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Intro
duc
ción:

El Diseño editorial es una disciplina 
encargada del proceso de creación 
de publicaciones, tales como revis-
tas, periódicos, libros, folletos, en-
tre otros; abarcando los elementos 
gráficos. Tiene distintos enfoques 
de acuerdo con el público al que 
vaya dirigido y a los objetivos del 
producto editorial. En el presente 
trabajo nos adentraremos hacia el 
área educativa, específicamente en 
un libro didáctico. El Diseño de un 
libro educativo puede tener un alto 
impacto en el estudiante o usuario 
mediante los componentes visuales 
y las imágenes representativas para 
la enseñanza, ya que atrae su aten-
ción, labor que no es fácil de lograr 
hoy en día, debido a la contamina-
ción visual y a la competencia. Otra 
función es detallar o explicar infor-

mación compleja que no 
logra ser completamente 
detallada con palabras.

Uno de los principales 
objetivos de este proyecto 
es encontrar como el di-
seño y los principios bá-
sicos de la Neurociencia 
pueden unirse para con-
seguir estimular los senti-
dos y el aprendizaje para 
la formación y desarrollo 
educativo de un niño. 
El papel que cumple el 
Neurodiseño es provocar 
y evocar sentimientos, 
emociones y atracción 
visual a los niños, para 
así causar una reacción 
en ellos, satisfacer sus 
necesidades (responder 
a sus interrogantes de 
cómo funciona el cuerpo 
humano) y memorizar y 
comprender la informa-
ción brindada. Será la 
base para la creación de 
la parte visual en las ac-
tividades didácticas y así 

obtener experiencias positivas en los 
alumnos.

El aprendizaje debe ser facili-
tado a partir del uso adecuado de 
elementos visuales (desde el punto 
de vista gráfico), sin embargo, la 
Didáctica, una rama de la Pedago-
gía encargada de las técnicas bási-
cas y válidas para la enseñanza de 
una disciplina, busca determinar 
qué tareas didácticas son atractivas 
y funcionales para facilitar el estu-
dio. Deben ser atrayentes en cuanto 
al método de educación y el impacto 
visual, dando como resultado un li-
bro didáctico que permita al alumno 
explorar, manipular, experimentar y 
estar a su disposición de forma segu-
ra y accesible, por lo tanto, se toma 
en consideración las características 
necesarias para el público infantil.

El presente trabajo se compone 
de tres capítulos, en el primer capí-
tulo se tiene como principal obje-
tivo describir la función del diseño 
editorial y su importancia, así como 
localizar los componentes primor-
diales, los cuales serán explicados 
detalladamente en el tercer capí-
tulo. Estos elementos en conjunto 
forman una unidad y una identidad 
única del libro. El diseñador debe 
buscar cómo combinar el conteni-
do del libro y lo visual, formando 
un conjunto atractivo para los estu-
diantes de ocho a nueve años.

El segundo capítulo abarcará las 
características principales que tie-
nen los niños, es necesario conocer-
las, pues nos ayudará a saber cuáles 
son sus intereses, necesidades, fac-
tores que buscan satisfacer dichas 
carencias y motivar. Las personas 
solemos aprender o recordar me-
jor mediante nuestras experiencias 
vividas, por lo tanto, se pretende 
provocar vivencias positivas a tra-
vés de las actividades didácticas, 
colores, formas, tipos de letra, etc., 
encontrando que sean atractivos 
para ellos.

Hablaremos de la educación 
como derecho de los niños mexi-
canos y lo que el Sistema educativo 
pretende lograr a través de la ense-
ñanza, así como la principal orga-
nización encargada de la enseñanza 
en México, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), y sus propósitos 
educativos a nivel primaria.

La Pedagogía es una ciencia 
educativa que será abarcada en 
el presente trabajo para exponer 
cómo es aplicada en búsqueda de 
una óptima y correcta enseñanza 
del cuerpo humano y su función 
como factor indispensable en la for-
mación. Se describirá como una he-
rramienta para fomentar aptitudes 
y condiciones efectivas, inculcando 
conocimientos, gracias a métodos y 
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estrategias que la didáctica estudia.
Los temas a enseñar en el libro 

didáctico sobre el cuerpo humano 
serán tomados del libro de Ciencias 
Naturales de tercer grado de prima-
ria del Sistema Educativo Nacional, 
los cuales serán: el sistema óseo, el 
sistema muscular, el sistema nervio-
so, el aparato digestivo, el aparato 
circulatorio y el aparato respirato-
rio. Estos temas son los que abarca 
el programa escolar actual de Cien-
cias Naturales, por lo tanto, están 
avalados por la SEP.

En el tercer capítulo encontrare-
mos una explicación detallada sobre 
el proceso editorial, todas las perso-
nas involucradas en la creación del 
libro y sus funciones, el papel que 
desempeña un diseñador y con qué 
profesionales se relaciona directa-
mente durante la fase. Nos aden-
traremos en las reglas que Timothy 
considera indispensables al momen-
to de diseñar, así como las ocupa-
ciones de los elementos principales 
necesarios en la maquetación de un 
libro, teniendo como vertientes en-
cargadas el formato, la tipografía, 
el color y las ilustraciones.

Profundizaremos sobre el forma-
to, el cual será un libro, y se deter-
minara el tamaño, la orientación, 
materiales, retícula y el acabado de 
la impresión final del libro. Seguido 
del formato se demostrará la fun-
ción que cumple la tipografía, los 
signos de escritura comúnmente co-
nocidos como “tipo de letra”, su cla-
sificación, anatomía y explicación 
de cómo y porque se debe hacer un 
estudio tipográfico para la elección 
de las tipos adecuadas, resolviendo 
una armonía, contraste, jerarquía, 
estética y contextualización de for-
ma objetiva en función del propó-
sito del libro con fines educativos. 
El color es uno de los factores fun-
damentales del diseño debido a su 
impacto y pregnancia, se justificará 

la importancia de éste en nuestra 
vida, como nos ayuda a distinguir 
algunas cosas de otras, su relación 
con el inconsciente y la teoría y psi-
cología del color, ubicando el color 
en las sensaciones, emociones y el 
aprendizaje. Como última vertiente 
fundamental en el proceso, identifi-
caremos la ilustración, dibujo que 
se coloca en un texto o publicación, 
debido a su importancia en la en-
señanza en los infantes. Se especifi-
cará su función, los tipos de ilustra-
ción que existen y la importancia de 
en el libro didáctico, dirigiéndonos 
al público pequeño (edad), a su vez 
se mencionarán cuatro ilustradores 
importantes en el género infantil, 
Stian Hole, Paula Metcalf, Taro 
Miona y Geoff Waring. Estos artis-
tas son destacados y diferenciados 
de los demás ilustradores de este 
género debido a que buscan la crea-
ción intuitiva, una secuencia visual, 
ritmo y drama al pasar la página, 
buscando el desempeño en el desa-
rrollo del niño que va más allá de 
la lectura.

Una vez teniendo esta informa-
ción se realizará una propuesta de 
diseño con actividades didácticas 
para el libro de Ciencias Naturales, 
dirigido a alumnos de tercer grado 
de primaria, aplicando el Neurodi-
seño y el objetivo de conseguir in-
fluir en el proceso de percepción, 
aprendizaje y memoria. Se elegirán 
las actividades que se crean adecua-
das para reforzar el conocimiento 
del cuerpo humano basándonos en 
la Pedagogía y didáctica. Este pro-
yecto busca incorporar los avances 
neurocientíficos en el procedimien-
to de diseño de un libro didáctico 
de Ciencias Naturales para niños de 
tercer grado de primaria.

 Introducción
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CAPÍTULO I
DISEÑO EDITORIAL 
CONECTADO CON 
LA DIDÁCTICA Y 

EL SISTEMA 
NERVIOSO

1.1 Diseño Editorial
El diseño gráfico se consolidó en México gracias a la 
creación de la señalética de los Juegos Olímpicos en el 
año de 1968, con un proyecto que reunió un equipo 
de profesionales mexicanos y extranjeros, siendo Lance 
Wayman, diseñador estadounidense, el líder y encar-
gado. México fue el primer país en crear un sistema 
de señalización para las Olimpiadas, y el objetivo fue 
guiar a todo el público internacional a los eventos de-
portivos sin importar su idioma. En este mismo año, 
la nación pasaba por cambios políticos y sociales, y el 
diseño fue parte importante dentro de los movimientos 
sucedidos, ya que la imagen de los Juegos Olímpicos fue 
tomada y modificada para manifestar la inconformi-
dad de los mexicanos, respecto a la problemática de ese 
tiempo. Un año después, Wayman diseñó la iconografía 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la que 
contamos hoy en día. Estos acontecimientos marcaron la 
historia del diseño gráfico en México, mostrándolo como 
un modelo moderno y capaz de innovar, aprovechando 
los aspectos culturales que determinan a nuestro país 
para crear una imagen.
Poco a poco, las pequeñas y medianas empresas han 
ido contagiándose de la necesidad de buscar una iden-
tidad, ésto ha logrado grandes beneficios, ya que no se 
trata solamente de embellecer, sino de conseguir mejo-
rar la productividad y competitividad de las compañías 

mediante una imagen visual. Ahora bien, aunque ma-
yoritariamente el diseño es más usado en la parte co-
mercial, éste se encuentra en todas partes, en servicios, 
productos, arte, conferencias, invitaciones, etc.

“El diseño es una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones 
visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el comporta-
miento de la gente.” 1 

Fig. 1 Símbolos deportivos para México 1968, Cortesía MUAC.

Fig. 2 Revista Política de entre 1961 a 1967 

Fig. 3 Señalización para las estaciones del Metro.

  1 Frascara, Jorge. Diseño gráfico para la gente, Ed. Infinito, Buenos Aires, 2008, p.19
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El diseño es el responsable de que la información vi-
sual sea observada o ignorada por el usuario (a primera 
vista), Frascara, Jorge (2008) considera que ésto tiene 
consecuencias positivas y negativas que van a depender 
del buen o mal manejo de los elementos visuales y co-
municativos para transmitir un mensaje correctamen-
te. Cuando es bueno, logra hacer que sea interesante 
y cumpla el objetivo buscado, pero si al contrario, no 
cumple con todos los requisitos ni utiliza los componen-
tes de forma adecuada, puede que el usuario ni siquiera 
note la existencia de él. (p.18)
El diseño gráfico es una disciplina muy extensa, ya que 
abarca diferentes áreas específicas que cubren cada 
campo del conocimiento. Entre las áreas más impor-
tantes están: Publicitario, Editorial, Identidad Corpo-
rativa, Web, Envase, Multimedia, Tipográfico, entre 
otros.

Entre estas ramas, mencionadas por Julio Flores (véase 
apéndice de esquemas página ) el Diseño Editorial es el 
encargado de todos los procesos y etapas que realizan 
una publicación, libros, revistas, folletos, entre otros, ya 
sea impresa o digital.

Esta rama es la encargada de todas las partes de una 
publicación, formato, composición, jerarquía, conteni-
do, tipografía, ilustraciones y/o imágenes, color, tipo 
de papel, impresión (si es que la requiere) y costos. La 
planificación es la base y primera parte fundamental en 
el Diseño editorial, se encarga de asignar los elementos 
en su lugar y que tengan ciertas características, cada 
uno de estos elementos merece un lugar estructurado y 
pensado para llevar a cabo una función en particular. 

Los productos editoriales más conocidos son los 
libros, revistas y periódicos, sin embargo, no son las 
únicas publicaciones que se pueden producir. Un dise-
ñador editorial es capaz de realizar cualquier publica-
ción siempre y cuando se organice convenientemente 
el contenido, esquemas, imágenes o ingredientes que 
acompañen al texto. Estos elementos junto con un buen 
manejo del conocimiento gráfico, hacen posible un 
trabajo exitoso, que cumpla correctamente su función, 
cuidando que el contenido y el diseño tengan el mismo 
peso y no se descuide ninguno de los elementos. 

Existen varias publicaciones con el mismo conteni-
do y target, por lo tanto, es necesario dar un plus y bus-
car innovar para que nuestra publicación sea preferida 
sobre las demás. Ésto se logra mediante una serie de 
pasos y un estudio del público al que va dirigido, así 
como los detalles de éste, lo que nos da las pautas y 
claves para lograr atraer al usuario, sustentando cada 
elemento.

El proceso editorial se conforma por una serie de pasos, 
primero se hace una investigación sobre todas las carac-
terísticas del mensaje que se busca difundir, evaluando 
todos los detalles del tipo de publicación. Después se 
hacen bocetos y en base a estos se crea el prototipo, 
donde se introduce la parte de la creatividad. Una vez 
teniendo una propuesta se debe evaluar para verificar 

“El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en 
la maquetación y composición de distintas publicaciones tales como 
libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior 
y exterior de los textos, teniendo en cuenta el concepto que define cada 
publicación y las condiciones de impresión y de recepción.”  2

Esq. 1 Ramas del Diseño Gráfico

2  3w Foro Alfa-.Personas http://foroalfa.org/daniel-ghinaglia Ghinaglia, p.1 (02.05.16)  

Fig. 4 Diseño de cubierta para A to Z.

 Capítulo 1 
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que logre el efecto deseado y finalmente el proyecto sin 
errores puede ser dirigido a su objetivo final.

A lo largo de estos años se ha creído que con el 
avance tecnológico, el diseño editorial perderá un gran 
mercado, como los libros, periódicos y revistas. Ésto es 
solamente un mito, pues los ejemplares impresos van a 
seguir existiendo debido a que siempre van a tener un 
plus, satisfacen más sentidos sensoriales que las publica-
ciones digitales. Por ejemplo, un libro impreso satisface 
la vista, el olfato (el material con el que es hecho siem-
pre tendrá un aroma, mayormente agradable), el oído 
(libros musicales) y el tacto (simplemente al cambiar de 
página, relieves causados por la impresión, entre otros). 
En cambio, los digitales sólo logran satisfacer la vista 
y el oído, pero a cambio tienen otras ventajas que los 
impresos no, son más económicos, accesibles, fáciles de 
transportar, fáciles de reproducir y manipular. 

En este aspecto el diseño desempeña un papel fun-
damental, que cambia según el formato físico o digi-
tal, no se puede conservar la misma composición para 
ambos, ya que los usuarios serán diferentes y las nece-
sidades de estos también. Por esto es necesario buscar 
una armonía y homogeneización, atendiendo los pro-
blemas. Por ejemplo, las versiones digitales se consultan 
mediante una computadora, celulares, tabletas, lector 
de textos electrónicos, pantallas, etc., ésto hace más di-
fícil la composición de la información, pues cada recur-
so electrónico tiene un tamaño diferente, lo cual hace 
que los profesionales tengamos que adaptar nuestro tra-
bajo en cada uno.

Todo lo anterior no podría lograrse correctamente 
sin una estructura, aspecto que nos ayuda a los dise-
ñadores a darle cuerpo, armonía, simetría y soporte al 
trabajo, teniendo como antecedente un estudio del tipo 
de publicación y sus necesidades. Como su nombre lo 
dice, es realizar una composición de los factores necesa-
rios, contemplando la forma final deseada.

“El diseño trata, sobre todo, del proceso de gestión de la información 
visual, y la maquetación es solo una de las numerosas herramientas que 
el diseñador tiene a su disposición para dirigir al lector por el contenido. 
(…) Es importante que el diseño editorial organice el espacio en el que 
se trabaja: la página. Ello se consigue en gran medida ideando una o 
más retículas para la publicación que te permitan organizar los diversos 
elementos en la página.” 3

En cada proyecto es siempre recomendable llevar un 
mismo estilo gráfico, que vaya de acuerdo con los re-
quisitos del usuario, conservando una lógica y forma 
en toda la publicación. Más adelante veremos a detalle 

las características del diseño editorial y como se lleva a 
cabo este desarrollo.

Cuando vemos algo o a alguien por primera vez, 
nos causa una opinión acerca de éste, lo cual puede ser 
positivo, neutro o negativo. Ésto logra causar atracción, 
inexistencia o rechazo, por lo tanto, los diseñadores 
constantemente vamos a buscar y esperar que el trabajo 
cause una atracción, acción que es complicada debido a 
la contaminación visual. Si el diseño se encuentra cer-
ca de otros que pretenden la misma función, éste debe 
conseguir una atracción mayor. Es por ésto que debe-
mos buscar la innovación y formas predominantes que 
ayuden a que resalte nuestro trabajo sobre los demás. 
El usuario dedica unos cuantos segundos para captar el 
mensaje y que llame su atención, primordialmente no 
se desea la comprensión a primera instancia, sino que 
impacte, una vez logrado esto, el usuario se detendrá a 
leerlo, comprenderlo y finalmente reaccionar ante él. 

“Cuando hablamos de diseño editorial la primera impresión de un 
libro es su cubierta, es lo primero que verá el público y, en muchos casos 
determinará si un lector se toma la molestia de abrir una publicación 

para leer el interior”. 4

Entonces, para obtener el éxito en esta situación, es ne-
cesario que nuestro trabajo sea sencillo, al decir esto nos 
referimos a que no tenga demasiados adornos, sino que 
con únicamente unos trazos el comunicado permanez-
ca simple, estético, cause un impacto efectivo y una sen-
sación agradable. Los ingredientes dentro del proyecto 
siempre deben tener una función y una razón de ser. 

Un ejemplo claro de ésto se observa en las librerías, 
donde se encuentran cientos de libros, cada uno de ellos 
con un diseño propio, que compiten para conseguir 
nuestra atención ya que no todos son exhibidos de ma-
nera que la cubierta esté expuesta al público, muchas 
veces únicamente es visible el lomo, entonces se redu-
ce el espacio que tenemos los diseñadores para lograr 
captar el interés. Para que este espacio se aproveche es 
conveniente usar tipografías atrevidas y colores brillan-
tes que destaquen en la estantería de entre los demás.

La parte significativa de llevar un orden en la crea-
ción gráfica es establecer elementos que ayuden a or-
ganizar los puntos visuales que tenemos en nuestro 
trabajo. Algunos de ellos son formales y conceptuales 
como el color, textura, jerarquía, simetría, escala, retí-
cula, movimiento, entre otros. Uno de los primordiales 
en este proyecto es la jerarquía debido a que esta he-
rramienta tiene un poder muy grande dentro de una 

  3Bhaskaran, Lakshmi. “¿Qué es el diseño editorial?”, Ed. Index book, Barcelona, 2006, p.60
  4Ibidem, p.46
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composición, organiza las ideas y elementos dentro de 
un espacio de manera que podamos notar principal-
mente los componentes más importantes y así atraer al 
usuario. El nivel de importancia en una composición 
puede lograrse mediante varios recursos como el color, 
la tipografía, el tamaño, la orientación, la proximidad, 
entre otros. Para ésto existen 3 niveles: el primero es el 
acercamiento, donde sólo en 4 segundos el lector debe 
sentirse atraído hacia el libro, lo cual se logra mediante 
los recursos antes mencionados; el segundo nivel es dar 
la información necesaria, en este caso el título, autor y 
editorial; y el tercer nivel es persuadir o disuadir, donde 
la imagen debe convencer de adquirirlo o leerlo. Ahora 
bien, los complementos fundamentales de la jerarquía 
son el orden, lógica, unidad y equilibrio. 

 “Una de las principales tareas del diseñador cuando diseña cualquier 
publicación es crear una jerarquía visual fuerte y coherente en la que los 
elementos más importantes destaquen y el contenido se organice de forma 
lógica y agradable.” 5

El significado del diseño editorial explicado de una 
forma sencilla, es que el mensaje permanezca claro 
con ayuda de los elementos de diseño y comunicación. 
Como se mencionó anteriormente, tiene diversas publi-
caciones en su campo, en esta tesis nos enfocaremos en 
el libro. 

1.1.1 El libro
La fecha exacta de la invención de la imprenta ha sido 
un tema muy polémico a nivel mundial, ya que existen 
diferentes versiones, sin embargo, lo importante de la 
imprenta es el impacto que causó, el libro impreso en el 
mundo y en el avance del diseño editorial. El tipo móvil 

ayudo sin duda a la creación del texto impreso y permi-
tió hacer múltiples copias de éste. A su vez, provocó la 
industrialización del lenguaje como un producto, pues 
imprimir resultaba más rápido que copiar a mano, y 
ésto favoreció a mucha gente, pues empezaron a ser 
más baratos y accesibles para todos. 

El libro es un producto editorial que tiene ciertas ca-
racterísticas o elementos en común y existen diferentes 
tipos; de texto, ilustrados, científicos, de consulta, etc. 
Se trata de una serie de páginas impresas y cosidas, que 
conservan y transmiten conocimientos a los lectores, a 
través del tiempo y del espacio.

 
“El libro es un compilado de información, que puede estar estructurado 
en múltiples unidades o sobre el mismo tema, de forma secuencial o 
aleatoria, presentado en un mismo recipiente. Puede estar conformado 
por uno o varios volúmenes que conforman una colección y su formato y 
aspecto varían conforme con el tipo de información que contenga.” 6

La UNESCO lo define como una publicación perió-
dica o no periódica con 49 o más páginas, sin contar 
cubiertas. Su diseño es fundamental, su éxito depende 
de éste, ya que debe responder al público delimitado y 
llamar su interés mediante sus características sociales y 
culturales. 

1.1.2 Estructura del libro
Los libros tienen una estructura básica que permite una 
lectura lógica y poseen una fácil manipulación, algunos 
de los aspectos dentro de ésta pueden variar en cuan-
to al orden, pero es imprescindible que estén presentes 
en la publicación. Para que un profesional pueda crear 
la gráfica de este proyecto, es necesario que conozca el 
contenido y lo haya leído, ésto nos dará las pautas para 
representarlo mediante lo visual. 

“Hay diferentes formas de construir un libro y existen infinitas variacio-
nes, su estructura básica contiene: cubierta, páginas de portada, páginas 
preliminares (índice, introducción, etc.), cuerpo principal y materias 
finales (contenidos, glosario, créditos, etc.). (…) Es imperativo que 
cualquier diseñador este familiarizado con el contenido del libro desde el 
principio, ya que el formato, estructura y concepto de diseño final deben 
estar relacionados con él. En general, los libros que sólo presentan un 
texto plantean menos problemas fundamentales que aquellos repletos de 
imágenes.” 7

Como se puede apreciar en el siguiente  esquema, el 
libro se divide en cuatro partes:

La exterior es la máxima representante de lo grá-
fico, pues cuenta con la cubierta y el lomo, la pri-
mera sección de un libro que carga con todo el 

peso del diseño.

Fig. 5 Las Nuevas propuestas de moda nacional.

5 Ibidem, p.61
6 Ghinaglia,  Op. cit. (2.05.16)
7Bhaskaran, Lakshmi. Op. cit., p.90

1.-
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Preliminares, es la zona meramente informativa 
pues, explica el contenido de la obra.

Contenido de la obra, depende del tema.

Parte final, contiene información de los recursos 
usados en el contenido. 

Con lo anterior podemos corroborar que la sección pre-
dominante en cuanto a la atracción visual es la exterior, 
ésto no quiere decir que el interior y contenido no sean 
importantes en cuanto a su gráfica, pues absolutamente 
cada segmento de un libro contiene diseño, a lo que se 
hace referencia es que el contenido de un libro única-
mente llamara la atención del lector al ser consultado, 
pero para obtener esta atención con el primer vistazo se 
necesita un buen trabajo en la cubierta. 
Las partes físicas de un libro (Fig. 6) son: 
1. La Cabeza: zona superior, a veces está formada por 

una pequeña banda de tela que 
sujeta los cuadernillos confor-
mados por las hojas. 
2. Contra cubierta o cara pos-
terior: es la tapa posterior, co-
múnmente llamada contrapor-
tada, generalmente contiene 
una reseña del contenido.
3. Contenido: Son hojas indi-
viduales impresas, también lla-
mado tripa.
4. Cubierta o Tapa: Papel grue-
so que contiene el diseño de 
Portada con el Título, autor y 
editorial.
5. Lomo: Sección entre la cu-

bierta y contra cubierta que cubre la tripa (el grueso 
que conjuntan las hojas).
6. Pie: Parte inferior.
7. Anteportada: Contiene el Título de la obra y el au-
tor.
8. Página de cortesía: es una página en blanco que 
continúa después de las guardas (si es que contiene 
guardas).
9. Ceja: Es una pequeña pestaña protectora en la par-
te superior e inferior creada con la tapa, siendo más 
grande que las hojas del libro.
10. Guarda: existe la frontal y la trasera, éstas son pe-
gadas en la parte interior de las tapas.

“En términos de diseño de publicación, existen las siguientes 6 áreas 
clave que pueden afectar el acabado:

• Formato
• Retícula
• Tipografía
• Color
• Cubierta, y
• Uso de las imágenes

La combinación de estos elementos es lo que permite que el diseñador fu-
sione sin costuras el contenido de una publicación, aportándole, al mismo 
tiempo, una identidad única.” 8

Esq.2 Estructura del libro.

2.-

3.-

4.-

Fig. 6 Partes del libro.

