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INTRODUCCIÓN 

El diseño y la comunicación visual a través de la ilustración presentes en esta tesis. 
El diseño y la imagen siempre interactuando, dialogando entre si y creando una 
unidad intencionalmente rica y comunicativa, la misma que nos permite rela
cionarnos con los otros, la que nos lleva por el camino del entendimiento, del argu
mento, de la imaginación, de la destreza y la didáctica. 

La presente investigación se divide de la siguiente manera: como primer capítulo 
se estudiarán a los elementos de diseño e ilustración para un cuaderno de traba
jo, así del diseño se desprende el diseño editorial y de éste, los principios de for
mación, la composición y la tipografía. Más adelante se tendrá una referencia 
histórica acerca de la ilustración refiriendome a: el ilustrador, los géneros de la 
ilustración, la composición y el color, así, como también algunas de las técnicas de 
representación gráfica. 



En el capítulo segundo, se analizará lo relacionado con el tema del material didác
tico; de éste se desprende la siguiente lista: la definición de material didáctico, los 
tipos de materiales, el cuaderno de trabajo, la institución (Indesol) y el curso 
"Formulación y elaboración de proyectos". Y Como tercer capítulo la aplicación del 
diseño editorial y las ilustraciones, de este último capítulo se desprenden los sub
temas como: la justificación del diseño editorial, la justificación de las ilustra
ciones, el sistema de impresión (offset). 

Así, por un lado, el diseño y más especlficamente el diseño editorial tendrá un 
papel importante en la elaboración de la propuesta gráfica de esta tesis. En este 
caso el diseño editorial cumple una función específica, la de crear una atmósfera 
de retención y de legibilidad por medio del texto. El diseño editorial está ligado a 
la tipografía, por ello hago una revisión histórica, desde el descubrimiento de la 
escritura, pasando por la creación de tipos móviles fundidos en acero hasta los 
carácteres computarJzados en programas de diseño editorial tales como Quark 
Xpress o page Maker. 

La tipografía ha tenido sin duda un amplio panorama de desenvolvimiento a través 
del tiempo, ha marcado estilos y épocas, la hemos visto tanto ornamentada como 
muy sabría. La tipograña es infinitamente rica en toda su estructura y ésta lleva
da al diseño editorial es sin duda una experiencia extraordinaria. Al final, el diseño 
editorial, es decir, las columnas, el tipo de letra, el contraste de tonos, el folio y su 
relación con la imagen nos hace apreciar el buen sentido de una composición ade
cuada dentro del diseño para su función final. 

En si misma la imagen puede hablar por si sola, y en este caso su función con el 
texto es parte de la creación de la propuesta. Graficamente, las ilustraciones que 
se presentan llevarán con sigo la fuerza, la viveza del color, el dinamismo del con
traste y la destreza de la didáctica, lo cual permite conjugar adecuadamente 
la comunión que llevan los dos puntos a tratar del diseño y la comunicación vi
sual. 

El diseño editorial y las Ilustraciones, se conjugarán para la creación de un cuader
no de trabajo como propuesta didáctica para el curso "Formulación y elaboración 
de proyectos", impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 



La ilustración existe desde que el hombre empezó a comunicarse por medio del 
trazo y seguirá viva hasta que la creación nos lo permita. La ilustración nos lleva 
a través de la historia, la encontramos en los dibujos, esquemas, representaciones 
míticas, mágicas o religiosas del trazo de los prehistóricos, de los prehispánicos, 
de los manieristas, medievales, renacentistas, cubistas o caricaturistas, en fin, hay 
tantos estilos de Ilustración como personas en el mundo. Estos mismos nos per
miten tener una idea más clara del tiempo que la ilustración lleva en pie y la cual 
nos ha transmitido el texto o la palabra escrita, es decir, la ilustración nos mues
tra un recorrido en el tiempo y se ha quedado plasmada en el muro, en las caver
nas, en los lienzos y en los libros. 

Un último elemento que se Integra al diseño editorial y a las ilustraciones que se 
conjuga en su función y fusión es la didáctica. Por lo tanto, el diseño editorial, la 
Ilustración y la didáctica son fundamentales para la creación de esta propuesta 
gráfica, así, al final tienen que relacionarse, enriquecerse unos de los otros, dialo
gar entre si para lograr integrarse en la propuesta gráfica, motivo de esta tesis. 
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CAPiTuLO 1, ELEMENTOS DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN PAFiA UN CUA!l1:RNO DE TRASAJO 

1.1 DI5Eiiu 

" .. .la filosofía de la comunicación establecerá el desciframiento del universo, ... , al considerar el mundo que 
nos circunda es una especie de emisor global de mensajes, ... ,que obedecen a un código: las de la natu-

El diseño y la comun 
ante mí la oportunidad 
y comunicación. En 
mentales que se i 
Así, en este capítulo 
comunicación y 
definiciones y estilo 
posición y tipografía. 
elementos como: los 

raleza ... //l 
Abraham Moles 

visual le han abierto puertas a mi visión y han 
mostrar a través de este estudio un medio 

el diseño editorial y la ilustración son IJ(;I;)O¡;;;;' 

conociendol transformando y convirtiendo en una unidad. 
se una introducción acerca 

se mencionarán: fundamentos¡ 
editorial tomando en cuenta 

se concluye con la ilustración y algunos sus 
I el color y la 
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CAPÍTULo l . ru~NT05 CE D[Sf~ E IlUSTRACIÓN ~ARA lIN OJADERNOOt' T!tA8AJO 

Es muy cierto lo que Wong menciona, por ello es importante tomar de su libro 
algunos de los fundamentos mencionados por el autor como: el punto, la línea, el 
plano y el volumen 8,complementando lo que se dice con la sintaxis de Dondis y 
la interpretación que Munari presenta de éstos. 

El punto 

Podemos decir entonces que el punto es la unidad más simple e indica posición es 
pequeño y es el principio y el fin de una línea, cualquier punto tendrá una fuerza 
visual de atracción sobre el ojo . 

• 11 -
La línea 

Una línea es un punto en movimiento, tiene largo, poslclon y dirección, con el 
movimiento adquiere fuerza, la línea cuenta con un principio y puede ser infinita 
es contrastante en cuanto a estabilidad y desequilibrio puede indicar reposo o 
dinamismo. La línea en su representación promete múltiples t ransformaciones. 

,. 

•• • •• __ s e u eA$! .ue •• 1O. .. 

•••••••••• 
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El plano 

El plano es bidimensional cuenta con alto y ancho, tiene posición y dirección está 
lim itado por líneas y define los límites extremos de un volumen. El plano se da 
cuando una línea rompe sus dimensiones y adquiere otras, estas pueden ser 
geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas o accidentales . 

El volumen 

El volumen es el recorrido de un plano en movimiento, tiene una posición en el 
espacio y esta limitado por planos. 

~/----------------~/ 

~--------------~/ 

6 





CAPtrulO l . ElEHfNTOS Of O!Sfflo E lLUSfIV,ClO" PAAA U" CUAOE1U'lO OE TlV.BAlO 

La neutralidad en el color es el blanco y el negro, en el color luz el blanco es la 
suma de todos 105 colores y el negro la ausencia total de este. En el color pig
mento, el negro es la suma de todos 105 colores y el blanco la ausencia total de 
este. 

Según Dondis el color tiene tres dimensiones: el tono o matiz es el color mismo 
de un pigmento primario, un azul, un rojo o un amarillo y en sus mezclas se crean 
el naranja, el verde y el morado, con esto se pueden obtener muchas variaciones 
de matices. La segunda dimensión es la saturación, esta se refiere a la pureza de 
un color respecto al gris, el color saturado carece de complicaciones y es explíci
to, está compuesto de matices primarios y secundarios. La tercera y última dimen
sión es acromática, se refiere a la luz, brillo e intensidad que va de la luz a la 
oscuridad. 

8 
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" ... concebido como un rudimentario rectángulo gris, el bloque de letras no debe ser una fria mancha en el 
papel. Equilibrar y armonizar el texto significa un reto emocionante, lograrlo, pasando inadvertido, es un arte 

sublime ... " la 
Jorge de Buen 

Después de haber explicado lo anterior, es necesario que se considere en esta sec
ción, que el diseño editorial va ligado siempre al libro y a la comunicación. Su his
toria data desde que el hombre apareció como un ser pensante en la faz de la tie
rra, así es como la evolución del lenguaje va desde la imagen hasta la fonética y 
el alfabeto. 

Haré un repaso dentro de la historia del diseño editorial, los datos que aconti
nuación se presentan fueron tomados del libro: Manual de diseño editorial 11. La 
comunicación visual hace su aparición en la prehistoria con pinturas pictográficas 
que reprsentaban para ellos una manera de comunicarse a través de signos, ani
males, formas, etc, creando con esto ideas, conceptos y un modo de convivencia. 

11 
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visual y creativo es manifestación del carácter del creador. En el refleja saber y actitud ... "12 
Josef Muller Brockman 

Ya he mencionado ese breve recorrido historia del diseño 
en este punto el tratado la perspectiva de sus 
puntos que a este apartado son : el primero 
pios de formación, se de elementos que comnnn.::>n 
para impresión, como un apartado sección áurea, los com-
posición y los pá siguiente punto I composición se al estu-
dio de técnicas como: armonía, ritmo, unidad, economía, equilibrio entre 
otras. Por último se rá a la tipog acuerdo a la composición, 
variaciones, ritmo y clasificación. 





CAPtnJl.o 1. ElEMENTOS DE DISEÑO E ILUSTRACiÓN PARA UN CUADERNO DE TRABAJO 

editorial y la formación es sin una de las tareas más compl 
bies dentro del diseño. Aquí la unidad y el equilibrio son funda-

como también, la legibil y la disposición de elementos dentro de 
formar un diseño editorial someterse fielmente a la rea 

cvr~c"'mentar con elementos como el , medidas de los soportes, su 
I sus párrafos, fin es un trabajo que permite conocer un 

afondo el carácter que I la unidad que se busca en cada 
en su sistema de 1/ ••• como sistema de 

constituye la expresión de cierta en que el diseñador con-
su trabajo de forma constructiva. una ética profesional: 

diseñador debe basarse en un de carácter 
vez ser claro, transparente, funcional y estético ". 13 

10. 
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Las dimensiones del papel son también importantes ya que a través de este sabre
mos cuantas hojas saldrán de un pliego, por ello escribiré un poco acerca del 
ternario y la sección áurea para que tengamos un amplio panorama de lo que se 

La sección áurea es un sistema de proporciones al que se le han atribuido cuali
dades mágicas, nos crea manifestaciones que organizan, ordenan, armonizan 
equilibran y crean un ritmo simple y económico, así es como el número 1.618 pro
duce globalmente un equilibrio armónico de proporciones perpetuas. 

Pablo Tosto menciona "El número de oro representa la relación de proporciones de 
tamaños, entre dos líneas de medidas diferentes, entre dos figuras geométricas de 
medidas diferentes. Esta proporcionalidad de medidas diferentes es perpetua, 
entre objetos cultos geométricamente y se llama proporción áurea".15 

Por otro lado también Jorge de Buen muestra su punto de vista y de este 
rescataremos un ejemplo de la sección áurea y otro del ternario, así como rasgos 
importantes dentro de los fundamentos que se presentan en una formación. Para 
construir un rectángulo áureo se comienza dibujando un cuadrado (A, B, C Y D), 
este se divide en dos partes iguales (A, E, F Y D) Y (E, B, C Y F), después se traza 
la diagonal de uno de estos rectángulos (E y C), entonces haciendo centro en CE) 
se abate la diagonal hasta cruzar la recta (A y B) en el punto (P), que determina 
el lado largo del rectángulo áureo. 
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I I ...... 
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Párrafo francés 
Se construye sangrando todos los renglones con excep
ción del primero. Se trata de una forma muy útil para 
componer listados, especialmente si en la parte volada 
del primer renglón aparece algo que identifica al párrafo, 
como un número, una letra o una palabra especial. 

Párrafo epigráfico o en piña 
Aparecen cuando se encuentran en la columna todos los 
renglones separando las palabras con espacios f ijos. 
Quedan entonces a la derecha y a la izquierda de cada 
renglón, espacios de longitudes iguales. 

26 
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CAPlT\JlO 1. ELEMENTOS DE Olsello E IUJSTRAClÓN PARA UN CUADERNO DE TRABAJO 

Existen ot ros sistemas como la base de lámpara, el t riángulo español, el sistema 
bordas entre otros. Pero sin duda, cualquiera que sea el que se uti li ce tendrá que 
mantener firmes sus consideraciones sobre la misma jerarquía de lectura que 
estamos utilizando, el dar un buen espacio o una sangría o uti lizar fielmente un 
interlineado, un cambio de párrafO o un signo ortográfico representa una com
posición ordinaria capaz de cumplir con la ley única del diseño editoria l, una lec
tura ágil, fácil, dinámica y creativa. 

El espaciamiento viene a ser Importante dentro del manejo tipográfico del di
seño editorial, es un trabajO de unidad donde los fundamentos de diseño equipan 
conjuntamente. Así el medianil, el espacio entre las palabras, párrafoS o tipos 
resultan de un estudio de legibilidad y técnica, tenemos que tomar en cuenta las 
razones ópticas que el ojo del espectador recibirá; por lo cual una adecuada com
posición depende del estudio minucioso de los tipos y sus caracterfstlcas, el saber 
si las negritas requieren espaCios más apretados que una letra fina es cuestión de 
práctica, estudio y sutileza. Otro elemento del dlsePlo editorial es el Interlineado 
aquí también se tiene Que tomar en cuenta las características que ya he men
cionado anteriormente para formar un dlsePlo digno de ser leido según Joser Muller 
Brockman "Un buen Interlineado puede conducir óptImamente alojo de Ifnea en 
Ifnea, le presta apoyo y seguridad, el ritmo de lectur~ se puede establllzlJr r~pldlJ
mente. Lo leído se recibe y se conserva en la memoria más facllmente".J.' 

El diseño editorial espeCialmente la parte que corresponde a la formación, es sin 
duda un reto para cualquier disePlador aqul se tiene que mostrar la maestría de la 
unidad, economía y sencillez de una creación editorial, esta misma crea un entorno 
dentro de un soporte, el papel que pareciera sin vida, la toma a través de la 
tipografía, pero no solo la tipograffa es colocada sobre el papel de manera arbi
traria pues como ya lo estudiamos anteriormente es cuestión de orden. Entonces 
teniendo el papel adecuado se puede seguir con los márgenes y las retículas, aquí 
se analizan elementos que en su momento llegan a la unidad simplificada, me 
refiero a la anchura de una o más columnas, al párrafo más adecuado, al espa
ciamiento, interlineado y hasta la correcta posición del folio, pues no es lo mismo 
colocarlo arriba a la derecha de una página que abaja centrado . Depende de 
nuestro buen uso de estos fundamentos, depende de amarrar al lector e involu
erario en la lectura, así como en el entendimiento y la confiabi lidad de la legibili
dad de un texto. 

28 

18.Muller 
Brockman, Josef. 
SIStema de f!(/oJ
(liS, 00, Gustavo 
GIII, Espana 1982, 
p .34. 



CAPtrulO L ELEMJ;NTOS DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN PARA UN 

1.3.2 Call1a5111ÓI'I 

Los princi de formación han mostrado en todo punto pasado una manera 
exacta y de poder al diseño editorial a través de un medio creativo 
y arman Sin embargo hice aquí un para referirme un poco a la com-

, ya que es muy importa del diseño y no esta nada a 
da de la formación y la tipografía, 

Cada d editorial, 
idea, y se desarrolla 
la composición es: 
pretación de un 

a tipográfico compone dentro de un soporte una 
mente creando un comunicativo, según Dandis 

medio interpretativo destinado a controlar la reinter-
visual por sus receptores".17 I se puede llegar a 

comunicación, a creación de significados interrelacionados entre de 
diseño y 
lores, 

visuales. es el respuesta a 
tonos, tipog y formación acuerdo a la 

pueda representar en cada uno de sus trabajos. 
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En efecto la composición es y será clave de la funcionalidad del diseño y la ima
gen. Dandis con gran acierto muestra en sus técnicas visuales un camino relajado 
hacia una correcta interpretación de los mismos, de estas técnicas sólo men
cionaré algunas a las que yo considero como un complemento del diseño editoria l 
dentro de su formación y su tipografía.1B 

El ser humano por naturaleza percibe su entorno de una manera ya establecida 
dentro de su ser y su cultura. Por un lado se entiende el sentido de la gravedad y 
el equilibrio y lo recibimos a través de todos nuestros sentidos . Aquí en el dlserio 
y en la imagen se trata de representar un mundo real o Irreal pero comprensible . 

Dentro de este apartado mencionaré solamente algunas de las expresiones 
visuales que considero fundamentales dentro del dlsePlo editorial, ya sea para la 
formación del texto o para el estilo tipográfico; pues las técnicas visuales que pre
senta Dondls son definidas como una regla y lo único que hay que hacer sobre 
estas es aprender a usarlas Inteligentemente de acuerdo al receptor. 

Técn icas como el equilibriO, tensl6n, slmetrfa, regularidad, unidad y economfa¡ son 
mencionadas frecuentemente dentro de la rama editorial, pues a través de estas 
se pueden conocer aspectos que nos permitan mantener el conjunto en armonra. 
El soporte visual a util izar es Importante sobre todo en aspectos que puedan Influ
enciar al receptor, así entonces se puede decidir entre que estilo t ipográfico uti
li zar, o donde Irá colocado el follo, en fin todas estas preguntas acerca del dlseP\o 
estarán ligadas siempre con las técnicas ye mencionadas. Por ejemplo, el equili
brio nos lleva siempre hacia el centro de gravedad, creando la referencia visual 
más fuerte y firme que el hombre conoce, la simetría por su parte nos lleva al equi
librio ya mencionado antes, mientras la regularidad da uniformidad, orden, prin
cipio y fin. 

Otra técnica es la economía, la presencia en ella se centra en las unidades míni
mas de los medios visuales; por último y no menos importante que las anteriores 
se encuentra la unidad, su tarea es englobar todas las técnicas utilizadas en un 
diseño en una sola . 
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CAPITuLO'" ELEMENTOS DE DISENo E ILuSTRACiÓN PARA UN CUADERNO DE TRABAJO 

Se ha mencionado al diseño editorial en a formación y composición, 
ahora le toca el turno a la tipografía, esta a tomar un papel importante den-
tro de este capítulo. Los sistemas de ti móviles de han 
mostrado un antecedente para lo que remos que en su esencia será 
la clasificación del tipo dentro de sus ias, lindes y ra, 
según Jorge de Buen '1as propordones gruesos y delgados, el 
eje más o menos inclinado de las letras drculares, los patines (desde luego), son 
otros tantos detalles que diferencian los mucho más claramente que los 
patines solos, y justifican la existencia de que permitan defínirlos. Por 
ello desde su origen a tenido d cambios de acuerdo a su esti-
lo y ha adoptado medidas, fórmulas y sistemas de composición e impresión. Con 
ello, es sin duda una de las tantas expresiones de comunicación ser humano, 
en ella encontramos sentido en la palabra. 
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edltorld/, ed, 
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CAPnuLO 1. ElEMENTOS DE olSEAo E lLUSTR,lCÓN PAAA UN OJAOERHO Dt: TRltMJO 

La tipografía puede verse envuelta dentro de valores visuales como la transición, 
la forma y el contraste, además muestra maestría por medio de la escritura. Es 
muy cierto lo que menciona de Buen en su manual de diseño editorial acerca de 
todos los valores ya mencionados, pues a continuación presentaré aquello que no 
debería de pasar inadvertido sobre este tema, tomado del Manual de diseño edi
torial,2o 

Originalmente la composición de la t ipografía se realizaba gracias a un elemento 
creado para marcar standares en el tamaño de los tipos y en el espaciado que se 
da entre t ipo y tipo, entre palabra y palabra. 

