uso 
común son: Rotring, Factis, Staedtler. Pelikan. 
Berol. Pentel. etc. (Fig. 1 O) 

Goma blanda/ migajón.- Es la tmdicionnl goma 
suave pam borrar lápiz. 

Goma moldeable.- Se puede usar para lápi7~ tiza o 
carbón, se usa en trozos pequei\os, que se pueden 
moldear en la fornm deseada. pam borrar pequeños 
detalles. 

Gomas de plástico pum tinta.- Contiene aceite pum 
facilitar el borrado de tinta seca. Funciona mejor 
sobre papel liso y duro. Existe un portaminas n:car
gable y otro modelo es el que se le saca punta 
pelando la punta de un papel que enrolla a la goma. 

Cojín limpiador.- Contiene polvo muy fino de 
goma cuya función es absorber In suciedad y otras 
partículas~ para suavizar el trazo de un dibujo. por 
ejemplo. al realizar una acuarela. 

Lámina para borrado de pr1..-cisión.- De acero inoxi
dable. es de gran ayuda pam bom1r secciones parti
culares como líneas. puntos o curvas mi1.."lltras pro
tegemos el resto del dibujo. 

Folioplast.- Puede borrar líneas de tinta sobre pelí
cula. 

Modelo de pilas/ goma eléctrica.- Se usa en traba
jos rápidos y precisos. 

Escobetilla de Dibujo.- Se utiliza como herramien
ta de limpieza. sacude los restos de goma de borrar 
de la mesa o trabajo. 

2.5.3 Herramientas de medición y trazo 
Pantalla para dibujar.- Uno de los diferentes siste
mas de medición. Tiene una cuadricula fijada u un 
marco. El temu se coloca detrás de la ¡xmtalla y las 
lineas horizontak-s y verticales de I¡¡ cuadricula 
actúan como sistema de rdcrencia que facilita al 
artista la correcta r1..-pres1..,1tación de las proporcio
nes y la posición de los elementos dentro del espa
cio pictórico. 

Pantógrafo.- lnstn1mento para copiar. sencillo y 
adaptable con el que se puede hacer copias <.."TI 

ampliación o reducción. siguiendo el original con 
una punta y la otra punta va dibujando la copia al 
mismo tiempo. 

2.5.3.1 Reglas 
El material general de tod:L~ las reglas y escuadra.~ 
es de plexiglás o un material similar. cuentan con 
división milimétrica y una longitud entre los 30 y 
50 cm. 

o 

Lm; marcas conum1..-s de este tipo de herramientas 
son: Silco. Baco. Deval. Staedtler-Mar.;. etc. 

Regla T.- Existe disponible en div<·rsos materiales. 
ya sea en plástico. plexiglás. aluminio o :1cero. con 
o sin división milimétrica. Se recomienda que el 
largo de la regla sea mayor que la mcs.'l de dibujo 
con que se cuente. 

Regla de corte.- Para cortar máscar.L~. papeles y 
cartones. Están hechas de acero o alurninio con 
suplemento de acero a lo largo del cuál se produce 
el corte. En la parte inferior se recomienda un 
apoyo de goma. con el objeto de que la regla no se 
desplace al cortar. 

Regla Rodillo.- Su li.mción es la misma que la 
regla paralela. Para ello se la hace rodar sobre el 
papel. Una linea blanca sobre el rodillo indica. 
según la esenia. el despla:r.amiento. 

Escuadras.- Existen de varios tmnm1os. la~ más 
corrientes son de 45º y 60°. Sirven parn dibujar 
ángulos. 
Escuadrn adaptable.- Pem1ite detenninar y dibujar 
cualquier ángulo entre O y 90º. 
Transportadores.- Para medir ángulos con una 
exactitud de un cuarto de grado. el material puede 
ser de madera o plexiglás. 
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Reglas para paralelas.- Son dos reglas unidas entre 
sí y como su nombre lo dice, su función es la de 
poder trazar lineas paralelas. 

Tipómetro.- Este instrumento es esencial para la 
tipogmtla. su graduación viene desde puntos para 
la tipografla. centimetros y pulgadas. Hay varias 
presentaciones en mica de acetato. metal y plástico. 

Plantillas de rotulación de plástico.- Contienen 
diversos estilos de letras. 

Plantillas de rotulación de metal.- Están disci\ndas 
para poder encajar unas letras con otras y formar 
palabras. 

Plantillas de diversas figuras.- Las hay de diversas 
curvas, hipérbolas. parábolas. elipses. círculos. 
etc .• y pueden utilizarse como auxilian.:s del dibujo. 
Pueden empicarse en las operacio11t .. "S de pulveri;r_a
do. siempre que se cubran adecuadamente. 

Curvas francesas.- Son de plástico disef\adas par.i 
presentar el mayor número de grJdos de curvatur.i. 
Curvfgrafo.- Se usa para dibujar curvus y se pu<..'
den torcer en cualquier :lngulo. 

Cartabón.- Al igual que la <..-scuadm. sirve como 
modelo de sus ángulos. y también se usan. en com
binación con una regla. para trazar paralelas. 

Elipsógrafo.- Pennitc dibujar elipses de diferentes 
dimension<.."S, se corre un disco pequeño central a lo 
largo de dos escalas. La elipse se dibuja girando el 
disco exterior 360 grados. 

Bigotera.- Se le ajustan dos puntas y su función es 
la de tmnsfcrir medidas al copiar. 

Círculo graduado.- Pennite m<.."'Ciir ángulos con una 
precisión de un cuarto de grado. 

2.5.4 Herramientas de precisión 
Para aquellos dibujos donde m..-ccsitamos precisión, 
encontramos henwnientas como son los compases, 
podemos mencionar corno marcas comunes a: 
Staedtler-Mars, Mendo:m. Rotring, entre otras. 

Caja de compases.- Incluye en su presentación un 

compás con complementos de lápiz y timlincas. un 
compás divisor. un compás de círculos, una tnchu<..'
ln de centrado. 

Compás de vanL~.- Para dibujar círculos o arcos 
mucho mayor<..-s que los que se pu<..-dcn tnv.ar con 
un compás normal, se le puede acoplar una barrJ de 
extensión. 

Compás acodado.- Para dibujar arcos y círculos 
dcn1asiudo gmndes para un compás nonnal. 

CompiL~ cortador.- Con ton1illo que: no se desajusta 
fácilmente. incluso con cortados repetidos. 

·rirnlíncas con bisHgra cn1zada.- Para c-1 tr.!zado de 
líne<L<; con la regla con cualquier color diluido. la 
bisagra facilita el limpiado. La fünción de los tira
líneas 1.'S la de dihujar líneas de tinta de grosor 
constante. 

Lupa de reducción.- Auxiliar para hacerse una idea 
nui.." precisa de bocetos rcali7.ados a tan1ai\o nlayor 
que el original o para examinar el efecto de lejm1ía 
que provocan los carteles. 

Lupa de aumento.- <)ue puede ser fija y que sirve 
para tmhajos de detalle muy p1.-..¡ue11os. que ya no 
puL-<lcn realizarse con un ojo nonn~d. 

Cuentahílos.- l'ennite el examen detallado de las 
tnunas y otr.L<; características de la impr1.-sión. En 
ilustración científica. por ejemplo, par.1 obs<..-rvar 
los detalk"S minuciosos de algún ejemplar natuml 
miniatura. Los hay de metal y plástico. 

2.5.5 Instrumentos de corte ). afilado 
Las nrnrcas comunes de fabricación de dicha-; 
hem1mientm; son: Olfa, X-ACTO. Corty. etc. 

Cuchilla.- Existen varias pr<..-sentacioncs, con hoja<; 
intercambiables. que pueden afilarse de nuevo. o 
bien puede ser de cuchilla de hoja intercambiable. 
cuya longitud se puede reducir por corte. 

Cuchilla de retoque con punta de media luna.
Utilizada para el raspado de líneas o superficies 
sobre cartón o pelicula. 
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Cuchilla de artesano.- Ideal para cortar plantillas. 
enmascaramientos y cartón para montar. contiene 
varias cuchillas intercambiables con el desgaste. 

Tijeras.- Para todos los trabajos en papel. encontrn
mos de diversos tipos y marcas. desde puntas fimL'>. 

Bisturíes.- Se usan para cortes precisos. las hojas 
intercambiables se adaptan a diferentes tipos de 
cortes. 

Cortador de bolsillo.- Tiene una hoja retníctil. 

Guillotinas.- Sirve pam cortar cartón y cartulina 
con exactitud y limpieza. debe de usarse con extre
mo cuidado por razones de seguridad. 

Afilalápices de madera.- Existen desde afiladores 
escolares normales. hasta máquinas afiladoras 
manuales y eléctricas. 

Afilaminas.- Exclusivos parn minas. 
Raspador de papel de lUa.- Sirve parn afilar la 
punta de lápices y carboncillo. 

2.5.6 Herramientas para pigmentos 
El pincel no es el único medio pam aplicar la pin
tura al papel. Existe una variedad de esponjas. trn
pos. e incluso con los dedos. "Sin embargo. es 
sumamente improbable que se supere la versatili
dad del pincel" (Col in Huyes Guía completa de pin
tura y dibujo p. 129) 

Pinceles.- Se hacen con un manojo de cerdas o 
pelos cuidadosamente sekccionados que se fijan en 
el extremo de un mango de madcm con una funda 
de metal llamada contera o virola. Es de gran utili
dad disponer de una buena selección de pinceles. 
estos se pueden utilizar en diversm; técnicas. sin 
embargo es muy importante el cuidado que se le dé 
a este tipo de herramientas. 
Cuanto más fino sea el pelo de un pincel. mayor es 
su capacidad de soportar cargas pesadas de pig
mento. 
Los pinceles de marta se hacen con los pelos de la 
cola de martas siberianas y del visón asiático. cuya 
escasez contribuye al precio de los buenos pinceles. 
Un pincel de marta es más duradero y cumplirá su 
cometido mucho mejor que un sustituto barato. 

Existen pinceles más baratos y menos elásticos. los 
hay de pelo de ardilla. meloncillo. buey. venado y 
camello. También los hay de pelo sintético. 
Algunas marcas de pinceles son: Winsor and 
Newton (serie 16 y serie Cirrus). Grumbachcr 
(series 1271 Renoir). Rodin (serie 9700. 811. 812. 
l 40ib a-k. a-b. a-r. 181. 2500b. 2500r) y Rex (serie 
1 1 00 • 800. 400. 1 700 ). 

Existen tres fom1as básicas de pinceles: cuadrada. 
redonda y filbert. 

Cuadrados.- Son planos. sus cerdas son cortas con 
extremos cuadmdos, excelentes para pigmentos 
espt..-sos y cremosos. 
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Redondos.- R1..-cibcn d nombre por la contera 
redonda. pueden ser de pelo de marta que les da la 
característica de tener la punta tina. su principal 
función es la de retocar zon•Ls pcqucilas. detalles y 
aplicar pintura muy diluida. l .os fabricantes suelen 
hacer 8. 1 O ó 12 tamai1os de pinceles r1..-dondos. Los 
más pequeilos suelen designarse con un O; a v<.-ces 
00. ó 000. Los mayores con 8. 10 y 12. 

Filberts.- Se curvan suavemente hacia delante. son 
útilt..-s pam pinceladas fuertes que ,.,e van adelga· 
7.ando. idóneos para la caligmtia. 
Planos.- De fonna cuadrada y cerdas largas. r1..-co
gen más pinturas y son ideales pura pinceladas 
dura.'>. 

De bordes biselados.- No son comunes en la actua
lidad, pero son excclcnt1..-s para pintar bordes rectos. 

Mezcladores de pelo de tejón.· Tienen la fom1a de 
una brocha de afeitar abriéndose hacia füem por el 
extremo. Su función es la de me:telar zonas de 
color húmedo. 

Pinceles en abanico.- 1 k-chos de marta roja. dan un 
electo sutil y suave. se utili7-:m en zonas húmedas. 

Pincel de barnizado.- Para el barniz de trabajos al 
aceite o con aeri l. 
Pinceles chinos.- En su origen fueron diseñados 
parn la caligmlia. Absorben una generosa cantidad 
de pintura. por lo que permiten rcali7.ar trabajos con 
trazos largos y continuos. Con estos pinceles se 
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pueden obtener tanto trazos finos como pinceladas 
más gruesas y cargadas. 

Pochoir o pincel de emplantillado.- Para tamai'ios 
20 a 24. práctico en el emplantillado de color a 
temple, tempera. acril y aceite. 

Espátulas.- Son ideales para mezclar la pintura. se 
pueden utili7.ar para crear zonas pastosas. o para 
mezclarla con medios texturi? . .antes. La espátula 
recta (tipo pala) tiene un buen equilibrio y una 
punta afilada ideal para levantar los colon ... -s s1..-cos. 
útil pam limpiar la paleta. La espátula de pinl\)r se 
utiliza como si se untarn mantequilla sobre pan. 
Una cuchilla corta produce rasgos cortos c inten
sos; una espátula larga y flexible crea grandes 
barridos de color. 
Rasquetas.- Son herrmnientas muy versátiles (pue
den ser las tarjetas de crédito viejas) Sirven para 
aplicar los colores de manem unifom1e, para crear 
efectos de color estriados. curvas o mezclados. 

Recipientes y paletas.- Para mezclarse pinturas 
pueden usarse moldes inoxidabk"S. platos de esmal
te o porcelana. La paleta puede ser un trozo de 
vidrio grande y grueso. Al ser tr.msparente. puede 
colocar debajo una hoja de papel de color del lien
zo, lo que ayudará a mezclar los colores. Se utili7~111 
para la acuarela. el gouche. la tempera y el óleo. 

Difumino.- Es de material de papel enrollado. o 
bien de carnaza, tiene en los cxtrcrnos punta para 
difuminar los trabajos de pastel. conté. lñpiz y car
bón. 

Esponjas.- La esponja natural tiene una excelente 
capacidad de absorción de pintura .. por ellos es 
ideal para aplicar aguadas y para producir texturas 
variadas. También puede empicarse la esponja sin
tética de uso doméstico con muy buenos resulta
dos. Los rodillos con esponja son buenos para 
gcnemr texturas. según la pr1..-sión y la cantidad de 
pintura que se utilice. 

Aerógrafos.- Son herramientas de prec1s1ón que 
pueden producir líneas sumainentc finas y tonos 
suavemente graduados. así como áreas sólidas de 
colores uniformes. Todos los aerógrafos tienen 
básicamente las mismas partes y los hay de dos 
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tipos de funciones: los de acción simple y doble 
acción. 
No es mas que una pistola de aire con un depósito 
atornillado que funciona con un gatillo. Marcas: 
P::mschc. Badger. Omni. Vega. l lolbein. etc. 

Compresor.1 de la pistola aerogrática.- Es una com
prcson1 con1l111 de ain.: que se conecta a la corriente.."' 
eléctrica~ existen Hunhit!n hL" botellas dC" aire corn
primido o de ácido carbónico. sin embarg.o para 
esta alh!n1ativa se requiere aJcntás un n.~ductor de 
presión. 

2.S.7 Artículos adhesivos~· fijutivos 
Máscara.- Material utili7"1do para cubrir detcnn i

nadas zonas de la superficie pictórica mientras se 
trabaja parJ asegurarse de que nada manche el 
papel que hay debajo. 

Liquido para enmascarar.- Solución Je lútex en 
atnoníaco utili7 .. .ado para cnn1ascarur algunas ún:a ...... 
esp<.'Cificas de un trabajo. Se encuentra disponible 
en '?lanco y amarillo pálido. 

Transferibles.- Encontr.mH>s gran cantidad de artí
culos tr~msfcrihles que vienen <ksde tipografias. en 
diversos tanu1ños~ fuentes y colores. sítnbolos tC-c~ 
nicos y arquitectónicos. ilustraciones. tcxtur .. 1s, 
tonos. orlas y recuadros; líneas y fr;mjtL'<, superfi
cies de color de vinilo y PVC. ª'¡ como pantallas 
de colores usadlL-< para fi.>togr.1fia y1u originak-s 
tnccánicos. 