8  Ibidem, p.8
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1.1.3 Los elementos visuales en un libro

La cubierta o tapa frontal es primordial en un libro, sin 
embargo, otros aspectos pueden afectar el encanto del 
usuario hacia éste. Bhaskaran menciona que existen 6 
áreas claves que pueden afectar el diseño de una publi-
cación (Esq. 3), positivamente o negativamente. 

Formato, hace referencia al tamaño, hay diferen-
tes formatos, desde libros muy pequeños (11 x 18 
cm) que se caracterizan por ser de bolsillo, ligeros 

y cómodos, como diccionarios, biografías, cuentos in-
fantiles, entre otros; hasta grandes formatos (33 x 28 
cm) llamados apaisado grande, generalmente son usa-
dos para atlas, arte, álbumes, etc. En el caso de libros 
digitales el formato depende del dispositivo al que se 
tenga acceso, como computadora, tableta, celular, etc. 

Retícula, plantilla para acomodar todos los ele-
mentos necesarios en un espacio en blanco, se 
ocupa para dar estructura y orden. Se pueden 

encontrar retículas básicas y con variaciones, en el úl-
timo capítulo se hablará más detalladamente de todos 
estos aspectos.

La tipografía es la selección de tipos que se uti-
lizan en el texto o contenido, este aspecto debe 
cuidarse, dependiendo de la finalidad del libro, 

el usuario y el formato. Debe elegirse adecuadamente 
para que el texto sea legible, ayudándonos siempre de 
la jerarquía. 

El color, este le da el ánimo, expresión y aspecto

a una publicación, es el encargado de crear un víncu-
lo y experiencia visual, incluye un aspecto psicológico 
con los humanos. 

La cubierta, como ya se expuso antes, es la cara 
de un libro que contiene la imagen, el autor, título 
de la obra y editorial. 
Las imágenes son apoyo para la comprensión del 
contenido, representan visualmente lo que las pa-
labras en ocasiones no pueden explicar, coadyu-
van al texto. 

Cada libro es único, todos sus elementos deben formar 
una unidad y no denotar algún cambio o división den-
tro de él. Los diseñadores no somos los únicos profe-
sionales, además del autor, en crear una publicación. 
Para crear un libro se necesita de diferentes profesio-
nales, especialistas en aspectos que se requieren en la 
creación. Dependiendo del tipo de lectura se determina 
que elementos y especialistas se necesitan, por ejemplo, 
para realizar uno de tipo infantil se necesita de un dise-
ñador editorial, un ilustrador, un impresor, un editor, y 
por supuesto el escritor o autor.

El diseño gráfico es una disciplina multidisciplina-
ria, se necesita tener la opinión y colaboración de dis-
tintos profesionales para crear estrategias de trabajo, 
construir un concepto con diferentes puntos de vista y 
crear una riqueza intelectual. Sabemos que el trabajo 
en equipo muchas veces es difícil o problemático, pero 
como diseñadores, este aspecto es vital, siempre vamos 
a necesitar la opinión y el apoyo de otro diseñador y de 
otro profesional. 

El trabajo en equipo tiene repercusiones en nuestra 
vida laboral, como la reputación de la empresa o de 
nosotros como profesionales, la satisfacción profesional, 
el desempeño y el ánimo que aportemos al ambiente 
laboral. Cada profesional es experto en su área, en 
consecuencia, debemos escuchar su opinión acerca del 
proyecto y combinar en armonía nuestro conocimiento 
con el suyo.

“La creación de un libro suele ser un proceso de colaboración en el que 
trabajan diseñadores, escritores, redactores, fotógrafos, ilustradores, 
encuadernadores e impresores, todos ellos colaborando mano a mano para 
crear el producto final.” 9

El diseño gráfico es algo que casi siempre priorizamos 
como visual, sin embargo, puede satisfacer más sentidos 
del cuerpo humano. En este proyecto, el diseño ideal 
debe obtener una puntuación alta en todos los sentidos 
sensoriales, es decir, cuanto más sentidos se tomen en 
cuenta al realizar nuestro proyecto, mayores posibili-
dades existen de que cumpla su objetivo, que llegue al 
cerebro emocional del usuario, motivando.

Esq. 3 Los seis elementos básicos de una publicación.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

9 Ibidem, p.90
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1.1.4 Los sentidos en el diseño
La mayoría de los diseñadores solamente tomamos en 
cuenta la vista y el tacto, pero dejamos de lado los sen-
tidos restantes. Es por ésto por lo que Jinsop Lee, dise-

ñador industrial fundador de la firma Tío Oswald es mi 
héroe, cree que el diseño ideal apela los cinco sentidos 
en los cuales nos enfocaremos en esta tesis. 

Esq. 4 Aportación de los sentidos al Diseño.

“La razón porque encontramos algo mayormente satisfactorio o atractivo 
es porque usamos todos los sentidos o la mayoría de ellos. (…) Hasta 
ahora los diseñadores nos hemos centrado en que las cosas parezcan 
bonitas y solo nos hemos enfocado en el tacto y la vista, pero hemos 
ignorado los demás sentidos. Si tomáramos en cuenta los demás sentidos 
o uno más, los productos serian mejores y mejorarían la experiencia del 
usuario. (…) Aplicar la teoría de los cinco sentidos al diseño es lo ideal 
para conseguir un buen diseño. ” 10

Se puede aplicar la teoría de los cinco sentidos a cual-
quier diseño, tal vez no cumpla con todos pero si se 
logra aplicar la mayoría de ellos. Como anteriormente 
mencionamos, un libro es el ejemplo perfecto, se cum-

ple el sentido de la vista con el hecho de ver las imáge-
nes y leerlo; el tacto al tocar un libro y hojearlo; el olfato 
al leer el material con que está hecho como el papel y 
la tinta; el oído, si es uno musical, se encuentra en ma-
teriales digitales con efectos de sonido o en libros físicos 
musicales que generalmente son para el público infan-
til. Concluimos entonces que la mayoría de los sentidos 
sensoriales pueden ser partícipes de la experiencia y la 
atención captada será placentera. 

10  Ibidem, p.8 3w Lee, Jinsop. TED, Diseños para los cinco sentidos, Febrero 2013. 
https://www.ted.com/talks/jinsop_lee_design_for_alllanguage=es (10.05.16)
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1.2 Didáctica
La Pedagogía es la ciencia que investiga la educación y 
la enseñanza, de la cual se tratará más a detalle en el 
siguiente capítulo. La didáctica es una rama de la Peda-
gogía que se enfoca en una metodología encargada de 
la evolución del aprendizaje, es el arte de enseñar ciertos 
conocimientos a uno o varios individuos. Pretende pro-
mover e instruir el conocimiento, hacerlo grato y causar 
una pasión o motivación hacia él. Se responsabiliza de 
los sistemas de enseñanza dentro de la escolaridad y es 
manipulada por docentes, buscando la comprensión del 
contenido mediante la creatividad y la innovación apo-
yada en la teoría con actividades de entretenimiento.

Acorde con la Real Academia Española, el aprendi-
zaje es adquirir el conocimiento de algo por medio del 
estudio o la experiencia, mientras que la docencia es 
instruir o transmitirlo. Por lo tanto, la didáctica inves-
tiga los métodos que estimulan a los alumnos a obtener 
una formación educativa, junto con los problemas que 
pueden estar presentes al transmitir éste.

“La didáctica es el estudio de todos los principios y técnicas válidas para 
la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema 
de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de 
una disciplina a otra. (…) La didáctica está constituida por una serie de 
procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.” 11

Esta disciplina puede intervenir formal e informalmen-
te. El ámbito formal se ve reflejado con los contenidos 
que autorizan las instituciones, para ser transmitidos 
por docentes o especialistas, incluyendo la comunica-
ción de temas para una vida social, la evaluación y el 
aprendizaje de los mismos. En cuanto al ámbito infor-
mal, se requiere utilizar recursos didácticos como op-
ción en la formación de conocimientos. Son actividades 
fuera del sistema escolar pero que sin duda refuerzan 
las enseñanzas, algunos ejemplos son los juegos dentro 
o fuera del aula de clases, excursiones, competencias, 
kermés, etc.

La didáctica tiene finalidades teóricas y prácticas, 
dentro de un aula de clases o en cualquier situación 
en donde se esté adquiriendo la formación educativa 
de algún tema determinado. Ésta es una ciencia teó-
rico-práctica ya que se enseña y aprende mediante la 
experiencia, reforzando los puntos teóricos.

1.2.1 Función de la Didáctica

Uno de los objetivos de la didáctica, es cumplir con 
la intención del saber. Conforme con la Secretaría de 
Educación Pública, el objetivo del estudio básico es que 
los estudiantes vivan experiencias que contribuyan a su 
propio desarrollo y aprendizaje y para llegar a ésto es 
necesario incluir la didáctica en una serie de pasos para 
la formación educativa. La comprensión de la teoría no 
siempre es sencilla, por consiguiente, el docente debe 
buscar formas efectivas y aptas para facilitar esto, he 
aquí el interés de la disciplina, pues se especializa en 
hacer que la información compleja sea sencilla y prácti-
ca. El docente siempre debe estar actualizado en su ma-
teria, cada cierto tiempo los contenidos se renuevan y es 
importante dar a conocer ideas frescas para no provocar 
confusiones o errores en los alumnos, ya que no todos 
tienen el mismo nivel de compresión, se debe conocer 
el nivel de cada uno y orientarlos a una mejoría, según 
su evolución. En la República Mexicana, la educación 
no es la misma en todos los lugares, existen algunos que 
carecen de recursos que otras personas pueden llegar a 
tener, resultando necesario adecuar la Didáctica según 
las posibilidades. Un buen docente siempre contagiara 
la motivación por aprender y superarse, sin duda, el que 
recibe el conocimiento percibirá ésto como una inicia-
tiva positiva y accederá al aprendizaje sin problemas.

11 VvAa Torres Maldonado, Hernán y Delia Girón. Didáctica general, volumen 9, Ed. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 
San José, 2009., p.11

Esq. 5 Objetivos de la didáctica.
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Esq. 6 Tipos de didáctica.

Esq. 7 Aspectos de la innovación didáctica.

La didáctica se divide en dos áreas, la general y la espe-
cífica o especial. 

La Didáctica general se encarga de las teorías, 
principios y técnicas de la preparación de cual-
quier disciplina, se ocupa de los problemas del 

aprendizaje en general. Su objetivo es aplicar proce-
dimientos aptos para toda área del conocimiento. Se 
centra en el nivel educativo, el aula, el ciclo o la etapa.

La didáctica específica se encarga de un campo 
más restringido que la general, de ciertos tipos de 
dificultades, disciplinas y niveles. Se ocupa de los 

problemas de un sector específico de alguna asignatu-
ra. Mejora las propuestas de desarrollo formativo.

José Fernández Huerta (1917) fue un maestro y peda-
gogo español especialista en Didáctica experimental, 
catedrático en la Universidad de Barcelona y en la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia. Su interés 
por la experimentación pedagógica fue notoria, ya que 
aportó técnicas y métodos de aprendizaje. Realizó va-
rias investigaciones brindando herramientas para diag-
nosticar y medir el desempeño escolar. Diseñó esque-
mas de enseñanza y modelos de tecnología educativa. 

“Según Fernández Huerta, en el Diccionario de Pedagogía, La didáctica 
general le corresponde el conjunto de conocimientos didácticos aplicables 
a todo sujeto, mientras que la didáctica especial es todo trabajo docente y 
métodos aplicados a cada una de las disciplinas o artes humanas dignas 
de consideración. (…) La didáctica general es el estudio de los principios 
generales y técnicas aplicables a todas las disciplinas. La didáctica espe-
cial tiene un campo más restringido, por cuanto se limita al aplicar las 
normas de esta, al sector específico de la disciplina sobre la que versa.” 12

Anteriormente se mencionó que la Pedagogía atiende la 
educación y la enseñanza, también existen otras disci-
plinas que estudian la formación escolar, sin embargo, 

cada disciplina se centra en algunos aspectos o caracte-
rísticas, como la historia, la sociología, la psicología, la 
política, la administración, entre otras. 

La disciplina encargada de generar propuestas de 
intervención para la escolaridad es la didáctica. Al ser 
ésta la encargada de los métodos y técnicas de ense-
ñanza, debe buscar la innovación, creatividad, abun-
dancia de materiales, etc., para que cumpla su función, 
introduciendo nuevas técnicas y elaboración de nuevos 
materiales. 

Las innovaciones didácticas pueden clasificarse se-
gún los participantes y su orientación, el propósito de 
la innovación es enriquecer la educación y la formación 
de docentes y estudiantes.

Para lograr una innovación óptima deben considerarse 
varios aspectos, principalmente se debe:
1. Planificar teniendo en cuenta cada detalle, contar 
con el apoyo y conocimiento de alguna autoridad que 
permita realizar las funciones didácticas.
2. La propuesta, definir cómo se llevará a cabo el 
aprendizaje y las actividades.
3. La coordinación del proyecto, se refiere a cómo 
se va a repartir responsabilidades entre el equipo de 
trabajo, tener en cuenta cuál sería el efecto resultan-
te, siempre empezando por grupos pequeños y poco a 
poco ir expandiendo
4. El efecto del proceso, se mediaran los resultados y 
ordenará el desarrollo paso por paso, cada uno con un 
objetivo específico, concretando el desarrollo.
5. El desarrollo del proceso se encargará de checar si 
es funcional mediante los resultados esperados y final-
mente planificar

1.-

2.-

12  Ibídem., p.12
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Esq. 8 Perspectivas de la innovación

6. La evaluación debe hacerse con mucho cuidado 
para buscar mejoras y modificaciones a lo que no sea 
funcional.
 

“Se define a la innovación educativa como la totalidad de factores que 
intervienen en la educación, aportando soluciones pertinentes, específicas, 
novedosas y superadoras frente a necesidades y problemáticas reales. (…) 
La innovación educativa no puede depender de la introducción de medios 
tecnológicos, ya que estos recursos solo tendrán un verdadero impacto en 
la medida que los usuarios le impriman vida y significado para encauzar 
el aprendizaje, de otra forma no existe innovación si no solo almacena-
miento de tecnologías que tarde o temprano quedarían en el olvido sin 
lograr trascendencia alguna.” 13

La innovación educativa siempre manifiesta un signi-
ficado en el sistema educativo y en el aspecto cultural 
de cada persona o grupo. Los cambios educativos no 
necesariamente tienen que ser totalmente nuevos para 
que se puedan considerar innovaciones, sino nuevos en 
los usuarios o en el enfoque que se busca lograr.
El pedagogo y psicólogo español, José Tejada Fernán-
dez es especialista en evaluación, innovación y forma-
ción de docentes. Tejeda considera que para innovar 
tienen que justificarse y considerarse algunos criterios, 
es importante considerar porqué se busca realizar un 
cambio, ya sea en el sistema educativo o en alguna ac-
tividad. El cambio que se busca, debe ser planificado 

mediante una instrucción y parámetros que aporten 
soluciones, como antecedente debe haber una investi-
gación tomando en cuenta aspectos pedagógicos, la-
borales y organizativos, coincidiendo con las normas 
educativas.

1.2.2 Recursos didácticos
La didáctica necesita de recursos didácticos para cum-
plir sus objetivos, los recursos son auxiliares encargados 
de facilitar el aprendizaje y sus funciones principales 
son guiar el aprendizaje, practicar habilidades, moti-

var, evaluar y formar un conocimiento.

“La abundancia de materiales en el aprendizaje per-
miten que el niño experimente vivencias que el mismo 
considera como esenciales o deseables.” 14

Los recursos didácticos se dividen en di-
ferentes tipos, material impreso, material 
audiovisual, tableros didácticos y medios 
informáticos. Cada tipo de recurso tiene 
una función específica dependiendo de lo 
que se busque obtener. 

El material impreso es de apoyo, no 
desarrolla directamente un conteni-
do y se utiliza para verificar y com-

plementar el conocimiento. 
Las herramientas audiovisuales pro-
mueven adecuadamente su utiliza-
ción en todas las áreas, pueden con-

tener dibujos, gráficas, animaciones, etc. 
Los recursos para la interacción, fo-
mentan el aprendizaje cooperativo 
entre los estudiantes para manejar 

información, elaborar contenidos o reali-
zar trabajos y tareas.

La didáctica busca la comprensión mediante la explica-
ción, preguntas, ejemplos y actividades para los alum-
nos. El aprendizaje puede entenderse como respuesta 
de estímulos o acumulación de información, las apli-
caciones usadas en la materia son las estrategias y las 
técnicas didácticas.
Las estrategias muestran importancia al momento de la 
enseñanza, abarca aspectos generales de la formación, 
ya que son procedimientos organizados para llegar a 
una meta ya establecida y la responsabilidad de ésto es 
de los docentes o del sistema educativo. En cambio, las 
técnicas van más enfocadas a un área delimitada del 

13 VvAa Mariñez Valenzuela, Verónica Isabel y González Lomelí, Daniel. Material didáctico innovador: evaluación y diseño, Ed. Orfila, 
México D.F., 2013, pp.30 y 31
14 VvAa Bergan, John y Dunn, James. Psicología educativa, Ed. Lemusa, México, 1990, p.121
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conocimiento, generalmente es un recurso que utiliza el 
docente a criterio propio para orientar el aprendizaje.
Una estrategia de enseñanza-aprendizaje busca resol-
ver cuestiones relacionadas con los temas de evolución 
intelectual de los alumnos, ya sea individual o grupal-
mente. El resultado de ésta, es una buena transmisión 
de contenido que estimula un compromiso y forma la 
parte moral y ética de las personas. 

“Las buenas prácticas de enseñanza, entendidas como aquellas en las 
que se muestra preocupación por los problemas que genera el contenido es-
colar; en las que, se intenta construir resoluciones didácticas para resolver 
esos problemas; que apuntan a la superación de conocimientos frágiles, y 

en las que se presta atención a la selección, jerarquización y secuencia-
ción del contenido a enseñar, deberían ser objeto, de análisis y reflexión, 
tanto desde la didáctica general como de las específicas.” 15

La docencia requiere de condiciones, reglas y métodos 
que son fundamentales. La búsqueda de material y he-
rramientas refleja la preocupación por motivar y orien-
tar al estudiante, ya que debe comprender el tema dado 
de forma clara, a partir de una estrategia y finalmente 
evaluarla. Ésto cumple con los requisitos de una buena 
práctica y responde a una ética profesional por parte 
del docente.

15  VvAa Malet, Ana María y Monetti Elda. Debates universitarios acerca de lo didáctico y la formación docente, Ed. Novedu, Buenos 
Aires, 2014, p.22

Esq. 9 Recursos didácticos.
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1.2.3 Modelos didácticos
Los modelos didácticos son las distintas formas de en-
señanza, están constituidos a partir de diferentes pa-
radigmas de enseñanza-aprendizaje y su finalidad es 
enriquecer los conocimientos.

Esq. 10 Modelos didácticos.

Los autores de Material didáctico innovador determi-
nan que hay cinco modelos didácticos:

El modelo transmisor como centro en la estructura 
tradicional del conocimiento científico, la formación 
se da en torno al docente como guía. 
El modelo tecnológico se basa en los objetivos de 
todo orden y selecciona contenidos y ejercicios, ha-
ciéndolos modernos mediante una evaluación objeti-
va, planificada y minuciosa.
El Modelo Artesano humanista es donde el estudian-
te aprende a partir de sus intereses y necesidades, ha-
ciendo notar que la motivación es fundamental para 
permitir desarrollar diferentes habilidades.
El Modelo por descubrimiento consiste en la elabo-
ración de unidades que pretenden que los alumnos se 
motiven por aprender y sus opiniones sean tomadas 
en cuenta. 
El modelo Constructivista está influido por la psi-
cología del aprendizaje y se basa en la experiencia 
de los estudiantes, con ésto se determinan las activi-
dades que ayudarán a la educación por medio de la 
evaluación y de acuerdo a los resultados una posible 
modificación, trabajando en conjunto la parte teórica 
y práctica. 

La didáctica sin duda es una disciplina muy importante 
en el aprendizaje de cualquier área del saber. Existen 
diferentes métodos, anteriormente expuestos, y elegir el 

adecuado depende del docente o el sistema educativo, 
tomando en cuenta las características de las personas 
que recibirán la información.

En esta investigación los recursos didácticos que se 
utilizarán están destinados a niños de tercer grado de 
primaria, por lo cual en el siguiente capítulo veremos 
sus características para una correcta elección.

1.3 Tipos de libros
Los recursos didácticos que vimos anteriormente sir-
ven como material auxiliar para la comprensión del 
conocimiento. En esta tesis, el auxiliar en el que nos 
basaremos será el material impreso, específicamente el 
libro didáctico. Un libro es la primordial herramienta 
que se utiliza, principalmente los de texto, sin embargo, 
la educación por medio de éste implica utilizar otros 
materiales para complementar. En los primeros años 
escolares, se utilizan varios recursos, como materiales 
ilustrados, manipulación de materiales, juegos, etc. El 
siguiente esquema muestra una clasificación que existe 
según el campo de conocimiento.

Esq. 11 Tipos de libros.

Natalia Pano clasifica los libros según los criterios eva-
luados al diseñarlos: 

1. Lectura prolongada: generalmente son novelas o 
cuentos, accesibles en cuanto a su uso, pues se pueden 
sostener con una sola mano. 
2. Poesía: son manejables y legibles, sin embargo, la 
distribución de sus páginas es más complicada, pues 
el poema se coloca en el centro. 
3. Teatro: son guiones de obras, ya sea clásico o expe-
rimental, guían la lectura al personaje. 
4. Ilustrados: son la combinación perfecta entre tipo-
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grafía e ilustración, la literatura en éstos es represen-
tada por el arte, existen diferentes formatos dentro 
de éste y el público objetivo más demandante son los 
niños.
5. Arte: generalmente son de gran tamaño con el pro-
pósito de poder apreciar los detalles.
6. Divulgación o informativos: contienen imágenes, 
esquemas y recursos visuales para la explicación del 
contenido. 
7. Científicos: contienen un lenguaje más complejo, 
abarcan un gran ámbito científico, se caracterizan 
por contener división en tomos, capítulos, secciones, 
folios explicativos, resúmenes introductorios, índice 
analítico, índice de nombres propios, apéndices y bi-
bliografía. 
8. Referencia o consulta: son los diccionarios, en-
ciclopedias, guías de viaje o museos, etc., se utilizan 
con el fin de buscar un concepto en general y su lec-
tura no es corrida. 
9. Didácticos: son atractivos que motivan la lectura 
y el aprendizaje “El libro didáctico debe permitir al 
alumno explorar, manipular, experimentar y estar a 
disposición del niño de forma segura y accesible.” 16

10. Infantiles: predomina la ilustración, generalmen-
te el texto es mínimo, son contemplados por su ima-
gen, por lo cual ésta debe ser muy atractiva. 
11. Bibliofilia: para crearlos se invierte en los mate-
riales, pasan por procedimientos lujosos, por lo cual 
se imprimen pocos ejemplares a costos elevados. 

1.3.1 El libro didáctico
Ya conociendo los tipos de libros y sus principales ca-
racterísticas nos enfocaremos en el didáctico, material 
que se desarrollará en esta tesis.

El libro didáctico es una herramienta que facilita la 
comprensión de conocimientos, habilidades, actitudes 
y destrezas, su función es enseñar y demostrar con más 
facilidad los saberes que un niño requiere, influir en 
el desarrollo de habilidades y actitudes para aprender. 
En la educación, la experimentación y estrategia di-
dáctica son influyentes en la exploración, observación, 
y actitud que ejerzan los alumnos por sí mismos. La 
experimentación se puede dar mediante la manipula-
ción de materiales, juegos, emociones, comunicación y 
la relación con demás personas, permitiendo que un 
niño experimente con las actividades que éste contiene. 

Esq. 12 Funciones del libro didáctico.

“El libro didáctico aproxima al alumno a la realidad de lo que se 
requiere enseñar, ofreciéndoles una noción más exacta de los hechos o 
fenómenos estudiados; motivan la clase; facilitan la percepción y la 
comprensión de los hechos y de los conceptos, concretan e ilustran lo que 
se está exponiendo verbalmente; economizan esfuerzos para conducir a 
los alumnos a la comprensión de hechos y conceptos; contribuyen a la 
fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que 
puede provocar el material y dan oportunidad para que se manifiesten las 
aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas.” 17

Los libros didácticos cuentan con ciertas características 
para lograr su finalidad. Es necesario que se adapten al 
nivel escolar del estudiante, sin caer en el aburrimiento 
o la frustración, el contenido debe ser el adecuado, ya 
que los niños son selectivos y dependiendo de la etapa 
en la que se encuentren elegirán lo que sea de su agrado. 
Deben contener la menor cantidad de texto posible ya 

16  Flores, Manuel. Tratado elemental de Pedagogía, Ed. UNAM, México, 1986, p.25
17  Ibidem, p.22

Fig. 7 Libro didáctico. 
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que son de apoyo y se encargan de reforzar la infor-
mación adquirida mediante actividades. El texto que 
se incluya debe ser adecuado, claro y conciso para no 
confundir al usuario. 