Los rasgos de la composición variaban de acuerdo al tamaf'ío de los tipos y de los 
blancos ya mencionados. Con ello el tamaPlo estándar de un tipo conocido como 
lindes muestra la Importancia de las proporciones de acuerdo a su fáci l mezcla que 
se t iene entre signos y tipos de familias diferentes. A continuación presentare en 
el siguiente ejemplo, las ya renombradas lindes o dimensiones. 

" H tamaño de las mayúsculas 

" K tamaño de las ascendentes 

" P tamaño de las descendentes 

" Kp u ojo que es la distancia entre las dos líneas más extremas 

.. Cuerpo es el tamaño total del tipo, incluyendo los espacios de 
arriba y debajo de las líneas extremas 
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Lineales 

Están desprovistas de remates, aquí el contraste de separase casi del todo, con el 
propósito de que sólo prevalezca una forma pura. Por su conformación, estos tipos 
admiten con mucha facilidad las gradaciones: cambios en el espesor, conden
sación, expansiones e inclinaciones. 

EJEMPLO: helvética, unica, univers, futura. 
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CAI'trulO 1, ElEMENTOS DE olsdio E !LUSTRACiÓN PARA UN CUADERNO DE TRABAJO 

"MI trazo recorta y el mundo visual, fija mi mirada y la de crea dos que se oponen a 
partir del dominIo de página en blanco. Si este trazo se ambos espacios se en un "adentro" 

y un "afuera", un sí y un no, un pro y un contra, sin que para mí haya, en ese universo restringido que es la 
hija de duda o titubeo con respecto a "'o que está adentro" y "/0 que está a fuera".22 

Abraham Mo/es 

los puntos anteriores he habl comunicación y del diseño 
editorial, embargo, no completa sin un a que hablara 
acerca la ilustración, excepcional sin lugar a dudas en cuanto a todo 
análisis que se puede sacar de este. En presente trabajo trataré de globalizar 
históricamente a ilustración adentrándome más en publicaciones editoriales. 

la ilustración conjugada con texto, pasa la historia tratando de encon-
trar y generalizar puntos importantes dentro su desarrollo. Más adelante se 
presentará una visión lo que es el ilustrador, así como géneros, el 
la composición y las de que sin duda son 

de 





cufTULO 1 ELeMENTOS DE OIse'io E ILUSTAACIÓN Fl'<RA UN CUADERNO DE TRAIIoO.JO 

Pablo Picasso, expresó su fascinación por el arte prehistórico y mencionaba que 
ninguno de nosotros sería capaz de pintar así, pues lo que encontramos en 
Lascaux y en Altamira es sin duda el comienzo de una historia basada en la ima
gen, sea esta considerada como dibujo, pintura o ilustración; de cierto modo el 
arte rupestre nos abrió paso a lo que vendría después. 

La pintura rupestre representativa, figu rativa e ¡cónica venía a demostrar que de 
cierto modo la estética, la creatividad imaginativa, la capacidad de simbolizar y el 
sentimiento mágico o religioso eran rasgos que estaban presentes en el hombre 
paleolítico, todo esto llevo a las pinturas de Altamira ser consideradas como "Ia 
capilla sixtina del arte rupestre". 
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BIsonte. Pintura rupestre po licroma cueva de 
Altamira Espai'la . Una linea nerviosa y en tensión, 
trazada con negro de manganeso, constituye esta 

poderosa figlJra de bisonte. 



Ciervo. Pi ntura mural cueva de Lasca ux, No es 
raro que el hombre primitivo atribuyera a las imá
genes de animales que trazaba en los muros de la 
gruta un valo r maglco-propiclatorio : representan-
do la pieza esperaba influi r, en propio provecho, 
en la lucha por la supervivencia. Este perfi l de 
ciervo, que salta sobre la pared de roca clara , 
const ituye la expresión típica de una sociedad 

cuya economía se basa en la caza . 

cAPlrulO ,. ELEMENTOS DE DIsEÑo E ILUSrfl,l,CIÓN PARA UN CUADERNO DE TRAóAJO 

Sin duda, es acertado decir que la humanidad ha dibujado en todo tiempo 
y en todo lugar, tal vez las técnicas se han modificado pero la esencia sigue 
siendo determinante para su entorno, para su momento, motivación mági
ca, ritual o simplemente comunicativa. Así, "En el misterio de las oscuras 
cavernas prehistóricas había nacido el milagro expresivo del dibujo".23 

Ahora pasaré a una época donde las ilustraciones se realizaban en los tex
tos miniados. Los manuscritos miniados son códices caligráficos, rollos o 
libros dibujados a mano, enriquecidos por los artistas con decoraciones y 
pinturas. Las iluminaciones se llaman también miniaturas, el término pro
cede del latín minium (minio), pigmento que se utilizaba antiguamente para 
marcar los tipos iniciales del texto. Se dice que la iluminación de ma
Iluscritos se inicio en Egipto con El Libro de los Muertos, este se colocaba 
en la tumbas para que los difuntos pudieran utilizarlo en la otra vida. Los 
:extos recogían las descripciones de las ceremonias que precedían a los 
~ntierros, a las oraciones recitadas y las instrucciones sobre como debían 
:omportarse los difuntos en el más allá . 

13 .Plgnottl, [erislo. 
El 11bil}o de 
A1c,mirllll P r;lJl$SO, 
od Colt"d~, Espa"a 
1~11 , p 9 . 
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!I Libro de 105 muertos. El manuscrito eg ipcio es el ej emplo más antiguo de un texto ilustrado. Los jeroglífi
cos de orlclones, sortilegios e himnos están acompai'lados por escenas que ilustran los episodios del recor rido 

del alma después de la muerte. 

Frecuentemente se representaban escenas de las etapas más importantes del ri
tual estas son : la procesión funeraria, el embalsamiento, el momento de pesar el 
alma, los difuntos en los campos del paraíso y la representación de Oslris dios 
egipcio de los muertos. 

Cabe recalcar, que en este momento histórico los libros aún eran hechas a mano, 
sin utilizar ni nguna técnica de reproducción impresa que vendría a facilitar el tra
bajo para las siguientes ediciones . 

No s610 en Egipto se encontraban los manuscritos miniados, también fueron re
presentativos los clásicos, primitivos cristianos y bizantinos, con temas brblicos o 
esti lo ilusion ista evocando las pinturas helénicas y romanas . Aq uí, los ma
nuscritos literarios más sobresal ientes son dos ejemplares de textos de Vírgilio y 
una versión de La Iliada de Homero. Las biblias más suntuosas son: El Génesis de 
Viena, un libro de estampas con historias del libro del Génesis, Los Evangelios de 
Rossano y Los Evangelios de Rabbula. Después del periOdo iconoclasta los ilumi
nadores de la corte de los emperadores macedonios revivieron el ilusionismo y los 
temas clásicos incluso en el tratamiento de los temas bíblicos. Siguiendo con 
temas bíblicos, los irlandeses e ingleses evocaban imágenes representadas aún 
como dibujos planos, es decir, los manuscritos contenían las reglas canón icas 
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decoradas ccn motivos arquitE!ctónicos, listéis de los correspondientes pasajes de 
los Evangel io!; y retratos de lo~. cuatro E~van qelisl:as con sus símbolos . En la obra 
mae:;tra del ~ iglo, El Libro de ¡<ells aparecen también La Virgen con el Niño y La 
Tenti3ciór de ::risto. 

Los man Jscritos ha pasado por lo:; estilos ya mencionados, así como por una 
inme~nsa lista de otros corro: los román icos. En E~ste periodo, los iluminadores se 
habÍim y3 hecho expe!rtos en inte9rar as iluminaciones, las decoraciones y el 
texto. E 1 Inqlaterra ~ ;e decor3ban biblias ele gran tamaPlo con ¡njciaI4~s y letras 
agrandacas contenienjo escenas bfbllcCJs al comlenz.o de los capítulos o de los 
libro;. 

La BIblia de WincnestE!r es un 10ta::>le E:jemplo de de'coracI6n; mostrab~ ~demás 
::>tro aspecto del estilo romi~nlcCl: el uso (jel grute!;co, es decir, (jragones u otras fi
guras míticas. En la época renacentista, los not:les Hn Franela e Itallel siguieron 
encargando manuscrlt:os mlnléldos aunque en esta época, la Invencl6n de I 
Imprenta fue a causante dt~ la elecadencla de este: arte en Europa. Sin embargo en 
los rnanLscrltos árabes y perSHS los iluminadores ut ilizaban los prototipos de la 
:mti~lüedé3d y era frecuente que los cód ices empezari~n con explendldi!s páginas 
31forlbra y CI,n rl~tratos del autor. El Corán ap;~recía ricamente adornado pero 

unea il ustrado con figuras. Después vinieron las ()bras ele tfflcas y Iltel1!lrlas, 
::oml) EI/1aqamat de AI -Hal"lri. Las ilustr~clones del M,~qamat, reflejaban el mundo 
3rabe dE! cla!;e media 

También para los manuscritos I::>ersas poster ,ores fue la fábula su motivo favorito, 
en todos estos mclnuscrltos árabes procE!demes de Egipto e I rak las ilurninaclones 
eran sencillas, con fondos mínimos y colores lisos. Si embargo se llegaba a con
;eguir ur efe:to natural en la representacl6n de animales y personas, por medio 
je expresionE!s faciales y 'lestos e):uberantes. Más adelante, los pinto res persas 
3similaron tot:almEmte la ilusión del espélclo creaelo por los artistas chinos, no por 
'11ed O de la perspectiva, si no por 103 yu:<taposición de pequeñas figuras con altas 
mon':aña:; y profundo:; ab smos. El pintor más importante de este periodo fue 
v'isacj, quien trabajo en Harát y cuyos numerosos discípulos siguieron su esti lo y le 
rindi eran homena~ e firmanljo con su nombre. 

I~? 
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La miniatura turca estaba también influida por la miniaturas persas, los temas eran 
variados, e incluían entre ellas escenas de la vida de profetas, sabios, así como de 
conquistadores y héroes turcos, tratados científicos y de deportes. Los miniatu ris
tas turcos sobresalían en la representación de grandes multitudes y escenas de 
festivales . El estilo de los manuscritos miniados hebreos ha seguido al de los paí
ses en los que se han afincado los judíos. A lo largo de los siglos, el aspecto más 
creativo ha sido su micrografía, con líneas de escritura diminuta formando el con
torno de las figuras geométricas, animales y humanas. Podría mencionar una 
inmensa lista de más manuscritos pero el simple hecho de estudiarlos daría pie 
para una investigación más extensa. Sin embargo, a continuación presentó algu
nas Imágenes que nos muestran un poco del Ingenio de éstas ilustraciones. 
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El escriba Esdras copiando las Sagradas 
Escrituras. Es un manuscrito miniado basado en el 
texto del Amiatinus Codex . Quizá fue ilustrado en el 
monasterio de Jarrow, y copiado de un ant iguo ma
nuscrito italiano. Esdras fue un sacerdote y escriba 
que se supone que recopiló también las primeras 

leyes de Israel. 



Los Evangelios de Lindisfarne. Fue realizado por 
monjes de Northumberland. Aquí vemos la primera 
página del Evangelio según San Mateo en la que la 
letra mayú ;cula esá ricamente decorada. Los ilumi
nadores anglosajones e irlandeses tomaron los di-

;eños entretejido~ y decorados con criaturas fantásti
C3S del arte vikingo. 

San Marcos en el Evangeliario de Ebbon. Esta 
)ágin2 del Evangeliario del arzobispo Ebboll de Reim~ 
:c. 8 15-83 5) mue;tra a San f'1arcos IIlterpretando las 

Sagradas Escrituras. El estilo expresivo y de trazo 
enérgico es caracteris~ico del arte de finales de la 

edad media. 

c.\prrUlO 1 ElfMENTOS DE DI5E~ f ILUSTRACIQN PARA UN OJADERNO )E TRABAJO 
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CAPinllO 1 . ELEMENTOS DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN PARA UN CUADERNO DE TRABAJO 

Moisés exponiendo la Ley. El frontispicio del libro del 
Deuteronomio de la Biblia Bury de principios del siglo 

XII , muestra dos escenas con el tema de Moisés 
exponiendo la Ley. En la escena superior aparecen 

Moisés y Aarón entregando la Ley a los Israelitas y, en la 
Inferior, Moisés diferenciando las bestias puras de las 
Impuras. La Biblia Bury procede de la abadra de Bury 

Saint Edmunds de Inglaterra. 

Las muy ricas horas del duque de Berry. Esta página 
de Las muy ricas horas del duque de Berry fue realizada 
por los hermanos Llmbourg, una familia de ilustradores 

franceses de la escuela flamenca, entre 1413 y 1416. En 
el libro aparecen representados todos los meses del año, 

mostrándose actividades asociadas con cada estación. 
Esta página, que pertenece al mes de abril, muestra 

algunos nobles disfrutando al aire libre. 
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Detalle del margen de una página de FlateYJarbók. 
Una colección de sagas basada principalmente en los 

reyes de Noruega. Gran parte del manuscrito fue escrita 
por dos monjes entre 1387 y 1394. Uno de ellos fue el 
encargado de la miniatura que aquí se puede apreciar. 

Esta saga fue adquirida en el siglo XV por una familia de 
la isla de Flatey noroeste de Islandia. 

La Crónica de Frolssart. 
Manuescrlto iluminado que muestra 

al rey Carlos IV de Francia, poco 
tiempo después de ser coronado, 

recibiendo a su hermana Isabel de 
Francia, soberana de Inglaterra 

(1325) . 

CAPtnlLO l . ELEMENTOS DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN PARA UN CUADERNO DE TRABAJO 



CAPÍTULO 1 E1.fJ~NTOS DE DISello E ILUSTAAOOO PAAA VN CUADEAAO DE TRABAJO 

Miniatura del Tumbo (Códice) de Tojos Outos (siglo XIII) . Se conserva en el Archivo Histórico Nacional 
(Madrid, España), se representan (de Izquierda a derecha) al rey castellano-leonés Alfonso X el Sabio; su 
esposa, Violante de Aragón (hija del rey aragonés Jaime 1 el Conquistador), y al hijo de ambos, el infante 

Fernando de la Cerda . Preocupado por la unidad jurídica e histórica de sus territo ri os, el rey Sabio pretend ió 
fu ndir las mentalidades y culturas occidentales y orientales en un corpus que Imprimiera un se llo consolldador 

a su proyecto nacional. 

57 



CAPÍTULO 1 Elf~IENT05 DE DISe~O E ILUSTRAOÓN PARA UN CUADERNO DE TAA lAJO 

Las Canti9as de Santa María. Recopiladas por Alfonso >: el Sabio en 
el s glo Xl II. contienen una de las colecciones más notables de can

cione~; en lengua galaico-portuguesa compuestas en honor de la Virgen . 
En esta Imagen podemos admirar una de las minia-

turas que illJmina'l sus paginas, en este caso ilustrando un escena de la 
vida del rey de Castilla y León . 

Otro salto en la historia de la ilustración fue tal vez el que se dio con la llegada de 
los siglos XV y XVI. De aquí en adelante podría citar una inmensa cantidad de artis
tas ~ ilustradores, sin embargo, trataré de ser breve mencionando solamente 
3lgul1os . En estos siglos encontramos un avance en cuanto a la tecnología, como 
;e mencionó en el punto del diseño editorial el cua l se refiere a la llegada de los 
:aracteres móviles que permitió imprimir las ilustraciones sueltas grabadas sobre 
madera cortada a la fibra junto con el texto. 

Se elice que el primer libro impreso con tipos móviles fue probablemente el 
Ede/stein de U/rich Boner, editado en 1461 en Alemania, las recopilaciones de Las 
Fábulas de Esopo, se encuentran también entre 105 primeros libros ¡lustrados que 
3parecieron después de la invención de la prensa. El primer Esopo ilustrado de 
1476, ejerció una enorme influencia sobre las obras posteriores de este tipo. El 
3utor William Caxton primer Impresor inglés rea lizó The Mirror of the Word 
1481..0tras obras representativas de esta época son: Danse Macabre des Hommes 
je 1485 y Der Ritter Vom Tum de 1493 con grabados de Alberto Du re ro, La 
I..fypnerotomachia Poliphi/i 1499 considerado el más importante de los primeros 
ibros con grabados en madera. 





CAI'fl\JLO 1 ElEMENTOS DE DISEÑO E ILUSTMCiON PAAA UN CU.\llEIlNO DE TRABAJO 

Pero que paso en el XVI. En el primero 105 l ibros ilustrados constituían alrededor 
de un tercio de todos los que se imprimían. En el XVI , al parecer se sigue con la 
misma técnica de reproducción y entre los libros ilustrados más representativos 
figu ran ejemplares como: Las Cien Fábulas de 1570 de Giovanni Verdizotti, El 
Herbario de atto Brunfel de 1530, el cual probablemente fue el primer libro en 
donde se reconoce el trabajo del ilustrador (Hans Weiditz), La Siblia de Martín 
Lutero de 1534 ilustrada por Lucas Cranach, una Biblia de 1528 ilustrada por Juan 
Swart y Lucas Van Leyden, La Danza de la Muerte 1538 ilustrada por Hans Holbein, 
el joven, de la misma, resaltan 51 dibujos sobre el tema alegórico de la danza 
macabra, además de una serie de grabados en plancha de madera para la traduc
ción alemana de la Biblia de Martín lutero, así como La Biblia POlíglota de 1568 
realizada por el gran pintor Chistophe Plantin, un Libro de Horas 1525 ilustrado por 
Geofroy Tory y El Apocalipsis ilustrado en 1561 con grabados de Jean Duvet, entre 
otros. 