Goma pegamento.- Utilizada para pegar papel a 
papel o cartón. la mejor fi.>nna de aplicarla es con 
una espátula de plástico dispersando la goma por 
todo el papel. dcspu~s de s<.-carse puede levantarse 
con una goma moldeable. obteniendo corno resul
tado la lirnpie7.a del papel. 
Es utili7.ada tmdicionalmentc par.1 originak"S mt..'Cá
nicos hechos a mano. 

Goma en spray.- Similar al pegamento pero en pre
sentación de aerosol. hay que dejarlo secar unos 
segundos antes de pegar. se recomienda aplicar en 
una zona abierta ya que es muy volátil y los sol
ventes que contiene son penetrantes. Algunas mar
cas son: 3M. Rodin. 
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Adhesivo de PVA.- Pega rápidamente papel y car
tón y su consistencia es mayor que la goma. 

Papel engomado.- Comúnmente se utiliza para 
sujetar acuarelas, se puede despegar mojándolo. 

Fluido enmascarador /corrector.- Debe de aplicar
se con pincel y su secado es rápido. el efecto que 
eausa después de secar es de una m:L-<carilla. 
Actualmente lo encontramos en presentaciones de 
tira o en lápiz que facilita su aplicación. 

Barniz de papel.- Sirve como protección de dibttjos 
y láminas, se debe de aplicar con un pincel. 

Barniz de modelar.- Se emplea para proteger acua
relas y gouches. también puede usarse para trabajos 
de escayola. 

Fijativo.- Se utiliza para trabajos de carbón. lápiz y 
pastel, es tm producto que fija los granos al papel. 
debemos mencionar que este producto ensombn.-cc 
los colores pastel. Se puede encontrar en el merca
do en latas de aerosol. 

Opaco fotográfico.- Utilizado en los negativos 
fotográficos pum cubrir espacios translúcidos, se 
puede encontrar en polvo de color rojizo o en pin
tura de consistencia densa. 

Adhesivo líquido.- Ideal pura técnicas mixtas. es 
una hcrram ienta vital para los trabajos manuales. 

Cinta adhesiva de ambas caras.- Esta cinta t.."S ideal 
para montar exposiciones sencillas ya que cuenta 
con pegamento por ambas canL-<. 

Cinta adhesiva.- Se puede utili:r.ar pura enmascarar 
trabajos o zonas específicas. sólo se tiene que res
tar un poco de su pegamento frotándola contra una 
superficie. 

Cinta mágica.- Ideal para obtener bordes rectos o 
zonas bloqm .. "Udas estratégicamente. su pegamento 
no es muy adhcrible razón por la cuál se puede des
prender fácilmente sin maltratar en papel. 

Pegamento de látex.- Utilizado para pegar tejidos. 
su presentación es en aerosol. Generalmente usado 
para trabajos tex"tiles. 

o 

Láminas adhesivas por calor.- Al igual que el papel 
adherible, contiene pegamento que actúa al estar a 
una detenninada temperatura. pw .. 'Cle ubicarse como 
n1ica de calor. 

2.5.8 Equi1•0 de luz 
Cajas y rncs..L"i de luz.- Son hcrnunicntas d~ gran 
utilidad en el área de discrlo. Difunden luz unifor
me y de color equilibrado sobre toda la superficie 
en observación. lJnas son csp4..-cialcs pan1 \'t.~rificar 
la nitidez de negativos y transparencias~ otras son 
útiles pura el e.aleo y el monta_jc. 

Visuali:r~1dor.- Es una múquina que pcnnitc agr.in
dar o rt..-ducir la imagen al tama11o deseado. par.i 
poder copiar al tamallo exacto. 

Máquina de copias húmt..-<la'>.- Trabaja con estabili
:r.ador liquido (revelador y fijador simultúneamen
tc) Es práctica la bomba eléctrica de vacío. 

Antiscop.- Pan1 la proy~·cción horizontal o vertical. 
que aun1cnta o disnlinuyc los rno<lclos al actuar 
como un cpiscop muy luminoso. l Jn episcopio es 
un proyt..-ctor de cuerpos opaCllS por rellcx ión 
(Nuevo Diccionario Enciclopédico ! lustrado p. 
433) El modelo puede proyectal"$e directamente 
sobre la base del trabajo y allí s"r copiado. 

Ampliadora óptica.· Aparato de ampliación de 
vista hori;r.ontal y transparentes (diapositivas, pelí
culas). 

Lámparas.- Se debe de contar con una buena ilumi
nación en lu mt..-s:1 de tn1bajo. la luz blanca es idó
nea para tn1bajar ya que no produce mucho calor. 
Existe un gr.in número de lúmpan1s ajustables que 
pueden estar sujetiL~ a la mesa con una tuerca de 
sujeción o bien put..-dcn tener una base movible'. 

2.5.9 Herramientas accl.'Sorias 
Hay una enom1c cantidad de ellas y pueden ser 
algunos artículos de oficina. de decoración. de arre
glo personal o de uso común como por ejemplo los 
cuentagotas. tachuela!;. cristal con textura (par.i su 
calco en papel). pin:r.as de depilar (para colocar pie
zas pequerlas de recorte). base de corte. pistola de 
barras de silicón (pam adherir las pie7.as de papel 
en la técnica de escultum con papel). papel carbón 
(para calcar). 
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Atomizador.- Sirve para rociar. de vez en cuando. 
agua (pulverización muy fina) sobre la paleta de 
colores acrílicos, para que se mantengan húmedos. 

Cepillo dental.- Con un cepillo de dientes se pue
den crear trazos y texturns muy interesantes. A 
menudo se utiliza como medio parn salpicar. com
binado con líquido para ennuLo;carar. 

Plegadera.- Es una lengüeta de hueso que sirve para 
el plegado y pulido de bordes de cartón. muy útil en 
la técnica de escultura con papel. 

Acocadores.- Consisten en dos 1..-sfcrns colocadas a 
cada extremo de un palo; los hay de madera o metal 
y sirven para el repujado en la técnica de 1..-sculturn 
con papel. Otros utensilios pueden ser los botones 
redondeados de los portaminas o las puntas de los 
bolígrafos sin tinta. 

Puente.- Instrumento que consiste en una tirn de 
madera larga y de poco grosor con una ligern altu
ra respecto al papel: sirve para recargar la mano 
con la que dibujamos. con el fin de evitar embarrar 
la superficie de trnbajo. 

Maniquies.- Los maniqules articulados de madera 
son para la representación anatómica. que van 
desde el número 4. 6. 8, 12. 16. es decir. desde 8 cm 
de alturn hasta 40 cm. Hay numiquícs de manos 
derecha e izquierda. (Fig. 38) 

2.5.10 Herramientas digitales 
Desde un punto de vista pr.íctico el diseño gr.ífico 
ha evolucionado respecto a su modo trndicional de 
trabajo. al verse inmerso en un enlomo infonnáti
co: la infonnática surge por "la automatización del 
proceso de los datos."(Fuenmayor. Elena Ratón. 
ratón ... p. 14) Actualmente el diset1ador gráfico 
puede crear. producir y reproducir la obra en la 
misma mesa de trabajo. es decir. hay un rnayor con
trol en todo el proceso. 
Un sistema infom1ático (Fuenmayor. Elena Ratón. 
ratón ... p. 12) es el confonnado por elementos 
lógicos y fisicos que opernn de manera equilibrada 
y que interactúan con el diset1ador con el fin de 
automatizar la información. Está compuesto por: 1. 
Estación de trabajo o computadora personal. 2. 
Unidades de entrada y de salida. 3. Unidades de 
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archivo. 4. Comunicación entre los dispositivos y 
5. Programas. 

2.5.10.1 Computadoras 
Son lm; máquimL" o sistemas ek·ctrónicos "par.i el 
tratamiento de infonnación. que funciona bajo 
mando de progr.muL-; prcvi:unente rcgistrndos y 
pem1itc ()efectuar conjuntos complejos de opern
ciones aritméticas y lógicas."( Nuevo Diccionario 
Enciclopédico Ilustrado Vol.3. p.828) Consta de un 
procesador centml al que se adaptan el resto de 
con1poncntcs. 
Conocemos como plataform:L-;. a los difcrenlL-s sis
tenHL"i infonnáticos con can1ctcristic;L~ parti~ulan:s 
existentes en el nu:rcado. Los tnás utiliz~u.los en k1 
referente a nuestro ámhito son: Macintosh y l'C. 
Otra platafi.>nna es la Silicon Ciraphics. orientada 
primordialmente a la animación digital o la Unix 
para el alojo de sitios wch y otro tipo de pmg.r.ima
ción. 
Podernos generar ilustraciont.:s din:ctanH.:ntc c:n c:I 
ordenador o digitalizar dibujos. textums e imáge
nes que podremos editar. Marcas: Apple. 1111"1. 
Compac. Accr. DEl.I.. llewllet l'ad.ard. 'li.:"ª· etc . 

Periféricos de digitali7ación (unidades de entrada) 
Para introducir la infi.>rn1ación analógica a nuestro 
ordenador es nL-cesario convertirla a datos numéri
cos. es dL-cir. debemos digitali7~1rlos a lmvés de: 

Scanncrs.- Para digitali4' . .ar cuerpos opacos t;1lc:s 
como impresos u ohjetos tridimensionales. y tr.ms
parencia-;. Los hay de cama plana y de tarnhor. 
Marcas: Hewlett l'ackard. Agfa. Microtek. etc. 

Cámaras digitales.- Dispositivos que almacenan las 
fotograflas de manern digital; hay calidad de r1..-so
lución desde uno hao;ta 16 megapixdes (estándar 
que mide la calidad de las fotos digitales en millo
nes de pixelcs) y con caracterbticas profesionales. 
Sólo basta conectar la cámar.i al ordenador e insta
lar un sollwarc que nos pem1ita bajar la-; imágenes 
para manipularlas y editarlas. Marcas: Canon. 
Olympus. Sony. Samsung. Agfa. Epson y HP. 

Tabletas digitali:rAdoras.- Operan de manera exter
na a la computadora. Consisten en una superficie 
magnética. a través de la cual podemos tra7.ar, dibu
jar o calcar. por medio de una plunta 1..-special. 
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Marcas: SummaSketch 11 y SummaSketch 111 de 
Calcomp, Genius entre otras. 

Periféricos de salida (unidades de salida) 
Son los dispositivos a través de los cuales, la com
putadora traduce o materiali:r..a la información para 
nuestra compresión. 

Monitores.- Dispositivos que transmiten los datos 
visuales. Marcas: Apple Studio Display, View 
Sonic. entre otros. 

Impresoras de escritorio.- 1 lerramienta mediante la 
cual podemos tener nuestras ilustraciones impresas 
en papeles y cartulimL" esp<.-ciules o acetato. ! lay 
diversos tipos de impresión: láser. inyección de 
tinta, sublimación y transferencia tén11icu de cern. 
Marcas: HP. Xerox. Epson. etc. 

2.5.10.2 Prognamas o Software 
Es la parte lógica e intangible del sistema informá
tico. "Cada programa es una secuencia de instruc
ciom.-s codificadas que indican los procesos y ope
raciones necesarios que el ordenador ha de seguir 
para ejecutar una serie de funciones detcnninadas." 
(Fuenmayor, Elena Ratón. ratón ... p. 27) Se cl:L'ii· 
fican en dos gnipos principales. según la función 
que cumplan (Fucnmayor. Elena Ratón. mtón p. 
27): sistemas operativos y progr.unas de aplica
ción. 
El sistema operativo es el responsable de la efica
cia de un ordenador porque de él depende la adm i
nistración de todos los recursos que intervienen en 
el sistema de infom1aci<)n (componentes lisicos. 
programas y datos); también es el intem1ediario de 
la comunicación entre la máquina y el usuario. Los 
sistemas operativos más comunes son: Macintosh 
(Apple lnc.) y Windows (Microsofi Corp.) 
Los programas de aplicación. en este CtL'iO pum el 
diseño, son los creados pura apoyar en las labores 
de los creativos. Entre los prograrmL-; de aplicación 
para ilustración más populares podemos encontr.ir: 
Corel Draw y Corcl Photopaint. Free l land de 
Macromedia, Photoshop e lllustrator de Adobe. 
Este sofiwarc tiene característica<; similares respec
to a los menúes y las paletas de herramientas de tra
bajo. Una de las opcmcioncs que más de moda se 
están poniendo últimamente en las herramientas de 
diseño gráfico vectorial es el trabajo con mapas de 
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bits. Entre esus opciones se encuentran las tipicns 
aplicaciones de filtros tan comunes en las herra
mientas de retoque fotográfico. 

2.5. 10.3 1 n ternct 
No podemos olvidar que lnten1ct y la telarana mun
dial ( WWW ) son el principal L-Scapar.11e para 
todos los diseílmlores gn"ificos del mundo. lL'>i como 
ciCctivns n1c<lios de conn1nicaciún e inforn1ación. 

2.5. 11 Hcrnunicntas parJ imp"'siún 

2.5.11.1 Grahudo 
Debido a que la ilustración dehc sus principios al 
grabado en n1adcra_ 1nl!'ru:ionan.:n1os las principah:s 
herramientas en ténninos gencrJles utilizadas para 
el mismo: 
Punzones cortos. largos. pla1l\>S cunos y en punta. 
punzón r.Lo;pador. punzón de dos puntas. pun:rón 
enroscado_ puntiagudo y plano: de punta seca~ gar
fio y aparato de media tinta. 
GrJbadorcs o buriles planos. redondos y rómbicos: 
cortadores grandes. pc4ue11os y en fonna de ""u". 
La,; principales lwrramicntas para el gr.ilx1do a 
libn1 (la madera cstú cortada en sentido longitudi
mal) son el cuchillo. el formón y las gubias media 
caña tina. media cafü1 ancha. de tilo en úngulo: y 
par.1 el gr.1hado a contmlibra (la madera L-Stú corta
da en sentido transversal). el buril. 

2.5. 11.2 Serigrufia 
Las herr.unicntas involucradas en este proccdi
tnicnto de in1pn:sión son: 
füL'itid,)r.- ! lecho a nwdida de la n<.-.:<..-sidad suele s<..'T 
de madcrJ. aluminio o plástico. éstos tienen una 
malla que puede ser de poliL-stcr o nylon. L:L-; 
mallas de 90 puntos o menos se usan pam imprimir 
textiles; las de 90 a 120 para papck-s; las de 120 a 
200 para papeles nu porosos. 

Rasero.- Consish.:: en un rnango agarradera o cn1pu-
11adur.i de mader.i o metal en el que se inserta una 
hoja de gaucho o material sintético que tiene dife
rentes grados de flexibilidad y. según el trabajo. 
cortes adecuados a la resolución de cada uno. Su 
función es la de arrastrar la tinta en fomrn de pei
nado sobre el bastidor. 
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Otras herramientas útiles son los racks (estantes 
donde pueden colocarse las impresiones), pulpos 
(mecanismo que facilita el registro exacto al impri
mir varias tintas). los papeles encerndos (evita 
manchar la plancha caliente al sellar una impresión 
en un textil). las películas adheribles (para el blo
queado en la malla). entre otras. 

2-5.11.3 Fotocopiado 
Las fotocopiadoras son herramientas de reproduc
ción de originales en color y blanco y negro. A trn
vés de esta herramienta se agili7ll un trabajo tradi
cional de ilustmción. pues nos pem1ite manipular 
un mismo bocelo en distintos tamru1os. hacer mon
tajes, copiarlo sobre diforentcs papeles para hacer 
pruebas de color o hacer experimentos con objetos 
y texturas. Marcas: Xerox. HP. Canon entre otras 
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2.6 Técnicas y Materiales 

2.6.1 Técnica: 
Es la fomia en que usa el artista los materiales ó 
medios para crear una obra; a lo largo de su traba
jo puede crear sus propias técnicas consiguiendo 
así un <..-stilo propio. 
2.6.2 Material: 
Ingrediente. 
Cualquiera de las materias necesarias para alguna 
obm o conjunto de ellas. 
Conjunto de maquinaria. herramienta. cte., necesa

rio pam algún servicio o ejercer alguna profesión. 