“Los libros didácticos estimulan los sentidos, mejorando la calidad del 
aprendizaje. Permiten ahorro de tiempo, ya que además de hacer que los 
alumnos (as) aprendan más eficazmente, facilitan un rápido aprendi-
zaje. Despiertan el interés y atención de quienes escuchan, evitando el 
aburrimiento y la monotonía y dan vida a la clase o enseñanza.” 18

Como anteriormente se mencionó, los sentidos senso-
riales son importantes al momento de diseñar, si se con-
centran todos o la mayoría, el conocimiento quedará 
memorizado y comprendido, ya que la sensación que 
provocó se relacionara con el contenido analizado y en 
un futuro se podrá recordar con mayor facilidad. Para 
que la información sea comprendida y se convierta en 
conocimiento, debe ser captada por uno o varios senti-
dos, para que así pase por el sistema límbico (se habla-
rá más a detalle de éste en la página 34) provocando 
una emoción, la cual permite el aprendizaje. Los libros 
interactivos están diseñados para atraer la curiosidad 
y facilitar el aprendizaje mediante actividades lúdicas.

1.3.2 Función del libro didáctico
La definición de atención que da la RAE es, acoger 
favorablemente o satisfacer un deseo, ruego o manda-
to, por eso, en un niño la atención escolar es aprobar 
voluntariamente la absorción cognitiva. 

“Un libro didáctico debe contener ejercicios donde la finalidad es la 
demostración y observación, permitir experiencias de descubrimiento 
e interés por los aspectos del proceso de la ciencia como formación y 
prueba de hipótesis, planificación y realización de experimentos, control 
y manipulación con base en los datos. (…) Junto con esto, la motivación 
es una condición primordial para un posterior aprendizaje. Cuanto 
más pequeño es el niño, más se apoya la enseñanza en la motivación y 
atención involuntaria.”  19

El contenido de un texto didáctico debe relacionarse 
esencialmente con el conocimiento que ha adquirido el 
alumno, es decir, generalmente no contiene informa-
ción nueva, más bien, refuerza la idea ya dada. Con 
ayuda de éste, el estudiante reflexionará y procesará 
efectivamente el aprendizaje. 

Un punto importante en la creación de este mate-
rial, es determinar el desarrollo por el que atraviesa 
el niño, pues de los siete años hasta los once, marcan 

las características funcionales y estructurales de su con-
ducta y pensamiento. 

1. La diferenciación progresiva como condición en 
el material didáctico, se refiere a los elementos cog-
nitivos, estructurados como conceptos organizados 
jerárquicamente, vinculados entre sí formando un 
criterio propio, el aprendizaje de un nuevo concepto 
depende de otro ya conocido y va de lo general a lo 
particular. 
2. La reconciliación integradora, los conceptos e 
ideas se combinan una vez establecidas en el conoci-
miento, se reconocen como ideas relacionadas, cuan-
do se adquiere nueva información se reorganiza con 
la estructura cognitiva y da nuevos significados.
3. La organización en secuencia es el orden lógico 
en el que se pretende el entendimiento.
4. Consolidación, lograda gracias a la acción de ex-
perimentar o repasar con los métodos correctos, ésto 
garantiza una pregnancia y entendimiento. 
5.La organización espiral, va acrecentado el enten-
dimiento como una espiral, empieza con aspectos 
principales y va profundizando, cabe mencionar que 
la cognición es una espiral interminable. 

Las actividades didácticas que se pretendan utilizar 
deben de ser preferentemente innovadoras, sin embar-
go, no puede colocarse alguna actividad que no haya 
sido evaluada y certificada por expertos. Si se incluyen 
siempre las mismas o se acercan demasiado a lo teóri-
co, puede que éstas no causen la finalidad deseada o 
caigan en el aburrimiento. Es por ésto por lo que debe 
buscarse una variedad y así se desarrollen distintas 
áreas del conocimiento.

“Una rica provisión de dinámicas didácticas hace posible que los sujetos 
ejerciten sus capacidades cognoscitivas innatas y desarrollen la habilidad 
de planear su trabajo y elegir los medios adecuados para realizarlo. (…) 
Los contenidos que se ofrecen al niño, vía didáctica, deben relacionarse 
sustantivamente con los contenidos que forman la estructura de conoci-
mientos actual del alumno. Así el libro y su manejo propiciarán aprendi-
zajes significativos siempre y cuando tengan algún grado de vinculación 
con la problemática real de la vida del alumno.” 20

Un elemento que puede utilizarse como recurso didác-
tico es, la música que tiene una conexión cerebral. Una 
revista inglesa llamada Nature publicó los resultados de 
un experimento que se hizo a estudiantes. Ésta consis-
tió en realizar pruebas donde los alumnos se dividieron 
en tres partes, la primera sección escuchó una melodía 

18   VvAa. Didáctica general, Op. cit., p.72
19  VvAa Recursos para el aprendizaje, Ed. Innovación, Evaluación y Estudios Prospectivos, A. C., México, 1992, p.28V
20 Ibídem., p.26
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de Mozart, la segunda un sonido relajante y la tercera 
esperó en silencio durante diez minutos. Los resulta-
dos arrojaron que los alumnos mejoraron después de 
escuchar música clásica, pues mejora la capacidad de 
razonamiento abstracto. En cambio, otro tipo de soni-
dos son pobres a nivel armónico y entorpecen el razo-
namiento.

Las modalidades sensoriales son otro de los recursos 
didácticos que ayudan con la comprensión, por ejem-
plo, se prefiere que el docente explique el tema en vez 
de leerlo; lo visual mediante la observación de imáge-
nes, ilustraciones, etc., y la sinestesia, como aprendizaje 
por medio del movimiento, los gestos, escribir y tocar. 
Las modalidades mentales ayudan a la pregnancia de-
pendiendo del hemisferio en que predomine el entendi-
miento. El hemisferio izquierdo se encarga del lengua-
je, el pensamiento lógico, secuencial y analítico, y los 
pasos matemáticos. En cambio, el hemisferio derecho 
se encarga de las imágenes visuales, la música, la tridi-
mensionalidad y el reconocimiento del color. Los dos 
hemisferios son importantes en el aprendizaje, trabajan 
simultáneamente.

“Los materiales didácticos, como los libros, son decisivos para el 
desarrollo del pensamiento de los niños, pero el mal manejo de éstos 
puede arruinar las actividades de conducción de aprendizaje. (…) En la 
selección y manejo de recursos didácticos, deben considerarse las caracte-
rísticas del alumno. Se deben identificar los siguientes aspectos.” 21

 

Esq. 13 Características del alumno.

Como ya hemos visto, las actividades didácticas son de 
gran ayuda, pero es importante que hayan sido evalua-
das y se elijan a la par con las finalidades que se buscan 
obtener. Si se eligen materiales inadecuados se pueden 
provocar accidentes, si los materiales son inaccesibles 
para alguna comunidad, no podrán llevar a cabo la 

actividad y ésto tendrá desventajas, por lo tanto, es fun-
damental cuidar cada detalle. Uno de ellos es la can-
tidad de tareas que se realicen por tema o al día, pues 
un exceso de estas puede provocar errores o ideas falsas 
del aprendizaje, interfiere con el dominio y el refuerzo 
del aprendizaje en secuencia, y perjudica la confianza 
en sí mismo del alumno, reduciendo su motivación por 
aprender. 

La edad del niño es un aspecto fundamental para el 
aprendizaje de cualquier conocimiento, en ésta investi-
gación nos enfocaremos en niños de tercero de prima-
ria de aproximadamente ocho o nueve años. 

Con todo lo anterior mencionado podemos concluir 
que la creación de un libro didáctico es muy comple-
ja y detallada, se trata de una investigación sobre el 
usuario para cumplir con la meta. Es una responsabi-
lidad encargada de producir cambios y motivar a los 
estudiantes de manera eficaz, con calidad y vocación 
para ayudar a la formación de personas profesionales 
en un futuro, si un niño no es motivado desde tempra-
na edad, quizá éste pierda el interés por mejorar cog-
nitivamente.

1.3.3 El libro infantil 
La infancia es una etapa de la vida donde la realidad 
y la fantasía no están completamente definidas ni di-
ferenciadas. La mayoría de los niños no tienen pensa-
mientos limitados y creen en lo imposible, en un mun-
do utópico. Esta etapa fantasiosa es importante pues es 
cuando más desarrollan su imaginación, se expresan 
emocionalmente y forman hábitos junto con su perso-
nalidad. 

La literatura infantil favorece al niño en su desarro-
llo intelectual, emocional y social, pues hace de él una 
persona responsable, crítica e interactiva. 

“La literatura infantil es aquella en que se integran en todas las mani-
festaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad 
artística o lúdica que interesan al niño.” 22

La infancia es la edad ideal para inculcar la lectura y 
crear el hábito de leer, ya que si no se hace dentro de 
este periodo, formar el hábito sería más difícil. Ade-
más de que en los niños, leer aumenta el vocabulario, 
corrige la ortografía, escritura y pronunciación de las 
palabras. 

Otro de los beneficios es el desarrollo del pensa-
miento, ya que comienzan a predecir, analizar y sin-
tetizar, lo que desarrolla la parte analítica y creativa. 
La creatividad es una característica de la personalidad, 

21    Ibídem., p.101
22 Cervera, Juan. Teoría de la literatura infantil, Ed. Mensajero, Bilbao, 1991, p.11
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una actitud que se caracteriza por ser espontánea, cu-
riosa, perseverante y refuerza la flexibilidad mental, 
enfocándose en ocasiones a solucionar problemas. Las 
conductas sociales y emocionales son apoyadas con la 
lectura, pues se dan cuenta de “lo bueno y lo malo”, 
adquieren opiniones de las personas y comprenden di-
versas situaciones. 

Fig. 8 Literatura infantil

La literatura infantil contiene datos interesantes para 
los infantes, responden a sus preguntas e inquietudes, 
contienen historias fantasiosas que contribuyen a su 
imaginación, adivinanzas, etc., todo ésto para compla-
cer los gustos del público infantil. Hablando específica-
mente sobre niños de ocho a nueve años (público objeti-
vo en esta investigación) los libros que generalmente son 
de su interés son los cuentos de fantasía con alguna te-
mática. Los textos de este género contienen un lenguaje 
adecuado, simple, con frases cortas, el espacio donde 
se lleva a cabo el relato conviene ser un lugar conocido 
y familiar para el niño, de otro modo no lo entenderá. 
La aventura debe contarse en un tiempo preciso sin sal-
tarse momentos, ya que la noción del tiempo aún no 
es del todo clara y se pierde el hilo de la historia. Un 
libro para nuestro público objetivo conviene estar he-
cho físicamente resistente a varios detalles debido a que 
generalmente ellos no cuidan sus cosas y las desechan 
rápidamente. Es difícil decir que en los textos infantiles 
existen géneros literarios, pues algunos pueden conte-
ner dos de ellos a la vez o ser diferentes en cuanto a las 
características de cada género, sin embargo, la revista 
Innovación y experiencias, clasifica algunos géneros.

Esq. 14 Géneros de libros infantiles.

• El género dramático tiene la finalidad de ser 
representado en obras de teatro con títeres, mario-
netas, sombras y teatro infantil.
• El narrativo se distingue por contener cuentos, 
mitos, leyendas, novelas. 
• El Lírico o poético puede ser rimas, trabalenguas, 
adivinanzas, poesía. 
• El Didáctico está dirigido a la instrucción y com-
portamiento formativo, con propósitos pedagógicos. 

Cuando se habla de este género de literatura, la pri-
mera imagen que viene a la mente es el cuento, que 
ayuda al uso adecuado del lenguaje y el conocimiento 
del mundo a través de las ilustraciones, sin embargo, 
como vimos en el anterior esquema, la lectura infan-
til abarca 4 géneros y no sólo cuentos. La lectura se 
considera una actividad teórico-práctica con diferentes 
tipos de funciones: estéticas, didácticas, éticas, sociales, 
psicológicas, informativas y expresivas. En infantes de 
tercer grado de primaria, los libros ilustrados siguen 
siendo primordiales, a la vez van conociendo otros ti-
pos, como los de texto y de consulta, aunque algunos 
niños, desde edades tempranas (a partir de los dos años) 
ya conocen y leen materiales didácticos, pues existen 
algunos que son específicos para niños de esta edad.

“Desde una edad temprana, los niños aprenden que es un libro, cómo 
sujetarlo correctamente, en qué orden girar las páginas y, por supuesto, 
aprenden a leer: primero las imágenes pueden ser realistas o totalmente 
gráficas. En conjunción con los colores, pueden formar patrones a lo largo 
del libro e ir adquiriendo significado en forma de motivo central.” 23

23   VvAa McCamon Desdemona, Thornton Sue y otros. Escribir e ilustrar libros infantiles, Ed. Acanto, Barcelona, 2009, p.9
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Un libro ilustrado brinda a las personas la oportunidad 
de disfrutar y compartir, ya que es un instrumento de 
convivencia, ya sea hijo-padre, alumno-maestro o in-
fante-adulto. En esta etapa la ilustración tiene un papel 
notorio pues es parte integral de los libros. Los niños 
identifican el mundo mediante la imagen, es decir, sa-
ben elegir su cereal favorito por qué el personaje de la 
caja es el que más le gusta o llama su atención.

“El libro ilustrado es también un objeto, con su tamaño, forma y textura, 
un objeto tridimensional manejable y rompible y que, a diferencia de los 
dibujos animados o los collages de legumbres, comparte el temperamento 
y las particularidades de los juguetes.” 24

Un libro ilustrado obviamente no podría ser entendido 
sin la ilustración, incluso existen algunos que cuentan 
una historia únicamente con imágenes, pues a veces la 
imagen dice más que las palabras.
 Cuando los niños crecen es importante comenzar a in-
culcarles lectura de otro tipo, más compleja y sin tantos 
dibujos para que poco a poco vayan apreciando su con-
tenido. “El niño debe leer y formarse con la literatura, 
en términos más amplios y no sólo con la literatura de 
este género. El niño puede encontrar en la literatura 
mayores posibilidades de creación y recreación que en 
la literatura infantil responde a las restricciones que 
implican unos receptores muy específicos.” 25

Fig. 9 Formación mediante la lectura

1.4 Neurociencia
Para poder definir y hablar del Neurodiseño necesi-
tamos hablar de su procedencia, de la ciencia madre 
de éste, la Neurociencia. La Neurociencia es la ciencia 
encargada de estudiar el sistema nervioso, cuyo órgano 
principal es el cerebro.

“La Neurociencia es la ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de 
cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas.” 26

El Sistema Nervioso se divide en dos partes, el central y 
el autónomo. El sistema nervioso central sirve para di-
rigir y controlar el cuerpo con relación al mundo exte-
rior y se divide en médula espinal y encéfalo (compues-
to del cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo). El sistema 
autónomo regula el organismo y las acciones involun-
tarias mediante los sistemas simpático y parasimpático.

Fig. 10 Sistema nervioso central y médula espinal.

El cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio 
izquierdo que se encarga del lenguaje, el pensamiento 
lógico, secuencial y analítico, y los tratamientos mate-
máticos y el hemisferio derecho que se centra en las 
imágenes visuales, la música, la tridimensionalidad y el 
reconocimiento del color. A su vez cada hemisferio se 
divide en cuatro lóbulos, el lóbulo frontal, lóbulo parie-
tal, lóbulo occipital y lóbulo temporal.

24  Martínez, Ricardo. Sobre el alfabeto de la ilustración. Revista de la asociación española de amigos del libro, Infantil y juvenil, n°33, 
p.38. (12.06.16)
25  García Padrino, Jaime. Literatura infantil y enseñanza de la literatura, Cuenca, Universidad de Castilla, 1992, p.24
26 3w RAE http://dle.rae.es/ (24.05.16)
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Esq. 15 Lóbulos de los Hemisferio cerebrales.

1. El lóbulo occipital se relaciona con la visión; 
2. El lóbulo temporal se relaciona con la audición, la 
memoria y el reconocimiento de objetos; 
3. El lóbulo parietal se relaciona con las sensaciones 
y el procesamiento espacial; y 
4. El lóbulo frontal se relaciona con la planificación y 
la acción, regula las emociones desagradables.

Se ha definido cada lóbulo muy generalmente, pero a 
su vez los lóbulos se dividen en redes interconectadas 
de neuronas que procesan mensajes específicos. Las 
neuronas son células particulares del sistema nervioso 

que envían información y en el cere-
bro humano existen aproximadamen-
te cien mil millones de ellas, entre las 
neuronas se crean conexiones (llama-
da sinapsis). Las neuronas son asigna-
das para realizar alguna función en 
particular, pero son intercambiables, 
es decir, la misma neurona puede ser 
la encargada de una función y después 
encargarse de otra distinta, haciendo 
que cada cerebro sea único. La sinap-
sis es un proceso que va moldeando 
el cerebro y ayuda al desarrollo del 
aprendizaje y la experiencia, esta 
evolución refuerza o debilita el creci-
miento intelectual por medio de nue-
vas experiencias, vivencias, estímulos 
y pensamientos que van formando un 
adiestramiento permanente. 

Ahora bien, nos enfocaremos a la 
función de la Neurociencia, la cual 
es explicar cómo millones de células 
nerviosas actúan en el encéfalo para 
producir la conducta y actitudes del 
ser humano. 

“La tarea de la Neurociencia es intentar expli-
car cómo es que actúan millones de células ner-
viosas individuales en el encéfalo para producir 
la conducta y cómo, a su vez, estas células están 
influidas por el medioambiente, incluyendo la 
conducta de otros individuos.” 27

Esta ciencia busca dar a conocer 
cómo se da la función de mente-cuer-

po, cómo a través de los sentidos y el sistema nervioso 
llega la información al cerebro, adquiriendo un signi-
ficado. En cuanto al aprendizaje, la Neurociencia pue-
de ayudarnos a entenderlo mejor mediante la obser-
vación, visualización y la imitación. La educación en 
la niñez brinda nuevos estímulos intelectuales que son 
necesarios para la formación y desarrollo de un niño. 
Gerhard Preiss, catedrático de la Universidad de Fri-
burgo y Gerhard Friedrich denominaron a la Neuro-
didáctica por este nombre, disciplina que da a conocer 
e impulsa el desarrollo en la formación educativa. En 
el 2003 mencionarón en un artículo en la revista espa-
ñola Mente y Cerebro que entre los tres y diez años, 

Fig. 11 División de cada hemisferio.

27 3w VvAa De la Barrera, María Laura y Donolo Danilo. Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje, Re-
vista digital universitaria, 10 de Abril de 2009, Voll. 10, No.4 http://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art20/art20.pdf,   p.4 
(19.05.16)
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los niños absorben todo conocimiento y estímulo para 
ser guardado. Esto depende también de la atención que 
preste el niño a todo lo que le rodea, pues si le pone la 
suficiente atención, absorberá la información.

“La enseñanza y la formación en la niñez ofrecen estímulos intelectuales 
necesarios para el cerebro y su desarrollo, ya que permiten el despliegue 
de las capacidades cognitivas y hacen más viables los aprendizajes. 
Precisamente, entre los tres y los diez años el cerebro infantil es un busca-
dor incesante de estímulos que lo alimentan y que el mundo ofrece. Y, a 
su vez, es un seleccionador continuo que extrae cada diminuta parte que 
merece ser archivada. Esta decisión se basa en los procesos de atención 
que hacen que, de entre la amplia gama de estímulos, los órganos de los 
sentidos seleccionen los que conviene elaborar conscientemente.” 28

Cuando se estimula a los niños a desarrollar habilida-
des, reconocer sus aptitudes y dones, éstos se sienten 
motivados y la escuela se vuelve un lugar para mejorar 
dichas destrezas. Los neurocientíficos definen el apren-
dizaje como una conversión cerebral que involucra es-
tímulos, reaccionando a la percepción y secuencia de 
información. Todo dato captado por nuestro cerebro, 
llega a él por medio de los sentidos sensoriales, y se da 
gracias a una serie de pasos y filtros que lo convierten 
en conocimiento. 

“La percepción consiste en un proceso mediante el cual un individuo 
selecciona, organiza e interpreta estímulos para entender el mundo de 
forma coherente y con significado. (…) Comprender la forma con la 
que los usuarios perciben los estímulos cuando entran en contacto con 
un producto, permite a las empresas manejar información relevante que 
contribuya a satisfacer eficazmente las necesidades así como diferenciarse 
y mejorar las ofertas de valor.” 29

Los procesos mentales se logran gracias a la percep-
ción, ideas, creencias, hipótesis, etc. Ésta es una evo-
lución que influye en la Neurociencia y el aprendizaje, 
pues comienza por medio de la detección sensorial (es-
tímulos) y termina como parte cognoscitiva en la me-
moria y el pensamiento. A partir de la observación se 
crean conceptos, representaciones mentales de hechos, 
objetos, situaciones, etc., lo que va ayudando a realizar 
crecimientos mentales mediante los conceptos ya archi-
vados en el cerebro.

La parte interna del cerebro y donde se procesa 
todo el conocimiento y estímulos se encuentra en el en-
céfalo (Fig. 12). 

Fig. 12 Diagrama esquemático del tronco encefálico, el sistema 
límbico y el neocórtex,

“Dentro del cerebro se encuentra el tronco encefálico, una especie de 
sistema de supervivencia automático, sin el cual no seriamos capaces ni 
de respirar. El tronco encefálico es el pilar de nuestra existencia fisioló-
gica. Más cerca se encuentran las unidades cuya función es agregar las 
emociones a los mecanismos básicos de supervivencia del tronco cerebral. 
Aquí son procesadas las emociones en su forma más rudimentaria. En 
conjunto se conocen como sistema límbico. (…) Por último, se encuentra 
la corteza neocórtex y en el interior se encuentra la corteza prefrontal 
detrás de la frente y los ojos. Nos ayuda a planificar y a escoger una vía 
de acción. Coadyuvar a la memoria a corto plazo.” 30 

El sistema límbico o también llamado cerebro emocio-
nal, está constituido por la amígdala, el hipocampo, 
hipotálamo y tálamo. Estos órganos se encargan de 
procesar las emociones y experimentarlas. “El cerebro 
emocional está continuamente enviando señales visce-
rales sobre lo que nos gusta o disgusta, y la corteza pre-
frontal del lóbulo frontal es el ejecutivo que monitorea 
pacientemente las reacciones emotivas y decide a cuál 
tomar en serio. Las emociones contribuyen a los proce-
sos cognitivos, al razonamiento.” 31

Las emociones tienen un papel importante en la 
formación educativa ya que hacen que una persona en-
foque su atención y cree significados mediante la com
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28 Ibidem, p.6
29  VvAa Ávila María, Aguayo Francisco, Lama Juan y Córdoba Antonio. Sevilla técnica, Colegio oficial de peritos e ingenie-
ros técnicos industriales de Sevilla. Neurodiseño y neurousabilidad, Noviembre 2001, n°37 p.45 (30.05.16)
30 Frazzeto, Giovanni. Como sentimos, Ed. Anagrama, Barcelona, 2014., pp. 28-30
31     VVAA Rattazzi, Alexia, W. de Fox, Sonia y Peire, Josefina. El cerebro que aprende. Una mirada a la Educación desde 
las Neurociencias, Ed. Aique, Buenos Aires, 2013., p.113.
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prensión. A continuación, explicaremos brevemente la 
función de cada órgano dentro del sistema límbico.

• La amígdala: guarda recuerdos emocionales que 
influyen al momento de tomar mejores decisiones se-
gún nuestras experiencias pasadas. 
• El hipotálamo: trabaja en conjunto con la glándula 
pituitaria, controla la continuidad metabólica, sinte-
tiza y segrega hormonas y éstas son reguladas por la 
glándula pituitaria. 
• El hipocampo: se ocupa de la formación de memo-
ria a largo plazo, la formación de nuevas memorias y 
la memoria espacial de nuestro entorno. 
• El Tálamo: controla los sistemas de movimiento 
corporal y coordinación, la información sensorial y 
los instintos básicos como el sueño, el hambre, etc.

Regresando a la parte del conocimiento, las funciones 
del sistema límbico ayudan al proceso de aprendizaje, 
por ejemplo, si en clase el docente le hace una pregun-
ta a un niño, y este supo la respuesta correcta, ésto le 
hará sentir una emoción positiva al respecto, debido 
a que la amígdala almacena los gustos y disgustos de 
una persona. El hipocampo fue el encargado de que el 
conocimiento haya sido memorizado y así expresado 
por el niño. Sin embargo, de igual forma. puede que las 
emociones sean negativas y por tanto se puede obtener 
una experiencia y aprender de ella.

“Las experiencias emocionales en la escuela reflejan las transiciones 
entre las personas. Cuando las emociones son placenteras, se incrementa 
el interés y hay mayor atención en las actividades. En cambio, si las 
experiencias producen displacer, hay incremento de la ansiedad, aburri-
miento y sensación de impotencia.” 31

En la actualidad el desarrollo de la personalidad de un 
niño, desempeña un papel importante en las estructu-
ras internas (biológicas) y externas (sociales, culturales 
y educativas). Ambas pueden valorar en qué medida 
se relacionan con la educación de los alumnos, en qué 
sentido, el sistema nervioso central ejerce influencia so-
bre los factores externos e influye en el aprender.
 El aprendizaje emocional envía señales que 
ayudan a tomar decisiones, comprometiéndose con la 
razón. El sistema límbico, el neocórtex, los lóbulos y 
la amígdala forman un equipo que interactúan posi-
tivamente para que la inteligencia emotiva aumente y 
como resultado aumente la capacidad intelectual, si la 
amígdala y el neocórtex no estuvieran conectados, no 
existirían las emociones.