Estos dibujos (c. 1540) de Hans Holbein, el Joven 
muestran el vestido femenino durante la primera mitad 

del siglo XVI . Llevaban un corpiño y falda cosidos en una 
sola pieza debajo de un vestido, ajustado a la ci ntura, 

qu e llegaba hasta el suelo. Las mangas eran amplias, con 
puños de pie l, y el escote bajo y de corte cuadrado. 
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Pasaré ahora a los siglos XVII y XVIII, en el primero se puede pensar que la ilus
tración decayó en cierta medida, por la proliferación de la ornamentación y la 
tipografía, sin embargo, encontramos algunas ediciones como: Vida de la Virgen 
de 1646 ilustrado con grabados al aguafuerte por Jacques Cal lot, una edición del 
Tratado de la Pintura de 1651 de Leonardo da Vinci ilustrado por Nicolás Poussin, 
también la edición políglota de los textos de Esopo ilustrado en 1666 por Francis 
Barlow, El Labyrinthe de Versailles , ilustrado por Sebast ián Leclerc en 1677 de 
Charles Perrau lt, escritor conocido ante todo por sus cuentos entre los que figu
ran: La Cenicienta, El Gato Con Botas, La Bella Durmiente, entre otros. 

El gato con botas, de Perrault . Uno de los cuen
tos recopilados por Charles Perrault es El gato con 
botas . En esta bella y luminosa ilustración se idea-
liza el éxito total conseguido por el gato al haber 

convertido a su amo en un caballero, y él disfru ta r 
de su cariño y amistad . 

En el siglo XVIII Francia estaba a la 
cabeza de la ilustración y la reproducción se hacía más fácil, del aguafuerte viene 
el grabado al humo al igual que el aguatinta. Cabe mencionar que a fin ales de este 
sig lo se perfeCCiona la técnica de la xilografía y además se inventa la li tografía. Sin 
más a conti nuación mencionaré algunos de los textos que causaron grandeza en 
su momento como son : Las Fables de 1755 de Jean de la Fontaine ilustradas por 
Jean-Baptiste Oudry, Poems de 1753 de Inglaterra de Thomas Gray ilustrado por 
Richard Bentley, en Inglaterra una versión de Esopo 1722 con grabados de Samuel 
Croxall , Hudibras 1726 de Samuel Butler con grabados de William Hogarth y 
Anatomía del Caballo 1766 ilustrado por George Stubbs. 
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las figu ras más relevantes de la ilustración de libros en Inglaterra fueron Thomas 
Bewick, que se encargó de perfeccionar la técnica del entallado en obras como 
History of Quadrupeds de 1790. 

Otra f igura re levante de la ilustración de Inglaterra fue el poeta-p intor Wi lliam 
Blake cuyos "libros il uminados", el primero de los cuales fue Canciones de 
Inocencia de 1789, presentaba una técnica muy similar a las xilografías del siglo 
XV. Este poeta, pintor y grabador inglés creador de una forma de poesía única 
acompañada de ilustraciones. Inspirado por visiones místicas se encuentra entre 
los más orig inales y proféticos de la lengua inglesa y supone el rechazo de las ideas 
del movimiento ilustrado a favor del romántico. 

Por otro lado, los artistas japoneses en esta época ilustraban sus libros con estam
pas coloreadas de pájaros, flores y escenas de la v ida cot idiana, como Shigemasa 
1776, Masanabu Kitao (Yoshiware) 1784 y El Libro de 105 Pájaros de Utamaro de 
1791 . Este último Utamaro Kitagawa fue uno de los principales maestros del graba
do y la estampa, en su primera obra importante Gahon Chusen (insectos) 1788, 
real izó los grabados utilizando las reglas de estricta observación desarrollada por 
los pintores naturalistas, destaca sobre todo por la gracia y eleganCia de sus di
seños, por el delicado tratamiento del personaje y la expresión y por su intrépida 
ejecución de la difíci l técnica del grabado en madera. 

El cordero (1789). Es una de las láminas que ilustran 
Canciones de InocenCia, libro de versos del poeta, pintor y 

grabador William Blake, quien realizó sus propias Ilustraciones 
para esta colección de poemas combi nando el grabado con la 

acuarela. Su personal estilo, imaginativo y visionario, constituyo 
una ruptu ra radica l co n el t ipo de arte que se solia realizar a 

fin ales del siglo XVIII. 

h/ 
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El sueño de la reina Catalina . William Blake. El 
más típico representante de la poética prerromántlca 

de lo sublime, el estud io j uvenil del gótico y la 
admiración por Miguel Ángel. En sus acuarelas, como 

ésta, la fuerza de Miguel Ángel se resuelve, sin 
embargo, en una lineal idad extenuada, en la que las 

figuras tienden a diluirse en el movimiento ascen
dente de la composición en espiral. 

La hora de l jabalí (c. 1790) de Utamaro. Grabado 
en plancha de madera al estilo Ukiyoe, muestra a una 

prostituta sirviendo sake a un cliente mientras su 
sirvIenta se inclina sobre la tetera . El título del graba
do, hace alusión una serie sobre los burdeles llamada 

Doce horas en las casas verdes . 
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Don Quijote de la Mancha. De Miguel de Cervantes es una 
de las obras universales más traducidas en todo el mundo. 
La Ilustración muestra la cubierta de una de las ediciones 

japonesas más antiguas (sig lo XVIII) en la que el caballero 
andante ha sido transformado en un samurai tocado con un 
extraño gorro frigio que poco tiene que ver con las bacias de 

barbero . 

Cabe mencionar que la ilustración básica
mente era representada a través del graba
do, la xilografía y la litografía para los ejem
plares editados, sin embargo y aunque el 
cartel nace en el siglo XV, no es si no hasta 
el XIX cuando la ilustración empieza a tomar 
fuerza en otras áreas de la comunicación; 
dejemos este tema, pues seguiremos con el 
sig lo XIX y la aparición de la literatura infan
til. Sin embargo a cont inuación presento 
algunos ejemplos sobre la ilustración en 
carteles. 

La Diaphane. El artista francés Jules Chéret revolucionó el 
arte del cartelismo durante la segunda mitad del siglo XIX al 
dar un papel preponderante a la Ilustración por encima del 
texto. Esta fotogra fía reproduce la imagen que ideó para la 
marca de polvos faciales La Diaphane. Diseñado en 1890, 
pa rti cipa de la estética estilizada y decorativa del arte de 

fina les de sig lo. LA DIAPH.ANE 
SARAH BERNHAR~T 

• I~ . ... • ... 
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Cartel Japonés. Del año de 1931, obra de Yumej i 

Takehlsa . 

Viktor Oliva. Cartel realizado para la revista Zlatá 
Praha, 1898. 

6S 

Frantisek Kysela (1881-1941). Cartel par la 
exposición de los impresionistas franceses en Praga. 

Munch en Praga, 1905. 
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En el siglo XIX volvió a florecer la ilustración y sobre todo en Inglaterra en la déca
da de 1860, Joseph Mallord William Turner ilustró algunos libros entre los que se 
encuentran Italy de 1830, George Cruikshank, Hablot K. Browne y John Leech 
realizaron famosas ilustraciones para las novelas de Charles Dickens, otro artista 
muy reconocido es Aubrey Beardsley artista inglés, de gran sensibilidad imagina
tiva y hedonismo, así como su temática en ocasiones macabra le sitúan dentro del 
movimiento artístico europeo de fin·de-slécle. Beardsley se gan6 la reputación de 
ser uno de los Ilustradores ingleses más innovadores. La naturaleza fantástica y en 
ocasiones erótica de sus ilustraciones provoc6 grandes controversias sobre su tra
bajo, ilustr6 La muerte de Arturo 1893-1894 de sir Thomas Malora, Salomé 1894 
de Osear Wi lde, The Works of Edgar Alfan Poe 1894-1895, Llsístrata 1896 de 
Arist6fanes y Volpane 1898 de Ben Jonson . 

Entre los artistas franceses que en el siglo XIX rea lizaron Importantes Ilustraciones 
de libros se encuentran: Honore Daumier, pintor y caricaturista cuyas obras de 
gran crudeza y dramatismo tratan lo cotidiano desde una óptica muy marcada de 
protesta social. Daumier realizó alrededor de 4000 Iltograflas, 300 dibujos y 200 
pinturas. 

Otro grande sin duda es Gustave Doré, ilustrador de libros cuyos grabados de gran 
inventiva y teatralidad acompaP\an a muchas obras clásicas de la literatura mun
dial, Ilustro numerosos libros, entre 105 que destacan: La edición de los cuentos 
extravagantes de Honoré de Balzac 1855, La Divina Comedia de Dante Alighlerl 
1861, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes 1863, El Paraíso PerdIdo 
de John Milton 1865, Las Aventuras de Barón de Munchhausen de Rudolf Erlch 
Raspe 1866 y La Biblia 1866. También es célebre la litografía sobre la muerte del 
escritor Gérerd de Nerval 1855. Por último a mencionar es a Henri Marie Raymond 
de Toulouse-Lautrec, pintor, grabador y dIbujante fue uno de los artistas que mejor 
representó la vida nocturna parisiense de finales del siglo XIX, realizo un gran 
número de óleos, dibujos, aguafuertes, litografías y carteles, así como ilustraciones 
para varios periódicos. 





Enrico Dandolo. I nsigne miembro de una Importante 
familia veneciana, el dogo Enrico Dandolo (que aparece 

aquí en el centro de una ilust ración del artista frances del 
siglo XIX Gustave Doré, proclamando la participación de 
Venecia en la cuarta Cruzada desde la catedral de San 
Marcos) fue entre 1192 y 1205 el artífice del acceso de 
su república a la categoría de potencia po lítica y comer-

cial europea. 

Los placeres del que visita el campo. Esta 
litografía de Honore Daumier es una caricatu ra 
de la clase alta, bl anco frecuente de la s sáti ras 

del arti sta, La obra está dibujada con t razo rápi 
do y espontáneo y fu e creada para la revista La 

caricature, de la que era col abo rador. 
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J'ai baisé ta bouche Aubrey Bearsley. La for-
mación prerrafaelista y la admiración por las 

estampas japonesas son los componentes funda
mentales de la elegante linealidad Art nouveau de 
Beardsley. El dibujo, realizado a pluma y tinta con 
un trazo estilizado, neto, sin claroscuro, determinó 
probablemente el encargo de las il ust raciones para 
la Salomé de Wilde ( 1894) , que constituyeron un 
singular ej emplo de intima correspondencia entre 

imágenes y texto en una obra moderna. 

Isolda, del artista de finales del siglo XIX 
Aubrey Beardsley. Es un claro ejemplo de las 
formas estil izadas, las líneas sinuosas y los co

lores planos característicos del Art Nouveau. Las 
obras más conocidas de Beardsley son sus ilustra 

ciones para revistas y libros. 



Toulouse-Lautrec. Baile en el Moulin Rouge (1889-
1890) . 

Toulouse-Lautrec. Flirt (El inglés en el Moulin Rouge), 
(1 892). 
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Toulouse-Lautrec. Moulln Rouge: La Goulue (1891 ), 
litograña. 

Toulouse-Lautrec. Jane Avril (1893) , litografía. 
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Peter Rabbit. La escritora e ilustradora inglesa Beatrix 
Potter ha creado muchas historias sobre animales que ha 

publicado en álbunes ilustrados. De todos sus person
ajes, el más popular es el conejo Peter Rabbit. El cuento 
de Peter Rabblt se publicó por primera vez en 1920 y es 

la obra más conocida de la autora . 

Alicia en el país de las maravillas. En esta 
Il ustración de John Ten niel para Alic ia en el país 

de las maravillas aparece Alicia tomando el té con 
el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo; el cuar
to invitado es el Lirón . Lewis Carro ll , autor de las 

aventuras de Alicia, sentia gran adm iración por los 
dibujos de Tenniel. 

7") 
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la adaptación de Disney para la pantalla de un cuento de hadas de los hermanos Grimm, 

Blancanieves V los siete enanltos (1937), fue su primer largometraje de dibujos ani mados . 

73 



El Jorobado de Notre 
Dame. De Disney. 

74 

CAPÍTULO 1 ELEMENTOS DE Dlseljo E lLUSTRACÓN PARA UN CUADERNO DE TRABAJO 



CAPfn¡LO I ELEMENTOS DE 0151:1'10 E ILUSTRACIÓN PAAA UN CUAOERi'IO DE TRA8.fJO 

El Rey León. De Disney. 
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Hércules. De Dfsney. 
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Marc Chagall 
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Litografía del cuento La bella y la bestia . Relato en el 
que una hermosa muchacha salva la vida de su padre al 
ser atacado por una horrible bestia. Más tard e surgirá el 
amor ent re ambos y la bestia se t ransformará en un her-

moso príncipe. 

El cuento de La Cenicienta . Es uno de los más conoci
dos en todo el mundo. En esta ilustración, Cenicienta 

recibe la vi si ta de su hada madrina, qUien transformará 
Sll S vest idos y le ofrecerá una carroza con caballos para 

que pueda asistir al gran baile. 

-. t"\ 
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Por lo mencionado considero que la imagen creció con el venir de las artes, en sí 
pintores y hasta grabadores fueron los pioneros en fomentar y formar una nueva 
generación de ilustradores. Aquí entra el auge de la era de la revolución indus
trial y con ello la imprenta y la reproducción, la ilustración pasa a ser parte de la 
historia visual y gracias a esta reproducción que se t iene de la imagen en su his
toria se puede entonces tener la información más antigua que se quiera. 

E TA TES 
LA B I.IOTECA 



Ahora 

licenciatura en artes 
bien como una 
nicación visual con un 

CAPiTul.O TAABAlO 

para finalmente r la 
g y gráfico siendo su antecedente la 
Ahora ya no como diseño o como comunicación mas 

se encuentra la carrera de diseño y comu
hacia la ilustración. 
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Ahora bien, la ilustración en México fue reconocida gracias a Guadalupe Posada y 
sus caricaturas políticas, grabador mexicano conocido en todo el mundo por sus 
estampas populares y caricaturas socia les, colaboró en La Gaceta haciendo ilus
traciones como : La Carest ía del Maíz, Revolucionario Muerto, Asalto Armado de los 
Zapatistas a un Tren, Los Horrores de la Guerra. 

Su creat ividad artística estuvo al servicio del editor Vanegas Arroyo, para el que 
ilustraba Vidas de Santos, Corridos, Leyendas, Canciones, Horóscopos, Chistes y 
demás literatura popular, También ilustro dos corridos del poeta Suárez en La 
Patria I lustrada. En 1895 introdujo la técnica del grabado en ci nc que utilizó en la 
mayor parte de sus t rabajOS. Posada fué un ilustrador de periódicos satíricos, po
pularizó las calaveras y esqueletos utilizados como caricaturas y sátiras de la vida 
social y polít ica mexicana. Aunque es difíci l considerar los mismos conceptos de 
ilustradores como universales, cabe mencionar algunas palabras que dijera el tan 
ilustre Juan Acha en su introducción a la teoría de los diseños : l/Es que mutilamos 
la realidad, omitiendo toda di ferencia y vemos el mismo trabaja en el primitivo de 
altamira y en Durero, Monet y en Picasso .. " son seres humanos que realizan el 
trabajo manual simple, pero a su vez son hombres dis tintos: los separa la histo
ria y sus bagajes in telectuales y sociales, culturales y estéticos",24 

calavera Catrina . 
La zincografia Calavera Catrlna (11 x 15 cm) es uno de 

los mi les de grabados que el artista mexicano José 
Guadalupe Posada realizó en la imprenta de Vanegas 

Arroyo sobre las vicisitudes y acontecimientos ocurridos 
en su país durante el mandato de Porfirio Díaz (1876-

1880 ; 1884-1911) . Como puede apreciarse en esta Ima
gen, la ca ricatura y el humor negro eran los prlncipales 