2.6.2.1 Acrílicos 
Los acrílicos son pintums que se diluyen en agua. y 
se secan con la misma rapidez que el agua. y una 
vez seca es impcnneable. Los acrílicos sirven para 
imitar efectos conseguidos con óleos o acuarelas ya 
que permiten pintar por encima sin alter.ir los colo
res que hay debajo. Se emplean tanto en las t~'cni
cas opacas, que van de lo oscuro a lo claro. como 
en las transparentes, del claro al oscuro. 
2.6.2.1.1 Técnic11: Las pintums acrílicas son muy 
versátiles, lo que las convic11c en un n1t .. xlio ideal 
para el ilustmdor. pueden pulverizarse, rasparse. 
modelárse, darles textura e incluso aplicarse junto 
con otros medios. Se pueden utili7i1r con gran efec
to tanto en su fonna tr.insparcntc como en la opaca. 
Se aplica u finas aguadas o en veladuras transpa
rentes como en las acuarel<L~: también se pueden 
aplicar a modo de empaste como si fueran óleos. 
Los acrílicos son mús f:.iciles de usar y son mús 
prácticos porque se secan con mayor mpide/ .. lo 
que pcnnite superponer los colorcs sin tener que 
esperar tanto. Asi mismo son m{L~ resistentes y nc
xiblcs y se adhieren a casi todas las superficies. 
2.6.2. 1.2 Materiales: Las pintur..1s acrílicas se ,·cn
den en tubos o en recipientes de plástico. Estos últi
mos resultan nlús convenientes cuando se necesitan 
gr .. mdes cantidades. Existen dos clases: acetato de 
polivinilo y polímeros acrílicos. En el mercado 
encontramos algunas marcas como: 
Politec: se encuentran en envases de plástico o 
tubos. 
Grumbacher: Disponibles en tubos de 60 mi.: en 
gama de 38 colores 
Liquitex: Tubos y recipientes de varios tamaños, 
los colores de tubo son ligeramente brillante, y los 
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de frasco dan un acabado mate. 
Winsor & Newton: Se <..-ncucntnm en tubos de 60 o 
250 mi. Ofr<..-cc una gama de 34 colon.-s. 
2.6.2.1.3 Soportes: l.os ucrilicos pueden utili7~1rse 
sobre casi todas la.-. superficies: papel, cartón. lien
zos. ph\sticos. madera. metal ( como cobre y .r.inc). 
La pintura acriliea se puede aplicar sobre cualquier 
superficie que no sea hrilhullc ni aceitosa. 
2.6.2.1.4 Aplicaciones: Los a.:ril icos son cada vez 
más utili7.ados como medio par..i la ilustración por
que pueden aplicarse en n111ltitud de técnieas y son 
faciles de usar. lo que facilita la adquisición de una 
tL'cnica pcr..onal por parte del ilustrador. Las pintu
ras acrílicas tainbi~n se n:produccn bien gracÜL'i a 
la solidez y la claridad de los colores Existen tra
bajos rcali7.ados con acrílicos en tod¡L" hL~ úreas de 
la ilustmción. desde libros h:L'>ta anuncios pm,ando 
por los dibujos animados. 

2.6.2.2 Acuarela: 
La acuarela es uno de los medios pictoncos más 
bellos y exprL-sivos. l.a acuarela se reali.ta disol
viendo pigmentos en agua. Su caracteristica princi
pal es la tr.insparcn~·ü1. <L'>Í los pigmentos se aplicm1 
en diferentes grados de disolución. conocidos 
corno aguadas y la superficie dd papel puL-<le ser 
visible a través de sus finos culorL~. creando un 
efecto de veladura. 
Las HL'lmn:las son pig1ncntos rnolidos y gon1a arilhi
ga. que se disuelve fücilmentc ~·11 agua. 1-'L" acuarelas 
se adhieren linnernente al papel y la goma actúa
como un barniz suave dando brillo al color. 

-~lL:'.~-- .. ·. 
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Acuarchl"i en pn:scnto.1ción de p~L"itil1as. 

2.6.2.2.1 Técnica: La acuarela proporciona el efec
to de tmnsparcncia de color. Se utiliza la blancura 
del papel par.i aclar.ir tonos y dar realce. Los lavados 
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de color se superponen para conseguir los tonos 
adecuados pero, lo mejor es obtener los tonos sin 
necesidad de pintar demasiadas vt..-ccs para así 
lograr una pintura más fresca. 
Es importante tener presente que hay que trabajar 
de claro a oscuro y aprovechar el blanco del papel 
para crear los erectos de luz. La proporción de agua 
es lo que detennina la claridad u oscuridad de un 
color. Las capas diluidas se superponen con el fin 
de construir las árciL<; oscunL'< del color. 
Pintar con acuarela requiere proceder con mpidez y 
precisión. por lo que es importante diseilar la com
posición antes de aplicar el pigmento. 
2.6.2.2.2 Materiales: 1.as acuarelas estún constitui
das por pigmentos de origen vegetal. mineral o ani
mal. aglutinados con agua. goma arábiga. además 
de glicerina. miel y un agente conservador. La gli
cerina y la miel evitan el cuarteamiento de capas 
gruesas. 
Estas acuarelas se pueden encontmr en varias pre
sentaciones: en pastillm;. en tubo. líquidas y en 
lápices: de todas las presentaciones existen multi
tud de colores. 
Entre las mejores marc:L-< encontramos 
Winsor & newton: Acuarel;L<; para artistas: Colores 
con un elevado porcentaje de pigmento, disponi
bles en pastillas. medias pastillas y tubos. Gama de 
87 colores. 
Acuarelas Colman I London: posc..-cn una gama de 
39 colores que se pueden obtener en tubo. y 24 de 
ellos también en pastillas. 
Dr. Martins: Acuarelas Synerom:itic Transparent: 
Acuarela líquida Fácil de usar. se pueden utilin1r 
directamente del frasco. tmnbién se pueden mez
clar con otros colores y se pueden diluir en agua 
para conseguir tonos sutiles. Encontnunos una 
gama de 39 colores. 
Acuarelas Luma: pigmento concentrndo disponible 
en frasco. en 80 colorc..-s. 
Derwent:Lápices acuareleablcs: Lápices de punta 
fina solubles en agua. Se venden individualmente o 
en cajas de 12. 24 y 36 colores. 
También encontramos en el mercado acuarelas de 
menor calidad como Acuarell. Rodin. etc. 
2.6.2.2.3 Soportes: Cuando se pinta en acuarela la 
calidad del papel es muy importante. Existen pape
les hechos con pulpa de madera y fabricado con 
molde o máquina de una calidad escolar o media. y 
papeles de gran calidad que contienen cien por 
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ciento trapo y el proceso de fabricación es hecho a 
mano con un cuidado especial: este papel es un 
poco costoso por lo que alguna .. '< marcas fabrican 
papeles de calidad intcnn~-dia que son igualmente 
accptahlc..-s. 
Los buenos papeles se distinguen por el nombre o 
logotipo Jcl fabricante. que aparece en algún extre
rno~ ya sea grahado en sCCl'~ en n.:licv..:- o en 111a.n.:a 
de agua. 
Dentro de las calidades de papel para acuarela exis
ten tres difi:rcntcs texturas o acabados: 
Papel de g.mno fino 
Pupcl de grano rncdio o sc111i ru!!oso 
Papel de gnuHl grueso o n1goso 
Las medidas del papel s~· rigen por distintos patro
nes. según el país fabricanll~. 
Existen difi:rentes nian.:as de papel de calidad parn 
el uso di: la acuarela. entre ellos se <k-stacan : 
Guarro. Canson &. Montgolfier. Arch1.--s. Fabriano . 
Winsor & Newton. (in.unhacher. l'lc. F-<tos papd<."S 
se fahrican con distintos pc~os~ los n1ás cornuncs 
son de ·IO. 63 y '10 kg. 
2.6.2.2..t Aplicaciones: Las acuarelas. gracias a su 
versatilidad. sirven para reali:rar todo tipo de obr..1s. 
dc..-sde dibujo~ abstmctos hasta dibujos !Ccnicos de 
gran detalle. Las ohr:L-.; elahon1das en acuarela tie
nen un :L-;pccto hrillante y delicado. 

2.<>.2.3 Aen>gralia 
Con la ti.:cnica tkl aerúgrnf.., pueden conseguirse 
ilustn1ciones de gran calidad con un realismo foto
gráfico que podrían 1 lcgar a confundirse con irn{t
gcncs n:alcs. Por lo general esta t..!-cnica es utiliza .. 
da en ilustn1cionL--s tl!-cnicas. 
Los acrógrafos son pistolas que: nH:diantc ain: corn .. 
prin1 ido pulveri:r11n pintum. Se utili.1'.an parn conse
guir detalles muy definidos o para colorear áreas 
111uy extensas. Estas i1núgencs ~on tan realistas que 
parecen tl1togn1flas y se crean aplicando cuidado
samente capas de pintura y utili:r1mdo diferentes 
IL'cnicas de hacer reservas para evitar qui: la pintu
rn llegue a ciertas Z<>nas. 
Podríamos decir que el concepto de soplar pinturn 
se rcn1ota a la l!poca ~avcrnicola donde soplando a 
través de un hueso. Pf.!'ro es en siglos n1ús re-cientes 
que los artistas han utilizado los atomi7A'ldorc..-s que 
se venden en fannacias o drogucri:L-<. 
!-lay dos tipos de aerógmfos: de palanca de acción 
simple y de palanca de acción doble. 
Palanca de acción simple: Sólo se puede controlar 
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el flujo de aire, pero no se puede graduar la mezcla 
durante el uso; este modelo no proporciona el con
trol necesario para realizar trabajos detallados. 
Palanca de acción doble: Mide exactamente la can
tidad de aire y pigmento que sulc por la boquilla 
rociadora. permitiendo miditicar la densidad de la 
linea sin detener el rociado. 
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llustrución de un ncrógrufo. 

2.6.2.3.t Técnica: La mas usada es el enmascara
miento, que, consiste en delimitar la zona que se va 
a rociar, cubriendo las dermis partes que se d1..-secn 
proteger. 
Para trabajar con el aerógrafo se debe tener pacien
cia. habilidad y práctica. El ángulo en que se suje
te en relación con el papel, detennina el efocto que 
produce. 
2.6.2.3.2 Materiales: En un aerógrnfo se puede uti
lizar cualquier medio liquido de dibujo o pinturn. 
los más comunes son el gouaehe. las acuarelas con
centradas. acrílicos. tintas y óleos siempre y cuan
do estos no tengan grumos ni partículas que obs
truyan la boquilla del aerógrnfo. 
Hay que diluir muy bien el medio que se utilice. y 
hay que tener mucho cuidado cuando se utilice sobre 
todo tintas, acrílicos u óleos de limpiar el aerógrafi.> 
con frecuencia, para evitar que el pigmento se seque 
en el interior. Hay que utilizar pinturas de calidad y 
mantener el equipo en buen estado. 
Algunas marcas son: Paasche, Badger, De Vilviss. 
Soportes: Se puede utilizar cualquier medio o 
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superficie que sirva para pintar con pincel o pluma. 
2.6.2.3-3 Aplicaciones: Esta técnica rt..'Sulta de gran 
utilidad para el ilustrador. Se ha utili7..ado más 
comúnmente en ilustrncion<.'S para la industria de 
automóviles y motociclet<L'i, ya que resulta útil para 
coloreur fl>ndos y dar brillo y sombras a obras rca
li,.~1das con pinceles. 

2.6.2.-' Aguada 
La t<.:cnica de la agunda es una acuarela transparen
te rnonocrotna a la que tarnhién Sl_ln aplicados los 
no111hrcs de lavado y aguatinta: se resuelve con un 
solo color. negro de tinta china o acuarela diluidos 
con agua: tanll,i~n con tcn1pcr..1 Jcgradnda con agua 
o n1c7.clada con blanco. En cst¡1s h .. ~nicas se- usan 
papeles o cartulinas de grano fino. con superficie 
sin satinar ni pre~1sar. y pinceles de marta. 
Existen tres rnm1eras de trabajar con L~ta t~cnica. 
La tnás tradicionul consistL~ en c1npe.r¡\I· UibujanJo 
la ilustración con tinta. Cuando la tinta se s<-ca del 
todo. se aplican las aguadas. que dm1 111ej<1r resulta
do sin son suaves. Se pueden dar más intensidad al 
color si se aplican capas sucesivas o si se trabaja 
húmedo sobr<' húmedo. ( )tra manera consiste en 
aplicar primero las aguadas y <kspucs. cuidando 
éstas se han secado. el dibujo a tinta encima. El ter
cer mctodo es aplicar alten1ativamente mnhos ele
rnentos .. es <.Jccir. en ailadir ntás tinta o color cu;;tn
do se cree necesario. 
Una tccnica que ayuda a lograr desde dibujos muy 
sencillos ha.o;ta dibujos muy pn.-cisos: el caso de 
C"ita lt..~nica es lograr la perfecta sincronia cntrc la 
tinta lineal y el acuarcleado d<· colores. 
Técnica muy utiliJ'.ada para libros infantiles. Para 
trab;~jarlo se recomienda un papel fuerte que no sc 
arrugue al aplicúrsele las aguadas de color y liso 
sobre el que se put.xla dibujar a pluma. El papel fino 
dc acuarela cumplc con estos rcquisitos. aunque 
conviene ir experimentado con diferentes tipos 
hasta encontr.1r el que mejor se adapte al propio 
~stilo. 

::?.6.25 A~uafucrtc 
Es el proceso de gr.ibar líneas y tcxtur.is en un 
metal empicando úcidos. Aunque la técnica es sen
cilla. pcmlitc una gmn variedad de aplicaciones 
lavándola y descngr.isándola perfectamente. 
Gencr.ilmentc se hace en un.a pasta de blanco de 
cspafia y amoniaco diluido y se cubre con un barniz 
resistente al ácido y ya seco se r<.-cubre la superficie 
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con una base. Se calienta la plancha y se aplica la 
base con una almohadilla recubierta de cuero o 
rodillo duro, de cuero o goma. Se suele ahumar la 
plancha pasando la superficie encerada sobre una 
llama. así se consigue una superficie negra que per
mite ver mejor lm; lineas del dibujo. Se dibuja sobre 
la base endurecida, usando algún instrumento que 
penetre en la cera, dejando el metal descubierto. 
Hay agujas especiales pero se pu1..-den improvisar 
con clavos, alfileres ó instmmentos quirúrgicos. 
Una vez hecho el dibujo sobre la base, se sumerge 
la plancha en una solución de ácido. atacando sólo 
las partes dt..-sprotegidas. que son las descubiertas 
por la aguja. Se deja la plancha sumergida en el 
ácido hasta que l:L~ líneas del dibujo estén suficien
temente marcadas. Puede ser desde minutos hasta 
horas. Para tern1inar se seca la plancha y se lava 
bien. Los metales más usados para el aguafüerte 
son el cobro, el zinc y el acero de calibre 16 ó 18. 
El cobre se corroe lentamente, dando una línea pre
cisa y resulta adecuada pam trabajos delicados. El 
zinc se marca rápida y profundamente: es un metal 
blando y se puede hacer correcciom.-s con un bnn1i
dor o raspador, pero los tonos delicados se gastan 
rápidamente. Los principales agentes corrosivos 
son: el ácido nítrico, úcido clorhídrico y el perclo
ruro. 

2.6.2.6 Aguatint11 
Es el modo más corriente de crear tonalidades en 
una impresión. Puede producir una gran variedad 
de efoctos, desde la finura de un gmbado, hasta la 
úspcm textura del papel de lija. Para prepamr el 
aguatinta se espolvorea la plancha con resina en 
polvo. Se puede hacer con una c;tia de aguatinta en 
la que un ventilador hace circular la resina, sacu
diendo la bolsa de tela llena de resina sobre toda la 
plancha ó sobre ciertas zonas de la misma. Luego 
se calienta la planclm hasta que la resina se hace 
transparente y se funde en gotas diminutas. Al 
sumergir la plancha en el bat1o de úcido, éste ataca 
los espacios protegidos entre la resina profunda. 
Controlando la resina y el tiempo de grabado. se 
pueden obtener diferentes efectos de textura y tono. 

2.6.2.7 Base Blanda 
Es similar a la base dum, pero su base es de cera y 
grasa. Nunca se endurece y cuando se imprimen 
varias texturas. cada una deja su impresión al des-
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cubierto del metal. Las posibilidades tcxturalcs son 
infinitas. Se pueden crear líneas blanda.s. dibujando 
sobre la plancha con un lúpiz duro sobre papel 
blando. También se puede conseguir efectos muy 
interesantes frotando tel:L<>, cuerda.-. o papel arruga
do. Se oprimen contra la b:L-<C blanda colocándolo 
sobre una planclm preparada pasándolos por una 
prensa a baja presión. Después se gmba la plancha 
de modo habitual. 