1.4.1 Teoría de los tres cerebros
Daniel Goleman nos habla sobre la inteligencia emo-
cional y Paul MacLean sobre la teoría de los tres cere-
bros, que en realidad son tres áreas importantes dentro 
de nuestro cerebro que existen hoy en día, gracias a la 
evolución del hombre desde hace 200 millones de años.

Cerebro Reptil, es el más primitivo, pues fue la 
única parte con la que contaba el hombre en sus 
inicios de especie. Ésta se encuentra en el tallo en-

cefálico, encargado de las respuestas inconscientes de 
supervivencia (respirar, reproducirse, metabolismo). 
Principalmente esta parte se encargaba de la super-
vivencia de la especie y funcionamiento del cuerpo 
humano, siendo el olfato el principal responsable de 
registrar y analizar olores. Debido al olfato se sabía 
que alimentos comer, si había algún depredador cer-
ca o la pareja sexual. Hoy en día es el encargado del 
mantenimiento y la supervivencia física del cuerpo 
humano. Se encarga de las acciones automáticas.

Cerebro Límbico o Emocional, se encuentra en el 
Sistema límbico, comenzó a desarrollarse a causa 
del olfato, ya que el hombre comenzó a clasificar y 

analizar los olores y ayudando así a que las decisiones 
de supervivencia fueran inteligentes. En esta área se 
procesan los sentimientos, emociones y la capacidad 
de comprensión y memoria. Trabaja en conjunto con 
el neocórtex, ya que la amígdala (órgano principal 
del sistema límbico) manda conexiones a éste con el 
objetivo de controlar las emociones, lo que constituye 
una inteligencia emocional. Para que el ser humano 
reaccione ante un estímulo, primero las conexiones 
tienen que quedarse en el neocórtex a fin de ser re-
guladas, pero en casos extremos (de supervivencia) 
la amígdala manda conexiones con la finalidad de 
reaccionar rápidamente sin tener que pasar por el ce-
rebro racional. 

Cerebro Racional (ubicado en el neocórtex) evo-
lucionó la memoria y el aprendizaje, haciendo la 
toma de decisiones más inteligente. Permite anali-

zar y reflexionar sobre los sentimientos, permitiendo 
que seamos los únicos seres vivos que pueden pensar, 
tener un lenguaje, imaginar, crear, tener capacidad 
de abstracción, planificar, entre otras cosas. También 
permite la sutileza y complejidad emocional debido 
a sus conexiones con el sistema límbico. Los lóbulos 
frontales y prefrontales, como lo mencionamos an-
teriormente, regulan y coordinan nuestras acciones 
y respuestas emocionales, el lóbulo frontal es quien 

32    Ibídem., p.120
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determina estas respuestas mediante los circuitos del 
neocórtex y la amígdala; y el proceso de información 
se da gracias a los órganos de los sentidos. Principal-
mente los lóbulos prefrontales son los que organizan, 
coordinan, planifican, analizan y comprenden datos 
sensoriales y emociones. 

Fig. 13 Los tres cerebros.

Esq. 16 Tres Cerebros en Diseño.

Estas tres áreas existen también en el diseño, siendo el 
usuario el objeto final. Acorde con la sucesión neuronal 
de dicho objetivo, se busca conocer y comprender las 
necesidades, limitaciones, comportamiento y caracte-
rísticas del usuario del producto. El diseño enfocado a lo 
anterior contiene tres áreas. “En base a mente-cerebro 
se han desarrollado metodologías de diseño orientadas 
a categorías mentales o psicológicas como son: diseño 
racional, diseño emocional o diseño experiencial.” 33

El Diseño racional responde a la falta de comuni-
cación y limitaciones de la capacidad intelectual 
del ser humano, se identifica con el modelo de la 

caja negra ya que busca llegar a un gráfico sin un or-
den definido o planeado, se desconocen los pasos de 
elaboración y como se llegó al resultado final. 

El Diseño emocional entiende a las personas y 
complace sus necesidades. Luis Rodríguez men-
ciona que un diseñador debe: Configurar la for-

ma de sus productos para que satisfagan sus necesi-
dades por medio de una función y métodos que guían 
al usuario. En cambio, Donald Norman dice que se 
enfoca en la relación estética-usabilidad gracias a 

que intervienen las emociones como 
respuestas a estímulos sensoriales ge-
nerando experiencias positivas y vín-
culos que van más allá del uso, busca 
mejorar la relación entre el usuario y 
el producto.

El Diseño experiencial se basa en 
los momentos que crean un vín-
culo emocional entre los indivi-

duos y el diseño, causa una interacción 
entre el usuario y el producto, creando 
memorias y recuerdos positivos, desa-
rrollando así una relación mutua. 

Estos campos nos ayudan a conocer 
la trascendencia del diseño, a fin de 
comprender un mensaje visual se ne-
cesita de una continuación cerebral, 
para poder lograr el objetivo de la par-
te racional, emocional y experiencial 
es necesario conocer la función de la 

evolución cerebral que ayudan al material gráfico a ser 
atractivo para el usuario. Entonces podemos comparar 
la parte científica y la de diseño de estas áreas con el 
siguiente esquema.

33 Op. cit., Sevilla técnica., p.43.

1.-

2.-

3.-



37  Capítulo 1  Capítulo 1 

Esq. 17 Procesos cerebrales.

1.4.2 Neuroestética
Ahora bien, acercándonos más al Neurodiseño, ubica-
remos a la Neuroestética, que se encarga de saber que 
pasa dentro del cerebro humano cuando se tiene con-
tacto con alguna de las bellas artes, ya sea la creación o 
recepción del arte. A pesar de que la belleza y la fealdad 
son subjetivas, muchos estudios sugieren que se prefiere 
o se es atraído por la belleza, resultado de proporciones 
simétricas. En virtud de un experimento realizado por 
John O’Doherty, del Instituto Tecnológico de Califor-
nia en el año 2003, la parte baja del lóbulo frontal se 
activa cuando se visualiza la belleza, generalmente ésto 
provoca un estímulo que es la sonrisa. 

“La Neuroestética se concentra en la relación entre el arte visual y el fun-
cionamiento de las áreas cerebrales que procesan la información visual 

estudiando cómo reaccionan las neuronas cuando apreciamos una obra 
artística. (…) La Neuroestética se inspira en los antiguos debates de ar-
tistas y filósofos sobre la naturaleza de la belleza, pero con el objetivo de 
averiguar qué sucede en el cerebro cuando vemos algo que consideramos 
hermoso, ya sea un paisaje, una escultura o una persona. Desde luego que 
la Neurociencia no tiene como propósito definir qué es una obra de arte, 
sino simplemente entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. ” 34

En la Neuroestética, también son parte importante los 
sentidos sensoriales, a partir de ellos podemos percibir 
la belleza, ésto provoca estímulos y una serie de pasos 
cognitivos que nos hace definirlo como bello según las 
experiencias, conceptos, ideas, cultura, pensamientos, 
etc., de cada individuo. Un ejemplo de esto puede no-
tarse en la diferencia entre culturas, en América los cá-
nones de belleza en una mujer son con medidas corpo-
rales de 90-60-90, pero en Japón ésto no es así, en este 
país una mujer entre más delgada será más “bella”. En 
el 2011 un equipo de investigadores y su líder Brown, 

34  3w Guerrero Mothelet, Verónica. La belleza está… en tu cerebro, ¿Cómo ves?, Revista de divulgación de la ciencia de la 
UNAM, Mayo 2016 http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/171/la-belleza-esta-en-tu-cerebro.pdf, p. 11 (25.05.16)
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realizaron un estudio donde demostraron que el siste-
ma límbico está relacionado también con la aprecia-
ción de la estética, sin importar por cuál sentido fue 
introducida. Brown afirma que la estética es procesada 
igualmente que los objetos cotidianos (olores, sabores, 
sonidos, etc.). El arte puede ser procesado por el cere-
bro, pero a la vez puede reflejar el contenido éste.
 
“En 2003, Hideaki Kawabata y Semir Zeki, del departamento de Neu-
rociencia de la imagen de la University College de Londres, realizaron 
una investigación haciendo uso de la Resonancia Magnética funcional. 
El estudio consistía en averiguar si había áreas específicas del cerebro 
que se activaban en sujetos cuando apreciaban pinturas que ellos habían 
considerado bellas. (…) Los resultados de dicha investigación muestran 
que, aunque no puede determinarse que constituye la belleza, en términos 
neuronales, sí se conocen las zonas de activación o incremento de la 
actividad neuronal ante la percepción de la belleza.” 35

Fig. 14 Laboratory of Neuro Imaging at UCLA and Martinos 
Center for Biomedical Imaging at MGH, Consortium of the 

Human Connectom Project

Los estímulos que se presentaron a las personas parti-
cipantes de la investigación fueron paisajes y retratos. 
Cuando se observaba la obra de arte, no se activaba la 
zona visual del cerebro (ubicada en el lóbulo occipital) 
completamente, sólo el área de percepción y de conti-
nuidad, es decir, para que una persona pueda determi-
nar si lo observado es bello o feo, primero tiene que ser 

procesar la imagen en un área específica. Con esto se 
concluye que cuando una persona observa la belleza 
(equivalente al concepto de belleza que determina cada 
persona) se activan ciertas áreas del cerebro.

1.4.3 Neurodiseño
Las emociones pueden ser conscientes e inconscientes, 
Goleman Daniel (1996) ) menciona en su libro “Inteli-
gencia emocional” (p.69) que las emociones inconscien-
tes pueden tener un poderoso impacto según la forma 
en que una persona percibe y reacciona, pero una vez 
que una persona reacciona ante una emoción, pasa a 
ser una emoción consciente según la inteligencia emo-
cional. Teniendo en cuenta las funciones de las partes 
principales e importantes del cerebro, su anatomía y 

cómo reacciona ante elementos 
estéticos, podemos adentrarnos 
hacia el Neurodiseño, la ciencia 
que a la par con las instruccio-
nes neuronales busca satisfacer 
las necesidades del usuario me-
diante el diseño.

“Concebimos al diseño como una 
actividad proyectiva que tiene por objeto 
atender las necesidades del usuario a 
través del desarrollo de productos, desde 
una perspectiva humana y siempre de 
acuerdo a las condiciones, intereses y 
limitaciones del propio usuario. (…) 
Partiendo de lo anterior y de que la 
experiencia del diseño está determinada 
por los procesos neuronales, podremos 
entonces entender la importancia de la 
nueva Neurociencia en el diseño y la 
necesidad de un nuevo paradigma: el 
Neurodiseño... Entendemos por Neuro-

diseño la aplicación de conocimientos, herramientas y métodos surgidos 
desde la Neurociencia, para mejorar la práctica, la educación y la inves-
tigación en diseño. (…) El Neurodiseño lo concebimos como una práctica 
transhumanista que antepone el mejoramiento de la condición humana y 
el beneficio del usuario a cualquier beneficio económico, político o de otra 
índole.” 36

Esta ciencia busca la mejora del diseño y del usuario sin 
llegar a anteponer los beneficios económicos, no debe 
confundirse con el neuromarketing, pues los objetivos 
de este último son persuadir y manipular mediante 
el estudio de la mente humana, logrando así la venta 

35  3w. Andr3w Andreu Sánchez Celia. Neuroestética: cómo el cerebro humano construye la belleza, Universidad Autóno-
ma de Barcelona. http://www.neuro-com.es/NeuroscienceCommunication/Papers_files/celia%20andreu%20Neuroeste%C-
C%81tica.pdf., p.384. (19.05.16)
36 3w Herrera Batista, Miguel Ángel. No solo usabilidad: revista sobre personas, diseño y tecnología. El Neurodiseño como una nueva 
práctica hacia el diseño científico, 23 de Enero de 2012 http://www.nosolousabilidad.com/articulos/neurodiseno.htm  (05.06.16)
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de ciertos productos o servicios, el usuario solamente 
se toma en cuenta como un consumidor. A diferencia 
del Neurodiseño, el neuromarketing busca estudiar los 
efectos de la publicidad en la conducta humana para 
poder predecirla al momento de consumir.

Esq. 18 Campos de acción para el Neurodiseño.

El Neurodiseño contribuye mediante los conocimien-
tos que se tienen de los procesos neuronales que pro-
ducen la conducta humana influida por su entorno y 
los individuos. Dichos conocimientos mejoran la crea-
ción de mensajes visuales y contribuyen a la utilización 
de métodos y herramientas de investigación científica 
para desarrollar y evaluar el diseño, de manera que be-
neficie al usuario. 

1.4.4 Aspectos de la Neurociencia que influyen 
en el Diseño
Existen otros aspectos del Neurodiseño que ayudan 
al proceso de atención y memoria, es importante que 
nuestro trabajo sea atractivo para que el usuario preste 
atención y lo observe, ya que la atención es muy limi-
tada y al momento de que el usuario se concentre en 
nuestro mensaje visual, éste pasara a primer plano y 
cualquier otro estímulo a un segundo plano. Los mé-
todos neurocientíficos nos permiten conocer el proceso 
de aprendizaje que construye la experiencia del usua-

rio y su experiencia a través del diseño. Deduciendo así 
que es indispensable en la creación de material gráfico 
desde el comienzo para qué nuestro proyecto se adecue 
a las necesidades del usuario y al final para evaluar su 
funcionalidad, claridad, eficacia y usabilidad.

“La incorporación de la 
Neurociencia al diseño, por 
su parte, puede ir más lejos 
aún y abrir nuevas perspec-
tivas para la transformación 
sustancial de la práctica, la 
investigación y la enseñan-
za del diseño. Por ahora 
encontramos dos momentos 
clave del proceso de diseño en 
los que la Neurociencia puede 
incorporarse: uno previo a 
la configuración del objeto a 
diseñar, fortalecer los princi-
pios ergonómicos y diseñar a 
escala humana; y otro duran-
te la evaluación del prototipo 
o modelo del objeto diseñado, 
la realización de pruebas con 
el usuario final y evaluar la 
funcionalidad, usabilidad y 
habitabilidad” 37

 El primer aspecto que 
se presenta en el anterior esquema, el usuario se vi-
sualiza como un ser humano con necesidades físicas, 

37 Ibidem
Esq. 19 Aspectos de la Neurociencia útiles para el diseño.
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biológicas, cognitivas, emocionales, culturales, 
psicológicas, entre otras, y estos aspectos muchas 
veces son olvidados por los diseñadores. 

El segundo aspecto se refiere a que el conocimiento 
que nos proporciona la Neurociencia nos sirve a los 
diseñadores para comprender el comportamiento y 

conocimiento humano y el diseño debe conside-
rar estos aspectos para satisfacer al usuario. 
El tercer aspecto trata sobre las herramientas y 

métodos que se emplean en la Neurociencia y pue-
den ayudarnos en la investigación y evaluación del 

diseño.

“En el área del Neurodiseño convergen la Neurociencia y el 
diseño para explicar el comportamiento del usuario frente a diversos 
productos. Por su parte, la Neurociencia se centra en el estudio de los 
procesos mentales para comprender la conducta en términos de activida-
des del encéfalo y cómo el medioambiente influye en ésta, mientras que el 
diseño busca entender la manera en que este usuario percibe los diferentes 
estímulos cuando entra en contacto con los productos y las experiencias 
que le producen de ser consideradas en el diseño formal.” 38

La Neurociencia ayuda al diseño y éste a la vez tiene 
la obligación de fortalecerse y buscar opciones neuro-
científicas con el fin de mejorar la experiencia y condi-
ción humana del usuario. Es importante impulsar esta 
ciencia como diseñadores para buscar otros enfoques e 
innovaciones que fortalezcan como el Diseño Emocio-
nal, Diseño Lúdico, Ecodiseño o Diseño sustentable, 
Diseño para todos, Diseño para el Usuario, Diseño di-
dáctico, entre otros.

Concluyendo entonces con este capítulo, resumire-
mos que el Diseño Editorial es una rama del diseño grá-
fico encargada de todo el proceso que se lleva a cabo al 
realizar una publicación, y éste puede variar de acuerdo 
a la finalidad. En esta tesis el producto editorial a elabo-
rar es el libro didáctico. Por lo tanto al llevar a cabo el 
proceso de maquetación es primordial tomar en cuenta 
muchos aspectos importantes como lo es la Pedagogía, 
la Didáctica, el libro, el libro ilustrado y la función de 
cada uno de ellos. Entender ésto nos ayuda a tener una 
definición más clara de lo se busca en este trabajo. 

Herrera, Miguel (2012) señala que El Neurodiseño 
es una herramienta que estimula la creatividad en base 
al conocimiento de cómo funciona el cerebro, los pro-
cesos neuronales, el sistema nervioso. Ya que es este 
sistema quién toma muchas de las decisiones comunes, 
consciente e inconscientemente. (p. 32) Esta disciplina 
impacta en el cerebro emotivo, racional y experien-
cial, es un arma perfecta con el propósito de transmitir 
mensajes mediante el diseño. Por lo tanto, Neurodise-

ñaremos un libro didáctico dirigido a los niños de ter-
cer grado de primaria.

3.-

2.-

1.-

35    Ibidem., p.42
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CAPÍTULO II
DESARROLLO

 INTELECTUAL DEL 
NIÑO DE OCHO Y 

NUEVE AÑOS
2.1 Niños de tercer grado de primaria 
La niñez es la tercera etapa del desarrollo humano, de 
los seis a los doce años. “Periodo de la vida humana, 
que se extiende desde el nacimiento a la pubertad”39. 
Las etapas de un ser humano según Grace Craig, pro-
fesora en la universidad de Massachusetts y especialis-
ta en educación temprana, autora del libro Desarrollo 
Psicológico; las etapas por las que pasa el ser humano 
cronológicamente son: prenatal, infancia, niñez, ado-
lescencia, juventud, adultez y ancianidad. 

Durante la niñez, específicamente intermedia, co-
mienza la vida escolar, donde conocen personas de su 
misma edad, los cuales tienen los mismos derechos y 
obligaciones. Esta etapa ayuda al progreso de los in-
fantes como seres sociales, aprenden a socializar con 
sus compañeros de estudio y forman una opinión pro-
pia sobre los demás; aprenden y experimentan sobre 
su entorno construyendo su personalidad. Tienden a 
imitar a los adultos, por eso es importante reforzar los 
valores y mostrar un buen ejemplo ante ellos para que 
su crecimiento personal sea bueno.

 En México, aproximadamente a los seis años, 
los niños comienzan la educación básica, la primaria, 
donde tienen avances notables en sus habilidades inte-
lectuales, como la lectura, las matemáticas, compren-
diendo el mundo de una forma lógica. 

 “Los años de la primaria forman parte de los más inclusivos años de 
la niñez, se forma el carácter y se consolidan los rasgos de personalidad, 
años en que hay un gran interés por aprender, una enorme curiosidad y 
un enorme impulso hacia la aventura independiente.”40 

Los infantes que cursan la primaria se caracterizan por 
su capacidad de comprensión, ésta va aumentando gra-
cias a la fluidez en el uso de la escritura, numeración, 
etc., su curiosidad por el porqué de las cosas y a la vez el 
análisis de ésto, la superación de ser el centro de aten-
ción y el lenguaje como herramienta del pensamiento. 
El entendimiento de los integrantes de nivel primaria 
comienza a ser más rápido, Piaget nombra esta fase in-
telectual como etapa de las operaciones concretas, don-
de también se dan limitaciones como la comprensión 
de lo abstracto y dependencia de una realidad física. 

Físicamente, los niños en éste periodo, crecen más 
lentamente a comparación de las etapas anteriores. El 
equilibrio es una parte importante que se desarrolla, 
los niños comienzan a caminar sobre una barra de 
equilibrio, saltar más alto, pararse en un pie, etc. Du-
rante este tiempo de crecimiento, la familia, comuni-
dad y escuela son esenciales para que el niño adquiera 
las condiciones adecuadas hacia un mejor desarrollo, 
ya sea intelectual, social, física y emocionalmente.

2.1.1 Características de los niños de tercer gra-
do de primaria 
El público objetivo en este trabajo son las personas de 
ocho a nueve años, edad aproximada en que los niños 
cursan el tercer grado de primaria. En este periodo, 
los niños alcanzan la madurez en el sistema nervioso 
y los movimientos del cuerpo se hacen más seguros y 
precisos. El peso y la talla van mostrando diferencia, 
dependiendo del sexo del niño.

 
“Un grupo de niños de 8 o 9 años presentará grandes variaciones en 
cuanto a madurez física, emocional y psicológica. En cada niño se 
producen cambios enormes entre los ocho (recién cumplidos) y los casi 
diez.” 41

En esta fase los niños comienzan a experimentar mu-
chos cambios, aunque sólo hay un comienzo de estos 
cambios. Cada fase de la vida tiene diferentes tipos de 
desarrollo, Nathaly Dueñas, autora de Psicología de la 
salud ubica cuatro tipos de desarrollo en el ser humano:

39 3w RAE. Op. cit. (13.06.16)
40 Mercado Maldonado, Ruth. Los saberes docentes como construcción social, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 
2002., pp.136-137.
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Esq. 20 Tipos de desarrollo.

El desarrollo físico: el crecimiento es lento pero 
constante, desarrollan habilidades motoras cómo 
manejar utensilios correctamente. Las niñas a los 

nueve años crecen en cuanto a su altura y los varones 
aproximadamente hasta los diez u once. El tamaño 
de la cabeza logra el tamaño de la de un adulto de-
bido al incremento de la corteza, hay un crecimiento 
de los huesos de la cara gracias al cambio de denta-
dura y a partir de ésto el aumento de medida de la 
cabeza ya casi es nulo a partir de esta edad. 

El desarrollo social y de la personalidad: éste 
generalmente hace que los infantes se vuelvan 
un poco independientes de sus padres, ya que co-

mienzan a querer hacer algunas cosas solos, como 
amarrarse las agujetas, vestirse, ayudar en tareas 
sencillas de la casa, etc. Aprenden a convivir y com-
partir con las personas, cooperan junto con sus com-
pañeros y entienden diferentes puntos de vista. Go-
zan de tener compañía, interactuar y participar junto 
con los demás. 

A los ocho años, los varones realizan movimientos fí-
sicos muy activos como parte de su personalidad y del 
juego, corren, saltan y su forma de jugar organizada-
mente es algo muy esporádico y de corta duración, ya 
que para ellos las reglas son difíciles de aceptar. Les 
agrada estar al aire libre, les gusta realizar cosas practi-
cas por lo cual hay desorden y esto provoca riñas y gri-
tos. En cambio, las niñas son un poco más coordinadas 
que los varones debido a que realizan actividades más 
tranquilas y organizadas. 

Dentro de éste comienza a haber una 
conciencia de lo que es la moral, Pia-
get se basa en que existe el apoyo mu-
tuo en los niños, estableciendo reglas 
para el buen funcionamiento social. El 
desarrollo psicosocial es importante 
para que un niño adquiera seguridad 
y confianza en sí mismo y pueda reali-
zar diversas actividades sin problemas 
de autoestima. 

“Más que nunca, el niño de edad escolar se 
involucra más a nivel social con compañeros de su 
misma edad. La aceptación por parte de los com-
pañeros es de gran importancia para los niños. 
En lo que se refiere al desarrollo de personalidad, 
un gran desafío para los auto conceptos en los 
niños de edad escolar es demostrarse a sí mismos 

y a otros que son competentes, que tienen talento, habilidades y aptitudes 
de las cuales pueden sentirse orgullosos.” 42

El desarrollo emocional: se hace presente en la 
adquisición de opiniones acerca de las personas, 
comienzan a diferenciar entre un amigo y un 

enemigo, lo bueno y lo malo. Regularmente sus ami-
gos son del mismo sexo y comienzan a preocuparse 
también por los sentimientos y necesidades de sus 
amigos. Necesitan de mucho cariño y atención por 
parte de sus padres y les agrada convivir con perso-
nas de su edad y más pequeños. Su autoestima tiene 
variaciones y se vuelve compleja, ya que comienzan 
a comprender lo que es la competitividad, el concep-
to de amistad, apoyo y confianza, tener amistades 
estables y reciprocas. También comienzan a tener 
sentimientos como la cooperación, la solidaridad, la 
bondad, el cooperativismo, la lealtad, la religiosidad, 
entre otros. Los estudiantes de ocho años son cons-
cientes de las diferencias entre ellos y forman opi-
niones claras sobre quién es más listo, quién dibuja 
mejor o quién se destaca más.