ingredientes de la obra de este autor 
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Así en pleno siglo XXI se tiene la presencia de ilustradores como: Gloria Calderas 
Lim, Patricio Betteo Lagomarsino, José Luis Barros Chaparro, Jorge Alderete, 
Argentina Alatorre, Humberto Aladro, Alfredo Aguirre, Juan Alarcón, Bachán, Jorge 
Flores Manjares, Oscar Palos, Eduardo Salgado, Luis San Vicente, Ricardo Pe láez, 
Edgar Clément, José Quintero, Enrique Torralba, Julio César Cast rejón, entre otros 
si n olvidar cla ro a los egresados de la primera generación de diseño y comuni
cación visual. Ju lio Césa r Castrejón t iene una idea muy particular de la ilustración, 
sus palabras son : "Ilustrar una idea, un texto o un producto es más que un sim
ple vehículo de mercado, es t ransmitir un mensaje, es seducir a se res humanos, 
es atrapar con la imagen la mirada perdida de miles de individuos que t ransitan 
por una avenida o pasan ante los puestos de revistas; o cautivar con el encanto 
gráfico a visitantes de una página web, es el pretexto para inducir un mensaje que 
lo mismo puede vender carne o inspirar sentimientos profundos en el alma. La ilus-

~~~~~~c~~¡eO~t~l: r, ~~~~~~~ I L;)C.I"IUf\l'jI'\S~ LJ'\T'f'AZ·v"'Q '1 ~ 
expresa consignas políticas, " 1\ J 
promueve programas 
educativos, da indicaciones 
para orientar a las masas 
de forma contundente y 
atractiva ; la ilust ración va 
acompañada del diseño el 
que le otorga categoría de 
texto que introduce el men
saje en la memoria del 
usuario, lector o consum i
dor en breves fracciones de 
segundo, pero es el grafis
mo el que conquista, el que 
seduce. El ilustrador, en 
este sentido, da forma a los 
sueños de otros, reinven
tándose en este acto a si 
mismo" .25 U.N.A.M 
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Cristóbal il ustrado por: 
Federi co Aguilar y Luis 
V/llegas. 
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Silvia Gaona 

Cynthia de Labra 

y es que la ilustración, desde su existencia hasta este momento ha tenido un peso 
muy im portante dentro de la comunicación y la podemos encontrar en áreas tan 
diversas como pasar de un texto a un cartel de una et iqueta a un interactivo, así 
la imagen ilustrada siempre estará presente desde Altamira y hasta que la creación 
nos lo permita. 

ss 



"Las ¡m;¡if1PflP". fuerzas psíquIcas primarías, son más fuertes 

a través de la historia 
la misma nos darán un 

desarrolla el ilustrador, 
gráfica. 

Como lo paso a paso, 
creación e imaginación, sin duda, se relaciona 
eso es y uta, cada ilustración 
la mente y del sentimiento y el cual 
lápiz en mano. 

ILlJSTAAC1ÓN PARA UN CUADERNO Dé TAAIlAlO 

las ideas, más fuertes que las 
reales ". 26 

G. Bacherlard 

la ilustración, ahora en 
norama de temas como: los 

color, la composición y 

es un mundo antiquísimo 
con su receptor por 

muy especial que 
a través del movimiento 





La ilustración es un mundo 
es ver con el ojo 
rior el que se 

El ilustrador 
de gran elogio para autor, 
no se trata de mostrar cualquier 
cado que esto, es resolver de manera 
nicación, y con ello me a que la 
redes que justifiquen su la 
de la mano con la imaginería del 
mundo, las imágenes 

00 
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e ignorado pero 
ser universal, es 

el mundo de creación. 

y el saber es 
verdaderos estudios, pues 

ra tema, es aún más compli 
I un problema o complemento de comu

pre irá acompañada de 
I el y la técnica estarán 

recrearnos lo que nos mueve en el 
nos comunican. 
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Además de lo que ya se ha mencionado, se puede decir que la ilustración es 
se conjuga con dos lenguajes, el y visual y la que se 
ejecuta y expresa por medio de fijas o en movimiento. 

Una ilustración puede desarrollarse en un doble papel, el estético y 
y se encuentra dentro de los 

La ilustración científica ciencias exactas como: 
la física, y geografía. En por 

también como ilustración 

on 
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en el buen sentido de la palabra, es decir, que debe representar bien su propósi
to, no se puede realizar por ejemplo, dentro de la medicina una ilustración 
mostrando a un corazón que no parezca corazón, pues por más abstracto que éste 
sea¡ la ilustración tiene que ser capaz de observar esos aspectos importantes . 

Aqu í se tiene que captar el parecido de una imagen a lo real, además de realizarla 
no muy compl icada para el estudio por ejemplo: de la física o química, aquí tam
bién es donde podemos reproducir animales que un día existieron o j ugar con un 
universo infinito de color y línea para así formar incomparables pOSibilidades de 
descripción visual. 

Otro género es la ilustración no científica como: la literatura incursionando dentro 
de la poesía, el cuento y la novela o 

En este tipo de ilustración encuentro un mundo fantástico donde se rescata a 
través de la palabra la esencia del lenguaje, mostrando el lado metafórico de la 
Imagen, se le da sentido y credibilidad al mundo de los sueños, se despiertan 
pasiones con vida propia¡ con tiempo en el espacio, con una vida y una muerte . 

Dentro del género de la ilustración Infantil se encuentra un mundo lleno de sueños 
e ilusiones, se muestra el mundo de los niños su colorido, sus formas favoritas, 
sus esquemas, representamos su propia vida se crea un mundo real para ellos. 

Los niños son unos seres impresionantes, pues se t iene que tomar muy en cuen
ta lo que quieren y aceptan, lo que rechazan e ignoran además de entrar en su 
rea-lidad y mostrárselas a través de la ilustración. El detenerse un momento, ver 
con sus ojos, sentir con sus sentimientos, es ser niños de nuevo para poder así 
comunicarnos con ellos. 

El último género que he considerado para este fin es el de la ilustración publi
citaria¡ relativamente se puede mencionar que toda il ustración es publicidad, de 
acuerdo a la función que ésta vaya a realizar. En este apartado me refiero a aque
llas ilustraciones que se realizan para vender un producto en especial¡ un produc
to que por medio de su imagen seduce con la opulencia, con su rea lidad o 
falsedad, su tarea final es el seducir pa ra su consumo. Es en sí misma ilustrar para 
la seducción. 
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1.5.3 COMPOSICIÓN y COLOR 

Ya he tratado temas como: el papel del ilustrador y géneros de la ilustración, ahora 
es el turno para la composición y el color. "Sólo cuando todos los factores de una 
imagen, todos sus efectos individuales están completamente sintonizados con el 
único sentimiento intrínseco y vital que se expresa con el todo; cuando, por decir
lo así, la claridad de la imagen coincide con la del contenido interior, entonces se 
logra una auténtica forma artística ".27 

La composición es un punto crucial y fundamental dentro de la ilustración y el di
seño, en el punto 1.3.2 del capítulo primero de este trabajo, mencioné a la com
posición dentro del ámbito editorial basándome en conceptos de Andrea Dandis, 

Q? 

27, Dandis, Anórea, 
UI sintaxis de la 
IrrJaQen ed, 
Gustavo GIl!, México 
1992, p.128 
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de su libro La Sintaxis de la Imagen, de éste mismo retomo enseñanzas para 
transmitirlas enseguida. 

Dentro de la comunicación visual el contenido nunca estará separado de la forma, 
se ve en la finalidad de una imagen pues esta se compone con el fin de decir, 
expresar, explicar, dirigir, instigar o aceptar, claro que para alcanzar ese fin se 
hacen determinadas elecciones que persiguen reforzar y fortalecer las intenciones 
expresivas, a fin de conseguir un control máximo de la respuesta. 

Para Andrea Dondis, la composición es el medio interpretativo destinado a contro
lar la reinterpretación de un mensaje visual por sus receptores. El significado esta, 
tanto en el ojo del observador como en el talento del creador, así en el círculo de 
la comunicación la forma es aceptada por el contenido y el contenido por la forma, 
el mensaje es emitido por el creador y modificado por el observador. 

Así, la composición dentro de la ilustración es sin duda sumamente importante, 
sobre todo cuando está acompañada por tipografía. Aquí, el ilustrador tiene que 
buscar a través de sus estrategias compositivas, soluciones a problemas de belleza 
y funcionalidad¡ de equilibrio y sostén mutuo de forma y contenido. 

Por otro lado, el color es también fundamental dentro de este tema, anteriormente 
se t rató el tema del color dentro del diseño, se mencionó al color luz y al color pig
mento, también se tomaron en cuenta los colores primarios, secundarios, adya
centes, complementarios, etc; sin embargo aquí sólo daré una pequeña introduc
ción de lo que significa el color para la ilustración, pues más adelante hablaré 
sobre técnicas que requieren de su uso. 

El il ustrador t iene la tarea de saber elegir adecuadamente con qué y cómo va a 
trabajar y en el color puede encontrar una infinidad de contrastes, gradaciones, 
transparencias, etc ya que dependiendo de la técnica el color, la ausencia o la sa
turación del mismo será causado gracias al material que se utilice. 
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En seguida retomaré algunos fragmentos de la obra de Joan Costa y Abraham 
Moles, ti tulada imagen didáctica 28 y de la cual me parece relevante en cuanto al 
tema del color. 

¿Para qué sirve el color? Sirve, por ejemplo, para detenernos ante un semáforo en 
rojo, para motivamos a comprar cosas que no necesitamos, para maravillarnos, 
para hacernos soñar. El color va de un extremo al otro, en realidad hace lo que se 
le pide pero sus poderes son extraordinarios y a menudo superan las ambiciones 
del autor. El color presenta información en profundidad: habla de la relación entre 
las personas y entre las materias, muestra lo permanente, no lo pasajero, con lo 
que las cosas se revelan y comunican informaciones que superan el Instante, que 
superan lo que se juega en apariencia . En nuestro interior volvemos a esa relación 
de azules y amarillos, de castaños y de blancos. Es como una música silenciosa que 
suena dentro de nosotros y que continúa la obra. El color fabrica todo un universo 
imaginario, nos hace viajar a las islas, nos sumerge en el mar o nos sostiene en 
pleno cielo; es como un eco de nuestros propios pensamientos, el repentino des
cubrimiento de un mundo demasiado hermoso en el que ni siquiera nos atrevíamos 
a pensa~ un universo de tiempo perdido desde la Infancia, en el que las casas 
pOdían ser azuladas, los hombres verdosos y los árboles rojos. 

En la psicología del color, el blanco como el negro se hallan en los extremos de la 
gama de los grises, por eso ambos tienen un valor límite y también un valor neu
tro. El blanco expresa paz y pureza, crea un impresión luminosa de vacío y de 
infinito, pero un vacío que contiene una vida y un futuro latente, positivo. El negro I 

es por oposición al blanco, el símbolo del silencio eterno e impenetrable, es el color 
sin resonancia pero que confiere nobleza y elegancia. 

El amarillo es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo, es el color 
del sol, de la luz y del oro y como tal es violento, intenso y agudo hasta la estri
dencia. 

El naranja posee una fuerza activa, radiante y expansiva, t iene un carácter acoge
dor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética. 

nA 

28. MoI.s . 
Abroham . 
JanISZe'Wsk.l, Luc, 
Gn fismo 'unckJn iJ /~ 
lid, Ceac, Espan. 
1990. p.138 
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El rojo significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta 
y el fuego, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la viri lidad y la 
energía, es exaltante y agresivo, es símbolo de la pasión ardiente y desbordada, 
de la sexualidad y el erotismo. 

El azul es símbolo de la profundidad, Inmaterial y frío, la sensación de palidez que 
provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestre, en el azul la profundi
dad t iene una gravedad solemne cuanto más se clarifica, pierde atraccl6n y se 
vuelve IndiFerente y vado, cuanto más se obscurece más atrae hada el infInito. 

El violeta, es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexl6n, es mrstico, 
melanc611co y pOdrfa representar también la Introversl6n, cuando el violeta deriva 
al 111 21 o morado se aplana y pierde su potencial de concentracl6n positiva, cuando 
tiende al púrpura proyecta una sensación de majestad . 

El verde, es el color más tranquilo y sedante, evoca la vegetación, el frescor 
acuático y el mundo natural, más es el color de la calma Indiferente, cuando algo 
reverdece suscita la esperanza de una vida renovada, el verde que tiende al ama
rillo cobra una fuerza activa y soleada, si en el predomina el azul deviene sobrio y 
mas sofisticado. 

El marr6n es el color masculino, severo, confortable, es evocador del ambiente 
otoP\al y de la impresión de gravedad y equilibrio, es el color realista por excelen
cia . 

A continuación, palabras acerca del color según Renoir. "El hecho es que en la pin
tura, como en otras artes, no existe un solo procedimiento lo suficientemente 
pequeño como para expresarlo en una fórmula ... creo que yo supe mucho antes 
que los "científicos" que la oposición de amarillo y azul provoca sombras violetas, 
pero cuando uno sabe esto aún sigue IgnorándOlo todo. Existen en la pintura 
muchas cosas que no pueden explicarse y que son esenciales. Uno se presenta 
ante la naturaleza con teorías y ella las echa por tierra".29 
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que a continuación presento son retomadas del libro de 
Colin.30, sin embargo mencionar que le mas importancia a la 
representada por el acrílico, pues mí trabajo va encaminado ésta, así 
panorama que le será un poco más amplio. 
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a acuar la 

Empezaré hablando de la acuarela , pintura realizada con pigmento dlsu Itas e 
agua, la característica que distingue a la acua rel a e5 su transparencia, la superfI
cie del papel resulta visible a través de sus finoe; col ores creando un efecto velad . 
Se puede considerar que las verdaderas acuar las más a tlguas, son los estudios 
de paisajes y de animales reali zados en el siglo XV por Alberto Durero; en los XVI 
y XVII sólo la utilizaban de manera ocasional, pero la evol ución más important qu 
tuvo fue en Inglaterra en la segunda mitad del Siglo XVIII, cOi cldiendo con el 
desarrollo que además la intensificó del romanticismo , que glorificó la naturaleza y 
la belleza siguiendo su desarrollo ya en la primera mitad del siglo XIX, se decía que 
el artista Turner alcanzó con este material una brillantez y luminosidad excepcional 
pues sus acuarelas parecían "pintadas con vapor teñido", 

se puede encontrar una gran variedad de papeles para trabajar, así como pinturas 
en pastilla, líquidas o en tubo y de éstas mismas una gama muy amplia de colores 
de donde escoger. El tipo de papel, de la pintura, de los pi nceles ú otro material 
que se emplee nos permiti rá t ener técnicas tan diversas pero cada una con su 
genialidad especial, el punteado, los lavados, el pincel seco, la esponja, etc; nos 
permiten recrear conceptos e imágenes muy abstractas o muy detalladas, la inten
ción creadora del ilustrador y su habilidad para manejar la acuarela se verán refle
jados en su trabajo. 

Q R 
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Hombre leyendo en 
un jardfn Honoré 

Daumler. Una paleta 
muy limitada empleada 
con notables efectos. 

Primero se hizo el dibujo 
con tiza negra y lineas 

de intensidad variable. A 
continuación se 

al'ladleron lavados de 
color para ampli ficar la 
Imagen, creando una 

organización tonal en la 
que la luz, las sombras y 
la figura son una masa 
de contrastes. En algu
nas zonas, hay varios 
lavados superpuestos. 
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Elgouache 
El gouache, otra técnica de la ilustración . El color con cuerpo o también conocido 
como tempera es una pintura al agua, opaca hecha con pigmento molido menos 
fino que empleado para las acuarelas transparentes. La pintura con gouache tiene 
menos luminosidad que la acuarela pura, pero es muy apropiada para pintar temas 
que requieran mucha elaboración. El gouache se ha utilizado desde los manuscritos 
de la edad media, pasando por los siglos XVII y XVIII con gran esplendor y llegan
do a ser util izado en los t iempos actuales masivamente para la ilustración comer
cial, que se reproduce en libros y revistas. Esta pintura, permite ser empleada en 
papeles realmente variados, desde los utilizados para la acuarela, hasta papeles 
más obscuros y coloreados; así como en la técnica de la acuarela, en el gouache 
podemos experimentar también de acuerdo a nuestros pinceles o demás mate
riales que queramos creando técnicas como: lavados, repintado, rociado, rascado, 
con texturas y hasta mixto utilizando algunos ot ros medios como la acuarela o la 
tinta. 

Venecia a la luz: 
de la luna. 
Hercules 

Brabazon. 
Empleo libre del 

gouache, con 
color SÓlido apli
cado sobre lava
dos húmedos y 

secos, con lo que 
se consigue una 

cuidadosa y vívida . II!!!III'-'."JI 
definición de 

tonos. 
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Los pasteles 

Los pasteles son materiales realizados con pigmentos en polvo, mezclados con la 
suficiente goma o resina para aglutinarlos . El encanto y frescura de los pasteles, 
su pureza de color y su inmediata respuesta cuando se aplican al papel son parte 
de la naturaleza del medio; la historia de la pintura al pastel es relat ivamente corta 
y algunos de sus primeros y mejores exponentes trabajaron en la Francia del sig lo 
XVIII . Los pasteles permiten dibujar y pintar a todo color sin las desventajas del 
secado a distintas velocidades o del hundimiento de la pintura asociadas con la 
pintura al óleo, las superficies que 
se pueden utilizar son variadas van 
desde el fabriano hasta el cansan, 
claro entre otros más, la técnica 
que se le da a los trazos del pastel 
es limitada a su forma, el saber 
utilizarlos nos permite crear líneas 
de diferentes grosores creando 
efectos tonales y sombras. Otras 
técnicas que se pueden realizar 
con pasteles son: el impasto, la 
combinación con acuarela o 
gouache, entre otras más . 

Mujer peinándose Edgar Degas. Ha utilizado 
sus trazos para realizar la naturaleza vertical 
de las formas . Sobre el pastel se han super
puesto trazos vertica les de carbonci llo, en el 

torso y en la esquina inferior derecha. 
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El carbón 

Ahora pasemos al carbón, otro material riquísimo en cuanto a contrastes y tonali
dades. En la actualidad el carboncillo se fabrica con métodos sofisticados, pero 
básicamente no es más que madera quemada y se trata del medio artístico más 
antiguo, el carbón tiene una fuerte tendencia a reflejar el grano del papel, y con
viene explotar esto por que evitarlo es casi imposible; por lo tanto, el mejor papel 
para dibujar a carboncillo es el de grano prominente, que soporta borrados y fro
tados sin perder su agarre . 

El carbón es igualmente adecuado 
para el dibujo de línea y el de man
cha, se puede combinar con pasteles 
y así generar el efecto deseado, como 
ya lo había mencionado, las tonali
dades, el contraste y los toques de luz 
que se puedan manejar son muestra 
de lo que este material tan antiguo 
puede hacer. 

Frantisek kupka . Meditación , 1899, carbón y pas
tel blanco. 

1 (y) 
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El lápiz 

El lápiz fue fabricado en 
1662 y con ello la posi
bilidad enorme de crear 
estilos en Ifnea, man

, cha, con adición de 
., lavados, tintas o color. 

Al lápiz lo podemos 
encontrar como: grafito, 
carbón, carbono y 
como lápices de co
lores, y con ello 
podemos crear técnicas 
tan variadas como: tra
bajar con línea, tono, 
texturas, borrados, etc 
la experimentación con 
los materiales depende 
del concepto y del 
Ilustrador. 

Bohumil Kubista . San 
Sebastián 1912, grafito sobre 

papel. 
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La tinta 
La tinta otro medio más de expresión y comunicación. Este material puede uti
lizarse con pinceles de pelo de marta, buey o tejón, chatos o redondos, o bien con 
plumil las o estilógrafos, obviamente la selección del instrumento dependerá de la 
intención que tenga nuestra ilustración . Si utilizamos una pluma, la tinta es un 
medio óptimo para trabajar con la línea, se recurrirá a 