2.6.2..8 Carboncillo 
Material hecho de carbón comprimido. Se hacen 
carbonizando a alta temperatura nnnit.as de euca
lipto o sauce en recipienks herméticos. l lay car
boncillos de diferentes tipos: delgados. medianos y 
gruesos de sauce, pinturas de teatro. lúpices, barri
tas comprirnid:Ls y carboncillos de vid. Tt.'cnica 
rnuy usada pan1 esbozos o bncctos u gr.:u1 csC:J.la. 
Gracia~ a sus diferentes puntas y h:xtura .. s~ logr..i 
una gn111 variedad de valores a la linea que logran 
gran cxpn:sividad en las obras. 
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t 'art"M.ln\."illo C"n diferente..,. prcscnl<.h:hlnt:s 

Es una técnica muy sencilla y con gr.mdcs posibili
dades de lograr efectos de luz y sombra. esta se 
logra de mancm mas limpia con un difumino y ¡:x1r.1 
que no este susceptible al borrado se fija con laca. 
Existen varios tipos de carbón: 
A) Carboncillo: es la fonna más corriente del car
bón y consiste en palitos de varios gr.idos y tama
ños. El de sauce por ejemplo. puede ser grueso. 
mediano o fino. Suele venderse en cajas. La longi
tud puede ser de 75 o de l 50mm: el diámetro de los 
palos más gruesos es de unos 6nun. Con cuidado. 
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se pueden afilar con una cuchilla, pero los más 
finos hay que afilarlos con papel de lija. 
B) Carbón comprimido: Existen también barra.o; de 
carbón comprimido. de unos 75-IOOmm de longi
tud y 6mm de diámetro. Se hacen con carbón pul
verizado. que se comprime en barr.1s con un agen
te aglutinante. No se rompen tan fácilmente como 
el carboncillo. pero lm; marcas que dejan son m:is 
dificiles de bomir al hacer corrccciom.,-s. 
C) Lápices de carbón: Se trnta de burras de carbón 
comprimido. recubiertas de madern o papel. pam 
formar un lápiz. Son menos sucios y más lacil de 
manejar que las burr.1s. por lo cual resultan mejores 
para tmbajos m:L'< delicados. 
Conte a paris: Carboncillo prensado Conté. 4B 
extm blando. 3B blando. B ,,._·miblando y l IB 
medio. Adecuados para todo tipo de bocetos. 
Fabcr castel!: Carboncillo Pitt. Barritas de carbon
cillo prensado de buena calidad. En grados extra
blando. blando. medio. duro y cxtraduro. Se ven
den en estuches almohadillados de 12 barritas. 
Generales charcoal 

2.6.2.9 Collagc 
El collage fue muy utili:l'.ado por los cubist:L'i. que 
incorpornban a sus pintunL'i fragmentos de periódi
cos y otms imágenes encontrada<>. Collagc deriva 
del fr.mcL's. coller <1uc significa pegar. Por lo que 
podemos d<.-cir quc es experimcntar mezclando 
diferentes materiales. 
2.6.2.9.t Técnica: Consiste en superponer y cmn
binar diferentes matcrialL-s y pegarlos en superfi
cies plan:L'i. 
2.6.2.9.2 Materiales: Fotogmfias. todo tipo de 
papeles. pequeños objetos. textos impresos. todo lo 
que se puede pegar o fijar sobre la superficie. cut
ter, tijcrns y difcn:ntes pegamentos. 
2.6.2.9.3 Soportes: Lienzos. cartones, papelcs 
gruesos o cartulinas. 
2.6.2.9.4 Aplicaciones: llustmciones editoriales. la 
única limitación es el método de impresión en los 
trabajos tridimensionales. 

2.6.2.10 Gounchc 
El gouache es una pintum opaca, a base de agua. 
que tiene como aglutinante goma arábiga a lo que 
se añade pigmento blanco para dar opacidad. 
Resulta ideal pam pintar áreas extensas de colores 
planos. Además. se puede trabajar sobre ellas una 
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vez que ha secado, lo que pennite ai\adir efoctos y 
formas. 
Se aplica en fomu1 de aguad1L'< o en capas opa<."<IS. 
de oscuro a claro. 
2.6.2. l 0.1 Técnica: El gouaehe pcm1ite al ilustra
dor gran flexibilidad ya que le da oportunidad de tra
hajar cncirna con tacilidad. aplicando uguad;t-.. tinas 
o SllJl<.!'rJX..,nicndo capas 111ú.s dcns.a.s y opacas. dc
oscuro a clanl. sin1ilar a la tL~nica en ók··os o acrili
cos. Parn oscurecer el color se supcrponc:n cap~Lt.; del 
1nisrno color con rncnos agua. 'lhn1hién ~ln utili/.a
d~Lli alguna __ ~ técnicas de salpicado y raspado. 
El gouachc es muy solublc y ~·s posihlc supcrponer 
l.·ap¡L~ tná" opacas snhrc transparente" y vicc,·crsa. 
2.<>.2. l 0.2 Matcrh1les: l .<'S colore~ sc cncw:ntr.m 
ya preparados en tuhos de csta1"'\o \len frascos. t.arn
hién son V\!'ndidos ~·on10 C\llorcs parJ discr'\adorcs. 
\\/insor & Ncwton es una marca quc t:1hrica una 
gama de cxcclcnte calidad. con una gama dc 80 
colon:s. 
2.<>.2.10.3 Soportes: Para aplicar csta técnica son 
rccomendablcs todos los papcks que sirven par..i 
acuarela .. t.arnhién papelL-s de Ctllon.':' oscuros. C4"lr

tulinas ásr><:ras. pero una superficie idcal es un car
tón ligcramentc desgr:L,ado como los Gcll,,t & 
Witman. Artcko y Culyer & Southcy. 

2.6.2. 11 G rubado en lin~·u 
Es el método mús sencillo pon.¡uc le disci\o se 
graba mediante cortes e incisiones cn la pl::mcha. 
Esta t<.'cnica es fundamentalmentc lineal. basada .:n 
lineas finas y dunL~. 1'.I método dc dibujar no t.."'S .:1 
mismo que con la pluma o lápi7_ se hace .:cm un 
instnunento llamado grabador o buril. que se d.:b.: 
sost.:ner en ángulo bajo. apoyado en la palma dc la 
mano. Se cmpuja hacia dclantc pcnctr..indo en la 
superficie y arrancando vin1tas de metal. que van 
dcj:mdo un surn> por donde se retendr:1 la tinta. 

2.6.2.12 Grabado en linolco 
Linólco: Tejido fucrte e impermeable de yute 
cubierto con una capa de polvo de corcho ama'i.11do 
con aceite de lina:l'.a. 
Se pueden emplear los mismos instn1mentos que en 
el de madera. con la difcrcncia que el linóleo no 
tiene grano como la madera y pemlite el corte en 
cualquier dirección. Las rayas sin marcas se elimi
nan fácil mspando con una cuchilla afilada o con 
papel de lija fina. Aunado a estas cualidades es L"CO-

::; 
;¡ 
1: .. = :;;:.: 
;.-. 

tQ 
.!:1 
5 
¡!: 

"' .... 
51 



nómico, por lo que lo convierte en un medio más 
común de usar. El mejor linóleo para grabado es 
semiblando con un espesor mínimo de 6.5 mm. Si 
se emplea más delgado habrá que montarlo en una 
tabla para que sea más resistente. El linóleo es ideal 
para impresiones en color plano. debido a la super
ficie lisa. por lo que se usa con frecuencia en plan
chas de intaglio. 

2.6.2.13 Grabado en madera 
Es el método de impresión más sencillo y directo. 
Se recorta en lineas y zonas en un bloque que tenga 
una superficie lisa. por lo general de madern. Se 
corta con instn1n1entos finos y afilados. que produ
cen lineas delicadas y precisas. LiL<; maderas más 
adecuadas son dums, como el boj, arce o pernlquc. 
Se venden en bloques de tamaño standard. Los grn
badores suelen ser de acero y se fabrican en dife
rentes tamaños y formas. Para su uso hay que suje
tarlo en un ángulo pequeño con Ju superficie del 
bloque pam que no penetre en ella. Al trabajar. el 
artista puede ir comprobando el desarrollo del dise
flo, frotando con y<..-so entre Jm; lineas cortadas. 

2.6.2.14 H uccograbad o 
El grabado en metal y el aguafuerte son dos varia
bles principales. En esta fomrn de impresión la 
imagen se gmba sobre una plancha de nmderj que 
las llnem; penetren bajo la superficie: a mano (gra
bado) usando ácidos que corroen la superficie con 
agua fuerte. Para imprimir se entinta la placa de 
modo que la tinta penetre en las lineit<; cortadas 
(depresiones). Se limpia la superficie de la placa 
para que sólo quede tinta en las hendiduras que son 
las que proporcionan la imagen. 

2.6.2.15 Lápiz gr..ifito 
Material hecho de una mezcla de grafito y arcilla ó 
varilla de gmfito para dibujar. Técnica que se basa 
en la línea; basándonos en ella podemos darle expr<..'
sión a nuestro dibujo. valiéndonos en la fuer.r.a que 
le demos al presionar el lúpiz~ y a la velocidad con 
que lo movamos: trunbién lo podemos lograr con 
ayuda de los valores propios de las presentaciones 
del lápiz. donde existen diversos grados: 
8 Son blandos 
HB Intermedios 
H Son duros 
A) Lápices para gn\.ficos: Para i lustmcioncs con 1 inc
as de detalles nítidos o para dibujos a tonalidades. 
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Estan disponibles en una gama de 20 gmdos que 
van desde un 9H hasta un 9B. disponibk-s o bi1..-n 
por separado o en cajas de colores seleccionados 
especialmente. 
B) L;ípiCL-s parj bosquejos: Para bosquejos de esti
lo libre y dibujos de trazos vigorosos. Con presen
tación de 3 lúpices: llB. 2B.4B. 
C) Lápices de grntito acuarclables: Tiene la venta
ja ai1adida de tener una mina de gmlito acuarelable. 
Estan disponibles en tres gmdos difcrentt...-s: l IB. 
4B. 8B. 
D) Bloques d.: grafito natural: Se prestan pam tr.i
zos anchos corno a líneas muy tinas. Disponible en 
tn .. ~ grados suave. rncdio y duro. 
Nonnalmente el uso que se les da a los H (duros) son 
pam valores claros y contornos o trazos finos y a los 
B (suaves) para valores obscuros y lineas muy li.1er
tes. Existen varias marcw; en el mercado como son: 
Stabilo Othello: Presentaciones: en 411 5. 311• 4 
1/2, 21+·4. 11- 3 112. F 3. llB 2 1/2. B·2 QB· 1 
1/2 3B· l. 4B--o. 5B.6B 
Berol Venus: Lápiz profesional de gran calidad. 
fácilmente r<..-conocible por su acabado verde ~camc
teristico. Excelente pam reali,.~1r dibujos tonales. 
Presentación de 6B a 611 
Turquoise: Especialmente diser1ado para delinean
tes; este lápiz de gran calidad consigue una buena 
reproducción. De 6B a 911 
Lápiz carbon Blaisdell: De tres grndos: extrn blan
do. blando y medio. 
Rotulador Blaisdell: Presentación en gama de colo
rL~: negro~ rojo. azut verde. rnarrón. cannL~i. an1a
rillo y blanco. Este marcador tiene un núcleo de 
cera que pem1ite su uso sobre superficies lisas y 
brillantes. 
Faber castell 
Castell 9000: Lápiz de gran calidad. ofrece un tmzo 
<le considemble opacidad y fúcil de borrar. Los gm
dos 8B a 511 adccuados para ciimotipos; de 8B a 3H 
pam fotocopias y de l IB a 611 para películas de 
dibujo mate. 
Goldfaber: Lápiz económico de buena calidad. 
adecuado para dibujar y bocelar. 12 grados de 58 a 
5H. 
Carboncillo Pitt: Cinco grados: cxtrablando, blan
do. medio, duro y extmduro. Ideal pum estudios. 
bocetos y dibujos acabados en los que se desea un 
efecto suave y difuminado. Se emborrona fácil
mente por lo que es necesario utilizar fijador. 
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Glass Writer: Presentación en colores: negro, rojo, 
azul, verde, amarillo y blanco. Lápiz redondo y blan
do, soluble en alcohol: se empica para dibujar sobre 
superficies lisas como plástico, metal y cristal. 
Rexel Derwent Graphic: Lápiz para uso profesio
nal, veinte grados de 9B a 911. 
Lápiz five Star: Lápiz económico. Presentación de 
6B a 9H. 
Lápiz de bocelar Dcrwcnt: Util pam dibujar y boce
lar, con punta de cincel, que produce una gran 
variedad de tonos. lineas y matices. De tres grados: 
blando, medio y duro. 
Derwent Presentación con 12 lápices tanmilo: 
Medio: 6B. 58. 48, 38. 2B, B, HB, F. 1-1, 211. 311. 
4H. 
Normal: B. HB, F. H. 21-1, 3H, 41-1, 51-1. 611.711. 
8H,9H. 
Presentación con 24 lápices con todos los números 
desde el 9B al 9H. 
Esta marca cuenta con 4 tipos de presentaciones de 
grafito: 
Staedtler Mars lumographic 100: Lápiz de alta cali
dad, duraderos, muy opacos y de puntas resistentes. 
19 gmdos; EE. E8 y de 98 a 611. 
Mars Dynagrnph 100: lapices de mina plástica . 
Seis grados: NO a HB. Ni a F. N2 a 1-1. N3 a 11. 
N4 a 51-1 y NS a 71-1. 
Marcas de lápices cspatulados de grafito: 
Rcmbrandt skctehing: únicamente en l-IB 
Dcrwcnt graphic: H. 78, 8B. 9B 
Carpinterd. 
Barra de grafito General charcoal: del 2B al 68. 
Designcr: 91-1-211 HF.HB.2B.9B 
4H.3H.2H HF. llB/6B 
Skctching: 413-98 
Tcchnical: b,hb,fh.2h.3h/4h.5h.6h. 7h,8h 
Barras Gruesas marca Mattiz: 14 bam1s gmndes en 
presentación suaves. medios y duros. 
Soporte: Los soportes más adecuados para esta téc
nica son los papeles porosos o texturndos para lúpi
ces duros, y parn lápices duros es mejor un papel 
liso como el bristol u opalina. Aunque algunos 
autores mencionan utili7,¡1r solo los papeles porosos 
y texturados. pues en los lizos las lineas se pierden 
y es dificil difuminar si se quiere lograr un efecto 
de sombm. 
Usualmente esta técnica se utiliza para hacer boce
tos, trazados de dibujos. para croquizar. para hacer 
esbozos de originales cte. 
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2.6.2.16 Liipiccs dl' colorl'S 
Es d medio con c-1 qu.: pod.:mos apli.:ar .:ol,,r. 
Estún hechos con una rnczcla de sustancias: ~lllo
rantcs~ aparejo~ luhric¡u1tc y aglutinante. Se n1c/.cla 
la arcilla y pign1cntos orgánicos o quínticos para 
ohtcnc-r las minas. que d.:spués s.: secan lcntamc-n
tc en un horno y sc n:rnojan en cera para obtener 
una consistencia mús blanda. Existen tres tipos de 
lúpiccs de colores: 
A) Minas gruc-s.as. relativamente blandas. rc-sistcn 
la luz y el agua y se fahric;u1 en una a1nplia g&una 
de colores. 
B) Minas dc-lgadas. que no se desmenuzan. Estos 
lúpiccs resultan útiles para dibujos muy detallados. 
también rL-siste el agua. pero en gcnc-ral la gama de
colores es nu\s tímida. Nll se ti:r.nan ni se horr.in con 
facilidad. 
C) Minas solubles en agua. Se pueden usar con 
agua para producir lavados de color. Son como un 
cruce entre lápiz y acuarela. y existen varias mar
cas. con minas gruesas o finas y gamas de ~O a ~6 
colores. 
Una de sus principales características de los lápices 
de colores. es la versatilidad para utilizarlo para 
cualquier motivo. adcm:ís de que son muy f:ícil de 
utilizar y no manchan y son comp.'ltiblcs para con
vinar con cualquier otra técnica. 
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Hay gran variedad de lápices de colores en el mer
cado los más comunes son: Dcrwent y Prismacolor. 
Se pueden conseguir en caja o sueltos, de cada 
marca depende la dureza o suavidad del lápi7~ así 
es que se Carbothcllo de Stabilo: Prcst.'fltación en 
caja de 12, 24, y 36 colores. 
Bruynzcel: Presentación 10 colores 
Polito: Presentación de 12 colores solubles en 
agua. 
Derwent: Produce 72 tonos de colores. 
Berol Prismacolor: lápices que product.'fl un trazo 
suave y uniforme, resistente a la luz y el agua. 
Presentaciones en cajas de 12, 24. 36. 48. 60 y 72. 
Faber castcll 
Lotw;: liípiccs blandos que realizan trazos densos y 
muy pigmentados. Se venden en cajas de 12. 24 y 36. 
Lápices de colores policromos 
para nrt islas. 
Lúpiccs de gran calidad con minas de cera que no 
se decolora y son resistentes al agua. Se venden 
individualmente ó en estuches de 12. 24. 36, 60 y 
70 colores. 
Rexcl 
Derwent para artistas. De minm; gruesas y bland:L'i. 
Los pigmentos que las componen son extremada
mente fotoresistcntcs . Se venden individualmente 
y en cajas de 12, 24, 36 y 72 colores. 
Derwent Studio. Minas finas para trabajos de gran 
detalle. Se venden individualmente o en cajas de 
12, 24. 36 y 72 colores. 
Barras Derwent Studio. BarrihL'i de colores cuadra
das de 8mm. diseñadas para colorear zonas exten
sas. Gama de 72 colores (como los de arriba). 