El desarrollo intelectual es muy notorio desde 
los siete años, comienzan a tener un pensamiento 
lógico y se percibe la realidad tal y como es, de 

acuerdo con diversas situaciones se es capaz de ra-
zonar. A los ocho años tienen la capacidad de pensar 
de forma concreta, permitiendo una flexibilidad y fa-
cilitando las operaciones mentales. La obtención de 
información se da mediante la experiencia, conocer 
lo que les rodea gracias a que pueden fijar su atención 
en algún aspecto específico. El lenguaje es un aspecto 
importante en esta fase, empiezan a dominarlo junto 
con la lectura y el contenido de su lectura se enfoca 

TIPOS DE DESARROLLO EN LOS NIÑOS
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42 Ibidem, p. 120



46  Capítulo 2 

más en el contenido y ya no tanto a aprender a leer 
fluidamente. El ambiente físico, variedad y cantidad 
de material didáctico, el entorno social y la interac-
ción complicada son factores que pueden afectar el 
crecimiento intelectual de un niño.

“Con los niños pequeños (a partir de 8 años) se puede construir una 
definición específica con vocabulario acorde con la edad, como, por ejem-
plo: Los hábitos son acciones que llevamos adelante todos los días y que 
realizamos fácilmente porque las practicamos siempre y nos acostumbra-
mos.” 43

El vocabulario de un niño va aumentando y mejorando 
a causa de la lectura y la motivación del saber, com-
prendiendo el uso del lenguaje. El uso de una buena 
gramática y pronunciación, hace que usen oraciones 
complejas gradualmente, siendo capaces de expresarse 
correctamente.

Los estudiantes que cursan la primaria aprenden 
principalmente a través de la experiencia y la obser-
vación cómo funcionan o suceden las cosas. Piaget 
describe ésto como operaciones concretas, tienden a 
comprender y manipular lo que les rodea y se intere-
san por componer cosas. La experiencia directa tiene 
una formación intelectual, no sólo en los infantes, sino 
en todo ser humano, por consiguiente, se considera un 
método de aprendizaje que se da a través de la vida real 
o simulaciones. El impulso que tiene el aprender es el 
impacto que produce la experiencia, nos hace recordar 
los nuevos conceptos o habilidades adquiridos de forma 
más eficaz.

“Los niños de 8 o 9 años aprenden principalmente a través de su 
experiencia con los objetos y observando la forma en que funcionan. Para 
ellos lo concreto es lo que se puede ver, tocar y manipular, los objetos 
pueden ordenarse en series de menor a mayor. (…) Los niños a esta edad 
son capaces de comprender las constancias de tamaño y cantidad. La 
mayoría de los niños pueden pensar en términos de causa y efecto pero 
no son capaces de entender teorías abstractas o de hacer cálculos que 
impliquen fórmulas complicadas.” 44

La exploración es una de las primeras formas de apren-
der de un niño y de solucionar problemas, comienzan a 
tomar decisiones en situaciones que los afectan directa-
mente, desarrollando su independencia. 
 
“Los niños de 8 años tienden a pasar rápidamente de una actividad a 
otra y de un tópico a otro. Puede estar completamente absorto en alguna 
actividad solitaria, cuando viene un compañero con una idea y salen dos 
corriendo. (…) El campo de sus intereses es muy amplio y se extiende, 
desde la superficie de la Tierra hasta la Luna y las estrellas. (…) Habi-

tualmente, los niños de esta edad no perseveran en una tarea. A pesar de 
esto, los niños hacen grandes progresos en el plano social y afectivo, así 
como en las habilidades creativas y escolares. Los niños son más estables 
y saben cuando han hecho mal. Encuentran dificultad en aceptar las 
culpas y en reprimir sus sentimientos agresivos.” V

A medida que los estudiantes van creciendo son capa-
ces de obedecer reglas y normas sociales positivas sin 
necesidad de ser obligados, pues comprenden que el 
respeto mutuo es necesario en un grupo o individuo, 
para no pasar por encima de los demás. Aprenden a 
ser equitativos y respetuosos, toman conciencia de las 
reglas, y esto hace que sean conscientes de las obliga-
ciones y derechos humanos.

Piaget explica que en el niño, el respeto es impor-
tantísimo,  éste se consigue mediante normas y reglas 
que se exigen, ya sea en la escuela, la calle o el hogar. 
Obedecer las reglas dará resultado si el docente o adul-
to no sobrepasa su autoridad ni sobrevalora las conduc-
tas negativas cuando son parte del desarrollo. Conocer 
las normas, reglas y el respeto son parte de un progreso 
social, los niños hacen grandes progresos dentro de este 
plano y el afectivo, así como en las habilidades creati-
vas y escolares. Son más estables y saben cuándo han 
hecho mal, encuentran dificultad en aceptar las culpas 
y en reprimir sus sentimientos agresivos.

Es importante conocer las características de los in-
fantes de esta edad, en la niñez se producen muchos 
cambios y tan sólo un par de años son notorios confor-
me van madurando. Los intereses y gustos a esta edad 
son específicos, pues comienzan con la búsqueda de ser 
parte de una sociedad y conocer su entorno mediante 
la experimentación.

2.2 Sistema Educativo Nacional
La Educación es un factor que influye en el progreso 
de la sociedad, aportando conocimientos, habilidades 
y enriquecimiento a las personas en el aspecto cultu-
ral, intelectual, personal, espiritual y moral. Es un ele-
mento importante, individual y socialmente, siempre 
provocará un crecimiento como individuo en todos los 
sentidos, y a la sociedad le ayudará a progresar su com-
petitividad y productividad laboral, contribuyendo a 
lograr una sociedad más justa y equitativa.

“La Educación es el desarrollo o perfeccionamiento de tal o cual facul-
tad física (vista educada, oído educado) o moral (fina educación en el 
sentido de urbanidad o buenos sentimientos). (…) Instrucción, acopio de 

43 Tresca, María. Enseñar a estudiar a niños y adolescentes, Ed. Trillas, México, 2011., p.50
44 Ibidem
45 Hughes, Fergus. El juego, Ed Trillas, México, D.F., 2006., p.274
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conocimientos. (…) Desarrollo de las facultades, provocado artificial y 
deliberadamente.” 46

La Secretaría de Educación Pública (SEP), fundada el 3 
de Octubre de 1921, es la encargada de los contenidos, 
planes de estudios y servicios de educación preescolar, 
primaria, secundaria y servicios para estudiantes con 
necesidades educativas especiales, dirigido a adultos y 
formación inicial y continua de profesores. Su misión 
es Crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las 
mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel 
y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.

“El artículo tercero constitucional establece que todo individuo tiene 
derecho a recibir educación… preescolar, primaria y secundaria. La edu-
cación proporcionada por el Estado, tenderá a desarrollar armónicamen-
te todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la Patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional. Se establece también que 
toda la educación que el Estado imparta será gratuita… apoyará la in-
vestigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión 
de la cultura de México. La educación que ofrece el Estado debe ser laica 
y estará orientada por los resultados del progreso científico.” 47

Dentro de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos se encuentra un artículo, el tercero, ley 
que busca garantizar la calidad de la enseñanza obli-
gatoria, de manera que se utilicen recursos y métodos 

didácticos educativos logrando el máximo aprendizaje 
de los alumnos.

La organización del estado encargada de la forma-
ción educativa en nuestro país es la SEP, que a su vez 
tiene diferentes subsecretarías equivalentes con los ni-
veles de educación a su encargo. En la que nos enfo-
camos en esta investigación es en la Subsecretaría de 
Educación Básica, cuyo objetivo es Garantizar el derecho 
a la educación, entendido como la igualdad de oportunidades 
para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los 
niños y jóvenes del país en la educación básica. Garantizar que 
todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran 
conocimientos fundamentales, desarrollen competencias, valores 
y comportamientos necesarios para alcanzar una vida personal 
y familiar plena para ejercer una ciudadanía responsable y com-
prometida, participar en el trabajo productivo y continuar apren-
diendo a lo largo de la vida. 

Como se muestra en el anterior esquema, existe una 
organización de enseñanza y aprendizaje para que 
los niños puedan desarrollar, adquirir conocimientos, 
habilidades, experiencias, entre otros para formarse 
como personas académicas.
Conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la SEP debe cumplir con ciertas fun-

ciones, de las cuales se destacan 
a continuación las relacionadas 
con esta tesis:
• Vigilar que se observen y cum-
plan las disposiciones relaciona-
das con los niveles; preescolar, 
primaria, secundaria, técnica y 
normal establecida en la Consti-
tución y prescribir las normas a 
que debe ajustarse la incorpora-
ción de las escuelas particulares 
al sistema educativo nacional.
• Ejercer la supervisión y vigi-
lancia que proceda en los plante-
les que impartan en la Repúbli-
ca, conforme a lo prescrito por el 
artículo tercero constitucional.
• Organizar, administrar y en-
riquecer sistemáticamente las 
bibliotecas generales o especiali-
zadas que sostenga la propia se-
cretaría o que formen parte

                                  de  sus dependencias.

46  Flores, Manuel. Op. cit., pp.9 y 11
47  VvAa La estructura del Sistema Educativo Mexicano, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas educativas, Méxi-
co, 2000.., p.3

Esq. 21 Organización de aprendizaje. 
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• Promover la creación de institutos de investigación 
científica y técnica y el establecimiento de laborato-
rios, observatorios, planetarios y demás centros que 
requiera el desarrollo en la primaria, secundaria, 
normal, técnica y superior.
• Organizar, sostener y administrar museos histó-
ricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y gale-
rías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento 
y conservación de tesoros históricos y artísticos del 
patrimonio cultural del país.
• Orientar las actividades artísticas, culturales, recrea-
tivas y deportivas que realice el sector público federal.

Esq. 22 Medios de educación en escuelas Públicas y privadas.

La educación primaria se puede impartir en diferentes 
modalidades de instituciones, ya sean privadas o públi-
cas (Esq. 22). 

La Escuela Primaria General: cuenta con dos ho-
rarios, matutino y vespertino donde se brindan 
conocimientos básicos de español, matemáticas y 

científicos.
La Escuela Primaria de Tiempo Completo: tiene 
dos horarios, más prolongados que la modalidad 
anterior, debido a que se cuenta con una estancia 

de seis horas y media, el servicio de alimento puede o 
no estar incluido. 

El Internado y la Escuela de Participación Social: 
atienden a alumnos con problemas familiares, es-
casez de recursos, entre otros, por lo cual la es-

tancia en los internados es de toda la semana (lunes a 

viernes). Éstas incluyen alimentación, útiles escolares 
y uniformes. 

El Programa: SEAP 9-14 es un sistema escola-
rizado más acelerado, ya que la fase básica co-
mienza a partir de los 9 años y cursan única-

mente 3 ciclos escolares.

2.2.1 Educación en tercer grado de primaria
De acuerdo con las modalidades anteriores, nos basa-
remos en la Escuela Primaria General, ya que es la más 
común en nuestro país. En tercer grado, las materias 
que se cursan actualmente son: Español, Matemáticas, 
Ciencias Naturales, La Entidad donde vivo, Formación 
Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística. 
Los propósitos de impartir estas materias se mencionan 
en el siguiente esquema (Esq. 23). 

“Las asignaturas que se imparten en la primaria tienen como propósito 
organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos. (…) La 
escuela primaria debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura 
y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en la 
selección y el uso de la información. En la medida en que se cumplan con 

eficacia estas tareas, será posible atender otras funciones.” 48

Esq. 23 Propósitos de las asignaturas en la educación primaria.

En el Programa de Estudio de Educación básica de ter-
cer grado, la asignatura de español busca usar con efica-
cia el lenguaje mediante el conocimiento del lenguaje, su 
función, características y actitudes; procesos de lectura 
y comprensión de ésta; producción de textos y escritos; 
producción de textos orales y la participación en even-

1.-

2.-

3.-

4.-

MEDIOS DE EDUCACIÓN

48 Ibidem., p.7
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tos comunicativos. Dentro del plan de estudios de esta 
disciplina se encuentra un enfoque didáctico dirigido a 
los docentes para la aplicación de éstos.
Matemáticas, pretende que los estudiantes desarrollen 
formas de pensar para resolver problemas, como ex-
plicaciones y hechos numéricos o geométricos; utilizar 
diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes 
los procedimientos de resolución y mostrar disposición 
hacia el estudio de la matemática y el trabajo autóno-
mo y colaborativo.

En las Ciencias Naturales, asignatura en la que nos 
enfocamos en esta tesis, busca que los alumnos reco-
nozcan la ciencia como una actividad humana en per-
manente construcción, con alcances y limitaciones, 
cuyos productos se aprovechan según la cultura y las 
necesidades de la sociedad; participen en el mejora-
miento de su calidad de vida a partir del cuidado de la 
salud y el ambiente; aprecien la calidad de la ciencia y 
la tecnología y sus impactos en el ambiente, desarrollen 
habilidades asociadas al conocimiento científico acer-
ca de los fenómenos naturales; comprendan procesos y 
fenómenos biológicos, físicos y químicos e integren los 
conocimientos de las ciencias naturales a sus explica-
ciones sobre fenómenos y procesos naturales al aplicar-
los en contextos y situaciones diversas.

La Entidad donde vivo, es una materia que busca 
que los alumnos identifiquen temporal y espacialmen-
te características del territorio y de la vida cotidiana 
a lo largo del tiempo; conocer las características, los 
cambios y las relaciones de los componentes naturales, 
sociales, culturales, económicos y políticos de la enti-
dad y participar en el cuidado y la conservación del 
ambiente, y valorar el patrimonio natural y cultural de 
la entidad.

Formación cívica y ética, estudio que tiene el pro-
pósito de que los alumnos se perciban como sujetos 
dignos, capaces de desarrollarse plenamente, tomar 
decisiones responsables y autónomas como sujetos de 
derechos y deberes que participan en el mejoramiento 
de la sociedad; reconozcan la importancia de ejercer su 
libertad al tomar decisiones con responsabilidad con-
forme a sus principios éticos.

Educación Física pretende que los niños desarrollen 
su motricidad y reconozcan su cuerpo; se acepten, des-
cubran y aprecien su cuerpo; propongan actividades 
que incluyan el buen trato, el respeto, el interés, la se-
guridad y la confianza, reforzando sus valores a partir 
del movimiento; participen en acciones de fomento a la 
salud y valoren su identidad nacional.

Educación Artística, busca que los alumnos desarrollen 
la competencia artística y cultural a partir del acerca-
miento a los lenguajes, procesos y recursos de las artes, 
para desarrollar activamente sus capacidades, atender 
sus intereses y satisfacer sus necesidades sociocultura-
les; adquieran los conocimientos y las habilidades en 
artes visuales, danza, música y teatro, permitiendo me-
jorar su pensamiento artístico.

El inglés también es una materia impartida en la 
formación básica, la formación de este idioma comien-
za desde el primer grado de primaria, en cuanto al ter-
cer grado se buscan prácticas sociales del lenguaje sin 
cambios en el ambiente familiar, literario y académico.

“Dos de las principales finalidades de la escuela primaria son enseñar a 
los niños a leer y escribir y dotarlos de un sentido de lo que es real y útil, 
a fin de hacerlos más competentes para afrontar problemas prácticos. 
(…) La educación de los niños está determinada no sólo por la natura-
leza de nuestra sociedad y las habilidades que exige, sino también para 
la naturaleza de los mismos niños. La labor escolar es y debe ser, más 
organizada y formal que el juego solitario o en grupo.” 49 

Todos los objetivos de las materias que se enseñan en 
este grado escolar tienen objetivos específicos, conteni-
dos elaborados por personal académico de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular (DGDC), maestros 
(as) de primaria, especial e indígena, los directivos, los 
coordinadores estatales de Asesoría y Seguimiento, los 
responsables de Educación Especial, los responsables 
de Educación Indígena, y el personal técnico y de apo-
yo de las entidades federativas, así como las aportacio-
nes de académicos y especialistas de instituciones edu-
cativas nacionales y de otras naciones.

Pasando ahora a la situación actual en México, las 
estadísticas que registra UNICEF dicen que la educa-
ción básica ha aumentado un 26.5 % desde el ciclo es-
colar 1990-1991, sin embargo, hoy en día muchos niños 
no asisten a la escuela por razones económicas, pues la 
pobreza en el país ha orillado a éstos desde corta edad 
a trabajar. 

La calidad de la Pedagogía en el territorio es baja 
y es gracias a que no se invierte en la enseñanza, la 
inversión por estudiante en este nivel educativo es de 
$11,400 pesos al año, el más bajo entre todos los demás 
países de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

Hoy en día existen muchos recursos didácticos que 
pueden ayudar a facilitar el aprendizaje, sin embargo, 
aún falta mucho camino por recorrer para que la cali-
dad de la Educación en México mejore y cumpla con 

49   Gabriel, John. Desarrollo de la personalidad infantil, Ed. Kapelusz, Argentina, 1971, p.281.
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sus objetivos. Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática (INEGI), en el 2012, las 
evaluaciones mostraron que matemáticas es la asigna-
tura en la cual los resultados nacionales indican menor 
logro, lo mismo sucede en español y el área de cien-
cias. Los resultados de esta evaluación muestran que 
los alumnos que terminaron la formación básica tienen 
dificultades con las habilidades de pensamiento com-
plejas en español y matemáticas, también es notaria la 
diferencia en cuanto a conocimiento y desarrollo de 
habilidades entre personas de escuelas públicas y pri-
vadas, así como en escuelas urbanas y rurales. La cali-
dad de aprendizaje en este nivel es baja, ya que muchos 
aprenden poco a poco sin motivación y esto obstruye el 
desarrollo en cada individuo, sociedad y el país.

2.3 Pedagogía
La Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educa-
ción y la enseñanza (RAE), se encarga de la educación 
en general como un hecho y actividad humana. La pa-
labra Pedagogía proviene del griego paidagogós, que 
eran los esclavos a los que se les encargaban a los niños 
para educarlos. 

“La Pedagogía en sentido amplio es una ciencia social que estudia en su 
integridad el fenómeno de la educación del hombre, tanto histórica como 
sistemáticamente.”  50

Esta disciplina se encuentra como la ciencia educativa 
de la teoría, investigación de los hechos y el arte edu-
cativo, se ayuda de métodos para contribuir con otras 
ciencias que se ayudan de la experiencia y exploran la 
realidad gracias a la razón. 

Reúne a la educación y la normatividad para la instruc-
ción de conocimientos mediante la teoría y la práctica. 
Se divide en teórica (el conocimiento) y práctica (adap-
tación de dichos conocimientos a la realidad). Esta últi-
ma a la vez se divide en Metodología y Organización. 

2.3.1 Ramas de la Pedagogía

La Pedagogía cuenta con diferentes áreas analíticas y 
sintéticas que a la vez se subdividen en diferentes ra-
mas. Las sintéticas se encargan de la parte teórica (del 
conocimiento) y las analíticas se encargan de cómo se 
realiza el aprendizaje del conocimiento mediante la ex-
periencia, procesos y métodos. La didáctica es una de 
las ramas de ésta, como vimos en el primer capítulo, 
de ahí la magnitud de conocer acerca de su función. Se 

responsabiliza de que en los institu-
tos educativos se realice una acción 
óptima y funcional al momento del 
estudio.

Como podemos ver en el anterior 
esquema, esta ciencia se encarga 
de muchas áreas que tienen que ver 
con la formación educativa, sin em-
bargo, en este trabajo nos enfoca-
remos en la didáctica, área que se 
encuentra en la parte analítica.

50 Escobar, Edmundo. Introducción a la Pedagogía Contemporánea, Ed. Porrúa, México, 1975, p.45.

Esq. 24 Pedagogía.

Esq. 25 La Pedagogía y sus ramas.
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2.3.2 La motivación en el aprendizaje 
Parte importante en la función de la Pedagogía es la 
motivación, un elemento indispensable para aprender. 
La motivación es parte fundamental en las estrategias 
de aprendizaje y ésta depende de factores internos y 
externos. Las condiciones internas son las cognitivas 
y afectivas (Esq. 26) y las condiciones externas son las 

estrategias creadas para motivar a los estudiantes a in-
teresarse por las tareas académicas. 

“La motivación es el proceso por el cual se inicia y dirige una conduc-
ta hacia el logro de una meta. La motivación depende de condiciones 
internas y externas. (…) Como adultos podemos llevar adelante acciones 
favorecedoras para que las tareas de aprendizaje académico sean atrac-
tivos.” 51

Esq. 26 Deseo de aprender.

Los factores internos que integran la motivación de-
penden del conocimiento y autoestima de un niño. En 
cuanto al conocimiento, los padres y docentes deben 
orientar a los niños a que les interese el conocimiento, 
ésto mediante explicaciones de él beneficio de apren-
der, conocer y obtener habilidades, Al contrario, si so-
lamente se le dice a un niño que memorice algo porque 
es su obligación, no será de ayuda ni una motivación, 

sino todo lo contra-
rio, no encontrará 
una razón lógica 
para aprender. 

“El método generalmente 
adoptado en nuestro 
país para la enseñanza 
primaria es señalar una 
lección, obligar al niño a 
que la rebase y a que la 
repita de memoria.” 52

A los niños es necesa-
rio explicarles el por-
qué de las cosas, el 
porqué del aprendi-

zaje, que es necesario aumentar los niveles de memoria, 
su vocabulario, la importancia de recordar informa-
ción que en un futuro le servirá para otras actividades 
y como parte de una formación cultural. 

La parte afectiva es un factor que se relaciona con el 
autoestima y el concepto que tiene un niño de sí mismo, 
este factor se basa en la experiencia que ha tenido en el 
área académica. Cuando los niños son conscientes de 
que aprenden y saben las respuestas correctas aumen-
tan y refuerzan su autoestima, logrando una imagen 
positiva de sí mismos. El auto concepto de un niño se 
forma mediante las opiniones de las personas impor-
tantes sobre él y sus actos, éste influye en su definición 
como persona, sus actitudes y su desempeño académi-
co. Si a un niño que se equivoca al momento de reali-
zar una tarea académica se le hacen comentarios nega-
tivos sin retroalimentación y se le menosprecia, el niño 
creerá que no es bueno en eso y perderá la motivación 
para aprender. Por esta razón es de vital importancia 
orientar a los niños a tener experiencias positivas en el 
aprendizaje y felicitarlos cuando su desempeño sea co-
rrecto, cuantas más experiencias positivas tenga, más 
reforzara su confianza y autoestima en sí mismo. 

Cuando se pretende enseñar a un niño, es necesa-
rio tener expectativas sobre él, destacar sus fortalezas y 

51 Tresca, María. Op. Cit,  p.32
52 Flores, Manuel. Op. cit., p.121.
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generar situaciones donde el niño se sienta una persona 
capaz, siendo parte de la motivación escolar.

Esq. 27 Factores que despiertan la motivación.

Como se mencionó antes, existen aspectos que apo-
yan la motivación para aprender en un niño, algunos 
de los factores que pueden hacer los padres o docen-
tes para motivar son los mencionados en el esquema 
anterior. Dichos factores desarrollan un compromiso 
con el aprendizaje pues se muestra la importancia de 
lo que se le quiere enseñar, ofreciendo diferentes opcio-
nes para facilitarlo y plantear actividades acordes a los 
temas que se enseñarán, la edad de los niños y diferen-
tes características que tienen los niños de ocho años. 
Para que la enseñanza sea un éxito, los alumnos deben 
querer aprender. El esquema 28 muestra el cerebro en 
el momento en el que detiene la información que no 
necesita, primero en el tálamo, luego en los ganglios 
basales y por último la corteza prefrontal. El sistema de 
los ganglios basales actúa como un sistema que protege 
el cerebro, para que tome decisiones conscientes, que 
no tengan ruidos innecesarios o la entrada de datos que 
le distraigan.

Toda persona que estudie algo, debe enfrentarse a 
situaciones, ya sean motivantes o no, sin embargo, a los 
niños es importante provocarles situaciones positivas, y 
cuando sean negativas explicarles las razones y como 
puede mejorar, pues de ésto dependerá su fortaleza y 
motivación no sólo en el aprendizaje, si no en cualquier 
actividad que realice en su futuro, es importante que 
un niño aprenda que puede hacer las cosas bien y que 
es capaz de aprender.

Esq. 28 Diagrama de los sistemas cerebrales de filtrado.

En la Pedagogía se plantean estrategias para los estu-
diantes, actividades que apoyen y fomenten la com-
prensión de textos, la comunicación, el lenguaje escrito 
y la expresión y comprensión oral.

Esq. 29 Ejercicios y actividades de aprendizaje. 

2.3.3 Estrategias de aprendizaje
Algunas de las estrategias que se utilizan en el nivel 
primaria son: reconocer como personas a los niños (as), 
conocer sus intereses y necesidades para aplicar acti-
vidades de su interés, crear situaciones de enseñanza 
significativas, estimular el lenguaje oral y escrito, y 
escucharlos. Para llevar a cabo las estrategias, es ne-
cesario proveer los medios y materiales o recursos edu-
cativos. Algunas de las actividades más predominantes 
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o a las que se les da más importancia en tercer grado 
de primaria son las relacionadas con el lenguaje y la 
escritura, en la materia de Español, son ejercicios que 
ayudan a facilitar el aprendizaje mediante actividades 
didácticas.