punteados, raspados, cruces de línea, etc. . ,,'l. ,,/:,:~:~#74-':'fi',,::-~ . 

Por otro lado si utilizamos un pincel %:) "~ , ~; 
la tinta puede transformarse en "1Y/,' ~//, ~} .' 

.... I /. . ... 

una especie de acuarela en donde /,",'" ~';~ 
los valores podrían alterarse en la "/~ .-
medida en que se diluya la tinta 
con agua . Así I la tinta debido a 
sus controles internos parece 
tan extraordinaria como para · . 
poder representar los infinitos 1, 

matices que presenta la na-
turaleza. 

~ 

Lenin para principiantes de Rius 
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La pintura acrílica producen diferentes acabados, estos pueden ser: mate, brillante 
o tran~par 

-...._~_eo de la base,Jas \letadll(as, el color .Jlpaca, J.as..Qlru:~elªdas ,el .illJJJa~Q, 
pintura húmeda, el dibujo con línea, son algunas técnicas que se pueden utilizar ca 
ste maravilloso material, el fin es la causa y la representación de una ilustració 

va de la mano con técnicas, composición y color, estas son las que presentara 
emoción y función, elocuencia y persuasión dentro del fascinante de tod 
omunicaclón visual. 

Taran. Peter Blake. La tuerza de este cuadro reside en los distinto modos en que se aplicó la pintura. En la 

desprovi sto de tonalidades y marcas de pince l. 
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EL MATERIAL DIDÁCTICO 



U . t.cans 
S!fI.DIc*!Ia4llilf -*---1991, ~. I'. 

2.1 DEFINICIÓN 

-l.ds Imágenes como parte constItutiva de nuestra actividad cerebral, han estado siempre ah! formando parte 
de nuestros miedos, de nuestros sueños y nuestros anhelos, y sin embargo pocas veces nos dete

nemos a reflexIOnar sobre su naturaleza y sobre el papel que Juegan en nuestras distIntas formas de aprender 
a lo largo de la vlda~32 
JavIer Arévafo Zamudlo 

En el capítulo anterior se estudió a la ilustración, además del diseño en el ámbito 
editorial, ahora en este capítulo retomaré aspectos como: el material didáctico y 
la institución (Indesol) a la cual se le realizarán el diseño y las ilustraciones de un 
cuaderno de trabajo. Del primero se derivan los siguientes puntos: definición, los 
tipos de materiales didácticos a los que se pueden recurrir en la enseñanza y sobre 
todo un apartado donde se hace mención al cuaderno de trabajo como apoyo 
didáctico. 
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En el segundo punto presentaré a la institución (Instituto de Desarrollo Social), el 
curso Formulación y Elaboración de Proyectos y sus objetivos. Así en este capítulo 
se tomará en cuenta al cliente en este caso las personas de la sociedad a la que va 
dirigido este trabajO, también la aplicación del diseño e ilustraciones de un material 
didáctico, el cual es el cuaderno de trabajo con un fin el de ser funcional y creativo. 

Para Imídeo Giuseppe: "el material didáctico es, en la enseñanza el nexo entre las 
palabras y la realidad. El material didáctico es una exigencia de lo que esta siendo 
estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña 
en papel destacado en la enseñanza de todas las materias".33 

El mismo autor nos menciona "EI material didáctico tiene por objeto llevar al alum
no a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. Adquiere así, un aspecto fun
cional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del alum
no, aproxImándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar".34 

Así, hablar de material didáctico implica hablar de la didáctica y el aprendizaje, lo 
que acontinuación presento fue retomado del libro Introducción a la Didáctica de 
Raúl Gutiérrez Sáenz,35 la palabra didáctica viene de la raíz etimológica de 
didaskein, que significa enseñar, así, para el autor la didáctica es el arte de enseñar. 
La palabra arte tiene aquí un significado muy bien delimitado desde la antigüedad. 
Arte significa cualidad intelectual práctica habilidad interna que se manifiesta como 
una facilidad para producir un determinado tipo de obra. Así un material es didácti
co cuando posee la habilidad para comunicar un tema, hacer inteligible un asunto 
difrcil, y lograr así un aprendizaje. 

Para el mismo autor el aprendizaje consiste en incorporar y asimilar nuevos datos, 
repuestas, actitudes, conductas y valores. Aprender significa enriquecerse con 
nuevos elementos asimilados por facultades cognoscitivas, afectivas y motoras. 

Por lo tanto, aquí el material didáctico, pero sobre todo las ilustraciones que se van 
a realizar en el cuaderno de trabajo, tendrán claramente una finalidad; a conti
nuación algunos puntos importantes acerca del material didáctico dados por Imídeo 
Giuseppe.36 
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1. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 
una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

2. Motivar la clase 

3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los componentes 

4. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 
hechos y conceptos 

6. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 
sugestiva que puede provocar el material 

7. Dar oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo de 
habilidades específicas como el manejo de aparatos o la construcción de los mis
mos por parte de los alumnos 
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Para ser realmente un auxiliar eficaz, el material didáctico debe: 

11 Ser adecuado al asunto de la clase 

11 Ser de fácil aprehensión y manejo 

11 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento sobre todo tratándose 
deaparatos, pues nada divierte y dispersa más al alumnado que los chascos en 
las demostraciones 

Dentro de este punto es totalmente fundamental el tema de la imagen, en este 
caso de las Ilustraciones del cuaderno de trabajo de las cuales hablaré con mayor 
precisión en el capítulo tercero, sin embargo, aquí la Imagen y la pedagogía son 
complementos fuertes en torno al material didáctico, entendamos que primero 
aprendemos del mundo a través de los otros y después por los medios de los sis
temas simbólicos y representaciones que hemos desarro-
llado a lo largo de milenios, en este caso la imagen como representación de una 
porción de la realidad nos muestra algunos elementos que identificamos con cier
ta facilidad o, por el contrario, con dificultad, según se trate de referentes próx
imos a nuestra experiencia o lejanos por razones culturales, cronológicas o educa
tivas. 

"La ambigüedad de la imagen no es distinta a la de la realidad tal como la 
aprendemos en el momento de la percepción". 

Octavio Paz 37 

Lo que acontinuación presento son algunos rasgos importantes que me gustaría 
rescatar y los cuales fueron tomados del libro Didáctica de los Medios de 
Comunicación. 38 

37. Lectu",s SEP, 
Did~d:1Cll de los 
medJ06 dI! comunl
c4Jclón, México 
1998, p.19. 
3B. ¡bid, p.19-34. 
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Para utilizar una imagen con fines educativos, aquí, el significado tiene que 
responder a lo que queremos suscitar en nuestro interlocutor, por eso clasifican a 
las imágenes en dos grandes grupos las de un significado único (monosémicas) y 
las de varias posibilidades de significados (polisémicas). 

Para lograr que la imagen sea efectiva desde el punto de vista educativo, necesi
tamos tener algún tipo de control sobre su significado; la selección no puede ser 
aleatoria o constituirse simplemente en una mera ilustración de lo que se dice por 
otros medios, verbalmente o por escrito. 

La imagen en el contexto educativo tendría que jugar una función lúdica y de 
expansión del conocimiento y la imaginación. 

Educar con imágenes es la práctica más común aunque no sea producto de la con
vicción y la reflexión, tome un libro cualquiera y observe el discurso de las imá
genes asociadas al texto y pregúntese Si las imágenes son una simple ilustración 
o por el contrario articulan un lenguaje propio que aporta información al significa
do del contenido en cuestión. 

La imagen ante todo es demostrativa, es insustituible cuando se quiere mostrar las 
características de forma, talla, textura y color de un objeto de uso cotidiano. Otra 
característica importante es la bondad de la imagen para explicar procesos, 
irrepetibles por efímeros o lentos, extraños, peligrosos o costosos. 

La imagen puede ser analítica, cuando descompone en partes un objeto o mues
tra distintos aspectos de una situación o fenómeno, seleccionando y aislando ele
mentos significativos. 

La imagen es por demás emotiva, provoca la emergencia de los deseos más ínti
mos y de las aversiones más escondidas por su aspecto analógico, es decir, su 
semejanza con el mundo real. 

Otra cualidad de las imágenes es su capaCidad para esquematizar procedimientos 
que ayudan a retenerlas en la mente y a representar conceptos. 
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Una más de las características de la imagen educativa es sin duda, la síntesis, ya 
que la imagen es, la presencia de lo que contiene el límite de su encuadre y la 
ausencia de lo que sugiere o evoca. La imagen sintética crea una unidad visual a 
partir de una diversidad de elementos. 

En muchos aspectos, la imagen se ha convertido en un elemento mediador entre 
la realidad y el individuo. El mundo no puede aprenderse en su totalidad por la 
experiencia directa. 

En este sentido, la imagen es discurso, retórica y construcción del individuo. 

Como ya se a visto, la ilustración dentro de un material didáctico es sumamente 
importante, su manera de interrelacionarse con el texto será a su vez fundamen
tal, creando así, para esta finalidad, un cuaderno de trabajo que en su totalidad 
encierre aspectos que en la ilustración se verán reflejados, pero este tema 
pertenece al capítulo siguiente, así que lo dejaré para más adelante. 
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2.2 TIpos DE MATERIAL DIDÁCTICO 

En el punto pasado, se estudió la definición del material didáctico así como a la 
imagen dentro de la didáctica, ahora este apartado se refiere a los ti pos de mate
riales didácticos de los cuales solamente mencionare algunos que considero indis
pensables para la realización de este trabajo. 

La siguiente clasificación del material didáctico fue tomada del libro Hacía una 
Didáctica General Dinámica de Imideo Giuseppe Nerici. 39 

1. Material permanente de trabajo: encerado o pizarrón, tiza bor
rador, cuadernos, regla, compases, franelógrafos, proyectores, etc. 

113 



CAPtTuLO 2. EL MATERIAL DIDÁCTICO 

2. Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 
revistas, periódicos, discos, filmes, fichero, modelos, cajas de asuntos, etc. 

3. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, 
cuadros sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos cuadros cronológicos, 
muestras en general, discos grabadores, proyectores, etc. 

4. Material experimental: aparatos y materiales variados que se pre
senten para la realización de experimentos en general. 

A continuación presentaré algunos de los materiales didácticos y una breve 
descripción de ellos. 

El encerado. o también conocido como pizarrón se debe utilizar al máximo 
principalmente en la enseñanza de asuntos en los cuales es difícil la presentación 
de material didáctico más adecuado. Los encerados deben de ser colocados en una 
posición que evite los reflejos de luz, además los encerados pueden ser negros, 
blancos o verdes. 

La sala-ambiente. Básicamente la sala-ambiente es un lugar adecuado y 
acondicionado donde se encuentran todos los tipos de materiales didácticos. 
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Biblioteca general y especializada. La biblioteca general puede y 
debe prestar auxilio a todas las disciplinas y además de obras de cultura general, 
de literatura nacional y extranjera, debe contener diccionarios y enciclopedias. La 
biblioteca especializada, ésta es indispensable para una enseñanza eficiente y 
debe funcionar perfectamente en la sala-ambiente de cada disciplina. Esta bi
blioteca facilitará el estudio dirigido, la realización de ejercicios y deberes, la mejor 
ilustración de las clases y una más eficiente orientación de los estudios. 

Cajas de asuntos. Estas cajas contienen todas las informaciones selec
cionadas acerca de cada asunto y además materiales de tamaño reducido rela
cionado con el mismo. 

Recursos audiovisuales. Los medios audiovisuales procuran aproximar la 
enseñanza a la experiencia directa y utilizar, como vía de percepción, el oído y la 
vista. Son de notable eficacia como recursos auxiliares del aprendizaje, de los 
recursos audiovisuales se desprende la siguiente relación: 

1. El diorama. Un diorama consiste en una escena en perspectiva, en la 
cual la actividad se representa utilizando modelos tridimensionales. 

2. Dramatización. Es un excelente vehículo de educación social, moral, 
cívica, lingüística y literaria, que de esta manera ofrece excelentes oportunidades 
de desenvolvimiento de la personalidad a través de la expresión, sugestión y 
autorrealización del educando. Así el teatro, las pantomimas, el teatro de títeres 
y el teatro de sombras son excelentes vehículos para sugeri 
buenas ideas, actividades y hábitos. 
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3. Grabados. Son recursos visuales para aproximar al alumno a la realidad 
de los hechos estudiados y prácticamente difundidos en la enseñanza. 

4. Dibujos. El dibujo es capaz de dar un sentido más objetivo a lo que se 
está enseñando. Algunos rasgos o trazos, a guisa de croquis O de esquematización, 
tienen más poder intuitivo y persuasivo que cientos de palabras. 

5. Carteles. Los carteles retratan de un modo llamativo una idea domi
nante, un pensamiento, un sentimiento o una forma de comportamiento. 

, 
6. Album seriado. Está formado por una colección de hojas adecuada
mente dispuestas, conteniendo el desenvolvimiento de un tema, de manera 
racional objetiva, precisa e interesante. 

7. Letreros. Son los elementos informativos, los textos que se emplean en 
carteles, murales didácticos, franelógrafos, etc. 

8. Ilustraciones. Pueden concretar el mensaje que se expresa oralmente, 
por escrito o aun por sonido. 

9. Franelógrafo. Es una especie de cuadro de franela que prende, por 
adherencia, grabados, letras, frases, figuras etc, con cinta de lija colocada en el 
reverso a fin de realizar la adherencia en la franela. 

10. Los mapas. Los mapas son excelentes auxiliares en la enseñanza, en el 
campo de la geografía, historia, astronomía, geología, etc. 
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11. Las gráficas. Son recursos visuales que se usan en mayor grado para 
representar aspectos cuantitativos y de variabilidad de determinados fenó
menos. 

12. Proyecciones. Representan un inestimable recurso de enseñanza, ya 
que pueden aportar, con su peculiar dinamismo, la realidad distante o de difícil 
aprehensión y hacerla presente en la sala de una manera interesante y sugesti
va. 

13. El cuaderno de trabajo. Debe servir de instrumento orientador, 
de auxilio didáctico en las prácticas y ejercicios los tipos de cuadernos de traba
jo son: el libro de texto o de enseñanza, el cuaderno de trabajo, el libro de viven
cias y el libro de enseñanza programada. Del cuaderno de trabajo se estudiara 
mas ampliamente en el punto 2.3 de este capítula. 

Existe una gran variedad a parte de los materiales ya mencionados como: el 
pantógrafo, la demostración, las exposiciones, los museos escolares, el normó
grafo, el mimeografo, el pantógrafo, el pizarrón magnético, la radio y la tele
visión, los discos y grabadores entre otros más. 
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2.3 EL CUADERNO DE TRABAJO 

En el punto pasado, el material didáctico comprende una gama muy amplia acerca 
de los tipos de materiales que podemos encontrar y utilizar para un fin educativo, 
comunicativo y estético; sin embargo aquí hablaré acerca del cuaderno de trabajo 
pues este estará presente en su totalidad en este trabajO. 

En seguida lo que se presenta a continuación fue tomado de algunas explicaciones 
que nos hace Imídeo Giuseppe Neríci hacerca del compendio o cuaderno de traba
jo. 40 

El cuaderno de trabaja, según el autor debe servir de instrumento orientador, de 
auxiliar didáctico en las prácticas y ejercicios, los tipos de compendio, cuadernos o 
libros de trabaja son los que a continuación presento: <MI _ ,p.)l9.l6 5 
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El libro de texto o de enseñanza. Este debe contener la materia a dic
tarse. 

Cuaderno de trabajo. Es el que se destina a estimular y a dirigir al alum
no en trabajos libres y de creación. Presenta problemas, muestra experiencias, 
provoca observaciones, induce a la formación de colecciones y a la realización de 
diseños, ejercicios, etc. 

Libro de vivencias. Procura identificar al lector con las escenas relatadas, 
que son siempre de fondo educativo. Procura llevar a cabo una enseñanza viva de 
amor a la naturaleza, al prójimo, etc. 

Libro de enseñanza programada. Es escrito teniendo como base la 
instrucción programada. Esta modalidad de libro se aproxima bastante al libro de 
trabajo, aunque es más completo, ya que además conduce al alumno al apren
dizaje de nuevos conocimientos. 

Un cuaderno de trabajo debe: 

1. Ser actualizado y ecléctico, de modo que permita un panorama amplio, 
exento de sectarismo y que suministre informaciones imparciales. 

2. Estar fundado en un lenguaje científico accesible al nivel intelectual de los 
alumnos a los cuales está destinado. 
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2. Estar fundado en un lenguaje científico accesible al nivel intelectual de los 
alumnos a los cuales está destinado. 

3. Ser escrito para alumnos y no para profesores. 

4. Ofrecer resúmenes, lecturas, problemas e indicaciones bibliográficas relati-
vas a los asuntos estudiados. 

S. Contener elementos de trabajo que conduzcan a la revisión y fijación del 
aprendizaje. 

6. Contener motivaciones e indicaciones para la ampliación del aprendizaje. 

7. Ser un libro de trabajo, capaz de ofrecer estímulos para un quehacer libre y 
creador, sobre la base de preguntas, problemas y observaciones. 

Sin duda, los medios de comunicación impresos han sido los más utilizados en los 
espacios educativos, en este caso el cuaderno de trabajo será mejor explicado 
dentro del ámbito de diseño e ilustración en el capítulo siguiente. Sin embargo, los 
libros han constituido el instrumento por excelencia para la transmisión de expe
riencias y conocimientos, además de dar un carácter acumulativo a las adquisi
ciones científicas, técnicas y artísticas. Así, los libros son en cuanto objetos, 
vehículos de transmisión cultural y soporte para la expresión artística. Por lo tanto, 
quisiera dar fin a este punto con las siguientes palabras. 

"El libro es la extensión de la memoria y la imaginación tI. 
Jorge Luis Borges 41 
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2.4 LA INSTITUCIÓN: INDESOL 

En este capítulo se ha mencionado el tema del material didáctico sin embargo, 
cabe señalar que es también importante mostrar aspectos acerca de la institución 
a la cual se le realizará el diseño y las ilustraciones del cuaderno de trabajo, 
así que a conti-
nuación presentaré a la institución (Indesol), sus cursos y el curso en el cual me 
basaré para la realización del cuaderno de trabajo, así como también los objetivos 
del mismo. 

La recopolación de los puntos 2.4 y 2.4.1 se encuentra en el siguiente sitio web.42 
El Instituto Nacional de Desarrollo Social es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Desarrollo Social, su quehacer es fundamental en las aspiraciones y 
demandas que go-
bierno y sociedad se plantearon desde el año de 1995 en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000. La contribución 
específica del Instituto se expresa a través de diversas vertientes y programas 
estratégicos, con las que se busca materializar y consolidar el perfil participati vo 

] 21 



CAPfruLO 2. El MATERIAL DloAcnco 

e incluyente que caracteriza a la política social, así como su énfasis nacional y fed
eralista. 

El Indesol se propone fortalecer y consolidar la intervención de las comunidades, 
de las organizaciones sociales y de los individuos, así como de los gobiernos 
locales, en el diseño e instrumentación de la política social. 

La misión del Instituto es promover y generar las condiciones necesarias para que 