2.6.2.17 Litogrnfia 
Es el proceso de impresión química con planchas 
de piedra, que produce imágenes planogníticas (de 
superficie plana) . Este prOCL'SO se basa en el prin
cipio de que el agua y el aceite no se mezclan. l.a 
imagen se dibuja con un material gmso sobre la 
superficie de una plancha o piedm. Se puL"<.le hacer 
en planchas de zinc o aluminio que s.: usa más qu.: 
la piedra. Una vez dibujado el diseño. se graba lige
ramente la sup.:rficie con ácido. sólo lo suticient.: 
para que el dibujo atmiga la tinta d.: imprimir. El 
úcido no se usa pam correr la plancha, sino para 
fijar químicamente en las superficies las zonas 
dibujadas. Para controlar el proceso, es fi.mdan1en
tal que la zona de trabajo este limpia y no muy 
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caliente. Para preparar la superficie hay qu.: limar 
la piedra con un lcvigador o con otra piedra. L<'S 
dibujos prcliminarL"S se pueden hacer con lápi7. 
contc rojo porque no sale en la impresión o calcar 
el dibujo con papd rccubierto d.: óxido rojo. Para 
dibujar se puede usar cualqui.:r producto graso. ya 
qu.: todos rL-cha7~m el agua como los cr.1yon.:s. 
algunos lúpit:cs y tintas. llna ve' '-~ornplt:la la i1na· 
gen se cspt..llvon:a con yc~o fr..1n~~s para hacerlas 
rcsist.:111..-s al ácido. D.:spués se graha aplicando a 
la piedra un:.i rnc..•zcla de úcido y g.orua arübiga. La 
concentración de la solución corrosiva varia según 
el tipo de irnagcn deseado pnrquc cuanto rnás graso 
sea el medio de dibujo. m:is fu.:rte tcndrú que ser la 
solución. Cuando ya esta seL·~• la cubicna de úeido 
y goma. se lava la piedra con una esponja mojada. 
Mientras la piL-dra .:sta aiin hllmeda. SL" lava .:1 dibu
jo con tn:tnc:ntina y la gnnta intac..~ta actúa corno 
cubierta protL~tora. [ ,~1 imag..:n g.n1~.a t.1lh:Ja pcrfl.~c
tamcnte visiblc sobrc la plomcha limpia. 
La impr..-sión s.: hac.: con una prens.1 de hi.:rro para 
imprimir litografias direct•unent.: d.: planchas o 

piedras. S..- coloca la imagen pero dcbc pcnna11L-ccr 
húm.:da ya qu.: si se deja scear. la tinta fonnar.i 
grumos en .:1 dibujo. 

2.6.2.1 H Oleo 
El óleo es una técnica en la que sc empican color..-,, 
o pigtncntos en polvo .. ag.lutinados con aceites o 
ban1ices fom1ando una pasta <..-sp.:sa. l'stos aeeit.:s 
se secan lentamente y este proceso da a la pimurn 
al óleo la riqueza de color que la caract<..·ri,.~1. 
Fxiste una gmn variedad de diluyentes. el m:is 
popular es la trementina quc según la cantidad que 
se uti 1 ic..-. produce una pintm·a opaca o tr.rnsparen
tc .. con una tcnninación 1natc o hrillanh:. 
2.6.2.IH.I Tí-cnica: Pam pintar al úleo s.: utilizan 
dos técnicas básic~L": una es c:n la que se elaboran 
pintums m.:diant.: sup.:rposición dl· capas, dejando 
secar ant.:s de aplicar la siguiente capa. Ln otra es 
la pintum dirL-cta .:n la quc se utili7~1 color opaco 
qu.: por lo gcn.:ral pennit.: r.:ali;r.ar la obra en una 
sola sesión. 
En algunas ocasiones se recurre a una espátula para 
mscar la superfici.: d.: In pintum y r.:tir.indola d.:s
pués. 
Otra técnica que se utili7..a con fr.:cuencia es el 
mojado sobre mojado; las pinturas ni óleo no se 
corren cuando se mezclan con otro color por cnci-
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ma de la pintura. aunque éste todavía esté húmedo. 
2.6.2.18.2 Materiales: los óleos se venden t..-n 
tubos de diferentes tamaños. 
2.6.2.18.3 Soportes: Lienzos. madera, aglomera
do, cartón, tableros prepan1dos. 

2.6.2.19 Temple 
La pintura de temple es una mezcla de mucho 
polvo de color muy tino mezclado con agua desti
lada y yema de huevo. 
Es indudable que el temple es el medio pictórico 
más duradero. siempre y cuando se utilice correcta
mente sobre una superficie buena y una vez seco no 
se altera ni con la humedad ni con los cambios de 
temperatura. El secado del temple es muy rápido. 
lo que resulta un inconveniente porque ya no se 
ablanda. Sin embargo al secarse se endurece prote
giendo la superficie. 
2.6.2.19.1 Técnica: se debe aplicar la pintum con 
lavados o vcladurrn< de color, trabajando cuidado
samente con el pincel. También se puede pintar 
sobre un prepintado tonal. Es un error utilizar la 
pintum muy espesa ya que se agrietar.í y se des
prender.í. Cuando la pintum esté completamente 
seca se le puede dar un acabado frotándola con un 
trapo. 
2.6.2.19.2 Soportes: Una de l;L<; mejores superfi
cies para aplicar temple es el lienzo. lo mejor es 
pegarlo a una tabla o si no tensarlo como para pin
tar óleo. Las tabhL'< como la masonita y el aglome
rado son excelentes pam el temple. La madem 
laminada y el blockboard son menos adecuadas 
porque tienden a n~jarse. También pueden utilizar
se papeles y tableros prcparndos pero el resultado 
no ser.í pcmrnncntc. 

2.6.2.20 Ordenador 
Hay artistas que deciden dibujar con ordenador 
después de haber trabajado con varios mt..-dios tra
dicionales de distintas mancms y comprueban que 
la ilustración por ordenador no es tan diferente. Las 
herramientas contenidas en los paquetes infonnúti
cos mejoran y evolucionan día con día a m1..-dida 
que el software también evoluciona porque surgen 
nuevas aplicaciones y las antiguas van quedando 
obsoletas. 
Las tres herramientas indispensables para crear 
ilustraciones con ordenador son : el ordenador. los 
paquetes de software y la unidad de entrada para 
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tener las imágenes que formar.in parte de la ilustra
ción en el disco duro (escanncr, floppy. zip, jazz, 
cd). Una imagen generada por ordenador suele cre
arse a partir del conjunto de im:\gcnes con la que se 
tmbujaní. pero la elección dcpcndc del motivo que 
se tenga en n1cn1c. 
L<L<; computadoras rcduccn la mayor panc del tm
bajo, pero no eliminan la n<.-ccsidad de Jm; cualida
dt.."S artísticas. Por ello este tn1ha_jo ~e conoce corno 
diser1o asistido por computador.i ó CAD (Computcr 
Aidcd Dcsign. 

2.(1.2.21 Pastel 
'I'écnica <le ilustración que pcnnitc crear obr;1s con 
valorcs coloristicos satumdos hasta muy delicados. 
Las ti7.as se hacen con pign1cnto SL~n en polvo. 
nu.."zclado con un n1cdio aglutinante para fonnar 
una p:L<;ta (de ahí la palabr.1 -pastcl) 
Técnica tnuy conv~·nicntc para crear i1nágcnL~ de 
alto impacto coloristico. de gran flexibilidad sobre 
papeles textumdos de punto tino para mayores 
resultados. No recomcndablc par.1 detalles liguris
ticos. 
Existen tres tipos dc pasteles sec<>s: 
A) l'<L"<telcs blandos: l'osL-cn una alta pn>porción de 
pigmento en relación con el aglutinante y. por 
tmllo, una rica textura y colores brillantes. Con 
todo. rcprcsenta el inconveniente de romperse con 
facilidad dada su tcxtura 4ucbradi:r~1. 
B) l'<L"lclcs duros: Son los mús n.·sistentcs porque 
posecn mús aglutinante. 
C) Lúpices dc pastel: lkcuhiertos de madera y son 
mtL'< lin1pios y fúcilcs de usar. aunque los resultados 
que se consiguen con ellos son difcrentcs.(6) 
Estas son algunas nuircas que existen en el increa
do: 
Barms Crayon: Fahcr C:L<;tell. Cray Pass. l lolbcin. 
l'icasso. Carré. VanGogh. Winsor and Newton. 
Rcmbnmdt 
l .:ípiz y Barra: Dcrwent 
Pastel Stanfford:l'rcsentación en barr:L'> de 12. 24. 
36 pieza .... 
Pastel Squarc:Prcscntución en barnL~ de 48 pic:ms. 
Pasteles Mattiz Jumbo profesionales: Barras gmn
dcs de 14 piezas. 

2.6.2.22 Pluma y tinta 
Es la técnica que se utiliza para trazar las lineas y 
las figums. Estos materiales logran dibujos suma-
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mente precisos e impactantes. el trabajo manual es 
exhaustivo pero el resultado también depende de la 
dedicación al proyecto. Existen varias técnicas ó 
estilos son las de líneas. puntos y salpicado: en 
cualquiem de las dos primera..<;. cuando son bien 
aplicados se logran valores tonales muy variados: y 
en el salpicado es un truco aplicado para dar etec
tos de textura con un cepillo de dientes ó de e.xplo
sión salpicando con la misma pluma. par el cual se 
necesita de experiencia para lograr el resultado 
deseado. Tm11bién existe la tL'cniea de linea y lava
do. que consiste en hacer primero un boceto con 
lápiz. pasar entonces la tinta y bom1r el lápiz. ense
guida se procede a pasar la aguada ya sea tinta 
diluida o acuarela sobre el tmzo. después de secar 
se vuelve a marcar la línea de tinta con el propósi
to de no perder contrastes y líneas in1portantcs. 
Tinta china: Debe ser de buena cl:L~e. impenneable. 
indeleble y de un negro intenso. Entre la~ buenas 
marcas existen l liggins. Rccves. l'elikan. También 
se fabrican en barras: estas producen una tinta 
excelente y muy fluida. 
A) PlumiL~ de ave: Las plumas de ave se pueden 
cortar según las necesidades concretas de cada uno. 
y son sumamente adaptables. Sin embargo debido a 
su punta blanda. hay que cortarlas constantcn1erllc. 
B) Plumas de caña. Su utilidad es algo limitada. ya 
que su toque es algo insensible. pero en combina
ción con otra pluma puede ser muy electivas. La 
característica lineal truncada que producen sirve 
pam realzar expresivamente un dibujo a tinta más 
delicado. 
C) Plumas fuente: Son ideales para dibujar en cual
quier parte. lejos del estudio. 
Entre los mejores esl!ín: 
Osmiroid. adaptadiL~ par tinta negra a prueba de 
agua 
Rapidogmph 3060. con quince anchuras de línea. 
muy apropiada para la ilustmción. 

2.6.2.23 Pochoir 
Esta es una aplicación del salpicado; pero aquí el 
color se extiende con una brocha gruesa redonda. 
de pelo corto y corte plano. 
La cartulina que se utilice. tanto pura salpicado 
como pura pochoir. puede hacerse impcnneable 
aplicando una capa de cera líquida. 
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2.6.2.24 Punta seca 
La diferencia entre la punta seca y el gmbado <..-S 

que éste se quita el metal de la línea, mientn1s que 
en la punta seca se forma una cresta a cada lado del 
corte que retiene la tima con el r. .. -sultado se produ
cirse una línea suave y aterciopelada. Pero ~L*'{ i 
como tiene virtudes también tiene tk-,;vcnta_ias. El 
reborde se gasta con l.:1 irnprL~ión al iinpri111ir ~ 
sólo se puede hacer un número limitado de copias. 
La técnica es rayar el rnctal con una punta 111uy 
aguda de dianu1ntc o acero L•nt .. .h..-ccido. l .a presión 
y el ángulo de la aguja dctcnninar:in la pwfumlidad 
y el espesor de la linea. Fn cuanto al metal. el cobre 
es el 111cjor n1ctal para grahado. pi.!ro es tan caro que 
suele sustituirse p<.lr J'.ilh . .'. acc:ro ó alurninio. 

2.6.2.25 Rotuladores 
Los rotuladores son empleados cnmo ml-dio de 
representación de imágenes visuales. pem1itiendo 
la producción de fonna espontánea y directa dl• los 
efi:ctos. ayudando al cliente a 4uc tenga una clara 
idea sobre la imagen tinal. 
Técnica: La intensidad Je los tnnos y .._·olores cs el 
resultado de la~ capas que se aplic:111. dejando 
zonas en blanco consiguiendo .1on.:L~ clar ... 1s. los 
colores se supcrponc:n pa~• crear valores rnás oscu
ros y n1c:tclas de color. l .~L...; técnk·as básic.as nuis 
habituales de representar in1úgencs son dos: la pri
mcm suele emplearse para hacer bocetos r:ipidos 
donde los tn17os son clar;uncntt: visihlc:s~ la segun
da se empica pam ohrrn• m:ís detallada~. en la que 
los trazos se combinan fonnm1do 1:on:L~ plan:L~ de 
color a fin de dar un :11.:abado pulido. 
Se aplican en una sola dirL-cciún. de modo que se 
superpongan. Se consiguen cfL-ctos texturizados 
con rotuladores un poco gastados crem1 tonos más 
claros. también si se dibuja detrás de un papel tino. 
2.6.2.25.1 Materiales: l lay dos tipos de rotulado
res: los disolventes y los solubles en agua. con dife
rentes medidas y fonnas que producen una gran 
variedad de lineas. 
Berol 
\Vatercolor: de punta de cincel. en colores negro. 
rojo. azul. verde claro. gris. naranja. amarillo. rosa 
y violeta. 
Rotulador Pem1ancnte. Colores: negro. rojo. azul y 
verde. Con punta de cincel o cónica. 
Boardwriter: negro. rojo. azul. verde y marrón. 
Rotuladores artísticos Prismacolor: de punta fina 
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en 118 colores, dorado y plateado. 
Mecanonna Mecanonna ART: 92 colores 
Staedtler 
Mastergraphic: Gama de 60 colores, se venden en 
juegos de 1 O, 30 y 60 colores. 
2.6.2.25.2 Soportes: El papel que se utiliza no 
debe ser traspasado por la tinta. ya que los trazos 
son indelebles y dificiles de corregir. 
Principales aplicaciones: Story boards, bocetos. 
ilustraciones con relación a modas y la arqutccturn. 