“Howard-Jones y colaboradores demostraron que, cuando la motivación 
adicional promovida por los elementos de azar se combina con los proce-
sos de aprendizaje formal, influye también en la experiencia emocional 
del aprendizaje. Ésto permite entender porque los juegos de aprendizaje 
pueden aumentar la motivación, la atención y el aprendizaje en clase.” 53

El juego es una estrategia, puede colocarse con el ob-
jetivo de aplicar actividades de interés de los niños. 
Cuando un niño juega, existe la posibilidad de obtener 
una recompensa, ya sea el hecho de ganar u obtener 
algo deseado, en especial con los de azar, la recompen-
sa o ganar, es algo que no podemos asegurar, y ésto 
provoca que el cerebro produzca dopamina. En virtud 
de Howard y sus colaboradores, mezclar esta produc-
ción de dopamina lograda por la actividad de jugar y el 
aprendizaje logrado gracias a una experiencia emocio-
nal, aumenta la motivación y atención en clase. “Los 
juegos ofrecen numerosos beneficios y ventajas, que po-
demos aprovechar para aprender mejor.” 54

Youell expresa que el entretenimiento es una parte 
importante en la vida de un niño de ocho años, pues 
actúa como un puente entre el mundo interior y exte-
rior en su desarrollo. Disfrutan ganar en cualquier ac-
tividad, de lo contrario, no controlan sus sentimientos 
de fracaso, Por lo tanto, es importante practicar con 
juegos competitivos que obligan a los niños a enfren-
tar sus sentimientos de triunfo, esperanza, decepción y 
fracaso. A esta edad tienen ubicada la diferencia entre 
el trabajo y la diversión, sin embargo, esta división a 
veces no es muy clara, y en ejercicios didácticos puede 
interponerse en la adquisición de conocimiento. 

“El juego sigue siendo una parte muy importante de la vida del niño 
de 8 y 9 años. Con el juego se trata todo tipo de ansiedades y conflictos. 
La mayoría de los niños son muy conscientes de que están jugando y 
consiguen regular su implicación emocional en la representación. (…) 
Los juegos competitivos de todo tipo son un entrenamiento adecuado para 
gestionar los sentimientos de esperanza y triunfo, decepción y fracaso. 
A esta edad, los niños tienden a prestar más atención a los detalles del 
vestuario. También disfrutan con las actividades manuales, sobre todo 
con aquellas en las que se utilizan materiales brillantes y que implican 
recortar y pegar.” 55

2.3.4 El juego como estrategia de aprendizaje 

Esq. 30 Beneficios del juego.

Los juegos ofrecen varias ventajas y beneficios (Esq. 
30), la palabra jugar puede confundirse como una ac-
tividad infantil, sin embargo, no debe subestimarse, 
se relaciona con la enseñanza y el desarrollo cognos-
citivo, inculca el hábito de esforzarse continuamente. 
Utilizarlo como una forma de adquirir conocimientos 
y estrategia, puede llevarse a cabo en personas de cual-
quier edad. Utilizarlo en los infantes mejora el desa-
rrollo social, intelectual y de personalidad, reflejando 
la necesidad de establecer un orden. Para que éstos 
contribuyan al aprendizaje, deben contener reglas y 
ser llevados a cabo con dos o más personas, ya sean 
compañeros, padres, etc. El siguiente esquema mues-
tra las características que deben tener los juegos para 
fomentar y facilitar el estudio, permitiendo entrenar la 
memoria y desarrollarla a largo plazo. 

53 Howard-Jones, Paul. Investigación Neuroeducativa, Ed. La muralla, Madrid, 2011, p. 126.
54 Hourst, Bruno. Como ayudar a su hijo a aprender mejor, Ed. Medici, Barcelona, 2011, p.256.
55 Hughes, Fergus. Op. cit, pp.53 – 54

Fig. 15 El 
juego en los 

niños.
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Esq. 31 Características del juego.

El juego es una excelente herramienta para aprender a 
solucionar problemas, pues permite que se manipulen 
diversos materiales que despúes puedan utilizar para 
resolver problemas de solución individual, es decir, la 
capacidad de reunir diferentes piezas aisladas para en-
contrar una solución correcta. 

También se relaciona con la normatividad que un 
niño debe de seguir, ya que contienen reglas, y debe 
comprender que en todo lugar y momento las hay, 
como parte de una sociedad. Se debe alentar a que los 
estudiantes investiguen de forma divertida, pues ayuda 
a un desarrollo social, emocional, intelectual y físico, 
pues implica un desarrollo social al interactuar con 
otros jugadores, una exploración del la actividad lúdica 
y de los posibles resultados, experimentación del len-
guaje y el conocimiento.

2.3.5 La memoria
Una facultad importante en el aprendizaje es la memo-
ria, facultad psíquica por medio de la cual se retiene 
y recuerda el pasado (RAE). Dicha facultad es la en-
cargada de guardar en nuestro cerebro todo tipo de 
aspectos recibidos por medio de los sentidos humanos.

“La memoria es la facultad en cuya virtud nuestros estados de conciencia 
pasados se reproducen en ausencia del excitante exterior que los produjo 
anteriormente.”56 

Los psicólogos distinguen entre dos tipos de memoria:
Memoria a corto plazo (MCP): la información 
que se retiene se hace automáticamente y se re-
cupera sin esfuerzo, pero el volumen de informa-

ción es limitado ya que actúa temporalmente.
Memoria a largo plazo (MLP): almacena nuestra 
experiencia y los acontecimientos se interpretan 
mediante nuestra comprensión, sin embargo la 

capacidad es muy grande, recuperar la información 
almacenada en ésta puede ser fácil, siempre y cuando 
el material tenga sentido, pero cuando no es así, es 
necesario estructurar e interpretar el conocimiento 
hasta que pueda retenerse.

Donald Norman, localiza tres áreas importantes en el 
cerebro, que ayudan a comprender lo que ocurre en el 
cerebro humano, que está adaptado para interpretar las 
cosas, siempre y cuando haya un conocimiento y una 
lógica. Define a la memoria como la facultad de alma-
cenar todo lo vivido, consciente e inconscientemente.

El pensamiento subconsciente sirve para detectar 
tendencias generales y reconocer la relación entre lo 
que experimentamos actualmente y lo que ha sucedi-
do en el pasado. En cambio, el pensamiento consciente 
es lento y laborioso, ya que es el encargado de tomar 
decisiones, reflexionar sobre las opciones y comparar. 
Tiene una capacidad reducida pues se almacena en la 
de corto plazo.
 
“Una propiedad general de la memoria es que no almacenamos sino des-
cripciones parciales de las cosas que recordar, descripciones lo bastante 
precisas para que funcionen en el momento en que se aprende algo, pero 
quizá no funcione más adelante.”57

Las tres memorias que Norman estructura son:
Memoria de cosas arbitrarias: lo que se retiene 
no tiene significado, lógica y carece de alguna 
relación especial entre sí, con el conocimiento 

ya sabido. Dentro de ésta no se puede aprender ya 
que no hay una comprensión. Un ejemplo es el típico 
“aprender de memoria”.

Memoria de relaciones significativas: la infor-
mación retenida forma relaciones significativas, 
ya que se da un sentido y una lógica mediante el 

conocimiento que ya tenemos, haciendo que el nuevo 
material sea comprendido, interpretado e integrado.

Memoria mediante explicación: este tipo se lo-
gra mediante la interpretación y explicación de 
los acontecimientos, no es necesario memorizar 

56  Flores, Manuel. Op. cit., p.88.
57 Norman, Donald. La psicología de los objetos cotidianos, Ed. Nerea, Madrid, 1988, p.82.
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ya que se deriva de algún mecanismo explicativo. 
Aquí el aprendizaje es facilitado gracias a los modelos 
mentales que ayudan a obtener el comportamiento 
adecuado para situaciones que no recuerda la gente.

En la investigación de Piaget sobre la memoria, ésta es 
activa y selectiva y no almacena datos sólo por almace-
nar, evoluciona a la par con la inteligencia y el enten-
dimiento del niño. Cuando un niño recuerda alguna 
experiencia, lo que está presente es la imagen y no la 
experiencia original, se transforma en imágenes men-
tales, la experiencia es representada por una imagen. 
Si bien, evoluciona idénticamente con la comprensión, 
sin embargó, no es obligatorio comprender algo para 
recordarlo, ya que pueden recordarse pequeños deta-
lles que no son comprendidos pero son recordados, ya 
que reflejan lo que captó nuestro entendimiento previo. 

Esq. 32 Tipos de Memoria.

Piaget habla sobre tres tipos de memoria conforme con 
las experiencias vividas. 

La memoria de Reconocimiento se logra me-
diante la percepción, el recuerdo se asimila me-
diante el sistema sensorial y motriz. 
La memoria de Reconstrucción es un proceso 
mental donde se reconstruye una acción o sensa-
ción en ausencia de la experiencia original. 
La memoria de Recuerdo se logra mediante lo 
visual, auditivo o motor que representa lo memo-
rizado, revivir mediante imágenes mentales. 

Depende también de factores psicológicos y biológicos, 
con la bioquímica cerebral, pues la memoria de un 
niño no es la misma que la de una persona de setenta 
años, en cuanto a la facultad de recordar, dejando de 
lado la parte evolutiva y experiencial.

“La memoria es indispensable en todo aprendizaje escolar. Memoria 
a corto plazo, memoria a largo plazo, los recursos de nuestra memoria 
son inmensos y la memoria de cada persona se asemeja a un centro de 
documentación personal. Para que los datos que hay que memorizar se 
graben bien y puedan volver a utilizarse, hay que saber clasificarlos bien. 
Y eso es lo que uno debe entrenar para tener memoria.” 58

Esta facultad es como una biblioteca personal, es una 
de las facultades que nos diferencía de los demás seres 
vivos, graba, almacena y reaparece lo antes ya almace-
nado en el momento deseado. En un niño de ocho años, 
ésta aún no ha llegado a su máximo desarrollo, se logra 
a los doce años aproximadamente, así, la motivación y 
las estrategias de enseñanza ayudan al aprendizaje. La 
memoria en los niños, según Antoine de la Garanderie, 
puede clasificarse en auditiva, visual y motora, pues in-
formación adquirida. Dicha facultad, retiene lo que le 
interesa, lo que considera indispensable y todas las per-
sonas somos diferentes y algunas recordamos nuestro 
conocimiento mediante formas auditivas, otras visuales 
y otras de manera motriz, permitiendo crear imágenes 
mentales, si algún conocimiento nuevo no se relaciona 
con nada de lo ya almacenado es difícil ser memori-
zado, por eso es necesario unir los conocimientos pre-
vios (ya almacenados) a los nuevos conocimientos, sin 
embargo, puede retener muchas cosas superfluas que 
serán más difíciles de recordar.

“El niño estudiará, sin saberlo y sin fatigarse horas enteras y apren-
derá infinidad de cosas útiles, si lo que se le enseña es relativo a las 
propiedades de las cosas y fenómenos que los rodean y que se presenta 
a su observación… y en tanto se le permita observar, escuadriñar, 
desbaratar, discurrir e inventar, el niño será infatigable, asiduo y tenaz 
en el estudio.” 59

A los ocho años, no son capaces de asimilar conoci-
mientos abstractos, por consiguiente, es importante 
la tutela mediante la aplicación de los sentidos, movi-
mientos, activar las facultades, sustituir la enseñanza 
abstracta y verbal por la guía objetiva que permite 
adquirir y comprender el conocimiento. Los alumnos 
disfrutan aprender explicaciones de hechos cotidianos, 
y que mejor haciéndolo con estrategias de aprendiza-
je, debemos tener en cuenta que los infantes aprenden 
como actividad innata y debemos reforzar esta activi-
dad logrando en el niño satisfacción de descubrir algo 
nuevo, alegría al experimentar, y hacer ver que son 
personas capaces. El siguiente esquema (33) muestra 
algunos consejos para memorizar de forma correcta y 
que el conocimiento quede fijo en nuestra memoria. 

1.-

2.-

3.-

51 Fronty, Mirelle. Como enseñar a sus hijos a estudiar bien, Ed. Medici, Barcelona, 2008, p.31
52 Flores, Manuel. Op. cit., p.126.



56  Capítulo 2 

Esq. 33 Memorizar bien.

“Las Neurociencias pueden ayudar a la educación, por ejemplo: los 
educadores que trabajan con niños de edad infantil jamás han recibido 
conocimientos sobre las particularidades de los tipos de sistema nervioso 
de los niños… sin embargo, tanto para las actividades de contenido 
pedagógico como para la satisfacción de las necesidades básicas de estos 
niños es muy importante conocer su sistema nervioso porque ello puede 
ser un factor importante para la consideración de la longitud de los 
tiempos de la actividad pedagógica.” 60

Los avances neurocientíficos han comprobado que la 
Neurociencia se introduce en el sistema educativo, pues 
en las primeras etapas educativas de un niño es más 
evidente el desarrollo humano; el pensar, comprender, 
memorizar, etc., son acciones que se dan dentro del 
sistema nervioso, afectando la parte intelectual de una 
persona. Esto debería obligar a los docentes a que ten-
gan conocimientos básicos sobre la función y partes del 
cerebro que se activan cuando aprendemos, para así 
realizar una labor pedagógica efectiva y competente. 
Éste es un nuevo enfoque educativo que se relaciona 
con la didáctica y Pedagogía, donde el docente
se ve obligado a conocer la eficacia de 
la imitación, la atención y la capacidad 
de identificarse como persona pensan-
te en el proceso de aprendizaje. Co-
nocer como impulsar la motivación y 
curiosidad a un niño para interactuar, 
observar, percibir, comprender, jugar y 
experimentar, pues estos son procesos 
básicos en la etapa de la niñez. 

2.4 Ciencias Naturales en tercer grado de 
Primaria
La ciencia es un conjunto de conocimientos compro-
bados mediante la experimentación, llevada a cabo 
mediante una metodología. Por lo tanto, las ciencias 
naturales estudian todos los aspectos físicos, biológicos, 
aspectos de las acciones humanas mediante una serie 
de procesos.

“La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 
observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los 
que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva 
y comprobables experimentalmente. (…) Las ciencias naturales son 
ciencias que, como la botánica, la zoología y la geología, se ocupan del 
estudio de la naturaleza.” 61

Una de las materias cursadas en tercer grado de edu-
cación Primaria en México es Ciencias Naturales, 
asignatura que explica como los seres humanos forman 
parte de la naturaleza, la necesidad de conservarla, 
respetarla y hacer consciencia sobre la responsabilidad 
con ella. Dicha asignatura abarca los temas asignados 
por la SEP en su libro relacionado con:

1. El cuerpo humano, composición anatómica, cui-
dado del cuerpo y alimentación nutritiva.
2. Los seres vivos y el cuidado del medioambiente, 
cómo interactúan los seres vivos, de que se alimentan 
los animales y plantas, clasificación de animales y sa-
tisfacción de necesidades básicas.
3. Propiedades de los materiales, masa, volumen, 
temperatura, el lugar que ocupan los materiales, uni-
dades de media y el efecto de la fuerza en los objetos.

60 Martínez, Franklin. Op. cit., p.25.
61   3w RAE. Op. cit., (13.06.16)

Esq. 34 Contenido temático del libro de Ciencias Naturales de la SEP.
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4. Interacción de las cosas, características e impor-
tancia de la luz, características del sonido y su aplica-
ción e interacción de los imanes.
5. La consideración de la salud y la Luna, la luna y 
sus características, el cuidado del ambiente y la efica-
cia de cuidar la salud. 

Fig. 16 Libro de Ciencias Naturales para tercer grado de Primaria 

de la SEP.

“El libro que tienes en tus manos fue elaborado por la Secretaría de 
Educación Pública para ayudarte a estudiar y para que leyéndolo 
conozcas más de las personas y el mundo que te rodea. (...) En este libro 
se explica cómo los seres humanos forman parte de la naturaleza y por 
qué es necesario conocerla y respetarla, pero sobre todo que el individuo 
este consiente de su participación dentro de ella y tome decisiones libres, 
responsables e informadas.” 62

El libro realizado por la SEP para la asignatura (Fig. 
16) contiene información teórica, actividades a realizar, 
ejercicios de análisis y evaluaciones y autoevaluaciones 
para los alumnos. Los autores del contenido de este li-
bro Nelly del Pilar, Gustavo Huesca, Luz María Luna, 
Luis Martínez, Adolfo Portilla, Juana Rodríguez y An-
tonio Solís. Estos libros se imprimieron en el año 2015 
con un tiraje de 2, 720 000 ejemplares.

En esta tesis nos enfocaremos en el primer bloque 
teórico del libro de la SEP, el cuerpo humano, especí-
ficamente del sistema óseo, sistema muscular y sistema 
nervioso; el aparato digestivo, el aparato circulatorio y 

el aparato respiratorio. La orientación de estos temas, 
pretende que se identifiquen la relación que tienen los 
tres sistemas y tres aparatos en nuestro cuerpo para 
realizar movimientos, así como saber la importancia 
de cuidar nuestro cuerpo, prevenir accidentes y la re-
lación entre el aparato digestivo, respiratorio, circula-
torio y el sistema nervioso en el proceso de nutrición.

“La enseñanza de Ciencias Naturales en nuestro país también se ve 
afectada por la modalidad y calidad de la información inicial de los 
maestros, por el lugar que ocupa en la escuela en relación con otras áreas 
de aprendizaje, la escasa jerarquización que en términos generales se 
observa y que se traduce, y en el tiempo reducido que se le asigna en el 
horario escolar.” 63

La enseñanza de Ciencias Naturales en nuestra nación 
a nivel educación básica no es muy priorizada, ya que 
principalmente es español y matemáticas las asigna-
turas a las que se da más enfoque. Es necesario que 
los niños de ocho años conozcan cómo funciona y está 
estructurado su cuerpo, así como los órganos que con-
tiene y la relación que tienen todos sus órganos y partes 
del cuerpo con el sistema nervioso, encontrado en el 
cerebro. Es importante que la formación científica en 
los niños se acompañe de estrategias educativas y di-
dácticas con el fin de que los niños puedan construir el 
entendimiento de la asignatura. Actualmente en Méxi-
co son escasos los programas que mejoran la tutela de 
ésta asignatura en el nivel primaria. 

La importancia de que los niños aprendan sobre 
Ciencias Naturales desde temprana edad se debe a que 
ellos tienen derecho a aprender sobre este conocimien-
to y en esta edad es cuando más les interesa conocer lo 
que les rodea, construyendo un conocimiento acerca de 
sí mismos y de la naturaleza. Otra razón es el deber que 
tiene la institución educativa como sociedad de distri-
buir conocimientos científicos y valorizar el proceso de 
distribución de dichos conocimientos. El conocimiento 
científico tiene un valor social, pues es la explicación 
del mundo que nos rodea y nos permite interactuar con 
la naturaleza y la sociedad, el enseñar ésta asignatu-
ra a los niños, es formar futuros ciudadanos consientes 
y responsables con el cuidado del medioambiente y el 
bienestar de la sociedad, de la cual son parte. 

“Parece cada vez más legitima la preocupación que algunos educadores 
tenemos sobre la situación que hoy atraviesa la enseñanza de las ciencias 
en el nivel primario. Se torna necesario apelar a una revalorización 
del papel social de la escuela primaria en el proceso de distribución de 
contenidos de la cultura elaborada, entre los cuales no pueden quedar 

62 VvAa Del Pilar Nelly, Huesca Gustavo, entre otros. Ciencias Naturales. Tercer grado, SEP. Ed. Petra, México, 2014, pp.5-6.
63  Weissmann, Hilda. Didáctica de las Ciencias Naturales, Ed. Paidós, México, 1993, p.37.
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excluidas las ciencias naturales. (…) Sostengo que cuando enseña-
mos ciencias a niños de edades tempranas no estamos formando sólo 
futuros ciudadanos, pueden ser hoy también responsables del cuidado 
del medioambiente, pueden hoy actuar de modo consciente y solidario 
respecto de temáticas vinculadas al bienestar de la sociedad.”64

La educación primaria (tercer grado) busca que los 
alumnos construyan esquemas que les permitan obte-
ner conocimientos amplios y profundos sobre el mun-
do, Aunque la ciencia escolar está un poco alejada de la 
profesional, puede responder muchas interrogantes que 
tienen y explicar el proceso humano. Esta asignatura 
busca que los estudiantes adquieran los conceptos, pro-
cedimientos y acciones positivas (basadas en valores) de 
la escolar. (Esq. 35)

Esq. 35 Contenidos Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales.

El significado conceptual de la Ciencia englo-
ba datos, hechos, conceptos y principios, a nivel 
primaria no se esperan cambios profundos en el 

conocimiento científico de los niños, pero si se espera 
enriquecer el conocimiento de los alumnos en direc-
ción científica.

El Concepto Procedimental de la Ciencia englo-
ba acciones corporales efectivas y acciones inna-
tas (psicológicas). La clase educativa de esta área 

se da gracias a la innovación didáctica, junto con 
procesos de investigación con el objetivo de aprender 
a investigar. En la práctica de la educación, los pro-
cedimientos se basan en un único método científico 
que ayude a trabajar de forma más rigurosa, creativa 
y coherente con la ciencia.

El contenido Actitudinal engloba la formación de 
normas y valores para crear una actitud cientí-

fica, vinculando el saber y su producción, el modo 
de construcción del conocimiento, estructurando las 
estrategias de enseñanza.

Algunas veces se subestiman a los estudiantes y se cree 
que por ser pequeños no son capaces de entender el 
proceso “complejo” de la naturaleza y de la existencia 
humana, pero ésto es falso, si bien a esta edad no pue-
den procesar conocimientos abstractos o demasiado 
complejos, pero la instrucción básica del conocimiento 
científico es vital para crear una formación científica 
en ellos, los niños son totalmente capaces de entender la 
ciencia, siempre y cuando su enseñanza sea la adecua-
da y las estrategias ayuden a facilitar el entendimiento. 

“No enseñar ciencias en edades tempranas invocando una supuesta 
incapacidad intelectual de los niños es una forma de discriminarlos como 
sujetos sociales.” 65

En promedio, los pequeños de cinco a siete años ya sa-
ben el nombre de tres órganos internos de su cuerpo, 
mientras que los de ocho a diez años ya saben alrede-
dor de ocho órganos, ésto debido a que a partir de los 
ocho años alcanzan una fase de comprensión, donde 
entienden a los órganos como contenedores con canales 
de varios tipos, y que existen substancias en el cuerpo 
que dan energía.

2.5 El Cuerpo Humano
El Cuerpo Humano es uno de los principales temas 
que abarca el programa de estudios de la SEP en tercer 
grado de primaria, ya que es vital que a esta edad los 
niños comiencen a conocer cómo funciona su cuerpo y 
el cuerpo humano en general. A esta edad la capacidad 
de comprensión aumenta en cuanto a lo que pasa a su 
alrededor y el conocimiento científico.

Como mencionamos antes, los temas a tratar en 
esta investigación son: el sistema óseo, sistema muscu-
lar y sistema nervioso; el aparato digestivo, el aparato 
circulatorio y el aparato respiratorio.

2.5.1 Sistema óseo
El sistema óseo, (Fig. 17) está conformado por huesos, 
cartílago, articulaciones y ligamentos. El esqueleto es 
la estructura más dura del cuerpo humano, el soporte 
y protección, los huesos son la estructura que protege 
nuestros órganos internos.

1.-

2.-

3.-

64 Ibidem, p.20
65 Ibidem, p.18
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Junto con esto, aprenden la diferencia entre hueso y 
cartílago, cartílago es un tejido flexible y blando con 
cierta rigidez para dar soporte, como por ejemplo en 
la nariz y las orejas tenemos cartílago y el hueso es un 
soporte rígido. Muchas partes del esqueleto de los in-
fantes están formadas por cartílagos, y conforme van 
creciendo se van endureciendo y convirtiendo en hue-
sos. Los huesos dejan de crecer en la etapa adulta del 
desarrollo humano, llegando a ser 206 los huesos que 
conforman el sistema óseo de una persona adulta.
El esqueleto de una persona puede ser flexible y girar 
gracias a las articulaciones que se encuentran entre dos 
huesos, y en las articulaciones se encuentran los liga-
mentos, que son tejidos resistentes que unen los huesos.

2.5.2 Sistema Muscular

El sistema muscular (Fig. 18) es el encargado de que 
nuestro organismo pueda moverse a causa de los mús-
culos, fibras que se encogen y estiran recubriendo el 
esqueleto humano. La mayoría de los músculos están 
fijos a los huesos, trabajando en conjunto con las arti-
culaciones para estirarse y encogerse. Los músculos en 
nuestra cara nos ayudan a tener expresiones faciales, 
mover la boca y la lengua, ya que en la cara tenemos 
ochenta músculos. 
Tanto el sistema óseo como el muscular, trabajan en 
conjunto para que una persona pueda caminar y adop-
tar distintas posiciones y hacer cualquier movimiento, 
formando el aparato locomotor.