los diversos actores sociales desarrollen y encaucen sus capaCidades, creativi
dad y participación en el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos en 
situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación. 

Objetivos del Instituto Nacional de Desarrollo Social: 

1. Contribuir a la formación de capital humano y social, a través de programas 
de capacitación que estimulen y fortalezcan las capacidades y actitudes de las 
organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones gubernamentales vincu
ladas con los sectores de la población en condiciones de pobreza vulnerabilidad o 
marginación. 

2. Respaldar la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en las 
tareas de la política social y del combate a la pobreza, mediante la aplicación de 
fondos institucionales, así como a través de acciones de capacitación, gestión y 
asesoría, para el desarrollo de sus proyectos y sus fortalecimiento organizativo e 
institucional. 

3. Colaborar con los gobiernos estatales y municipales, mediante acciones de 
asesoría, asistencia técnica, capacitación y financiamiento que incidan en el desa
rrollo institucional municipal, en materia de política social y combate a la pobreza. 
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4. Promover y realizar estudios, análisis e investigaciones para fortalecer la 
operación de los programas del Instituto, así como producir material de divul
gación en materia de desarrollo social. 

El Instituto está al servicio de las siguientes entidades: 

1. Organizaciones de la sociedad civil. Son grupos de personas 
que no pertenecen al gobierno y que se unen con la finalidad de trabajar en 
proyectos específicos de desarroll sus objetivos son generalmente no lucrativos, 
como resolver problemas y/o satisfacer necesidades de la comunidad, trabajando 
principalmente en el campo del desarrollo, los derechos humanos o el medio am
biente. Por ejemplo: Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Privada, 
Sociedades de la Sociedad Civil, Sociedades de Producción rural Consejos 
Estatales de ONG, Sociedades Cooperativas, etc. 

2. Gobiernos municipales y estatales. Son las autoridades 
responsables de satisfacer las necesidades y demandas de la población, mediante 
la dotación de servicios y la aplicación de los programas sociales entre otras 
responsabilidades. Las autoridades municipales son el primer enlace con la 
sociedad y las estatales el vfnculo con el gobierno federal. 

3. Integrantes de instancias de planeación y partici
pación social. Son las personas que conforman una estructura organizativa 
en torno a un objetivo común, regida bajo principios democráticos, quienes por 
medio de un proceso colectivo de reflexión elaboran un autodiagnóstico de sus 
problemas y determinan las acciones a seguir para iniciar un proceso de desarro
llo, permitiendo la utilización óptima de los recursos disponibles a través de méto
dos, procedimientos y etapas que aseguren el cumplimiento de las demandas 
sociales planteadas por sus representantes, conformando así un canal de partici
pación en la gestión pública que busca una alternativa viable a los problemas de 
la comunidad. Ejemplo de dichas organizaciones son: Coplade, Coplademun, 
Consejos de Desarrollo Municipal, Comités Comunitarios, etc. 
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4. Servidores públicos de la Sedesol. Empleados federales que 
forman parte de las diversas unidades administrativas, organismos sectorizados y 
delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes tienen la 
responsabilidad de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de la colec
tividad a través de los programas, instituciones y mecanismos de administración 
pública que la Secretaría ha establecido para contribuir a la superación de la 
pobreza y la marginación. 
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2.4.1 EL CURSO: 11 FORMULACIÓN y ELABO

RACIÓN DE PROYECTOS" 

Desde su creación, el Instituto de Desarrollo Social ha llevado a cabo un trabaja 
conjunto con las organizaciones sociales, con el propósito de construir consensos 
y de brindarles las herramientas para elevar el nivel de desempeño y de gestión, 
propiciando la articulación de acciones entre los sectores sociales y gubernamen
tales. 

El Instituto imparte cursos de manera directa o en coordinación con otras organi
zaciones, tanto del sector públiCO como de la sociedad civil. Existen dos tipos de 
cursos y talleres: los generales, que se imparten a petición de las organizaciones 
y que son parte de la oferta permanente y los especializados, que se diseñan para 
satisfacer necesidades específicas. En la mayoría de los casos, los cursos y talleres 
espeCializados se imparten de manera conjunta con otras instituciones y organi
zaciones. 
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Tipos de cursos que imparte el Indesol: 

Fondos y programas de la secretaría y organismos sectorizados. 

Organización y participación social. 

Comunicación y liderazgo. 

Planeación participativa. 

Perspectiva de género. 

Formulación Y.. elaboración de proyectos. 

Política social. 

Formación de capacitadores. 

Comunicación alternativa. 

Capacitación a organizaciones de la sociedad civil sobre el programa de coinver
sión social 2001. 
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El curso: Formulación y elaboración de proyectos 

La Secretaría busca capacitar a las organizaciones sociales y civiles vinculadas a 
los programas sociales, principalmente a las relacionadas con el Fondo de 
Coinversión Social, a través del Indesol. Asimismo, requiere de la participación y 
de la corresponsabilidad de aquellas que desarrollan proyectos locales en benefi
cio de las comunidades que viven en reg iones con población en condiciones de 
pobreza. Muchas de ellas no cuentan con las herramientas adecuadas para elabo
rar proyectos viables, desde el punto de vista técnico, económico, social yecológi
co, y acceder, por esta vía, a los recursos de los diferentes programas institu
cionales. 

El curso está dirigido a representantes, miembros y técnicos de las organizaciones 
sociales y civiles, su objetivo es: Proporcionar lineamientos teóricos y prácticos 
que permitan a las organizaciones la formulación y evaluación de proyectos para 
la gestión de recursos así como su operación. 

Contenido: 

Desarrollo del plan, programa y proyecto. 

Ideas de inversión. 

Estudio de mercado y distribución de productos . 

Estudio técnico. 

Estudio financiero. 

Evaluación general. 

La duración de este curso es de cinco días. 
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APLICACIÓN DEL DISEÑO EDITORIAL 
Y LAS ILUSTRACIONES 

DEL CUADERNO DE TRABAJO 
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3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

DISENO EDITORIAL. 

-todo mensaje gráfico es una unIdad Intencional y técnica una cristalización del qué comunicar y el cómo 
comunicarlo. Estos dos Integrantes, si bIen son de origen muy diferente y extremadamente variables, son final

mente Indlsoclables en la percepción del mensaje. Hay por tanto una sincronía ... , entre la Idea o la IntencIón 
comunlCdclonal, la técnica elegida y la obra, hasta tal punto que una parece Inconcebible sIn la otra; esta Idea, 

que estoy vIendo expresada gráficamente, no podla ser expresada de otro modo", 
Abraham Moles 43 

Ya he mencionado en el capítulo primero lo relacionado con el diseño, la comuni
cación y el diseño editorial, además de hacerle un apartado al tema sin duda 
extraordinario que es la ilustración. También en el capítulo segundo se mencionó 
el tema del material didáctico, el cuaderno de trabaja y la institución (Indesol), 

Ahora, en este capítulo se estudiará lo que es la aplicación del diseño editorial y 
las ilustraciones del cuaderno de trabajo, es decir, que lo estudiado en los dos 
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capítulos anteriores se pondrá en práctica en el presente, así t en primera instan
cia mencionaré las características que comprende el cuaderno de trabajo abar
cando el diseño editorial y las ilustraciones, y seguida la justificación del diseño 
editorial teniendo como pie los principios de formación t la composición y la 
tipografía, después pasaré a la justificación de las ilustraciones en donde se men
cionará el formato t la composición, el color y la técnica, para finalmente fusionar 
las dos áreas ya mencionadas y presentar lo que es el cuaderno de trabaja. Por 
otro lado se tendrá también un apartado acerca de los sistemas de impresión (off
set) y al terminar se mencionará la relación que se tiene al ser un integrante de 
materiales didácticos, esta relación se realizará junto con la tesis titulada 
"Diaporama ilustrado para Indesol", 

"Diseño, es todo el conjunto de actos de reflexión y formalización material que 
intervienen en el proceso creativo de una obra original ( gráfica, arquitectónica, 
objetual, ambiental ), la cual es fruto de una combinatoria particular - mental y 
técnica - de planificación, Ideación, proyección y desarrollo creativo en forma de 
un modelo o prototipo destinado a su reproducción/ producción/ difusión por 
medios industriales". 44 

Así, doy inicio al capítulo tercero desglosando por partes y explicando paso a paso 
lo que implica el diseño editorial y las ilustraciones dentro del material didáctico, 
en este caso del cuaderno de trabajo, así como también la parte didáctica del 
mismo. Empezaré pues mencionando que este cuaderno de trabajo forma parte 
del curso titulado "formulación y elaboración de proyectos", como ya se vió ante
riormente impartido por el departamento de capacitación del Instituto de 
Desarrollo Social, el cual tiene una duración de cinco días. 

El cuaderno de trabajo debe de estar sustentado bajo los siguientes puntos: 
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1. El cuaderno de trabajo esta pensado para las organizaciones de la 
sociedad civil y para comunidades de toda la república que viven en regiones con 
población en condiciones de pobreza y deseen iniciar un proyecto productivo. 

2. Esta dirigido a personas de 20 años en adelante, sin importar el género, 
nivel educativo o social. 

3. La necesidad de crear un cuaderno de trabajo para el curso que se imparte 
en Indesol fue la siguiente, El curso regularmente se imparte dentro del Instituto, 
este curso tiene una duración total de cinco dlas por lo cual la información teórica 
era excesiva, en este caso, se detenmlnó un ajuste a los temas teóricos incorpo
rando actividades didácticas prácticas como diferentes tipos de Juegos que permi
tan que la Infonmación que se les está brindando a través del curso sea más 
digerible, entendlble para los que están recibiendo la capacitación. 

4. Otro punto importante es la relación del cuaderno de trabajo ilustrado con 
otro material didáctico para el mismo cursO titulado dlaporama Ilustrado, en este 
caso los materiales para este curso tendrán que Ir hacia la misma finalidad toman
do en cuenta que mutuamente se pueden apoyar pero Independientemente 
cualqUiera de los dos materiales puede funcionar. 

5. En si, los materiales didácticos para el curso de capacitación presentan una 
Información reforzada con Imágenes que nos permiten llegar al lector de una ma
nera agradable, directa y sencilla, 

6. Así, el cuaderno de trabajo, será sencillo para ser utilizado por el capacita
dor, y llegará a Simplificar la enseñanza, será directo, de fácil acceso y llamativo 
visualmente. La importancia de la planificación de la enseñanza se encuentra en 
el mismo, es decir, el conocimiento que se pretende comunicar se fomenta a través 
de la diversión y de la fascinación de la Imagen y el diseño. 



7. El cuaderno de trabaja pretende: agilizar la comprensión de la información 
del curso, contribuir a la retención visual de dicha información, simplificar la 
enseñanza al contar con imágenes, despertar y atraer la atención de la audiencia. 

8. El tamaño del cuaderno de trabaja es de 17 x 21.8 cm 

9. La tipografía es Arial, en tipo normal, negritas y con un tamaño de 12 y 14 
pts. 

10. FORMACIÓN EDITORIAL: Todo el cuaderno de trabajo esta for
mado en el pnograma de diseño editorial Quark Xpress y oon la ayuda también de 
programas como IIIustrator y Photho Shop. En el diseño editorial la caja tipografi
ca a utilizar varia de acuerdo a la relación con las ilustraciones y el texto va jus
tificado. 

11. La caja de ilustración, aquf también varfa de acuerdo a su función, en algu
nas se colocó un margen negro de 2pts con línea normal y en otras el margen lo 
llevan con un motivo Importado de ¡lIustrator. 

12. En la formación editorial también se pueden apreciar las líneas de corte para 
los juegos didácticos recorta bies. 

13. Los tapetes también de los Juegos didácticos recorta bies son de IIIustrator 
y van de tras de cada ilustración, según sea su función . 

14. El folio se encuentra en la parte inferior derecha centrado dentno de una figu
ra esta con un margen de lpt. 



15. LAS ILUSTRACIONES: dentro de las ilustraciones se pueden encon
trar puntos como el formato, el tipo de dibujo, el ambiente, los colores, la técni
ca, la composición de la imagen. Así, la función didáctica de las ilustraciones 
desprende la siguiente lista. 

16. El cuaderno de trabajo, se divide en tres secciones o capítulos, el primero 
titulado Mi comunidad, el segundo Trabajemos unidos y el tercero Nuestros logros 
cada uno de los cuales lleva una ilustración Introductora. 

17. Dentro de cada capitulo se encuentran una serie de ilustraciones que nos 
permiten entender más claramente lo que se dice o se explica en el texto. 

18. Mi comunidad, cuenta con una ilustración acompa~ada por texto, esta tiene 
una medida de 12.5 x 8.8 cm. También en este capítulo se cuenta con dos 
rompecabezas de los cuales las Ilustraciones tienen la siguiente medida 12.9 x 
18.5 cm, así como una actividad libre para dibujar o escribir una idea y una activi
dad más recortable de los cuales uno mide 11.7 cm de diámetro y los siguientes 
7.5 y 4 cm de diámetro. 

19. Trabajemos unidos cuenta con dleclsels Ilustraciones de las cuales una mide 
12.5 x 8.8 cm y las restantes 5.5 x 7.5 cm. Las actividades de este apartadO son 
un memorama ó memoria el cual consta de cuatro pares de ilustraciones de 5.2 
x 7 cm y una actividad de localización de 12.9 x 18.5 cm. 

20. En nuestros logros, se puede encontrar una ilustración de 12.5 x 8.8 cm y 
una peque~a historieta donde se ilustran todos los puntos anteriores del cuader
no de trabajo, en un peque~o resumen en Imágenes. 

21. La finalidad que persigue alcanzar este trabajo es que a través de la didác
tica, del diseño y de las ilustraciones se logre la comunicación que se pretende. 
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22. El cuaderno de trabajo, es un material informativol formativo e ilustrativo 
visual y sirve como instrumento orientador y como auxilio didáctico en las prácti
cas y ejercicios. 

Ahora se explicará con más detalle los puntos mencionados anteriormente. Es así, 
como el dlse~o editorial y las ilustraciones tendrán que Ir de la mano siempre con 
la didáctica, es decir mi trabajo como dlse~adora es aislar al receptor y plantear 
cual es el conjunto de conocimientos y cual es la capacidad de esfuerzo que 
pueden poseer los Individuos que forman parte del público a quienes va dirigido el 
trabajo, e intentar asl traducir el mensaje de forma tal que este y sus partes en 
si mismas queden dentro del nivel de Inteligibilidad del receptor, por lo tanto, la 
finalidad del dlse~o y de las Ilustraciones del cuaderno de trabajo es claramente 
didáctica, es la de construir la retención del receptor, la memorización de un men
saje determinado y el dominio de este mensaje por el receptor de forma tal que le 
sea utilizable en su acción sobre el mundo. 

En primer lugar me di a la tarea de buscar un papel adecuado para la impresión 
del cuaderno de trabajo, y el Que me pareció mas Idóneo es la cartulina sólida 
blanqueada al sulfato ( sulfatada SBS ), la cual tiene las siguientes características: 
sulfatada dos caras de 90 x 125 cm, 12 pts y 307 k, esta es Ideal para plegadizos 
y tiene una buena resistencia al doblez, es de color blanco y de textura lisa y sati
nada. En este caso me Incliné hacia este tipo de cartulina por las razones de ser 
un material resistente para su traslado y como no son demasiadas páginas 
entonces su grosor final no será exageradO, otro punto importante es que dentro 
del cuaderno de trabaja se encuentran algunas actividades recortables como: 
memoria, rompecabezas, etc, lo cual este tipo de material me parece aceptable, 
además de que entra perfectamente dentro del presupuesto final del costo de 
impresión y de acabados. 



A continuadón una muestra de la cartulina a utilizar y sus car.l()eñsticas. 

cartulina sulfatada SBS 

sulfatada dos caras 
90 X 125 cm 

12 pts 
307 k 
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Otro punto importantísimo que se hizo mención en el capítulo primero del diseño 
editorial y que acontinuación se presenta es lo relacionado con la formación edito
rial, es decir, los márgenes, columnas, párrafos, etc. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, el tamaño del cuaderno de trabajo es de 17 x 21. 7 cm y los már
genes fueron hechos gracias al método de Van der graf, obteniendo con ello la caja 
de texto y la caja de ilustración (imagen), la caja de texto tiene las siguientes 
dimensiones 12.8 xl7.5 cm, lo cual le da un tamaño apropiado, pues como se trata 
de un texto con poca información e imágenes, el tamaño va en proporción a la hoja 
y la columna, párrafos, espaciamiento, interlineado, folio, composición van bien 
fundamentados. Así, teniendo ya los márgenes pasemos hacer mención de las 
columnas, se utilizará una sola columna que interactuara siempre con la imagen, 
el párrafo a ser utilizado es el moderno - justificado y el folio será colocado como 
ya lo había mencionado en la parte inferior derecha centrado. 

A continuación la retícula que justifica la portada y la contraportada, así como una 
página de imagen y otra de texto. 
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Una comunidad esté formada por las personas que viven en ella . 
Estas tienen distintas formas de ser, de pensar y de actuar, además 
de que también tienen distintas costumbres y lenguas. 

En todas las comunidades hay problemas: de vivienda, agua , 
caminos salud , educación, entre otros y a veces sonamos con vivir 
en una comunidad diferente. sonar cómo queremos que sea nues
tra comunidad nos ayuda a pensar que nos gustarla hacer para 
cambiarla 

Actividad 1. observa las dos ilustraciones siguientes, comparalas, 
discute las diferencias con tu equipo y diviertete formando los 

rompecabezas. 
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Otra parte muy importante dentro del diseño editorial es la tipografía, esta de 
acuerdo a su composición, variación, rasgos, ritmo, etc. Está considerada de la 
siguiente manera. Siempre se tiene que tomar en cuenta al receptor, pues para 
este mismo será nuestro diseño, es así como he considerado utilizar en este 
cuaderno de trabajo el tipo de letra llamado Arial, con la ayuda de programas como 
el Quark xpress se puede tener diferentes variaciones de los tipos como: el color, 
el subrayado, negritas, italicas, hasta sombreadas, etc. El utilizar un programa de 
diseño es sin duda una maravilla, sin olvidar la creatividad y composición que de 
ante mano se tiene ya previsuallzado, simplemente este tipo de programas son 
una herramienta más que nos simplifican y nos hacen más rápido el trabajo. 

En el cuaderno de trabajo la tipografía será en color negro, además utilizaré bajas, 
negritas y el tamaño de estas variará de entre 12 y 14 pts. 
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Bases fundamentales dentro del diseño editorial son la composición, la armonía, el 
ritmo, unidad, economía y equilibrio, técnicas visuales que recordemos mencioné 
también en el capítulo primero, pues sin estas no estaríamos diseñando, el diseñar 
implica transmutar todos los conocimientos teóricos adquiridos y demostrar a 
través de la comunicación visual una función totalmente efectiva para nuestros 
receptores. 

En seguida, una palabras de Abraham Moles que no podían pasar desapercibidas. 
"La gráfica didáctica es por consiguiente, una acción generalizada y abierta, y 
posee un sentido pragmático obvio, por que se aplica a hacer inteligibles las cosas 