2.6.2.26 Salpicado 
Es un sistema simple para crear variedad en los 
medios tonos y planos. 
Técnica: En una cartulina o papel grueso se recor
tan las partes que se quieren salpicar. y lo que no se 
fija al dibujo. Para el salpicado se requiere de una 
pequeña red de alambre y de un cepillo de dientes 
viejo bien impregnado de color y frotando sobre la 
red, deja un salpicado de pt..'l(ucílos puntos que 
serán más o menos gn1csos según la distancia que 
haya entre el dibujo y la red. 

2.6.2.27 Scratch (Cartulina Estucada) 
Imagen en bhmco y negro. obtenida al raspar el car
tón entintado o de color negro. 
2.6.2.27.1 Técnica: Se traza el dibujo establecien
do las áreas negras o blancas. rnspando h1 superficie 
de cartón negro mostrando el color blanco <1ue cstú 
debajo. ruladicndo áreas de medio tono con el raya
do y tr.imado de rny:L-< o puntos. Esta técnica es difi
cil porque sólo admite un margen de error mínimo. 
Otros procedimientos aplicables son: el grabado de 
lineas paralelas. el trazado de siluetas. la creación 
de tonos con líneas y el tramado de rayas. 
2.6.2.27.2 Materiales: Tinta. pincel suave y plano, 
hojas para cscalfcar que se puedan sujetar al pali
llero de una plumilla: las hay de tilo de fi.1nna de 
rombo. de gubias y de punta corriente. 
2.6.2.27_3 Soportes: En el mercado se venden dos 
tipos de cartones. uno de superficie blanca y otro de 
superficie negra ya preparados. también se puede 
hacer una preparación cascrn en cstireno con una 
preparación de 60% de tinta china y lo demás de 
pintura negra. dando una mano verticalmente. con 
brocha gmesa. después de seco se le da otra mano 
horizontalmente. 
Principales aplicaciones: Se utiliza en las reproduc
ciones monocromas de periódicos y revistas. 
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2.6.2.28 Seri~rafia 
Seri : St..-da graphos : imprcs1on 
Es una extensión de la idea de repetir imngent..-s 
mediante plantillas. La diferencia es que las planti
llas cstan sujetas al lado inferior de una malla ten
sada y montada en un hastidnr. l·:stas mall:Ls son de 
seda. pe-ro actualtncntc son de nylon y h:rylcnc. 
Para in1prírnir la itnagcn se vierte tinta sobre lu 
parte superior de la malla haciéndola pasar a través 
de la pantalla con un rastcro. f)c este nHldo. la tinta 
llega al papel en las :t.on:Ls nn bloqueadas p<>r la 
plantilla. 
Se selt:cciona la mal la de acuerdo a las necesidades 
del disef'io y la calidaJ que se espera de ella: 
-mallas abiertas de 70 hilos por centímetro o rnenos 
-mallas mcdiamL-< de 71 a 11 O hilos por centímetro 
-mallas ccrr.id:L-< de 1 1 l hilos por ccntimctn> en 
adelante. 
Es por eso que de acuerdo a la malla y a la necesi
dad del impresor. es la elección de ti"t¡1s y solven
t<!s a LL'>ar como: car1el. vinil-mate. ac1 ::ico. pl:bti
co de realce. cpoxy. calcomm1ia y textil por men
cionar algunas. 

2.6.2.28.1 Tintas 
Las tintas para dihujo son hechas csp1..-cialmcntc 
para artistas. Tienen con10 caractcristica que son 
rcsislcntes al agua y se puede pint¡1r sohrc la 
misma. El resultado de los trabajos dan la apari~·n
cia de ser intprcsos y las po<lcn1os encontrar en una 
gran variedad dl.· colores. 
2.(>.2.28.2 Marcas: Pélikan. Rotring. Rodin. 
Staedtlcr. 
A) Tintas no resistentes al agua: Existen algun:Ls 
especiales para dibujo en varios colores y son sitni
lares a la acuarela diluida. Penetran en el papel más 
que la tinta de dibujo y secan con acabado mate. 
B) Tinta china: La encontramos en tintero. tinta 
china ncgr.i para pluma y pincel. 
C) Tinta china de dihujo negra: En presentación de 
tintero. botella o cartucho p¡1ra pluma y pincel. Se 
puede diluir con agua destilada. 
D) Cargador de tinta china: Tinta china especial. 
con espesores de línea (0.13-0.18-0.25-0.35-0.5-
0.7-1.0-l .4-2.0mm). Es una herramienta general
mente utilizada por los dedicados al dibujo técnico. 
incluye espesores de línea. 
E) Tinta india: Esta tinta es de uso exclusivo para 
la pluma fuente. su presentación es generalmente 
de color sepia. 
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Tinl1L<;. en diferentes nrnrcas '.\- presentaciones 

2.6.2.28.3 Soportl' 
Lo que sirve para e.lar una n:alic.lad concreta// 
Cualquier material que sirva para transportar o 
plasmar una idea o concepto// Es la superficie 
receptora de toda h!cnica de ilustración. 
Los papeles y cartones forman parte importante en 
el material de trabajo para los disef\adorcs. En la 
actualidad existe una gran variedad de papeles y 
cartones de múltiples fibras, grosores, pL-sos. etc .• 
que se pueden conseguir en diversas medidas. 
Podemos clasificar los papeles dependiendo de la 
cantidad de ingredientes que contenga. como los 
papeles que contienen 100%, algodón. 
Se utiliz."1 el papel pam múltiples funciones. desde 
la cubierta hasta para fonnar parte del diseño al uti
lizar recorte. 
A) Papeles de dibujo: Debido a los ingredientes 
podemos decir que existen superficies suaves o 
áspems. Se pueden conseguir en rollos. hojas o 
paquetes. 
B) Papel transparente: Están hechos de poliéster y 
al igual lo podemos encontrar en paquetes, hojas y 
rollos. 
C) Papel adhesivo tr.msparente: Hecho de poliéster 

o 

que contiene pegamento para usar al contacto. 
D) Papel layout: Para pautas y montaje de letras. 
E) CartonL'S: El espesor de los cartones es más alto 
que el de los papeles. L:L'< superficies se consider.m 
super lisas. lisas. úspcras y extra ásperas. 
Dependiendo de la cantidad de encolado es el pre
cio de los cartones. debido a que se pueden obtener 
superficies lisas o úspcras y se pu(.."dcn utilizar 
arnhas caras. 
Existen otros sopones como madera. plástico, tela 
y vidrio que son utilizados por los ihL'<tradorcs. 
pero son 1natcrialcs que s~ usan en 111cnor gra<lo . 
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Capítulo 3 Cliente y Consumidor 

3.1 Cliente 

3.1.1 Descripción de la compañía (cliente). 
Avon Cosmctics lntcrnational es una cmpr<..-sa con 
sede en Nueva York. U.S.A .• integrada por 45 sub
sidiarias en igual número de países alrededor del 
mundo. 

A nivel mundial Avon esta organi7~1do en unidades 
de negocio llamados ORU ( Organization Business 
Unit), lo que significa que el mundo se divide en 
regiones pam un mejor control. est:L" regiones son: 
Nortcatnérica.. Latinoatnérica.. Europa.. 1\sia 
Pacífico y Austrnlia. 

Para cada unidad de negocio, existe un país líder al 
cual le reportan los demás países del OBU. 
México es el líder del OBU de Latinoamérica 

Avon Cosmétics S. A. de C. V. Inició sus activida
des en México en 1956. 
Actualmente Avon es la organización de venta 
directa dominante en el mercado Mexicano y líder 
a nivel mundial en el mercado de cosméticos. 

3.1.2 K'ltructur.1 Oq~ani:1.acional 
Avon México cstú constituido por 5 grand<.-s úrc•1..'<: 
Finan7~L" I Mercadoh .. -cnia y Plancación Estratégica I 
Ventas I Operaciones y Servicio al Cliente I 
Rccur.;os Humanos y Asuntos Jurídicos. 

En las estructuras actuales de hL'< empresas se con
sidera. sin embargo el aspecto intcrdisciplinario. lo 
que obliga a los profesionales de todas las ár~L" a 
trabajar integralmente y en equipo. 

Por otro lado Avon en su proceso de desarrollo 
debe intcgn1rse pcm1ancntcmentc a los procesos d<.• 
globalización. los cuales suponen importantes 
beneficios parn todos los participantes. 
En todas las áreas y dcpart::unentos de la compailía 
se siguen criterios y proc<.>sos enfocados al desarro
llo de una cultura de alto desempeño. 

3.1.3 Girn de In Compañía 
Avon es una compañía de venta directa que ofrece 
a la mujer una importante selección de productos 
(cosméticos. ropa. joyería. lencería. artículos parn 
el hogar, productos para la salud cte.). t.xlos ellos 
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enfocados a satisfacer sus necesidades de belleza y 
estilo de vida así como lus de toda su familia. 

Aproximadamente el 70'% de los pmdu<."tos que vende 
Avon son d...·surrollados y prou ... ...,,idos d<.-ntro de sus 
instalaciones siguiendo rigurosos estándares de cali
dad. sometiendo SlL~ materiales y proceso;; a estric
tos controles sanitarios. 
El J(~··ó restante es fahric:1tlo por diforcntcs prove
edores .. con 4uicncs se generan alian/' .. a.s co1ncn:ia
lcs estratégicas. 

3.IA Sistema de Ventas 
El sistcn1a de vcnt;L" de Avon \.-nnsistc en ofrecer 
productos a trav~s de sus atra~tivos fi.lllctos .. por 
m<.-dio de vendedoras llamadas Representantes 
(elemento medular del proceso) quienes visitan a 
los clientes dircctanu:ntc en sus hogares. centros de 
trnbajó. etc. El número de Representantes puede 
variar entre 150000 y YiOOOO según la <.'poca del 
arlo. Este canal de venta le da a la compar\ia una 
solid~z comercial y posibilidades de d<.·sarrollo y 
crecimiento pcnnancntcs. 

3.1.S Herramienta 
l .u rncjor hl·rr~unicnta de venta 4uc tienen hL<.i 
Rcprescntant<."S son sus folletos. pie7ÁL" <.-ditoriak-s 
en que se muestran los productos a través de foto
grntia .. " en color .. acon1pa11ados de sugcrcnlL--S ofcr
tlL~ que por si mismas invitan al consumidor a la 
co111pra. 

J\von tiene una gran variedad de productos que 
vende a tn1V1..'s de tr<.-s diferentes fi.>llctos, cla ... ilica
dns de la siguicntc 1nancra: 

Folleto de cos1nético .. '<, joyería y len ce ria en el que 
se cncucntnu1 productos cotno: fraganciw·'- tnaqui
llaje. productos para el cuidado de la piel. para el 
cabello. de uso diario. etc. 

Folleto de modn y h~ar en el que s1..· cncucntmn 
productos como: ropa exterior para dama. caballe
ro y nit1o. y todo tipo de productos pam el hogar 
d1..-sdc la cocina. hasta r<."Camara, com<.-dor y baño. 

Folleto de salud y bienestar con productos pam el 
cuidado de la salud, control del peso, ejercicio, 
complementos vitamínicos, jabones pani el cuida
do de la piel, etc. 
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Durante el año aparecen 18 folletos con diferentes 
productos y ofertaciónes. es decir que cada 21 dlas 
aproximadamente las Representantes tienen en sus 
manos la oportunidad de vender productos novedo
sos y variados a sus clientes. 

A cada folleto se le denomina campaña y van desde 
la 1 hasta la 18 de cada año. 

3.1.6 Proceso de trabajo 
El departamento de mercadotecnia emite la infor
mación de los productos que aparecerán en cada 
campaña (folleto). describiendo sus características 
y el tipo de olertaci6n que debe contener y sus 
requerimientos específicos, al mismo tiempo que 
proporciona la muL'Stra fisica al departamento de 
promoci<'in de ventas. 

En el departamento de promoción se somete cada 
producto a proceso de fotografia y diseño gráfico. 
transfommndo toda la información escrita en pági
nas promoci6nalcs. tratando de que cada producto 
contenga las características y n .. "qucrimicntos pre
viamente solicitados. Para mostrar nuevamente a 
mcrcadotL'Cnia cada una de las págin:L<; que confor
man el folleto. 

3.1.7 Cliente inicial 
El cliente inicial es el departamento de mercado
tecnia. u quien se elche convencer de la funcionali
dad de cada página. de acuerdo al impacto visual 
que esta contiene. considerando el estimado de 
venta que le ha sido asignado. 
Debemos subrayar que este cliente no es conside
rado como consumidor objetivo. porque el segmen
to socioeconómico a quien se dirigen L"Stos produc
tos es de otras características. 

o 
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3.2 Consumidor 
Basados en los niveles sociocconómicos que deter
mina el IPADE (Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Emprnsa) podemos considcmr que 
durante sus primeros 35 mios Avon México, deter
mino a su consumidor objetivo como el de nivel 

Implementación de procesos de tr.1bajo y selección 
adecuada de productos y modelos que ayuden '-"" la 
construcción de una itnagcn ntús elevada. 

E (muy bajo). D ( bajo) y D+ (debajo del medio). 
Todo esto debido a una imagen de productos bara
tos y de calidad regular. Sin embargo en los últimos 
1 O alfos hubo un creciente interés por arribar al seg
mento e (medio). siguiendo un largo proceso de 
rcposicionamicnto de la imagen de la compañia. 

Los elementos fundamentales pam lograr éste obje
tivo han sido: 

El desarrollo de productos tecnológica y científica
mente avan7.ados. que marcan la vanguardia en 
investigación cosmctológica. 

Búsqueda de la excelencia en servicio y relación 
con el cliente. 

~-

Dumntc el pn>e ... 'SO debe tenerse cuidado de no 
afectar la relación que ticn•: con su consumidor per
manente. no alejarse de su realidad y <1ue éste 
venga paulatinamente 'L«imihmdo los cambios y 
desarrollo de la compañia. sin sentirse delegado. 

Para enfocar con 111ayor prL~isión a) consutnidor 
objetivo de cada prot.iucto .. se hace uso <le una seg
mentación. (dama clásica. dama joven. caballeros. 
juniors. niños y hches). lo cual pcnnite gcncr..u- un 
ambiente especifico en el espacio promociona!. 
para cada uno de estos clientes potenciales. Sin 
embargo el consumidor real. y constante es la 
mujer. quien ademas de compr.1r para ella misma, 
lo hace también pam toda su familia. 
Es un consumidor dispu1..-sto a invertir en el cuida
do personal, imágcn y belleza. (propio y familiar) 
de igual manera que en el arreglo y mejommiento 
de su hogar. 
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Pensando en ellas, se crea ese ambiente aspiracio
nal, ofreciendoles productos con una promesa bási
ca de funcionalidad y mejoramiento de su persona 
y de su entorno. 

3.3 Requerimientos 

En la realización de bocetos preliminares. se hace 
uso de la Ilustración tradicional. para la represen
tación gráfica de las irnágcn<..-s que posteriormente 
serán reali7~'ldas en fotogralia .. 

3.3.1 Las Ilustraciones de productos y prendas en 
uso (con modelo). y todos los elementos que com
ponen el boceto en gcncr.il. deben ser lo mas ape
gados a la realidad. adcmús de cubrir los siguientes 
requerimientos: 

Requeri01ientos de uso 

Los bocetos deberán realizarse al tnmaflo real de 
13.5 x 21.0 crns. 

Deberá respetarse la medida de 13.5 x 21.0 cms. 
por página. 

Deberá evitarse el desperdicio de papel. 

Las Ilustraciones que complementan los bocetos 
deberán ser claras y pn.-cisas en todos los detalles. 

Los bocetos deben contener la información real 
(texto • imágen. elementos gráficos). en las dimen
siones y colores en que serán reproducidos. 

Cada elemento que compone el boceto deberá ser 
legible y estar bien justificado. 

3.3.2 El desarrollo de un boceto preliminar para la 
promoción de un producto tiene que basarse en la 
infonnación que se genera de t..'stc. desde las difcrt..-n
tes áreas de la empresa, involucradas en el pro=so. 

Requerimientos de función 

La ilustración de un producto debe integrarse al 
resto de los elementos gráficos en el fommto pre
determinado. 

o 

Parámetro 

La visualización del boceto será tan real como la 
pieza t..-ditorial impn.."'ill. 