2.5.3 Sistema Nervioso
El sistema nervioso, (Fig. 19) es un tema que vimos en 
el anterior capítulo detalladamente en cuanto a los as-
pectos relevantes en esta investigación, pero el cono-
cimiento que se otorga a los infantes para que no sea 
complejo y pueda ser comprendido, es que éste es el 
encargado de analizar cada situación, coordina al sis-
tema muscular mandando señales a través de los ner-
vios a los músculos para moverse, gracias a que entre 
el cerebro y el resto del organismo hay una comuni-
cación constante. Dentro de los movimientos, existen 
dos tipos, los voluntarios, que son los movimientos que 
somos conscientes de hacer y los hacemos por órdenes 
nuestras y los involuntarios que son los movimientos 
que hacemos internamente de forma predeterminada 
para hacer funcionar el cuerpo, como: hacer latir el 
corazón o la respiración, de esta forma, el sistema ner-
vioso coordina el aparato locomotor. También es el en-
cargado de las respuestas de percepción y de nuestros 
órganos de los sentidos, los 5 sentidos sensoriales ya an-
tes mencionados (vista, tacto, olfato, audición, gusto).

Fig. 17 Esqueleto del ser humano.

Fig. 18 Sistema Muscular. Fig. 19 Sistema Nervioso.
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2.5.4 Aparato digestivo 
El aparato digestivo (Fig. 20) descompone los alimen-
tos ingeridos al cuerpo en componentes más pequeños 
llamados nutrimentos, absorbidos y los no utilizados se 
desechan. Este proceso se realiza en el aparato digestivo.

Desde que una persona ingiere un alimento, el aparato 
digestivo comienza a funcionar, primero se mastican 
el alimento, y pasa por el esófago transformándose en 
materiales más sencillos para llegar al estómago y que 
el organismo pueda utilizarlos, aquí se hace la diges-
tión debido a los jugos gástricos y otras sustancias que 
convierten el alimento en semilíquido llamado quimo. 
Éste llega al intestino delgado que se encarga de absor-
ber los nutrimentos que son llevados a todo el cuerpo 
a través de la sangre. Finalmente, lo que quedo del ali-
mento se dirige al intestino grueso convirtiéndose en 
desecho y se expulsa por el ano en forma de heces. 

2.5.5 Aparato Circulatorio
El aparato circulatorio (Fig. 21) se compone de venas, 
arterias y el corazón. La sangre, que es la encargada de 
llevar a todo el cuerpo sustancias necesarias para vivir. 
Las vías por donde viaja la sangre son las venas y las 
arterias, formando un circuito. El corazón es el órgano 
encargado de bombear la sangre a través de los latidos 
para que llegue a todo el cuerpo. Las arterias llevan la 
sangre del corazón con las sustancias necesarias y las 
venas llevan la sangre de regreso al corazón con algu-
nas sustancias de desecho.

2.5.6 Aparato respiratorio
El aparato respiratorio funciona cuando respiramos 
por medio de la nariz, que a la vez tiene conductos que 
se conectan con la boca, respiramos por medio de la 
nariz, pasando el oxígeno a la tráquea, después a los 
bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los alveolos (es-
tructuras microscópicas situadas en el interior de los 
pulmones) y en éstos se lleva a cabo el intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono. 

Cuando inhalamos, se debe hacer por medio de la 
nariz para introducir correctamente aire a nuestros 
pulmones, con ayuda del diafragma (músculo). Cuando 
exhalamos, debemos hacerlo por la boca, y lo que ex-
pulsamos es dióxido de carbono, que es una sustancia 
de desecho que produce nuestro cuerpo. 

 

Fig. 20 Aparato Digestivo.

Fig. 21 Aparato circulatorio.

Fig. 22 Aparato respiratorio.
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La sangre hace que el oxígeno llegado a los pulmones 
se distribuya por todo el cuerpo, y cuando el oxígeno se 
combina con los nutrientes absorbidos, crea la energía 
que necesitamos.

Los tres aparatos en conjunto son importantes para 
un correcto desarrollo, nutrición y buen funcionamien-
to de nuestro organismo.

 Es importante que las personas desde los ocho años, 
identifiquen la relación entre el sistema óseo, muscu-
lar y nervioso, así como la relación entre los aparatos 
digestivo, respiratorio y circulatorio, conociendo así el 
proceso de digestión, para comprensión de lo que pasa 
en su interior y conocer la significación de cuidarse y 
cuidar su alimentación.

Para concluir con este capítulo es importante co-
nocer las características de los infantes de tercer grado 
de educación básica (ocho a nueve años) para centrar-
nos en sus intereses y satisfacer sus necesidades, ésto se 
hará mediante estrategias pedagógicas orientadas a la 
comunicación visual para facilitar el aprendizaje. De-
bemos basar estas estrategias en el programa educativo 
que dicta nuestro país (SEP) para que el conocimien-
to proporcionado sea el correcto y autorizado. Final-
mente, es vital que reconozcamos la consideración de 
las ciencias naturales en la educación básica, ya que, 
crea una base de conocimiento científico en los niños 
y siembra una semilla de motivación y curiosidad por 
saber más sobre la ciencia. 
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CAPÍTULO III
EL PROCESO 

EDITORIAL COMO 
ESTIMULANTE DEL 

CEREBRO
3.1 Libro didáctico basado en el Neurodiseño
El Neurodiseño busca estimular ciertas partes del ce-
rebro mediante el color, la tipografía, elementos grá-
ficos, etc., y el objetivo de estimular el cerebro, es cau-
sar actitudes, acciones y conductas en las personas. El 
Neurodiseño será nuestra herramienta para crear ele-
mentos visuales y maquetar el libro didáctico en base 
al conocimiento de cómo funciona el sistema nervioso 
del ser humano, así como el conocimiento de las carac-
terísticas de los niños, logrando cumplir los objetivos 
planteados. 

El libro a diseñar, busca mediante actividades di-
dácticas que realizará el niño y la parte visual, esti-
mular el cerebro para causar en los niños una actitud 
positiva hacia el aprendizaje, experiencias gratificantes 
y una motivación por aprender. A través del diseño del 
producto, se ofrece una interacción que quedará como 
la experiencia por medio de la memoria o imagina-
ción. Este proyecto se basa en el diseño emocional, ya 
que complace las necesidades de los niños y los guían 
a un correcto uso del producto editorial, así como la 
generación de experiencias positivas y la búsqueda 
de mejorar la relación entre el usuario y el producto. 
También satisface el diseño experiencial, ya que crea 
un vínculo emocional entre el niño y el libro.

3.2 Diseño Editorial
El diseño gráfico, gira en torno al manejo de la forma, 
se trata de crear algo que ayude al usuario a compren-
der lo que ve y su significado. El cerebro se apoya en 
las formas para identificar las cosas, por tanto, la forma 

es un mensaje. Un diseño debe contener mensajes, la 
comprensión de un mensaje depende de la claridad y 
sencillez, la forma y el espacio, una buena composición 
se puede destacar cuando se distingue la razón de to-
dos los elementos presentes. Realiza determinadas ta-
reas dentro de la sociedad, siguiendo una serie de pasos 
conformada por operaciones mentales y manuales. 

 “Un diseño debe ser una propuesta expresivo-operativa al problema o 
necesidad presentada, lo cual involucra previamente bocetos, esquemas y 
pre modelos, debe encerrar una estrategia de diseño.” 66

El proceso editorial consta de siete fases: definición, in-
vestigación, aprendizaje, ideación, prototipo, selección 
e implementación. Cada una de estas fases es necesa-
ria para el planteamiento, implicando un alto grado 
de creatividad, controlado y dirigido por el transcurso 
mismo. Éste ayuda al diseñador a asegurarse de que 
el resultado final satisfaga las necesidades del usuario.

Esq. 36 Fases del proceso de Diseño.

La definición determina el público objetivo y el 
problema para ser definidos. Dentro de esta fase 
es importante considerar las características del 

usuario, la solución final que se dará, es decir, si será 
impreso o digital; el plazo que se tiene para terminar 
el trabajo; el presupuesto con el que se cuenta y como 
se llevará a cabo su distribución. 

La investigación consiste en revisar los antece-
dentes del problema, el usuario, e identificar los 
posibles problemas. Para tener una correcta in-

vestigación, es conveniente tener datos y estadísticas 
de la respuesta del público de proyectos anteriores, 

65   Simón Sol, Gabriel. La trama del diseño. Ed. Designio, México, 2009, p.97.
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identificar los principales usuarios y comprender 
las necesidades o restricciones que deben tenerse en 
cuenta al diseñar para ellos, sus características, así 
como su nivel educativo, estilo de vida y aspiraciones. 
Esto puede marcar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso. 

El aprendizaje ayuda a los diseñadores a mejorar 
sus resultados a partir de su experiencia y pro-
blemas presentados anteriormente, aprendiendo 

de los errores para ir mejorando. Aquí es importante 
que el diseñador se cerciore de que cuenta con sufi-
ciente información y saber qué método uti-
lizará para generar ideas.

La ideación identifica la motivación y 
necesidad del usuario objetivo, gene-
rando ideas para satisfacer sus necesi-

dades, un método sencillo es la lluvia de 
ideas, ayuda a que el diseñador aterrice sus 
ideas creativas, buscando soluciones visua-
les, determinando los elementos que pon-
drán a prueba el prototipo y la funcionali-
dad del producto. 
El prototipo es la fase encargada de com-

parar las soluciones propuestas, siendo 
elegida la mejor y más factible. El pro-
totipo debe cumplir las necesidades de-

finidas en el objetivo, encajar con el usuario 
y percibir si es necesario tomar en cuenta 
otros factores, así como la aprobación del 
cliente. 
La selección se lleva a cabo para que el 
equipo o superiores revisen el resultado an-

tes de ser entregado al cliente.
La implementación, donde se revisa el desarrollo 
del diseño y la entrega final al cliente. 

3.2.1 El diseño editorial, un trabajo en 
equipo
El libro impreso es el resultado de un desarrollo de co-
laboración, es un trabajo en equipo del diseñador con 
expertos en el tema. Existen tres áreas específicas para 
su creación que nos ayudan a categorizar de principio 
a fin, son: editorial, diseño y comercial (Esq. 37). La 
parte editorial (A) tiene que ver con la planificación del 
contenido, el autor, las correcciones en cuanto al conte-
nido y la coordinación de los encargados de esta área. 
La parte de diseño (B) es donde se planea la dirección 
visual necesaria, las especificaciones en cuanto al dise-
ño y la producción, es decir una vez diseñado, como se 

llevará a cabo la parte de reproducción. El Diseño Edi-
torial es la parte encargada de crear, moldear y orga-
nizar ideas sobre un tema en específico, esto con el fin 
de ser publicadas y ser leídas por un usuario. Algunos 
de los temas más importante que se contemplan en el 
diseño editorial es el formato, tipografía, ilustraciones 
o imágenes y acabados La parte comercial (C) es la en-
cargada de distribuir y vender el libro.

3.2.2 Estructura de trabajo en equipo
Esq. 37 Creación de un libro.

El diseño gráfico trabaja con tres factores elementales: 
la estructura, la forma y la interacción física. Las tres 
son importantes en el caso de libros, revistas y folletos, 
pues estos materiales deben ser innovadores visualmente 
y cuidar la parte de usabilidad ya que se manipulan me-
diante el tacto, es necesario que destaquen sobre el resto. 

En el diseño editorial se logra mediante decisiones 
conscientes y racionales, la subconsciencia también 
participa en lo que plasma un diseñador, ya que surge 
la creatividad y experiencia personal de cada profesio-
nista, el subconsciente influye sobre la colocación y pla-
nificación de los elementos visuales y de comunicación. 
Parte de nuestra memoria visual y del recuerdo se en-
cuentran en el subconsciente, de acuerdo con nuestras 
experiencias vividas realizamos nuestras actividades, 
por ejemplo, cuando patinamos lo hacemos en la for-
ma en la que lo aprendimos, si la experiencia fue bue-
na, patinaremos sin ningún miedo o problema, pero 
si al contrario, nuestra experiencia fue desagradable, 
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quizá no queramos volver a intentarlo o patinemos con 
miedo.

Los profesionales (Esq. 37) que se requieren en la crea-
ción y distribución de un libro son:

Autor: puede escribir un manuscrito y presentarlo ter-
minado a un editor. El diseñador no se reúne necesa-
riamente con el autor antes de trabajar en el libro.
Editorial: es una empresa preparada para invertir en 
la producción, lo que implica pagar la redacción, la 
producción, la impresión, la encuadernación y la dis-
tribución de la obra, ésta asume el riesgo económico 
significativo al producir el material, ya que confía en 
las ventas para recuperar la inversión inicial y obte-
ner beneficios. Es responsable de promocionar. 
Editor: responsable de seleccionar los ejemplares que 
se van a producir cada temporada. Es un trabajo de 
vital importancia para el éxito de la editorial pues un 
editor debe tener muy claro los objetivos y estar a la 
vanguardia en el interés de los lectores.
Coordinador editorial: trabaja con el autor para dar 
forma al texto y las ilustraciones, ofreciendo apoyo y 
una crítica objetiva. Puede trabajar de forma autóno-
ma o estar contratado por una editorial.
Lector: posee conocimientos especializados sobre un 
tema, pero trabaja directamente con el autor. Ofre-
ce a la parte encargada del material a diseñar, una 
visión objetiva, comentando la precisión y la calidad 
del texto. Dichos comentarios se comunican al coor-
dinador editorial, el autor y al diseñador para reali-
zar los cambios o aportaciones.
Agente: representa el trabajo de sus clientes ante po-
sibles personas que los contraten. Se especializan en 
un género, como la biografía histórica, la ciencia, etc. 
Su papel consiste en presentar un portafolio a los edi-
tores que requieren un trabajo especializado y autó-
nomo para proyectos concretos. 
Corrector de pruebas: se encarga de la corrección 
de cualquier etapa del proceso de edición. Revisa el 
texto en cuanto al estilo, gramática, ortografía o ti-
pografía.
Empresa de servicios editoriales: recibe el encargo 
de crear libros por parte de los editores. Combina 
especialistas en edición, diseño y producción para la 
creación, pero no asume el riesgo económico de pa-
gar todos los gastos de producción y distribución.
Asesor: se especializa en un tema, aporta ideas y leen 
la sinopsis y los primeros borradores para ver qué se 
puede añadir.

Jefe de producción: supervisa la calidad y los costos 

de producción. Se relaciona con los impresores para 
establecer los costos y las fechas de entrega. 
Director de arte: trabaja dentro de la empresa y es el 
responsable de la estética visual, por lo tanto, deter-
mina la línea estética de cada colección; convencio-
nes tipográficas, cubiertas, formatos comunes, etc.
Diseñador: es el responsable de dar forma a la natu-
raleza física del libro, su aspecto visual, su modo de 
comunicar y la ubicación de todos los elementos de 
la página. Selecciona el formato, tamaño y la encua-
dernación, una vez aprobado por el editor, coordi-
nador, y por supuesto, la empresa. El procedimiento 
de cómo se comunica un diseñador con algunos de 
los profesionistas involucrados en la creación es el si-
guiente:

Esq. 38 Comunicación de diseñador con profesionistas.

Creador de imágenes: es especialista en crear imá-
genes que suelen trabajar de forma autónoma o en 
editoriales. Los artistas o ilustradores son de vital im-
portancia en la creación de un libro, pues son un ele-
mento muy significativo (aunque no todos los géneros 
literarios las requieren). Muchos materiales infantiles 
se basan en un método donde el ilustrador crea un 
personaje y el escritor desarrolla la historia de acuer-
do con el personaje.
Responsable de derechos: los propietarios de ilus-
traciones o fotografías deben autorizar el uso de sus 
obras en una publicación, pueden cobrar una tarifa 
a la parte encargada para que sean usadas y repro-
ducidas. 
Impresor: es la persona que recibe el material gráfico 
o archivo digital que generalmente entrega el jefe de 
producción. Lleva a cabo pruebas antes de realizar 
las planchas de impresión. Es el manipulador respon-
sable de las actividades relacionadas con la produc-
ción, una vez que estén las hojas impresas se realiza 
el perforado, guillotinado, troquelado, etc.
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Manipulador: responsable de las actividades relacio-
nadas con el proceso de producción (encolado y co-
sido) una vez ya estén las hojas impresas, realizan el 
perforado, guillotinado, troquelado, etc.
Encuadernador: trabaja con las páginas impresas y 
plegadas fijándolas entre las cubiertas. Ofrece dife-
rentes calidades de papel y sugiere las tolerancias y 
técnicas adecuadas de encuadernación según la ex-
tensión del manuscrito. 
Gestor de derechos: es el responsable de los acuerdos 
contractuales entre los creadores de un libro y la edi-
torial. Controla la reproducción del material, en los 
diferentes negocios.
Jefe de distribución: controla la existencia y supervi-
sa el movimiento de los ejemplares desde el almacén, 
hasta el distribuidor. Resuelve problemas logísticos 
para mantener el equilibrio entre el traslado del libro 
a pequeñas y grandes distancias. 
Director de mercadotecnia: vende a los distribui-
dores y librerías, desarrolla estrategias adecuadas 
para comercializar una colección o un catálogo de 
su prioridad. Darle instrucciones a los comerciales y 
promocionar las ventas de ferias nacionales e inter-
nacionales.
Documentalista: se encarga de buscar y solicitar per-
misos del propietario de los derechos de imágenes o 
permiso del fotógrafo antes de reproducirlas. 
Representante comercial: es contratado por la em-
presa para llegar a clientes minoristas y llegar a co-
nocer sus hábitos de compra y gustos. Su salario de-
pende del número de libros que venda. 
Librero (minoristas): tiene intereses peculiares ya que 
se dedica a un público en concreto, ofrece ejempla-
res por correo, descuentos, etc. Vende material con 
temas especializados como cocina, jardinería, arte, 
historia, entre otros.

Como se menciona anteriormente, son muchas las per-
sonas encargadas de la creación y producción, pues 
cada detalle debe ser estructurado, ideado y manejado 
con mucho detalle. Un libro se diseña a través de texto 
e imagen mayoritariamente, sin embargo, el procedi-
miento editorial requiere de varias etapas para poder 
crear un resultado final, donde los elementos funda-
mentales son la tipografía, la ilustración, los diagra-
mas, tablas, etc., elementos que veremos más adelante. 
Todos estos elementos deben ser acomodados adecua-
damente, dando prioridad y orden según la estructura, 
secuencia y jerarquía del contenido.

3.3 La labor de un diseñador
“En el proceso de diseño los enfoques para la creación de un libro se 
dividen en cuatro categorías: Documentación, análisis, concepto y 
expresión.”67  

Como se mencionó en el primer capítulo, la cubierta es 
la parte más visible de un libro, la parte que se encarga 
de atrapar al usuario, por lo tanto, ésta debe representar 
a la editorial y a éste mismo. La cubierta debe conse-
guir una conexión entre el contenido y su posible lector. 
El diseñador debe leer primero el contenido para poder 
explicarlo visualmente, primordialmente en la cubierta, 
a partir de un concepto principal y después explicarlo 
en su interior. El concepto principal a primera instancia 
se logra explicar mediante el lenguaje visual, se articula 
a partir de las características de los objetos gráficos y 
el manejo del espacio, manteniendo una relación entre 
éstos de acuerdo con el formato ocupado.

En la carátula de un libro el diseñador debe determi-
nar la jerarquía manipulando la escala, color, la contra 
forma y el espacio en blanco. Los textos grandes se leen 
fácilmente desde cierta distancia, y los pequeños exigen 
una inspección. La superposición de elementos distin-
tos refuerza la sensación de profundidad en un espacio, 
de lo contrario, sería bidimensional. El objetivo de di-
señar una carátula es un poco complejo, pues se debe 
explicar determinado mensaje a través de imágenes y 
palabras.

Cuando el diseñador comienza su labor, tiene que ha-
cer una documentación, análisis, concepto y expresión, 
etapas en que se logrará un diseño. Una vez teniendo 
la planeación de cada fase, el diseñador debe buscar el 
acomodo adecuado y la clasificación de la información, 
priorizando y ordenando según estructura, secuencia y 
jerarquía del contenido. Ésto lo hace junto con el autor 
y coordinador. Logrando así un refuerzo visual en la 
estructura a través de la secuencia de la jerarquía.

Esq.39 Diseño de una página
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67  Haslam, Andrew. Creación, diseño y producción de libros, Ed. Blume, Barcelona, 2013, p.24.
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John Lame aporta algunos consejos de manera resumi-
da para lograr una composición correcta ubicada en el 
proceso editorial, estos datos deben procurar cuidarse 
en cada una de las hojas del libro, empezando por:

1.- Establecer un formato: se elige uno después de 
analizar y organizar el contenido, con el objetivo de 
que haya un plus o innovación. 
2.- Establecer una jerarquía: ésta se logra mediante 
diferentes recursos visuales, pero el objetivo es que el 
lector vea primero lo más interesante en la página y 
así vaya bajando el nivel de importancia hasta llegar 
a lo que debe ser leído al último.
3.- Elección del tipo: debe escogerse una tipografía 
adecuada que permita que la lectura sea leíble, legi-
ble y adecuadas para el público objetivo. 
4.- Reforzar la estructura: se refuerza la organiza-
ción formal, dando a entender al lector la forma que 
crean las líneas de texto antes de leerlo. 
5.- Tratamiento del título: el cuerpo del título debe 
ampliarse para reforzar la jerarquía y marcar el lu-
gar donde debe iniciarse la lectura.
 6.-Titulares secundarios: por medio de la jerarquía, 
el color y tipografía se pueden marcar.
7.- Cursivas dentro del texto: las cursivas que apare-
cen en el bloque indica en información que afecta a 
los elementos, reforzando la línea.

3.3.1 Reglas para un buen diseño 

Timothy también menciona de manera detallada las 
reglas que deben seguirse o en las que se debe basar un 

1.- Tener un concepto: establecer una idea o una his-
toria que pueda impresionar y sea coherente.
2.- Diseñar para comunicar: el diseño se debe utili-
zar para comunicar y no para decorar. Todo elemen-
to en nuestro diseño debe tener un significado, debe 
ser apropiado para comunicar un mensaje. 
3.- Hablar con un único lenguaje visual: Todo debe 
relacionarse de forma armoniosa teniendo lógica en 
todas sus partes en cuanto a la forma, situación y 
concepto, para que todo elemento tenga la atención 
deseada. 
4.- Utilizar máximo tres familias tipográficas: se 
debe escoger cada tipografía para cada finalidad, para 
que cada familia tipográfica indique un cambio en el 
significado. Puede ser suficiente una sola familia tipo-
gráfica siempre y cuando se diferencie por el estilo.
5.- Captar la atención del usuario: atraer la atención 
del usuario hacia un elemento importante y después 
lo lleve a leer ordenadamente el contenido. Estable-
cer una jerarquía en el orden que se quiere que con-
temple el material. El lector debe encontrar el inicio 
de la lectura. 

6. - Escoger colores con 
un propósito: el color tie-
ne una serie de significa-
dos psicológicos y emocio-
nales. Los colores afectan 
la jerarquía visual, la legi-
bilidad y el impacto, por 
lo tanto, deben escogerse 
adecuadamente.
7. - Menos es más: cuan-
tos más elementos tenga 
un diseño, es más difícil 

Esq. 40 Reglas para un buen diseño. 

Fig. 23 La trampa del oso
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para el usuario concentrarse en lo que debe ver. No 
hay que recargar una idea o añadir algo que no es 
necesario visualmente. 

Fig. 24 Publicidad de Lego, Dinosaurio

8. - El espacio en blanco es bueno: es también lla-
mado espacio negativo, algunas veces llama la aten-
ción sobre el contenido y proporciona un descanso 
para la vista.

Fig.25 Cartel ganador para la imagen de las bodegas Terras Gauda.

9. - No subestimar la tipografía: la tipografía es ma-
terial visual que necesita relacionarse con todos los 
elementos, aunque parezcan muy diferentes. 
10.- La tipografía debe de ser agradable: la tipo-
grafía en un texto debe ser legible para que pueda 
transmitir información de forma expresiva. 
11.- Diseñar para el público: es diseñar con un ob-
jetivo, es importante para que el público sepa que se 
quiere decir con los elementos integrados en el diseño. 
12.- Comprime y separa: se pueden crear contrastes 
en la densidad y el ritmo de los elementos, es impor-
tante que el diseño contenga diferencias marcadas.

Fig. 26 Cartel para el sexto Festival de Danza en Montreal.

13.- Distribuir la luz y la oscuridad: adoptar valores 
tonales como una fotografía, concentrando la zona 
de oscuridad o luminosidad extrema en distintos lu-
gares para que el mensaje sea claramente perceptible.
14.- Ser contundente: Ser consciente de lo que esta-
mos diseñando, escogiendo las características de los 
elementos con respecto a lo deseado, deben ser con-
gruentes teniendo confianza en la composición. 
15.- Medir con los ojos: los estímulos visuales en-
gañan al ojo humano gracias a la ilusión óptica, y 
forman la lógica visual de la composición. Se deben 
tomar decisiones como usuario para percibir los ob-
jetos de la manera deseada.
16.- Crea tus propias imágenes: intenta no depen-
der de imágenes que ya existen (banco de imágenes) 
para que no repitas lo que otros diseñadores quizás 
hayan usado. Haz tu mismo lo que necesites o paga a 
alguien para que lo haga.
17.- Ignora las modas: diseñar el proyecto y configu-
rarlos según su significado y no según expectativas o 
conceptos estilísticos. Ésto tendrá más significado en 
el público y una duración más prolongada.
18. - Mueve tu diseño: los elementos estáticos son 
aburridos, hace que el cerebro del usuario pierda el 
interés y no preste atención al mensaje. 