corrientes de la vida pero que se ocultan tras alguna opacidad, y también a hacer 
comprensibles los fenómenos, datos, estructuras, magnitudes, metamorfosis y 
otros aspectos del universo que no son ni tan evidentes ni directamente accesibles 
al conocimiento. La gráfica didáctica implica pues, una participación efectiva por 
parte del individuo receptor, y es por esta voluntad hacer forzosamente transpa
rentes, comprensibles y memorizables las Informaciones que el Individuo recibe, 
incorpora a su cultura y que utilizará en momentos determinados a su línea de uni
verso. Esta exigencia de practicidad requiere del diseñador una clara conceptua
lización, un conocimiento muy preciso de 105 mecanismos sicológicos de la per
cepción y en síntesis, de 105 recursos básicos de la comunicación visual y la vi
sualización que es algo que supera largamente el campo restringido del grafismo 
tal como lo entendemos tradicionalmente".45 

Así, es como el diseño editorial puede lograr un efecto de comprensión, de reten
ción y dinamismo, de simplemente ser efectivo en su función comunicativa. Es por 
esto que el cuaderno de trabajo ha quedado sustentado bajo las bases de la for
mación, la tipografía y la ilustración para que más adelante se pueda fusionar y 
transformar en un mensaje bi- media junto con el papel que tomará la ilustración. 

terminado, la parte editorial, por lo cual a continuación en el siguiente punto 
trataré el tema que también estudiamos en el capítulo primero el cual se refiere a 
la ilustración. Así como he justificado la parte del diseño editorial, justificaré lo que 
toca con respecto a la ilustración, es decir, puntos como: el género, la técnica, el 
color, la composición, la función que tendrá esta en cuanto al receptor así como 
también, la interacción del texto y la imagen . 
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3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ILUSTRACIONES 

·Una Ima9en que me fasdn6 es una Imagen de la qur no puedO apartar Id mirada; una Imagen que no sdIo se 
Impone aloJo SI no que retient! la mIrada', 

H~ Abraham . .f6 

Ahora toca el tumo a la ilustración, en el capitulo primero se hizo mención una 
breve historia de la Ilustración relacionándola con el libro, lo editorial, además de 
tratar puntos como el papel del ilustrador, los géneros y las técnicas, más adelante 
en el capitulo segundo se estudió en un apartado la relación que la imagen tiene 
con la didáctica. Es por esto que en este tercer capitulo trataré de unificar lo vivi
do en los capítulos anteriores y así realizar una justificación plena en todos los sen
tidos del diseño y la Imagen como ilustración. Merece la pena mencionar algunos 
puntos que acontinuación se presentan y que he tomado de los libros de Imagen 
didáctica y Grafismo funcional.47 
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La imagen es fuerte, inmediata, y a menudo se decodifica instantáneamente o, en 
cualquier caso, de acuerdo con una jerarquización que, en principio es fácil de des
cubrir, la imagen tiene un impacto, es pregnante y se impone. 

La imagen es por esencia un mensaje "de superficie" (mensaje icónico) que se 
aprehende en ciertas cond iciones como una total idad como, una Gestalt, como una 
forma consteladora que penetra en el campo de la conciencia a través del registro 
perceptivo. 

La "Ilustración" de un texto se propone conjugar la fuerza de la Imagen con la 
ausencia de la ambigüedad - al menos global - del escrito. Un mensaje ilustrado 
es un mensaje multimedia puesto que recurre a dos dimensiones diferentes, cada 
uno de los cuales posee sus propios repertorios, sus códigos de normas, su con
texto cultural y su retórica particular. 

Realizar un plan de Ilustraciones de una obra, es llevar el arte gráfico a la cumbre 
de sus potencial idad, convertirlo en una técnica de comunicación total, completa
mente verlncada en todos sus resultados . 

Es la Intenclonalidad que el diseñador - Ilustrador - inyecta en las imágenes la que 
define el valor comunlcacional, y con el lo la eficacia, de un mensaje icónico. El 
procedimiento técnico deviene un cierto modo del lenguaje visual que es el vehícu
lo de la expresividad. 

La imagen didáctica, es siempre una esquematización de la mente, esto es, una 
sucesión de abstracciones que cristalizan en una síntesis, concretada finalmente 
en formas visuales. 
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La gráfica didáctica se esfuerza en hacer comprensibles las cosas complejas o 
abstractas, las cosas ocultas o impenetrables por nuestros sentidos, los procesos 
temporales que no podemos Imaginar de una sola vez, los fenómenos de lo infin i
tamente grande y de lo infinitamente peque~o . Esta clase de imágenes suscita la 
participación activa del individuo decodificador, quien extrae de ellas los 
conocimientos útiles conceptos y valores que forma parte de su ser y serán ele
mentos de su cultura personal. Son Imágenes que sirven sobre todo a la informa
ción, información en el sentido humanista y en el sentido funciona-
lista . 

Es aqul muy particularmente, donde se revela un descubrimiento o un redes
cubrimiento, de capaCidades creativas de los Individuos, ahora a través de una 
didáctica de las Imágenes cuya virtud principal no es tanto su propio carácter 
mostrativo, SI no su capacidad por estimular la mente en una actitud que es clara
mente autodldacta y de potencial creativo. 

El graflsmo constituye la parcela mejor cod if icada y la que reúne mejores solu
ciones funcionales en el campo didáctico de la demostración, de la explicitación 
icónlca, de la presentación de conocimientos y también como documentos -
memoria que son perfectamente legibles y utilizables incluso por individuos de 
diferentes lenguas y culturas. He aqul la fuerza de la imagen didáctica. 

Las ilustraciones del cuaderno de t rabajo constan de las siguientes características: 

El tama~o de las ilustraciones van de acuerdo al formato ya diseñado en el punto 
3.1; es decir, que las imágenes tendrán un margen ya establecido. 

El t ipo de imagen que se ha utilizado, es de líneas Simples, rítmicas, dinámicas, 
con pocos elementos y colores muy vivos. En este caso explicaré sus característi
cas de la siguiente manera, 
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La línea que delimita el contorno se encuentra dada a través de la presión 
constante y ritmo de la mano, así, varia su grosor y la profundidad del negro 
delimita algunas zonas. Veamos que nos dice Moles Abraham sobre el trazo, "es 
en ge-
neral, el dominio de la línea sobre la superficie del papel, en sus evoluciones 
autónomas - gestuales de potencial expresivo, o normalizadas, que se aplican a la 
figuración realista y figurativa, o a la representación de estructuras o fenómenos 
no directamente visibles en la realidad, o a la visualización de proyectos lógicos, 
imaginarios o fllntástlcos",'8 

El color toma un papel muy Importante dentro de las ilustraciones, en estas resalta 
el verde y el uul como bases principales dentro de la composición, aunque tam
bién y en menos medida nos encontramos con los primarios y secundarios. La 
calidez que muestra el color, la agudeza visual que lo vuelve atractivo, la relación 
que hay con la técn ica, la saturación y la transparencia son los que hacen que este 
mundo crom6tlco de Im6genes vivan, dialoguen, seduzcan y comuniquen . 

El material utilizado en este caso con respecto a la técnica elegida es el papel 
Fabriano, pintura acrfllca, gllcolfn y pinceles cuadrados y redondos de pelo de 
marta. 

El acrílico es un material que nos permite tener una variedad ilimitada de formas 
de utilizarlo, aqul se puede ver por ejemplo dentro de las ilustraciones, la plasta 
pura del color como en el cielo de las imágenes o el color de las casas, también la 
mezcla directa con el color puro en la ropa de los personajes, es interesante este 
tipo de mezcla pues como sabemos el acrílico es un material que seca en segun
dos, así los colores no compiten entre sí, no se fusionan totalmente y el blanco del 
pigmento le da una brillantez única al hacer un acento de atracción hacia el ojo. 
Otra manera de utilizar el acrlllco es con la ayuda del glicolin o retardador de seca
do de acrílico, el cual nos da un agradable terminado digamos que un poco incli
nado hacia la acuarela pero sin perder nunca la fuerza de su tono, la mezcla aquí 
de los tonos verdes es limpia y brillante y su transparencia contrasta totalmente 
con la plasta del color puro. El contraste esta visto desde la perspectiva de la línea, 
del color plano, de la mezcla y de la transparencia. Así, dentro de cada imagen 
interactúa un juego visual que atrae y pone fuerza al trabajo y a la fusión del 



La Idea es también que dentro de estas imágenes se encuentren ciertas carac
terísticas en cuanto a los personajes y las regiones, como ya lo había mencionado 
anteriormente, este trabaja esta hecho para las comunidades de diferentes zonas 
del país, por lo tanto de una manera global trato de presentar su entamo, su 
ambiente, su color, sus personajes, su vida generalizando, globalizando esta con
vicción de llegar a un sin número ilimitado de lectores. Por lo tanto, la imagen que 
represento esta inclínada hacia el género de la caricatura poniendo en ellos como 
ya lo he mencionado rasgos característicos que no les permitan alejaroe de su rea
lidad, pero utilizados con un mínimo de elementos para que con ello se pueda crear 
la retención y la función sea la que se pretende comunicar. 

Preparación de las imágenes para un tratamiento digital 

Se escanearon a una resolución de 300 dpi. 

Se les dio el formato de TIFF. 

Después se abrieron en el programa Photo Shop. 

Se le dio el tamaño adecuado. 

y una resolución de 150 dpi. 

Se retocó el color de la piel de los peroonajes en el menú imagen - ajustar - equi 
librío de color. 

En algunas zonas se les aplicó el filtro artístico - fresco y solo en la actividad 
numero 2 el filtro de artístico - esponja. 

Después se retocó en imagen ajustar - brillo y contraste. 

Finalmente se le dio el formato de JPG, el tamaño adecuado y la conver sión a 
CMYK . 

Ya listas fueron importadas hacia el programa de diseño editorial Quark Xpress .. 



En seguida las ilustraciones que pertenecen al material didáctico para 
Indesol que es el cuaderno de trabajo. 
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"AsI, la página ilustrada se constituye en un mensaje blmedla, en un mensaje que 
utiliza dos modos totalmente diferentes de sensibilidad visual, cada uno de los 
cuales contiene un mensaje independiente que se supone ha de coincidir con el 
otro en la misma finalidad: la de causar una Impresión más o menos duradera en 
el lector, la de garantizar la mejor o peor retención de cierto número de Ideas en 
su conciencia a través de un mensaje único basado en la diversidad de dos canales. 
Este mensaje es el verdadero protagonista ' . 49 

En el libro Imagen didáctica se menciona. "La expresión gráfica no es, por con
sIguiente, una Ilustración que acompaña a un texto, ni un estilo, una categoría o 
una especialización del diseño técnico. La gráfica es el resultado de la combinación 
de elementos leónicas, slgnicos, lingüísticos y cromáticos que son aplicados con 
fines diversos en el ámbito variado del diseño, en el mundo de la imprenta, y que, 
en nuestro caso concreto, se orienta en el sentido de una didáctica visual". 50 

Asl, la ilustración y el diseño editorial permiten conjugar todos los elementos ya 
mencionados para formar así el cuaderno de trabajO mismo que cumple la función 
didáctica y comunicativa visual que se pretendió alcanzar. A continuación ten
dremos dos puntos más que sin duda no podían faltar, me refiero al punto 3.3 sis
tema de Impresión (offset) y el 3.4 el diseño editorial y las ilustraciones de un 
cuaderno de trabajo como Integrante de una propuesta de materiales didácticos. 
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3.3 SISTEMAS DE IMPRESIÓN (OFFSET) 

ClMndo AJo/s Sen~felder Inventó la Iltograf0 nurJCiJ lmilQlnd los abnce!s qlHt t~ndrfa C!I de~rroflo de su 
ClNcJón. El arte d~ 9rabar ~ Imprimir ~ pl«Jra una Imaf}en {»ra despu~ f(!produdr/d e!n grandes cantldildes y 

qUI! por su rlqu~a dI! mltlces, as! como por la fldelldild con QUI! perm/tl! f(!produclr trazos de lápiz, pluma, 
crayón o pfn~. u fltograff, I!S hoy I!n dFa uno de los plfares fundilm~tall!s de! 2 comunicacIÓn mOfhma. 5 1 

En este capitulo tercero he tenido la oportunidad de mostrar mediante las ilustra
ciones y el diseño, lo aprendido durante los capítulos primero y segundo, aqul, en 
el capitulo presente se verá a continuación una peque~a Introducción sobre los sis
temas de Impresión dando hincapié sobre todo al offset, sistema de Impresión que 
se ha de util izar para el producto final, es decir, para el tlraJe de lo que será el 
cuaderno de t rabajo. 
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Existen una gran variedad de sistemas de impresión, entre los que destacan la 
imprenta, litografía, flexografía, grabado, serigrafía, etc. A continuación se expli
cará un poco de estos sistemas, los cuales fueron tomados de un sit io Wb.52 

1. LA IMPRESIÓN EN RELIEVE 

El fundamento del proceso de Impresión en relieve es el mismo que el de un tapón 
de caucho, se aplica la tinta a las zonas m~s prominentes de la superficie de Impre
sión y a continuación se transfiere al papel o cualqUier otro soporte en la actuali
dad se utilizan dos formas de ImpresiÓn en relieve, la tlp09rafla y la flexografía. 

1.1 Tlpogr,fl. 

La forma más antigua de Impresión, nació con el Invento del tipo de Imprenta 
metálico y móvil fundido a mediados del siglo XV. Originalmente las superficies de 
impresión tlpografica se construlan ensamblando miles de tipos de plomo y lleva
ban fundida en relieve una letra y une combinación de éstas con el fin de crear 
páginas de textos. Se aplicaba entonces tinte e le parte en relieve y se estampa
ba sobre papel o pergamino, las letras se combinaban con xllograffes y grabados 
para obtener p6glnas compuestas con textos e Ilustraciones . 

1.2 Flexografía 

Las planchas flexibles y las t intas fluidas que se utilizan en la fiexografía convierte 
este proceso en el Idóneo para la ImpreSión sobre superficies no porosas como 
películas y polletllenos. En origen, todas las planchas fiexográficas se construían 
en caucho moldeado, que sigue siendo el material más utilizado cuando se trata 
de crear sobre un único rodillo de Impresión coplas múltiples de una misma ima
gen. Los moldes en caucho son Impresiones de las superficies originales en relieve, 
como los tipos o grabados, y normalmente se utilizan para fabricar varias planchas 
de caucho. 'L __ ",_· .._-



El montaje de un rodillo de impresión con planchas de caucho es un proceso muy 
largo, ya que hay que montar muchas planchas sobre un único rodillo y cada plan
cha debe quedar colocada exactamente en la misma posición que las demás. La 
imprenta flexográfica posee un diseño sencillo, ya que la tinta líquida se aplica a 
la superficie de impresión sin necesidad de ningún otro complejo sistema de entin
tado. La impresión se efectúa en rodillos O bobinas de soporte en hojas sueltas y 
las bobinas impresas se transforman en el producto tenminándose en un proceso 
de fabricación independiente. 

2. GRABADO 

Denominado asimismo huecograbado, es un proceso de impresión de gran tirada 
que utiliza un mecanismo de transferencia de tinta por completo distinto de la 
impresión en relieve. La superficie de impresión es un rodillo metálico pulimenta
do recubierto por un conjunto de diminutas cavidades o celdas que conforman las 
imágenes a imprimir. El rodillo, está parcialmente sumergido en un recipiente de 
tinta líquida disuelta. A medida que gira va quedando bañado en tinta. Una cuchilla 
de acero de la longitud del rodillo elimina la tinta sobrante de la superficie puli
mentada, dejando solo la que ha entrado en las cavidades, la tinta se transfiere 
inmediatamente a una bobina de papel en movimiento que se comprime contra el 
rodillo. Los rodillos de grabado están hechos de acero con un fino recubrimiento 
de cobre, dispuestos con métodos químiCOS o electrónicos con el objeto de formar 
las celdas que transfieren la tinta. Una vez creadas las cavidades, el cilindro se 
recubre con una fina película de cromo para conseguir una superficie dura 
resistente a la cuchilla. Cada una de las celdas transfiere un punto diminuto al 
papel. Las celdas pueden tener diferente profundidad, lo que crea un grado de 
oscuridad distinto en los puntos de tinta, esto permite obtener una amplia gama 
de tonos de grises y proporciona una magnífica reproducción de originales fotográ
ficos. 
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La impresión en color se consigue con el empleo de diferentes rodillos de impre
sión para la tinta cyan, magenta, amarillo y negro, cada rodillo se guarda en una 
estación de impresión individual. La bobina se transporta mediante rodillos de una 
estación a otra, una vez impreso cada color, la bobina pasa por la secadora, donde 
se evapora el componente disolvente de la tinta. Hay también un proceso espe
cializado, relacionado con el grabada al buril que utiliza superficies de grabado 
giratorias de acero a fin de imprimir PlIpel moneda, letras de cambio, acciones de 
bolsa y papelería profesional de alta calidad. La tinta se transfiere directamente 
desde las cavidades en la superficie de Impresl6n a las hojas de papel trans
portadas a través de la prensa. El huecograbado destaca en la reproducción de 
imágenes artísticas compuestas por lineas muy finas y pequeñas áreas de color 
plano. 

3. SERIGRAFtA 

Denominada originalmente impresl6n con estareldo de seda debido a las pantallas 
de seda que utilizaba, la serigrafla tiene UM gran Importancia en la producción de 
los más diversos objetos industriales, tales como paneles de decoración, tableros 
impresos, conmutadores sensibles al tacto, recipientes de plásticos o tejidos 
estampados. Sobre un bastidor rectangular se tensa un fino tejido sintético o una 
malla metálica y se le aplica un revestimiento de fotopolimero. Al exponerlo a 
través de un positivo de pellcula se produce un endurecimiento en las zonas que 
no se quieren Imprimir, se lava entonces la sustancia que no ha quedado expues
ta y se crean las zonas abiertas en la pantalla . En la prensa, la malla se pone en 
contacto con la superfiCie a imprimir, y se aplica la tinta a través de las zonas abier
tas del cliché mediante un rodillo de caucho. El proceso se caracteriza por sus 
capacidad para imprimir imágenes con buen nivel de detalle sobre casi cualquier 
superfiCie, ya sea papel, plástico, metal y superficie tridimensional. 
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4. OFFSET 

En la actualidad, la técn ica más Importante y versátil es una variante de la 
litografía por offset. Alols Senefelder fue quien sentó sus principios básicos a 
finales del siglo XVllI, gracias a sus experimentos con métodos de fabricación de 
superficies de Impresión en relieve utilizando un proceso de corrosión con ácidos, 
Senefelder descubrió que una superficie caliza húmeda repetra la tinta al óleo y 
que una Imagen dibujada en dicha superficie con un pincel aceitado repelra el agua 
y atrara la tinta, Cualquier dibujo sobre la Superficie de la piedra se podra repro
ducir poniendo en contacto una hoja húmeda de papel con el dibujo entintado, 

L.a Impresión offset se basa en el principio de que el aceite y el agua no se mez
clan, L.a plancha de Impresl6n se recubre con una sustancia oleaginosa, de forma 
que el agua no se adhiere al disenO, cuando el rodillo con la plancha de Impresión 
entra en contacto con los rodillos de entintado, la tinta solo queda fijada en el di· 
seno. L.a prensa se denomina offset porque el diseno se transfiere de la plancha 
de Impresión a un segundo rodillo de goma antes de producir la Impresl6n sobre 
papel. 

De esta forma, un nuevo sistema de Impresión Indirecto, hoy conocido como off· 
set, surge y permite resolver algunos de los Inconvenientes de la Impresl6n litográ
fica como son : 

1. Se elimina el problema de lectura Invertida (de derecha a izquierda), ya que 
el cilindro de hule (mantilla o blanket), al tomar la tinta invierte la imagen, 

2. Al imprimir con el cilindro de hule (mantilla o blanket) la impresión adquiere 
mayor nitidez, 