Se considera ideal. porque permite la optimi7.llción 
en el uso del papel. 

Delimitado por d sistema de impresión doble para
lelo en rotativa. 

Se mostr.irán claramente todos los asp<..-ctos del pro
ducto. que se consideren importank.-s. 

El boceto pcm1itirú imaginar con exactitud como 
scr.í el n:sultado final de la promoción de cada pro
ducto. en la pieza editorial impresa. 

Se evitur.ín elementos gr;1ficos que ensucien el 
diseño de la púgina.. si no tienen alguna función. 

Parámetro 

La Ilustración deberá regirse bajo las condiciones 
de espacio, y promoción que le hayan sido asigna
dos previamemte. 
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El boceto deberá apegarse a los requerimientos téc
nicos y de tiempo, necesarios para garantizar el pro
ceso completo de realización de la pieza editorial. 

El boceto tiene que ser agradable visualmente. 

El espacio asignado a cada producto. debe ser 
bien aprovechado promocionalmente. 

Deben destacarse los beneficios de cada producto. 

3.3.3 La Ilustración de una prenda de vestir en uso 
deberá ser lo suficientemente elocuente en cuanto 
al color, textura. estampado. corte. cuida de la tela. 
etc. Para que In fotografía que se origine de <."Sin 
Ilustración sea igualmente clara. ya que debemos 
considerar que el consumidor no tiene el acceso 
directo a la prenda o producto fisico. al momento 
de reali7 . .ar In compra. 

Requerimientos formales 

La Ilustración debcr.i ser una repr<.-sentación gnífi
ca muy fiel de lo que posteriorn1ente sení la foto
grafía de moda. 

La Ilustración tiene que tener un buen nivel de cali
dad y una buena k'cnica de representación gráfica. 

Deberá usarse una técnica de Ilustración que ayude 
a simular un adecuado efecto fotográfico. 

El boceto tiene que reflejar un entorno lógico de 
acuerdo a In fonna de vida del consumidor 
objetivo. 

El boceto debe considerar aspectos como aspirn
cionalidad. practicidnd.etc. para lograr una mejor 
identificación del usuario con In marca. 

Debe considerar a su conswnidor en su medio 
social y económico. 

o 

Bajo ninguna condición se modificará el espacio 
promocionnl asignado. ni se alterará la calendari
zación en cualquier parte del proceso. 

Se hará uso ad<.-cuado de los elementos gráficos. de 
la imágen y del color para logrnr composiciones 
agradablt..-s. 

El bocelo invitará a la compra del producto. 
haciendolo lucir como una oportunidad ideal. 

La promoción de cada producto scní muy clara en 
cuanto a sus carnck"t"isticas y funcionalidad. 

Parámetro 

En la Ilustración se encontrar.in elementos, que 
funcionarán como guias en los pasos subsecuentes 
del proceso (iluminación. punto de vista de la 
cámara. pose y actitud de modelos. etc.) 

Las carncterislicas ti!cnicas de la fotograffa debe
ran quedar clarns desde el boceto. 

La tl!cnica combinada dc plumoncs de alcohol. 
gouachc y lapiccs de color ofrcccn la oportunidad 
de hacer un trahajo r:1pido y con bucnos c!'--ctos. 

Deberá conocerse bien al consumidor objetivo para 
evitar alejarse demasiado de su realidad social y 
económica. 

Deberjn darse al consumidor los elementos de 
reconocimiento de su entorno en su hogar. trnbajo 
cte. para que se n.-conozca y se sienta idcntifil·ado. 

El consun1idor encontrnrá que la marca y la empre
sa (Avon) fonnan parte de su entomo. que le ofrecen 
lo que espera de ellos. que pertenecen al mismo 
lugar y le darán confian7.a. 

"' .s 
e 

.!:: 

.5 ... .. = ... 
cX .., ..., 
64 



3.3.4 Cada día, el consumidor es sujeto de un bom
bardeo de folletos y revistas que lo invitan a la 
compra de diferentes productos y servicios. por 
tanto es sumamente importante generar y mantener 
una imógen original, y congruente en los folletos de 
venta, que refleje y promueva los critérios de cali
dad y servicio bajo los cuales se rige la empresa. 

Requerimientos de identificación 

La ilustración y bocetos deben contener y originar 
en todo el proceso subsecuente un alto standard de 
calidad. 

La comunicación que se genera con usuarios y 
consumidores debe ser muy clara. 

La Ilustración y bocetos deben cotener los elemen
tos que garanticen una respuesta positiva por parte 
del usuario. 

La ilustración y bocetos deben reflejar los factores 
de calidad, servicio y compromiso. 

o 

Parámetro 

Se darán los elemt."fltos nt.-ct.-sarios para que todos 
los involucrados en el rt.-sto del proceso, tengan In 
información necesaria pam un trabajo de calidad. 

Se evitará In información confusa o contradictoria 
que distraiga al consumidor. 

Un buen boceto dará origen a un tmbajo de buena 
calidad que rt.-sulte atractivo al consumidor y que 
lo inviten realizar la compra. 

Desde el inicio y dumnte todo el proceso de traba
jo deben reflejarse las características que le dan 
identidnd n la empresa y que la hacen mejor que la 
competencia. 
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Capitulo 4 El Proyecto 

4.1 Descripción del proyecto 

El objetivo de este trabajo. es demostrar el proceso 
gráfico que se sigue para la elaboración de las pági· 
nas que conforman un folleto promociona!. 
El aspecto más importante es determinar la impor
tancia de la Ilustración como elemento básico en el 
proceso que se menciona. así como demostrar que 
aún en la época actual. en que predomina el uso de 
la computadora en el Diseño Gráfico. es sumruncn
te útil recurrir a la Ilustración tradicional. como un 
recurso muy práctico y funcional para clabomr 
bocetos preliminares. 
Como se menciona en el capítulo 3. /\von es una 
Compañia Internacional de venta directa (venta ClL-;a 
por casa) que a través de vendedoras llamadlL~ 

Representantes. ofrece al consumidor una importan
te variedad de productos como son: cosméticos. ropa 
interior y exterior. m1ículos para el hogar. cte. todo 
ello mediante atractivos folletos promocionalcs. 
Estos folletos promocionales significan el vehículo 
de comunicación directa de /\von con sus consumi
dores. por lo tanto. cuanto mas claros y atractivos 
sean. generarán una mejor posibilidad de venta. 
En este proyecto. nos enfocan:mos en la realización 
de páginas promocion.alcs pam la categoría que se 
denomina Moda. en la cu.al se ofrece b.asicamcnte 
ropa exterior de dama. 

o 

Sabemos que el segmento socioceonómico al que 
Avon considera como consumidor objetivo. está ubi
cado en chL~c baja y media baja. por lo tmllo la ropa 
que se ofrece es basicamentc sencilla. de telas eco
nómicas y cort<.."S discretos. para poder estar d.:ntro 
de las posibilidades del mercado. 
Sin embargo esto no impide que los ti.illctos sean 
atractivos. bien reali:rados y <¡ue manejen ciertos 
aspectos de belleza de la rnujer. que al mismo tiem
po gcncrun un c:nton10 ¡L~pirncional. 
En el departmnento de Promoción de V.:ntas. reali
:r~tmos todo el proceso gr.i tico. d1:sdc <-"l análisis de la 
inf(lnnación que c1nih: nH:n.:adotccnia, kL"i printc:ras 
ideas. bocel os pre 1 im inarcs. dirección de arte. ha'ita 
el folleto :mnado con fritogrJfias reales. lo cual 
implica el scguimienlo de varios pasos que veremos 
postcrionnente. A lo largo de ellos veremos como 
cobm importancia el hecho de haber realizado una 
buena iluslración en el boceto preliminar. 
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4.2 Información 

El desarrollo y producción de folletos promociona
lcs de Avon. corresponde basicamentc a dos depar
tamentos. la Gerencia de Mercadotecnia y la 
Gerencia de Promoción de Ventas. los cuales man
tienen una relación de comunicación pennancnte 
durante todo el proceso. para que cada producto 
que se promocione, contenga los elementos nccL-sa
rios de comunicación al consumidor. y de esta 
manera se pueda gan1ntizar su venta. 

4.2.1 Recopilación de Ja información 
En el proceso nonnal de trabajo. el departamento 
de mercadotecnia convoca a una junta llamada de 
pn .. -scntación. en In cual se definen perfrctamentc 3 
aspectos de infonnación muy importantes. que son: 
entrega de paginación. entrega de hojas "llDP" 
(hojas de producto) y entrega de muestr.1 física. 

4.2.2 lnteqn-etación de la información. 
La infonnación básica requerida ¡x1r el departa
mento de Promoción de vcnl<L'< (en el cual se reali
za el diseño gnifico) pam desarrollar los folletos 
página por página. se eneucntm casi en su totalidad 
en estos aspectos que a continuación se describen. 

A) Paginación 
B) Hojas "HDP" 
C) Muestras físicas 

A) La paginación consiste en la descripción de los 
productos (prendas) que deben ser promocionadas 
en cada página. así como In importancia que tiene 
cada producto dentro de esa página. para que le sea 
asignado el espacio adecuado. "fambién en la pagi
nación se específica el tema del folleto. que puede 
referirse a la temporalidad o estacionalidad del año. 
es decir que en ocasiones el tema es "Día de las 
madrL-s" o "Navidad" o quizá "Gran venta de 
otoño" cte. Estos elementos dan origen al enton10 
inicial de lo que puede considerarse una página 
promociona!. en tanto que son la base de la estn1c
tura general del folleto. 

B) En las hojas "HDP" (hoja de producto) se des
criben todas las características de cada uno de ellos. 
Para cada producto o prenda existe una hoja "HDP" 
en la cual puede encontrarse toda la información 

necesaria para su promoción. por ejemplo: nombre 
de la prenda. talla. colores. segmento por edad al 
que va dirigida. tipo de tela. composición de la tela. 
corte de la prenda. tipo de accesorios con los que 
puede combinarse. época del ai'to en que L"S más 
probable su uso, cte. 

C) Al tener la muestra 11siea existen varios hcneti
cios como son la percepción inmediata de todos los 
asistentes a la junta de: la fon1u•~ corte~ color~ caidn 
de la tela y si L"S realmente un producto hien dirigi
do a un scgn1cnto especifico~ cte. -r ... ~u:r la n1uc...~tra 
tisica durante la presentación. integmdo al rL-sto de 
la intl1nnación nos pcnnitc generar un panon.una 
más claro de cómo hKirá 1.kterminada prenda en 
una púgina. 

4.2.3 lnte¡:r..ición de la infonnación. 

o 

Toda la infonnación que se genera por escrito, debe 
ser pcrfoctamente comprensible para poder repre
sentarla gníticamente. por lo que cada elemento que 
se discí\a lh:bc atender a un rc4ucri111icnto o a una 
necesidad del producto mismo. Dehc hacerse tLso 
adecuado del espucio que ofrece una página. dL-sta
cando los hcneticios y particularidades de cada 
prenda. haciéndola promocionalmente atr..ietiva. 

4.2.4 Formato 
La página de 13.5 x 21.0 crns. es un L-spacio en el 
que dehcrnos integmr todos los elementos promo
ciónales: textos legales. cabe;r.as de texto. nombre 
del producto, beneficios del producto. prL-cio nor
mal y precio de ofcrtución e imagen, la cual debe 
co1nunicar pcrfc....~tan1cntc toda .. " las can1cterística._"' 
del producto y qui;rit complementar con algunas 
fotos de acercamiento para destacar beneficios 
espL-ciales. 
! lasta aquí tenemos ya reunidos e integr..idos todos los 
ek-.nentos de comw1icación necesarios. para que sean 
acL-ptados y puL-dan ser comprendidos por el consu
midor inicial (mercadotL-cnia). debemos trabajar con 
calidad y ser muy claros en nuestros mensajes. 
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4.3 Proceso de trabajo 

Cuando la información necesaria ha sido emitida 
por el departamento de mercadotecnia, correspon
de a promoción de ventas. cumplir con la parte 
complementaria del proceso. 
En Avon existen ciertas necesidades de calidad. en 
cuanto a la presentación de bocetos. yu que la per
cepción inicial de las páginas promocionnles es en 
base a ilustraciones. por tal motivo. estas deben .sel" 
claras y bien resueltas tccnicamente. reflejando 
perfectamente las caractcrist icas y requcrim ientos 
solicitados previamente. 
A continuación se describe un proceso de trabajo 
para el desarrollo de hL~ ilustraciones. y su integra
ción en las páginas promocionales. a través del cual 
se obtienen resultados muy pr.\cticos y füncionales. 
Después de la recopilación de infr1mrnción se proce
de u seguir los siguientes p:L«os: 
Selección de imágenes. 
Escaneo de la imagen sclt..-ccionada. 
Posicionamiento de de la imagen en la pagma y su 
integración al resto de los elementos (textos. precio. 
etc.). 
Calcado. 
Aplicación de color. 
Presentación de bocetos. 
Toma fotográfica. 

~-;;,-; 

Imagen 1 

o 

4.3.1 Selección de imágenes 
Existen infinidad de revistas de modas. nacionales 
e importadas. en !as que pueden encontr.lfse todo 
tipo de poses y actitudes de modelos; jóvenes. 
madunL•;, juninn;. nir1os. tallas plus. cte .. de las cua
lt...-s solo tiene que hacerse una buena set...-cción de 
aquellas que se adecuen a hL~ nec<.-sidades de nu1.-s
tros productos y en general del concepto que se 
busca (Imagen 1 ). 
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4.3.2 Escaneo 
Las imágenes seleccionadas. son procesadas 
haciendo uso de un Scanner con la finalidad de 
convertirlas en infonnación digital e integrarlas 
dentro de la computadora al n: .. -sto de los elementos. 
a través de un programa de diseño editorial 
{Imágenes 2 y 3). 

e 

lmngen 2 

~'~J>l:; 
·~ {' 
"'~>~~~;~/' 

Esta imagen (que nos ayudará a describir el ejem
plo 1) ha sido seleccionada porque muestra una 
actitud dinámica. y la pose es adecuada para repre
sentar a una modelo que viste ropa juvenil, en este 
caso blusa corta y pantalón a la cadera. 

o 

.·~·;¡ 

< 1 

1 

1 

lmuJ.!en .,_"'\ 

En cambio esta imúgen representa a una mujer en 
actitud tranquila y la pos..- que muestra implica solo 
un movimiento ligero. por lo cual es adecuada para 
promover ropa parJ d'lma nt<1dur.1 (con ella repre
sentaremos el ejemplo 2). 
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4.3.3 Posicionamiento 
El posicionamiento consiste en colocar la imagen 
seleccionada (que previamente ha sido escaneada) e 
integrarla en la página. con el resto de los elemen
tos que la componL-n. haciendo un corte ugmdable 
de la fonna y pennitiendo el lucimiento de las 
características especiales del producto. 
La posición y la actitud de la modelo. así como los 
requLTimientos. de texto y olcrtación genL-r.111 un 
enlomo especial pam cada producto (lmágenL-s4 y 5). 
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Como puede notarse el resto de los elementos de la 
página quedan integrados desde este momento. cui
dando de no afectar unos con otros. 
En el ejemplo 1, la modelo aparecerá en una toma 
abierta. para mostrar incluso el largo del pantalón 
que se promociona, son productos para mujer jóvcn. 

o 

~' 

lmagrn 5 

En el ejemplo 2 el tipo de prenda nos da la oportu
nidad de hacer un encuadre mas cerrJdo. con lo 
cual tenernos un mayor acercamiento pam percibir 
m~jor el corte y caída de la tela. 
Esta selección se hizo considerando una p:\gina en 
la cual serán promocionados una blusa camisera. y 
un vestido corto. como se mencionó antes el seg
mento por L-dad al que corresponde es de mujer 
nludurn. 
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4.3.4 Calcado 
Para el proceso de calcado, primero debemos hacer 
una impresión en láser de la página que tenemos 
annada, en la cual la modelo que hemos posicionado. 
no viste exactamente la prenda que vamos a pron10-
cionar, ya que la obtuvimos de otra revista. sin 
embargo nos sirve de base para la ilustración. 
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El calcado se hace en una mc..-sa de luz y puede ser 
directamente con un plumín fino punto O 1, es así 
como en este proceso se va tr.1nsfon11ando la ima
gen original en la imagen que nccesitm11os. agre
gando algunos detalles durante el dibujo y quitan
do algunos otros (Imágenes 6 y 7). 
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El calcado de la figura final. se hace directamente 
sobre la página que contiene el resto de los elerm.'11-
tos (texto y precio). y que previamente fué impresa. 
con lo cual se le dará al boceto un acabado mas rea
lista (Imágenes 8 y 9 ). 
De esta manera el boceto está listo. solo n..-sta apli
carle el color adecuado (de acuerdo a la muestra físi
ca), con las técnicas de ilustración que a continuación 
se describen. 
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4.3.5 Técnicas de Ilustración 

En la realización de bocetos es necesario hacer uso 
de los recursos mas adecuados. que nos ayuden a 
ser claros. precisos y sobre todo a resolver el traba
jo con un nivel de calidad óptimo. 
Ante factores como el tiempo reducido de entrega y 
la eventual cantidad excesiva de trabajo. <-'"S de gmn 
importancia determinar la técnica específica de rea
lización que resuelva mejor nuestras n<--cesidades. 
En este caso por füncionalidad y practicidad la tcc
nica mas adecuada es la de plumón de alcohol que 
ofrece varias ventajas. 
Además de los plumones de alcohol. puede recu
rrirse a otros materialL-s como son: plumines, lápi
ces de color. gouache. etc. para los cuales funcio
nan bien básicamente dos tipos de soportes que son 
el papel bond y el papel opalina. 

4.3.5.1 Plumón de alcohol 
Los plumones de alcohol comúnmente son de 
doble punta una para tmzo lino y otra para cubrir 
superficies más amplias. pueden encontrarse en 
diferentes marcas como Design. Prismacolor. 
Pantone Tria. etc. Sus características principales 
son: colores fim1es que genenm un suave gradiente 
hacia los bordes del tmzo. lo que pem1ite sobrepo
ner más de una aplicación obteniendo mayor pro
fundidad en el color sin emplastarlo. dicha sobre
posición de un tono sobre otro usada correctamen
te ofrece la oportunidad de generar el volumen de 
las forn1as. e incluso sinn1lar tcxtunis. 

o 

4.3.5.2 Uso del plumln 
El plumln adecuado para delinear la forma en este 
caso L'"S punto O 1. es decir muy fino. el de marca 
"staedtler" da los resultados necesarios. 
El plumín ofrece la oportunidad de un tmzo finne 
si se requiere. además pennite el dibujo de los deta
lles pequeños (ojos. boca. pestañas. etc.}. y es resis
tente al agua y al alcohol. por lo cual no tiene pro
blemas al combinarse con otros materiaks. 

4.3.5.3 Gouachc 
El gouache aplicado con un pincel fino pem1ite 
simular pliegues. generar texturas o retocar detalles 
de la fomrn. normalmente se usa el color blanco 
que también nos da la oportunidad de crear zonas 
de luz donde no existen o donde ya las perdimos. 

4.3.5.4 Lápices de color 
Los lápices de color nos ayudan en la creac1on de 
sombras y luces para intensificar el efecto de pliL~ 
gues en hL'< telas. para simular mejor el cabello. 
para definir mejor alguna zona de contr.L'>te etc. 

4.3.5.5 Soporks 
l.os soportes más adecuados para este trJbajo son: el 
papel bond que ofrece cierta'> ventajas. como una muy 
adecuada absorción de la tinta. una textur.1 suave que 
no afecta la consistL·ncia del trazo. adL'11\Ús que JX'1"
mite ser procesado previ:unente en la con1putador.i. 
Y el papel opalina que es ligeramente menos absor
bente que el bond aunque es más blanco. además de 
que es suavemente satinado por lo cual gcner.1 un 
brillo especial en la ilustración. sin embargo no 
pemlÍte un amplio gradiente tonal. 

Con los materiales adecuados y bocetos calcados y 
posicionados procedemos a aplicar color. generan
do un volumen perceptible a partir de las zonas de 
luz y sombr.i e intentando ya recrear el entorno en 
que van a aparecer las modelos. 
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Como lo mencionamos previamente. el principal 
beneficio que ofrece el uso del plumón de alcohol 
en la Ilustración. es la posibilidad de sobreponer 
instantaneamente un tono de color sobre otro pum 
generar volúmen. 
Dicha sobreposición puede hacerse con trazos orde
nados vertical u horizontalrn<.."lltc. o con Ir.u.os irrcgu
lan..-s en diversos sentidos. pero n..-spctando siempre la 
idea del sentido de la lu7~ y la influencia que esta 
tiene en el objeto que se trabaja (irm\genes 1 O y 1 1 ). 
Evidentemente el orden de aplicación de color debe 
comenzar por los tonos mas claros (que en deter
minado momento funcionan como base). después 
los medios y posterionnente los más obscuros. en 
el sentido contrario del origen de la luz. 

Imagen IO 
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Imagen 11 

\ 

i 
\ 

o 

Lo.L'i garnas de color existentes son bastante cxh .. "n
sas. lo cual nos ofrece la oportunidad de simular 
pmcticamente cualquier cfcctt> deseado. 
Rccordcrnos 4uc: se cstú considerando esta tc..;.'-..ni'--·a. 
para la elaboración de bocetos prelim inar<-"S. en los 
cualL-s se requiere de rapidez y de una representa
ción aceptable de la realidad. 
En el ejemplo que sc mucstm a cont inuac1on. sc 
hace un tratamiento cSJK"Cifico para el cabello. ros
tro y ropa de la modelo. 
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El proceso de aplicación de color. con plumón de 
alcohol es muy nípido y práctico. y ofrece la opor
tunidad de genemr algunos buenos electos, con el 
objetivo de hacer ilustmciones más realistas. 
A continuación se describe el avance. que hay a lo 
largo de 4 pasos y las características principales en 
cada uno de ellos. 

t. Se detennina el sentido y origen de la luz.. para 
generar volúmen. a partir de zonas claras y obscu
ras. Con los tonos ma'< claros. se generJ una base 
de color. en cada una de las partes que conforman 
la imagen (Rostro. cabello. ropa. etc.). 
2. Se sobreponen tonos de color ma'< obscuros que 
el tono base. hacia la zona en que hay una inciden
cia menor de la lu7_ y se comienza a dar sentido a 
la forma a partir de las sombms y las altas luces. 
3. Se acentúan los detalles generales, y comien7a a 
trabajarse en las pcqucila« partes (ojos. boca. narí7_ 
etc.). además de integmr las prendas y la modelo, a 
partir de las sombras ligeras que se proyectan entre si. 
4. Se hace uso de otros materiales como los lápices 
de color. e incluso el gouache. que con un pincel 
muy fino. nos ayuda a resaltar pliegues, o a inten
sificar alguna zona luminosa. El objetivo en este 
paso, es reafirmar los detalles que nos ayudan a dar 
un mayor realismo a la Ilustración. 
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La aplicación de color debe ayudarnos a generar llll 

acabado realista, para que todas las personas involu
crados en el proceso. puedan percibir desde el boceto 
la forma como lucirán las premias. cuando sean lleva
das a un trabajo fotográfico. El ilustmdor <."ll este e<L'>O 
puede simular colores y textur.L'> de acuerdo a los pro
ductos finales. originando además un estilo agradable 
de iluminación y algunas características en la imagen. 
que servirán posteriom1ente en la dir<."Cción de foto
grafia (Imágenes 12. 13 y 14 ). 
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En el caso de los ejemplos 1 y 2, la Ilustración se ha 
llevado hasta sus últimos detalles, simulando inclu
so el set fotográfico. que en esta ocasión pretende 
recrear un estudio de cinc. apoyando con elementos 
visuales. el concepto general del folleto que es refe
rente a "ser estrella de cine'' (Imágenes 15y 16). 
Como se puede ver, hasta aquí concluye el proc<.-so 
de bocetaje. cada púgina es trabajada de la misma 
manera que nuestros ejemplos 1 y 2, tratando de 
dar respuesta a todos los requerimientos, a conti
nuación se realiza una presentación de bocetos a 
mercadotecnia. y posteriormente se procede al tra· 
bajo fotogrúfico. 
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4.4 Presentación de bocetos 
En una sala de juntas se reúne al personal indicado 
y se hace una presentación de bocetos en la cual. 
todos podemos apreciar cada página con todos los 
detalles y características de los productos que la 
conforman (tamaftos. colores. punto de vista de la 
cámara. tipo de modelos. actitud. integración de 
todos los elementos de la página. como son texto. 
color, gráficos. cte.) y se determina en equipo. si 
los puntos destacables son correctos y si los bene
ficios que solicito cada departamento han sido 
satisfechos o no. para posteriormente hacer cam
bios y correcciones. 

4.5 Phmcaciém de la fotografia 

4.5.1 Planeación del set 
Se buscan referencias en revistas y fotografías del 
tipo de set y elementos de ambientación que se 
requieren para definir cual será usado en cada oca
sión, por sus caractcristicas de temporalidad, ubi
cación. cte. y se precisa junto con el fotógrafo si 
será m.-ccsario rcali7~ir una escenografía en el estu
dio fotográfico con ayuda de un experto o buscar 
una locación adecuada (c:L"ª en renta. locación 
exterior). 

4.5.2 Casting de modelos 
Existen varias agencias de modclaje en la ciudad. a 
las cuales se les solicita que cnvicn a casting una o 
varias modelos con determinadas camcteristicas 
(edad. talla. tipo. estatura. etc.) para sek.-ccionar a la 
más adecuada pam un trabajo especifico. 
Es conveniente que se prueben las prendas que ves
tirán en la sesión fotogr.ífica.. para precisar detalles 
de talhtje. 

4.6 La toma fotográfica 

4.6.1 Dirección al fotógrafo 
En el estudio fotográfico es sumamente importante 
el boceto. con el cual se indican al fotógrafo las 
caractcristicas más importantes de cada toma. por 
los requerimientos que tenemos que cumplir. y que 
el trabajo previo los muestra clammente. 
Existen varios aspectos en que tiene que haber un 
acuerdo entre el fotógrafo y el director de arte 
quién generó el boceto. como son: el punto de vista 
de la cámara para que nos permita un mejor luci 

o 

miento de la fi.lto en gcncml. :1si como de cada uno 
de los detalles importantes. 
Otro elemento de gran importancia es la ilumina
ción del set. y partieulanncntc de la modelo que 
luce las prendas. para que finalmente lo mús desta
cado sea el producto. 
En caso de que exista un tipo de iluminación espe
cial (ambiente cálido. tonalidades frías. ambiente 
de luz contrastada) es muy adecuado tener referen
cias imprcsas. para que la idea en gcncr.il sea mas 
clara para todos. 

4.6.2 Maquillaje. peinado y modelos. 
Este es un aspecto en que el director de arte tam
bién debe tomar algunas dctenninacioncs. para 
indicar a los expcnos (maquillistas. peinadores) 
cual es el estilo que se pretende y cuál es la idea 
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general del entorno, para que estos detalles tam
bién se integren, (siempre es positivo mostrar refe
rencias previamente locali:r.adas en revistas). 
Finalmente se le indica a la modelo alguna actitud 
especifica, o si se requiere mostrar detem1inada parte 
de la prenda y finalmente cada quien hace su trabajo. 
Para cada toma fotográfica son nt..-cesariw; entn! 15 y 
30 exposiciones. con ligcr-.is variantes t.."lltre una y otn1. 

4.7 Selección de material fotográfico 

Del estudio nos hacen llegar todos los rollos que 
fueron tomados durante la sesión. 
Y comienza un proceso de selección de la foto 
correcta de entre las 15 o 30 que se hicieron de cada 
prenda o producto con todos sus elementos. 
Las caracteristicas más importantes que debe cum
plir la foto "ideal" son primordialmente el lucimien
to de la premia en general. asi como en los peque
ños detalles, que haya una actitud adecuada de la 
modelo de acuerdo al estilo de ropa. y al segmento 
por edad en que está ubicado. que tenga una ilumi
nación correcta y agrJdahlc. y que esté en los cstñn
darcs de color correctos para su pruceso de prcpn!n
sa (que no este demasiado roja o amarilla. etc.) 

Selección de material fotogn\fico (Ejemplo 1). 
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4.8 Armado de la página 
La foto correcta se somete al proceso de escaneo 
(en baja resolución) y posteriormente se posiciona 
en la página que corresponde. a tmvés del progm· 
ma de diset1o editorial de la computadora. 

·~ 
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Result11do fin11I (Ejemplo 1). 
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Es evidente que el boceto y el resultado li11:1l son 
realmente similares. y queda muy claro de que 
manera la llustrJción es un elemento íundamcntal 
en este proceso de diset1o. 
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Resultado fin11I (Ejemplo 1). 
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-1.9 Archivos finales 
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Se generan archivos linak-s de texto e imagen y se 
envian al proceso de preprcnsa. que ""' el último 
paso antes de la impresión. 
El proceso de prcprcnsa implica generar archivos 
con imúgcncs en alta resolución. susceptibles ya de 
ser impresos con excelente calidad de los cuales 
sin embargo se tienen que hacer 2 o 3 pruebas pre
vias par.i corrección y visto bueno de color. texto y 
calidad. 
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Conclusiones 

La Ilustración. como lo hemos visto. ha fonnado 
parte fundamental en las manifcstacióncs sociales y 
culturales del hombre a lo largo de todas las épocas, 
siendo un vehículo. a través del cual se ha represen
tado graficamente cada momento histórico. 

Actualmente. se requiere de ilustraciones que satis
fagan aspectos de funcionalidad y aplicación y en la 
mayoria de los casos que cumplan con tm o[)jctivo 
comercial. 

Los niveles de precisión y calidad de la llustmción. 
(resucita en técnica tradicional o digital) son real
mente impresionantes. y logran mm rL-pn..."'<Cntación 
tan CL>rc:ma de la realidad que incluso llegan a con
fundir. Son. en muchos c::Lsos. ejemplos valiosos del 
momento histórico que vive el mundo moderno. 
reflejo de una etapa de alto desarrollo científico y tec
nológico. 

Sin embargo. como lo demostrrunos a lo largo de t.-ste 
proyecto. eventualmente existe la necesidad de recu
rrir a las IL'cnic::Ls tradicionales. como un clemt.'"flto 
complementario en los procesos de trabajo. con el 
objeto de logmr un resultado nuLs cticiente. rápido. y 
de mayor impacto visual. 

El tipo de Ilustmción que hemos descrito. es real
mente sencillo y práctico. pero cumple una fünción 
muy importante. ya que a través de ella logramos en 
instancia. generar un grado de comunicación más 
concreto y claro 1..-..m el cliente inicial. y posterior
mente. establecer las condicio11L""S que regirán los 
pasos complementarios del pn>eL""SO de la irmígt..""ll. 

Por otro lado. hemos mencionado que atualmentc el 
concepto interdisciplinario. fonna parte fundmnental 
de la visión y cstmctum de las empresas. Esto impli
ca la necesidad absoluta del trabajo en equipo y la 
integmción e interrelación de los prnlcsionak.-s de 
todas las áreas. parn la detección de necesidades y el 
planteamiento de objetivos comunes. 

El Diseñador Gr.ifico no puede mantenerse ajeno a 
esta fomrn de funcionamiento. por lo cual. debe 
estar en una constante interrelación con otros pro
fesionales, generando la retroalimentación adt.-ctra
da.. y aportando la carga de infom1ación que le 
corresponde. 

o 

Pam obtener dicha infommción. además de su propia 
experiencia. debe seguir un proCL."'i<.l adt.-c1.iado de 
invt..-stigación. que es sin duda. d iL'<pecto mL-diante el 
cu:1l logrará solidificar sus conocimiL'"fltos y gL'"flerar 
nuevos criterios. asi como detectar el enfoque 
corrt..-cto. en cada proyL-cto. 

El Disct'imlor (jn\tico tiene una valiosa rL·sponsabili
dad prot<---sional. al participar activam<'nte L"ll la gene
mción de mensajes que (cualquiL"l~l que sea el fin). 
l)(.AL'iionan una de las rnanifi ... "Stncioncs nu.is irnport•m
tL"S de la vida humana • como lo L""S la comunicación. 
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