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PROCESO DE IMPRESIÓN OFFSET 

1. primero se debe tener ya procesada con anterioridad una lámina con las 
áreas de imagen que se desea imprimir. 

2. para iniciar el proceso se coloca la lámina metá lica sobre el cilindro co-
rrespondiente, y el blanket o mantilla en el cilindro de contra o impresor. 

3. se in icia la operación de la prensa y el cilindro que t iene la lámina metálica 
pasa por los rodillos entintadores y mojadores, donde toma la tinta en el área de 
imagen, y se elimina del área de no-imagen . Luego la t inta depositada en la lámi
na se transporta al cilindro que tiene la mantilla o blanket y finalmente el papel 
pasa entre los cil indros Impresor y contra, así hace contacto con dicha mantilla o 
blanket del cilindro impresor, y se transfiere la tinta de este ultimo al papel. Los 
sistemas de humectación y entintado rodean y humedecen solo al cilindro con la 
lámina. El cilindro de blanket (impresor) y el cilindro de contra, se ajustan para 
lograr la posición adecuada necesaria, para así compensar el grueso del papel y 
lograr el ajuste de acuerdo al empaque del blanket. 

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET 

Cilindro de lámina . Sujeta la lámina en su posición correcta y recibe agua y t inta 
de los sistemas periféricos . 

Cilindro de blanket. Sujeta la mantilla o blanket en su posición correcta y recoge 
la tinta del área de Imagen de la lámina y la transporta al papel. 

Cilindro de contra . Recibe el papel del sistema de alimentación y los sitúa en con
tacto con el cilindro de blanket, ejerciendo una posición controlada para lograr que 
la tinta se t ransfiera del blanket al substrato correctamente. Finalmente este cilin
dro entrega el papel al sistema de salida (también sujeta al papel en su posición 
correcta) . 



Sistema de humectación (agua). Consiste en uno o varios rodillos mojadores que 
tienen la capacidad de tomar el agua de la fuente y transportarla al cilindro lámi
na para limpiar bien las áreas de no-imagen. 

Sistema de entintado (un cilindro por cada color). Consiste en varios rodillos ge
neralmente de hule que toman la tinta de una caja. 

Descripción del sistema de impresión offset 

El sistema offset se basa en el principio fundamental de que el agua y el aceite no 
se mezclan. En el sistema offset la tinta, debido a su constitución lipofilica no se 
mezcla con el agua, por eso, la máqUina de offset en su unidad impresora posee 
un sistema de humectado y un sistema de entintado, ambos en contacto con el 
cilindro de lámina (placa metálica fotosensibilizada, polimerizada o grabada plan
tográfica). La placa en zona de imagen es receptiva a la tinta y en zona de no-ima
gen es receptiva el agua, de modo que en cada revolución la placa pasa primero 
por el sistema de humectado el cual humedece la placa adhiriéndose ésta única
mente en las zonas de no-imagen, posteriormente pasa por el sistema entintador, 
adhiriéndose la tinta en zonas de imagen. Enseguida, la imagen con tinta se trans
fiere a un cilindro intermedio llamado "cilindro de blanket, mantilla o hule", yahí 
pasa el papel al imprimir contra el cilindro impresor. 



Propiedades de una impresión offset 

Todo impreso realizado en offset deberá de corresponder a una reproducción, y 
poseer nitidez, tersura, intensidad y limpieza. 

Nitidez. Alta nitidez es cuando se obtiene el punto bien definido (unidad primaria 
del impresor), reproduddo con fidelidad y detallado o recortado correctamente. (el 
punto puede ser cuadrado, redondo o elíptico). 

Tersura. Se consigue siempre que el sólido o línea del impresor sea uniforme y 
homogéneo a todo lo largo y ancho del mismo. 

Intensidad. Es la mayor o menor tonalidad que presenta el Impreso. Debe ser 
tal que para un grueso determinado de película impresa de tinta (máximo de 
O.Olmm), la saturación corresponda a la densidad tonal requerida. 

Limpieza. Se refiere a que no aparezcan vestigios o huellas de tinta en las zonas 
de no- Imagen. 

Para lograr imprimir con estas cuatro características debemos considerar entre 
otros factores y elementos t los siguientes: 

Las placas (imagen) 

Existen diversos tipos de placas como las de aluminio anodizado, bimetálicas, 
trimétalicas, multimetálicas, wipe-on, presensibilizadas, deep-etch, fotopolímeras 



planográficas para operarse en seco; todas tienen la misma función: transportar 
la Imagen en prensa para que ésta se fije con la mayor fidelidad posible. las pla
cas presensibilizadas resultan ser las más apropiadas para conservar la uniformi
dad en la impresl6n, principalmente si la Imagen es en bajorrelieve (al rededor de 
O.Olmm); ya que en estas imágenes el crecimiento del punto se minimiza y la 
reproducción es fiel. La elección de la placa está determinada por el tipo de tra
bajo a reproducir (línea, medio tono, duotono, selección de color), y por el tiro. 
Este último puede ser Importante debido a que la placa debe permitir una calidad 
uniforme todo el tiempo. Sea cual fuere la pleca elegida, debemos procesarla con 
el mayor de los cuidados y emplazar en elles gulas de control como la escala de 
grises, escala T-14, estrella Indicativa y la escela balance agua/tinta. Las gulas de 
control resultan útiles en prensa para facilitar el ti raJe y control de los Impresos, 

Tintero de la prensa 

Resulta imprescindible cargar le tinte libre de costras y en cantidad suficiente para 
que cubra la totalidad del tintero, o cangar la parte de tinta que va a ser usada, si 
es que se están utilizando separadores (que se encangan de limitar el área donde 
está pasando la tinta), y graduar las llaves de manera que se deje una capa de 
tinta lo más delgada posible sobre el primer rodillo tintado. 

Batería de la prensa 

El conjunto de rodillos comprendidos entre el tintero y los tintadores de la prensa 
constituyen la batería, su función es hacer pasar la tinta de un estado semlsólido 
(duro, alta viscosidad) en el tintero, a un estado semi líquido (fluido) a la hora de 
ser entregada por los tintadores o formadores al área de imagen de la placa. 
Algunos rodillos para cumplir con su cometido, además del movimiento de rotación 

166 



se mueven oscilatoria mente. A dichos rodillos se les llama batidores. Los rodillos 
batidores evitan la aparidón de cualquier tipo de raya longitudinal O transversal en 
el Impreso. Para obtener buenos resultados es recomendable comprobar la 
nivelación y el buen estado de todos los rodillos así como ajustar las presiones 
entre éstos para una adecuada transferencia de la tinta. Es importante que los 
rodillos mantengan su suavidad (medida en grados shore), para lo cual se debe 
evitar lavarlos con solventes fuertes como el thiner. Existen limpiadores que di
suelven la tinta sin afectar la dureza y existen además descristalizadores para 
eliminar los posibles residuos de barnices, los cuales fonman una capa que no per
miten la penetración de la siguiente tinta en los poros de los rodillos. Hay también 
acondicionadores, que tienen por función devolver a los rodillos su elasticidad. 

Observaciones en los t intadores de la prensa 

Para una correcta transferencia de tinta se debe verificar la perfecta nivelación y 
el buen estado de los tintadores, y dar presión justo tanto a la batería como a la 
placa. Si los tlntadores se presionan contra la capa (imagen), más allá de lo nece
sario, obligan a zonas de no-imagen de la placa a tomar tinta, aunque exista la 
presencia de humedad, esto ocasiona engrasamiento y franjas transversales en el 
impreso. Por el contrario si falta presión de contacto, la transferenda de tinta será 
diferente, razón por lo cual es importante vigilar frecuentemente el buen estado 
de los rodillos y cambiar cualquiera de ellos que no cumpla con las especificaciones 
requeridas. 

Sistema de humectado en la prensa 

La función principal del sistema de humectado es mantener húmeda la placa del 
cilindro de lámina en las zonas de no-imagen, dejando una película uniforme de 
agua . Cualquiera que sea el sistema de humectado instalado en la prensa, deberá 



estar limpio, perfectamente nivelado y en buenas condiciones de operación. 
Además habrá que emplear la solución de la fuente adecuada para la velocidad de 
tiro, el tipo de agua a emplear y el substrato a imprimir. Una norma que garanti
za mayor nitidez y limpieza en el Impreso es inldar el tiraje con el sistema de 
humectado bien nivelado y limpio, usar un valor de pH entre 4 y 5 en la solución 
de la fuente y una conductividad de 800 a 1000 micro-mhos por arriba de la lec
tura original del agua sola (si no cumple se puede cambiar las condiciones del agua 
mediante sistemas de filtración). SI los valores del pH y conductividad no se están 
alcanzando simultáneamente, puede que el tipo de concentrado de solución que 
se esta usando no sea el correcto y deberá de buscar uno que se adapte más al 
tipo de agua que se esta utilizando. 

Cilindro de 16mlna: placa 

Una vez seleccionada la placa requerida tanto en calidad como en calibre, ésta 
deberá ser montada en el dllndro de la placa con la tensión y empaque adecuado 
para alcanzar la altura marcada por el fabricante y para una correcta presión de 
transferencia de tinta. La deficiencia del empaque de placa o del exceso del mismo 
traerá como consecuenda el alargamiento O reducción de la imagen, debido a la 
deformación del desarrollo diametral del cilindro. La presión se consigue empacan
do ya sea el cilindro de placa o de mantilla, o ambos, más allá de los diámetros 
originales o anillos de rodamiento, es decir, de 0.7S a 0.125mm en prensas medi 
anas (hasta cuatro oficios), y de 0.126 a 0.3mm en prensas grandes (más de cutro 
oficios). 
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Cilindro de mantilla, hule o blanket 

La matilla debe de ser montada y tensada en el cilindro con el mayor de los cuida
dos y empacada en función de la altura marcada por el fabricante para lograr la 
fuerza requerida de transferencia de tinta. La selección de mantilla apropiada no es 
fácil, pues todas ellas son similares en apariencia pero no en comportamiento. Hay 
de 2 capas (lmm de altura), de 3 capas (1.6mm de altura), y de 4 capas (1.9mm 
de alt ura), las cuales se utilizan dependiendo del origen y tamafto de la máquina. Las 
recomendaciones sugeridas de mantillas son para las de 2 capas, solamente se uti
lizan como empaque en prensas de origen europeo, las de 3 capas para máqUinas 
pequeñas y de origen americano; y las de 4 capas para máqUinas europeas y japone
sas. Existen mantillas convencionales y compresibles. Las primeras están di
señadas para la impresión de substratos muy gruesos como cartulina y las segun
das para la gran mayoría de los demás substratos. 

Las mantillas compresibles pueden ser con superficie rectificada (se le llama al puli
mento de la mantilla) o sin rectificar, dependiendo del tipo de prensa en que van ha 
usarse. Por ejemplo, las mantillas con superficie rectificada están diseñadas para 
máqUinas de alimentación por hoja, debido a que la mantilla no se encarga de arras
trar el papel. Las de superficie sin rectificar, dado que cuentan con una cierta rugosi
dad, están diseñadas para prensas rotativas. Lo anterior es debido a que la misma 
mantilla se encarga de arrastrar el papel o jalarlo desde la bobina. Es recomendable 
lavar las mantillas con productos adecuados, como limpiadores aceitosos con un mí
nimo de solventes, para que conserven sus excelentes cualidades de captación y 
transferencia de ti nta a lo largo del tiro. Una vez que se ha seleccionado la mantilla 
adecuada para las prensas de dos o más colores, hay que asegurarse que éstas sean 
iguales en todas las unidades de impresión, con el objeto de conservar la misma ca
lidad de impresión en cada uno de los colores. Siempre que se Inicie un trabajo con 
mantilla nueva se debe verificar la presión de transferencia de la tinta cada ocho o 
diez mil impresiones, debido a que hay mantillas compresibles que disminuyen su 
capacidad de compresibilidad perdiendo unos O.2mm de altura aproXimadamente, 
mientras que existen otras de mejor calidad que no pierden sus cualidades. 



Cilindro impresor 

Su función es servir de soporte o de apoyo al substrato para poder ser impreso, 
dlficultándose el libre paso por acercamiento axial y paralelo al cilindro de la man
tilla. Esta función del cilindro Impresor cambia en las prensas rotativas para la 
Impresión de bobinas de frente y vuelta . Al mismo tiempo (es lo que conocemos 
como Impresión de blanket o de mantilla), aqul el cilindro con mantilla de la unidad 
superior es al mismo tiempo el cilindro Impresor de la unidad Inferior, y viceversa. 

Para la limpieza del cilindro, es decir, para quitar manchas o vestigios de óxido del 
mismo, no se debe usar Jamás lijas o materiales con fibra áspera, para ello hay 
que emplear un removedor adecuado que elimine cualquier mancha sin maltratar 
la superficie met!lIca y tersa del cilindro. 

Las tintas para Impresión offset 

Para la Impresión a todo color de un original por sistema offset o IItografla, se 
deben ampliar tintas de selección o proceso balanceada, llamadas asl porque 
aproximan más que ninguna otra a los valores Ideales de absorción y refiexlón de 
la luz blanca. En la reproducción de un original a colores tenemos necesidad de 
emplear el negro como un cuarto color debido a la deficiencia de los pigmentos no 
Imputable al fabricante, sino Intrlnseca a su constitución. Dicha deficlenda consiste 
In que los pigmentos destinados a la pollcromla absorlben de la luz blanca deter
minadas porciones que no se desean, reflejando otras (es decir no se comportan 
en forma Ideal), por lo que el cuarto oolor (negro), aumenta la escala de densidad 
y el contraste. Al imprimir con t intas de pollcromla, es decir, el amarillo, cyan y el 
magenta, se obtiene toda la combinación de los valores tonales del espectro visi
ble. El negro es para acentuar las sombras y definir los detalles. Hay tintas de poli
cromía con diferentes características, como es el secadol la resistencia a la fric
ción, brillo, etc; no obstante que las características de las ti ntas pueden ser muy 
diferentes. 
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CONCLUSION 

Diseño editorial e ilustración por fin conjugadas en este presente trabajo a través 
de la propuesta de materiales didácticos para el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol). Un cuaderno de trabajo ilustrado y un dlaporama ilustrado for
man parte de este conjunto de propuestas didácticas a través del diseño e ilus
tración 

Anteriormente, como ya se ha ido estudiando poco a poco tuve la oportunidad de 
llevar un seguimiento y una estructura de lo que implica la creación de un mate
rial didáctico a partir de fuertes bases fundamentadas de la inventiva creativa del 
diseño editorial y del trazo luminoso y expresivo de las Ilustraciones en cuanto se 
refiere al cuaderno de trabajo; el cual tiene la tarea de aplicar la información 
expuesta en el diaporama a través de ejercicios y o actividades que permitan 
reforzar en términos prácticos lo antes ya mencionado. Por otro lado, el diapora
ma ilustrado de la tesis titulada "Diaporama ilustrado para Indesol", que forma 
parte de la propuesta de materiales didácticos para INDESOL. En este caso, el dia
porama tiene la tarea de proyectar toda la información que el capacitador o maes
tro expondrá durante el tiempo ya establecido para el curso. 



Así, el cuaderno de trabajo como parte integrante ha tomado una dirección com
partida, es decir, en el mismo camino se ha encontrado con otro material signi
ficativo, el cual ya ha sido mencionado y que también lleva la misma ruta. Por lo 
tanto el cuaderno de trabajo tiene una comunión muy cercana con la propues
ta del diaporama ilustrado. Es decir, aunque las investigaciones y la realización 
de los diseños e ilustraciones son independientes de un material a otro llevan sin 
embargo una interrelación que nos permite tener una línea o seguimiento pareci
do en cuanto propuesta global. 

Por un lado se encuentra el diaporama ilustrado, este como ya se ha mencionado 
anteriormente tiene la dirección de explicar de manera directa y concisa los 
conocimientos que se irán adquiriendo a través de la exposición del capacitador 
que en seguida se apoyará reforzando los conocimientos mediante el cuaderno de 
trabajo por medio de actividades didácticas. Los materiales didácticos menciona
dos se Integran mutuamente, presentan una información reforzada con Imágenes 
que nos permiten llegar al lector de una manera agradable, directa y sencilla, por 
lo cual sin duda su relación es ilimitada. 

Aunque por otro lado tomamos en cuenta de que a pesar de que el curso impar
tido por el departamento de capacitación del instituto regularmente se realiza den
tro de las instalaciones del mismo instituto, hay ocasiones en que es difícil que 
grupos organizados de comunidades viajen hasta el mismo instituto para recibir la 
capacitación, por lo cual los capacltadores tienen que llegar hasta las misma 
comunidades las cuales en muchas ocasiones no cuentan con los recursos ni las 
Instalaciones necesarias para presentar un diaporama ilustrado digital el cual 
necesita de una computadora, de un programa especifico, de un cañón, etc; 
entonces aquí el cuaderno de trabajo llega a ser muy útil pues será de más fácil 
su traslado y no perjudica en nada si uno de los dos llegase a faltar, pues estos 
materiales se apoyan mutuamente pero de igual forma, valen por si mismos. 

Ambos materiales didácticos semejan sus ventajas que son duplicadas al utilizarse 
conjuntamente o de manera independiente cual sea su caso estos materiales son 
sencillos para ser utilizados por el capacitador, llegan a simplificar la enseñanza, 
son directos, de fácil acceso y llamativos visualmente. 



La importancia de la planificación de la enseñanza se encuentra en los mismos, es 
decir, el conocimiento que se pretende comunicar se fomenta a través de la diver
sión, de la fascinación de la imagen y el diseño. 

El ilustrar y diseñar un cuaderno de trabajo me permitió relacionarme con mi 
entorno. La ilustración, en mi apinlón parte de dos postulados, el ilustrar con téc
nica y el Ilustrar con concepto, me refiero a lo siguiente, la imagen no se crea de 
la nada, se piensa, se intuye, se estudia, es decir, para ilustrar este cuaderno de 
trabajo tuve que asistir a los cursos de "Formulación y eleboración de proyectos", 
para saber y conocer al receptor y así poder interpretar su relación con el entorno, 
y así determinar el estilo del dibujo y la técnica, en este caso pintura acrílica. 

Ahora bien una ilustración por si sola habla, pero cuando se relaciona con texto 
tlpogr[afico se tendrá entonces que tomar en cuenta lo siguiente: el formato del 
cuaderno, los parrafos, el follo, la tipografía, la composición, etc, y asf crear lo que 
se logró formar con el material didáctico (cuaderno de trabajo), es decir, un mate
rial que en su estructura se unificara tanto el diseño editorial como la ilustración, 
y más aún también llevar este proyecto por el mismo camino junto con otro mate
rial didáctico, de la tesis "Diaporama ilustrado para Indesol", del mismo curso y 
para la misma causa, al final definitivamente estos dos materiales llegan a com
plementarse y solos actuan Independientemente uno del otro. 

Entonces, la estructura o soporte de un diseño proviene como lo he mencionado 
ya de la conjunción de elementos, de la Imagen, del diseño editorial y del con
tenido. Es decir, en la propuesta gráfica se puede apreciar de forma Inequivoca la 
función que presenta. Por lo tanto, este material es sencillo para ser utilizado por 
el capacitador, llega a simplificar la enseñanza, es directo, de fácil acceso y llama
tivo visualmente. Cumple también con todos los requisitos del diseño y la comu
nicación visual, llegar a comunicar el conocimiento fomentado a través de la diver
sión y del lenguaje escrito y visual. 



"La expresión gráfica no es, por consiguiente, una ilustración que acompaña a un texto, ni un estilo, una cate
goría o una especialización del diseño técnico. La gráfica es el resultado de la combinación de elementos icónicos, 

sfgnicos, linguísticos y cromáticos que son aplicados con fines diversos en el ámbito variado del diseño, en el 
mundo de la imprenta, y que, en nuestro caso concreto, se orienta en el sentido de una didáctica visual". 

Moles Abraham/Costa Joan 
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