Fig. 27 Cartel social “Migración”.
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19. - No repitas el diseño del pasado: este sirve como 
inspiración, sin embargo, es importante no resolver 
un problema reciclando, es necesario crear un estilo 
de acuerdo con la estrategia de comunicación actual.
20.- La simetría no siempre es funcional: por lo 
general las composiciones y métricas son estáticas y 
ofrecen poco movimiento, limitando la flexibilidad 
del diseñador al momento de manipular el contenido.

3.4 Formato 
El formato es un elemento muy importante en el proce-
so de diseño editorial, ya que determina el tipo de pro-
ducto editorial que se realizará de acuerdo al usuario y 
la facilidad para acceder a él. Debe tomarse en cuenta 
la naturaleza, el tiempo y la cantidad de información 
que se va a presentar, así como el usuario al que va 
destinado y el costo. Una vez teniendo estas conside-
raciones se puede determinar el soporte, tamaño y los 
acabados de impresión final. 

“El formato se refiere a la manifestación física de una publicación. En 
pocas palabras, es la manera en la que se presenta la información al 
lector. Libros, revistas, folletos, catálogos e informes son algunos de los 
formatos más usados en el diseño editorial. Dentro de estos formatos 
genéricos, los diseñadores pueden combinar elementos específicos, como 
tamaño, forma o grosor para dar a su trabajo una dimensión añadida y 
personalizar el diseño.” 68

Una vez teniendo el formato adecuado para transmitir 
el mensaje, en este caso el libro, se debe elegir la orien-
tación adecuada, ya que está determinado por la rela-
ción entre la altura y anchura de la página. La elección 
de éste es una de las primeras decisiones que toma un 
diseñador, esta depende del tamaño de pliego de papel 
a utilizar, de la finalidad que se le dará al diseño, el 
público objetivo, y también consideraciones económi-
cas de producción. Existen tres formatos característicos 
que son: vertical, apaisado y cuadrado. 

Fig. 28 Tipos de forma-

tos.
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mos considerar que el tamaño del formato, debe ser 
adecuado para ser manipulado por niños de ocho a 
nueve años, entonces no puede ser muy grande y debe 
ser de fácil manejo.

En cuanto a la encuadernación, conviene que esta 

sea a caballo cuando máximo se tiene 4 cuadernillos, 
que consiste en colocar un cuadernillo en medio de 
otro y se unen con grapas por el lomo. Pero si se tienen 
más de 4, es necesario hacer una encuadernación de 
caja, donde los cuadernillos se colocan uno encima de 
otro, uniéndose con pegamento o hilo (cosido).

Al momento de elegir el papel adecuado para nues-
tro libro debemos de tener en cuenta las siguientes ca-
racterísticas:

 El peso o gramaje es la cantidad de gramos 
que pesa una hoja de papel de 1m2 en un grosor de-
terminado en G/m2.En la maquetación de un libro se 

debe elegir dependiendo del objetivo, el sistema 
de impresión y el formato. Para este proyecto 
elegiremos tres tipos de papel, el bond reciclado 

para interiores, adhesivo couché removible impor-
tado para las etiquetas y cartulina couché brillante 
para los forros. El papel couché esta creado por una 
base de offset cubierta por una capa de carbonato 
de calcio, caolín, látex y otros aditivos. Estos mate-
riales hacen que su apariencia sea blanca y lisa, pue-
de ser mate o brillante, y soporta cualquier acabado 
(laminado, barniz uv, barniz de máquina, etc.). Es 
de alta calidad y de mediano costo ya que tiene un 
buen recubrimiento, y la tinta en impresión no tiende 
a saturarse con colores de altos porcentajes, refleja 
mucho la luz. Este tipo de papel tiene una excelente 
apariencia, pigmentación y es resistente a la fricción. 
Existen gramajes, de 80, 90, 100, 115, 130, 150, 200, 
250, 300 y 350 gramos. El papel bond reciclado existe 

68  Bhaskaran, Lakshmi. Op. Cit., p.52

Esq. 41 Características del papel para artes gráficas.

1.-
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en gramajes de 75, 90, 105, 115, 150 y 200 gramos. Es 
un papel que se presta para la impresión de imágenes 
más brillantes, colores más vivos, negros más intensos, 
líneas mejor definidas y rapidez en tiempos de secado. 
El adhesivo couché removible importado es un papel 
poco común que cuenta con poca variedad de grama-
je y su beneficio es que puede ser removido sin dejar 
residuos o estropear la superficie en cual se pegó.
La blancura es una combinación del reflejo de la luz 
blanca y la uniformidad de las longitudes de onda. 
Se puede medir con varios aparatos, colorímetros o 

reflectrómetros. Esta luz elimina los rayos infra-
rrojos y la luz del espectro es transmitida al papel. 
La blancura del se mide según su transparencia, 

opacidad, blancura, color y brillo. El blanco crea un 
contraste notable en los sustratos con poca blancura, 
las tintas se distorsionarían y contrastarían menos.
La opacidad determina una buena impresión, pues 
un material traslucido (lo contrario a opacidad) se-
ría un papel calca o uno que deja ver a través de él. 

Para la impresión a doble cara necesitamos uno 
con 100 % de opacidad o alta opacidad, ya que 
la tinta penetra en las fibras y no queremos que 
nuestra impresión se pueda percibir por el otro 

lado, lo que sucedería en un sustrato traslucido, el 
gramaje embona con esta característica, pues entre 

menos gramaje más traslucido es.
La textura puede ser visual o táctil, la visual simula 
algo, pero al ser tocado es liso, en cambio, la táctil 
se puede ver al observar con detenimiento pero tam-

bién al tocarlo se puede sentir el relieve. Las tex-
turas táctiles son ideales para libros que cuentan 
con un alto presupuesto para ser producidos, pues 

estos papeles suelen ser costosos. 
El bulto o bulk se refiere al volumen, en la fabricación 
de libros es importante considerarlo pues esto influirá 
en lo grueso del libro, y si este es muy grueso puede 

causar problemas a la hora de encuadernar. El 
bulto proporciona rigidez, porosidad, dureza y 
resistencia.

El acabado es también una característica fundamen-
tal en la creación de libros, ésta se divide en estucados 
y no estucados. Los papeles estucados son los que tie-

nen un satinado ya sea mate o brillante, esto hace 
más atractivo el material y presenta una mayor 
calidad en la impresión, pues los colores presen-

tan una mejor visualización. Este tipo de materiales 
suelen utilizarse para folletos, flyers, catálogos, revis-
tas, libros, etc. El no estucado o comúnmente llama-
do offset, es natural, poroso, lo cual hace que absorba 
mucha tinta, pero su blancura es mucho mayor que 
la de un estucado, los colores suelen verse más apaga-
dos y las imágenes no tienen muy buena resolución. 
Se utilizan principalmente para fotocopias, folios, 
cartas, sobres, impresoras láser, etc. 
La marca de agua es una imagen que se forma me-
diante diferencia de espesores. Se utiliza para evitar 
la falsificación de documentos y mostrar la autenti-

cidad del documento, se utiliza regularmente en 
documentos oficiales, obras de arte del origen de 
algún papel o impreso, como adorno o como di-

ferenciación entre diferentes marcas.
La medida del pliego debe contemplarse al elegir el 
formato y el tipo, pues hay que revisar si el material 
que deseamos utilizar cuenta con las medidas nece-

sarias para sacarle provecho y no desperdiciarlo, 
y formar cuadernillos. 
El color añadido se refiere a que a la mayoría de 

los papeles se les añaden colorantes. Por ejemplo, sue-
le añadirse un tono azul para conseguir un tono más 

blanco, mientras que se añade un toque de ama-
rillo para que el tono parezca más natural. 

Ya que tenemos el papel y el tamaño del formato del li-
bro didáctico necesitamos establecer una retícula, ésta 
es necesaria para organizar la información visualmen-
te y sirve como marco de referencia. Es determinada 
por el diseñador, según lo vea conveniente, puede ser 
simple o complicada, ya que puede ser una herramien-Esq. 42 Tipos de texturas.
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ta poderosa y eficaz para el diseño.

3.4.2 Retícula 
La retícula es una trama de líneas horizontales y ver-
ticales que se intersectan en espacios iguales. Esta-
blecer ésta, crea la composición perfecta dentro del 
marco de la página, proporcionando una base para 
colocar los elementos visuales y tipográficos para 
reforzar el significado. 

Para su creación, el diseñador tiene que tener 
una idea clara sobre las diferentes jerarquías a es-
tablecer, para que ésta sea eficaz y ayude al usua-
rio a leer como se requiere. Se compone de líneas 
horizontales en el eje X que se cruza con las líneas 
verticales del eje Y, estas líneas cruzadas crean mó-
dulos individuales que proporcionan un marco en 
el que los diseñadores insertan textos e imágenes. 
Cada módulo se convierte en parte de un sistema 
más amplio, con columnas y filas, que sirve como 
herramienta para relacionar los elementos visuales en-
tre sí. Bien empleada, la cuadrícula ayuda al diseñador 
a conseguir unidad y variedad en la composición, ade-
más de funcionalidad.

Los componentes de una retícula son: 
1. Área de texto (mancha tipográfica) 
2. Márgenes 
3. Folios
4. Títulos
5. Campos (horizontales)
6. Espacios verticales (entre columnas) 
7. Espacios horizontales (entre Campos)

Dentro de una retícula también se encuentran las co-
lumnas, las divisiones verticales que atraviesan el for-
mato, cuadrículas en columna que constituyen un ele-
mento básico de la maquetación de libros, periódicos y 
revistas. Existen diferentes métodos para su creación, 

como se muestra en el siguiente esquema:
Esq. 43 Métodos principales para crear una retícula.

Algunos métodos para crear los márgenes ideales, es 

decir el marco de una retícula son:
• Cuatro condiciones 
• Van de Graft
• Simetría o Asimétria
• Sección aurea, la sucesión de Fibonacci y sus deri-
vados. Éste es un modelo útil que está compuesto por 
una secuencia numérica en la que cada número es la 
suma de los dos números precedentes. -1,1,2,3,5,8,13
,21,34,55,89,144. 
• Multiplicada por dos: 6, 10, 16, 26, 42, 68.
• Aritmética: 5, 10 15, 20, 25, 30, 35, 40.
• Geométrica: 4, 8, 16, 32, 64.
• Diagrama de Villard.
• Movimiento moderno

Fig. 30 Sección áurea.

1 2 5 6 y 7
Fig. 29 Componentes de una retícula.
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El Método de Cuatro Condiciones, consiste en que el 
margen externo (AA) duplique el margen interno, el 
margen inferior (BB) duplique al margen superior. La 
diagonal (D) del formato debe ser igual a la altura de 
la caja (DD). Y el ancho (D) es igual a la altura de la 
caja (DD).

Fig. 31 Método Cuatro condiciones.

“Una retícula, determina las divisiones internas de la página, y la 

composición influye en la posición de los elementos. Su uso aparte con-
sistencia y coherencia al libro. Proporciona un mecanismo en el acomodo 
del texto y/o la imagen. La retícula determina a veces el formato de las 
imágenes, la posición de títulos, folios, etc.” 69

El tipo de retícula se debe elegir de acuerdo al tama-
ño del documento, los márgenes superiores, inferiores 
y laterales, el número de columnas que se necesitan, el 
ancho de columnas y los campos específicos para cierta 
información.
Además de los componentes, se debe tener presente el 
concepto y las ideas de diseño claras, para transmitirlos 
correctamente. Un diseñador debe leer todo el conteni-
do que se esté diseñando para así establecer una jerar-
quía, creando una estructura para presentar las ideas 
a un público, guiándolo para que sepa en qué forma 
ejecutar la lectura, es decir lo que debe ver primero, en 
segundo lugar, tercero, etc., y diferenciar los niveles de 
información. 

Esq. 44 Características necesarias para diseñar una retícula.

Al momento de diseñar una retícula se deben tomar en 
cuenta la cantidad de imágenes y texto, los dos en con-
junto deben ser armónicos, comprensibles y fáciles de 
leer para el usuario, si la información es poca, pueden 
utilizarse varias columnas y el grosor de estas puede ser 
angosto. Pero si es demasiada, debe buscarse el tamaño 
y número de columnas adecuadas, así como de los me-
dianiles (espacio entre columnas).

La jerarquía en dentro de ésta se encarga de los 
niveles de información de texto que son parecidos, ya 
que si dentro de la maquetación del libro no existe una 
jerarquía, el lector no distingue que es lo que tiene más 
o menos importancia. El contraste, la armonía, varia-
ciones de escala, el uso del color, el uso correcto de la 
tipografía, espacio en blanco y elementos gráficos, fo-
tografías o ilustraciones ayudan al usuario a percibir 
enseguida lo más importante.

Fig. 32 Ejemplos de 
retícula.

3.4.3 Conside-
raciones en la 
creación de un 
libro
En los libros suele 
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69  VvAa Ambrose. Gavin y Harris Paul, Formato, Ed. Parramón, Barcelona, Enero 2008, p.42.
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haber una serie de páginas especiales al principio y al 
final. Muchas veces las páginas iniciales se folian con 
números romanos y el comienzo de la obra con núme-
ros arábigos. La presentación visual de éstas debe co-
rresponder lógicamente, con los tipos, los tamaños de 
texto y los márgenes utilizados en el resto del escrito.

Fig. 33 Primeras páginas de un libro.

Como podemos ver en el esquema anterior, las prime-
ras páginas se llaman preliminares, forman parte de la 

tripa o contenido de un libro. Las páginas 1, 2, 4 y 8 se 
dejan en blanco para dar espacios, pausas, se llaman 
“hojas de cortesía”. En el caso de los legales, se pone 
toda la información relacionada con la producción del 
libro: el autor, reproducción, edición, impresión, así 
como la fecha de impresión, número de edición, títu-
lo o traducción, créditos, registro ISBN (Internacional 
Estándar Book Number) y datos de la editorial. Dentro 
de estas a veces se presentan en diferente orden o se 
agregan algunos elementos como prólogo, introduc-
ción, agradecimientos, etc. 

A partir de donde empieza la obra o el capítulo, em-
pieza la foliación del libro con números arábigos. En la 
primer hoja del contenido (Fig. 33, página 11 de mismo 
esquema) se puede colocar una letra capitular, un flo-
rón o simplemente el título del capítulo. En cuanto a 
las partes finales puede haber variaciones pero finales 
regularmente son las siguientes:

• Apéndices, informe adicional sobre fotos, tablas, 
esquemas, contenidos, colocados al final para no in-
terrumpir la lectura.
• Anexos, se agrega para facilitar la comprensión de 
algunos términos extra.
• Glosario, definiciones de palabras o expresiones 
utilizadas por el autor.
• Bibliografía, fuentes de información que ayu-
daron a recopilar el contenido.
• Índice alfabético, puede estar al inicio o final, 

según la preferencia del autor.
• Colofón, se coloca en la última página 
de un libro, incluye indicaciones sobre 
la producción como el nombre y marca, 
nombre y domicilio del impresor, lugar, 
fecha y tiraje.

El proceso editorial se da gracias a la se-
rie de pasos mencionados anteriormente, 
dependiendo del tipo de libro y su conte-
nido, siendo un trabajo en equipo, donde 
la tarea del diseñador puede variar, pero 
siempre enfocándose en las necesidades 
del público objetivo.

El Diseño de información es el arte 
y la ciencia de preparar la información, 
valga la redundancia, para que ésta pue-
da ser usada por el hombre de forma efi-
caz. Éste incluye el diseño de interfaces, 
la comunicación visual, la presentación, 
la tipografía y la psicología educativa. 
Así, los diseñadores gráficos se han dado 

cuenta de que los principios de diseño tradicionales 
no se adecuan al mundo digital. Los diseñadores de 
gráficos impresos no son los únicos que abusan de este 
recurso, pero muchas de las mejorías en este medio se 
buscan para segundas y terceras opiniones y así solu-
cionar problemas de estructura y legibilidad. 
Existen 3 tipos: • Ambiental

• Impreso: hace una única imagen o secuencia de 
imágenes para transmitir conjuntos de datos comple-
jos. Utilizan diagramas, gráficos, fotografías, ilustra-
ciones y texto. Es estático en cuanto al formato y el 
lector permanece pasivo en la transmisión del mate-
rial. Hace una única imagen o secuencia de imágenes 
para transmitir conjuntos de datos complejos. Utili-
zan diagramas gráficos, fotografías, ilustraciones y 
texto. Es estático en cuanto al formato y el usuario 
permanece pasivo en la transmisión del material.
• Interactivo (pantalla): su diseño necesita que el 
usuario pueda aislar partes concretas de datos, por lo 
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tanto, requiere un enfoque muy distinto al impreso, 
pues el usuario puede tomar decisiones de manera 
activa. La navegación es muy importante, pues las 
opciones disponibles deben ser claras y llevar a una 
resolución que tenga sentido.

Las consideraciones culturales que deben tenerse en 
cuenta en la maquetación de un libro interactivo son 
los puntos principales a considerar en el público:

• consideraciones culturales
• etnografía (estudio antropológico del comporta-
miento humano con productos o servicios)
• semiótica (teoría de los signos vitales para los seres 
humanos en la comunicación) 
• género 
•  edad y familiaridad con la tecnología

Un modelo para identificar al público y crear una per-
cepción visual incidiendo en el estilo de vida y atributos 
personales es el siguiente: 

Fig. 34 Modelo para Identificar el público objetivo.

En el anterior modelo (Fig. 34) se identifican criterios 
específicos de un público determinado, creando un 
conjunto de imágenes donde se empieza a identificar 
los vínculos y la percepción del usuario. Vamos locali-
zando en cada recuadro lo que le gusta a nuestro usua-
rio de acuerdo en cada categoría. Una vez teniendo el 
resultado del método para identificar las característi-
cas de nuestro público objetivo, podemos continuar con 
nuestro proyecto, un libro didáctico.

3.5 Tipografía 

La escritura se logra a partir de un molde, siendo la ti-
pografía la representación gráfica del lenguaje. El len-
guaje contiene un código formado por un sistema de 
signos, un elemento muy importante en el diseño de un 
libro, cuida de la disposición de las letras siguiendo un 
estilo, normalmente con el propósito de imprimirlos. 
La variedad de tipos de letra y los distintos modos en 
que se puede utilizar, mejora o altera el significado de 
las mismas palabras que se han creado con los tipos. El 
estilo en que se forman y presentan las letras altera la 
percepción de las ideas que expresan.
La tipografía se escoge de acuerdo al tipo de libro, 
influyendo el contenido del libro, la época en que fue 
escrito, los precedentes históricos, el público al que va 
dirigido, la edición y aspectos de legibilidad. Es impor-
tante hacer un estudio tipográfico para que las tipos 
elegidas tengan una fuerza suficiente para convertir el 
texto contenido en una imagen que hable por sí sola. 

 Fig. 35 Morfotipografía. 

“La tipografía es el medio por el que se puede dar una forma visual a 
una idea... es uno de los elementos con mayor influencia sobre el carácter 
y la calidad emocional de un diseño. Los tipos de letra varían desde 
formatos de letra claros y fácilmente distinguibles, ya que fluyen con faci-
lidad para la vista, lo que los hace muy adecuados para bloques grandes 
de texto, y por tanto, titulares y anuncios.” 70

La Morfotipografía es el estudio de la anatomía de los 
tipos, pues cada letra tiene elementos que la caracteri-
za. El siguiente esquema muestra algunas de las partes 
de los tipos. En la anatomía de un tipo existe la métrica 
que se compone de la altura”x” que es la caja que con-
tiene la distancia entre la línea base y la línea media 
del tipo o la línea de altura “x”. Se usa como referencia 
en la composición tipográfica de bloques de texto para 
situar cada línea en el lugar adecuado, en armonía con 
las imágenes y los demás bloques. También se encuen-
tra la línea ascendente que es la altura del tipo ascen-
dente que termina en la línea de altura “x”, así como 

70    VaAa Ambrose. Gavin y Harris, Paul, Tipografía, Ed. Parramón, Barcelona, 2007, p.6.
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la línea descendente que comienza en la línea base y 
termina en la longitud inferior del tipo. (Fig. 36)

Fig. 36 Métrica de la tipografía

La tipo se escoge de acuerdo al libro, su contenido la 
época en que fue escrito, el público al que va dirigido, 
la edición. La letra elegida puede facilitar o complicar 
la legibilidad, crear un concepto o reflejar una emo-
ción, informar sobre el autor y dar el mensaje adecua-
do, aspecto que veremos más adelante. 

“Hay razones muy importantes para que las letras pequeñas sean signi-
ficativamente distintas a las letras grandes, razones que, en la tipografía 
moderna, están al alcance de unos cuantos expertos. (…) Las variacio-
nes de la mayoría de los tipos más completos giran exclusivamente alre-
dedor del peso: ultrafina, fina, texto, semibold, bold, ultrabold y así. (…) 
Obedecen, por lo tanto, más a motivos estéticos que de legibilidad”. 71

Lo que John Kane quiere decir en la anterior cita es 
que actualmente existen muchas tipografías con sus 
respetivas variaciones que tienen sólo funciones estéti-
cas, y no se busca el cuidado de la legibilidad. Cuando 
se eligen, es importante checar que tengan variaciones 
para los diferentes usos que se le pueda dar y elegirla 
de acuerdo a la necesidad del diseño, es importante que 
se cumpla con todos los requisitos necesarios, contraste, 
legibilidad, leibilidad y jerarquía. 
Debe cuidarse el propósito del libro, pues no es lo mis-
mo la elección de una tipografía que será leída en pro-
ductos impresos, que la que será leída en dispositivos 
electrónicos. En consecuencia, se debe seguir la línea 
del diseño para ayudar a mejorar el significado de las 
palabras, sin alterar la pecepción del usuario. La com-
posición de los tipos debe ser armoniosa, coherente con 
el objetivo, y el mensaje debe quedar claro visualmente 
hablando, el uso correcto se da mediante la compren-
sión y el control combinados.

La tipografía de clasifica de diferentes formas, una 
de ellas es en familias y éstas a su vez tienen ramifi-
caciones. Algunas de las familias más importantes se 
encuentran en la siguiente línea del tiempo, en orden 
en cómo fueron surgiendo.

Fig. 37 Línea del tiempo.

3.5.1 Clasificación de la Tipografía 
Existen diferentes familias tipográficas que son un gru-
po de signos que comparten rasgos de diseño en común 
y fueron creadas con propósitos parecidos, creando en-
tre todas ellas una unidad. 

Gótica, familia creada en el siglo IV D.C. para im-
primir la Biblia, primer libro que se imprimió 
con una tipografía gótica. Tiene una textura or-
namentada ya que prevalecía en la Edad Media, 

sus trazos horizontales y verticales son gruesos, los 
ascendentes son cortos y los diagonales son finos y 
remates muy ornamentados. Por esta razón las tipo-
grafías góticas son difíciles de leer, se usan como de-
corativo o letras capitulares. Como se puede ver en el 
esquema anterior (Esq. 46) ésta a su vez se divide en 
cuatro subfamilias:
• Textura, que es una de las más antiguas y era usa-
da para códices, un estilo elegante que utilizó Gu-
tenberg para la impresión de la Biblia, de las cuatro, 
es considerada la más precisa. 
• Fraktur ó Fractura es una categoría más moderna 
dentro de las góticas, surgió en el siglo XV, cuen-
ta con mayúsculas muy cargadas y se desarrolló en 
gran parte en Alemania, utilizada por los nazis. 
• Documental o Bastarda que permite una escri-
tura muy rápida, ya que las letras de una misma 
palabra se encuentran unidas, es la letra que se usa 
de manera corriente en libros de registro y en los 
documentos oficiales. 
• Redonda, caracterizada por ser redonda y con 
esto favorecer la legibilidad, el Mio Cid fue escrito 
con esta categoría. Algunos ejemplos de tipografías 
góticas son: Lucida Blackletter, Blackmoor, Fraktur, 
Old English, Koch Fraktur, Wedding Text, Forte 
Grotisch. 

Romana, es familia la más usada gracias a su propor-
ción armónica, peso y facilidad de lectura, debi-
do a sus trazos que terminan en remates, es decir 
tienen patines y es relajada en su modulación. 

71     Kane, John. Manual de Tipografía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2012, p.94.
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Apareció en el siglo XV donde Francesco 
Griffo fue uno de los primeros tipógrafos 
grabando tipos romanas, e inventó las 
itálicas para ocupar menos espacio y las 
utilizó para escribir poemas. Cuenta con 
cuatro subfamilias:
• Veneciana, una las más antiguas que tie-
nen un trazo diagonal inclinado y patines 
gruesos y cortos, desproporcionados.

• Garalda es una subfamilia con una mejor propor-

ción que las venecianas ya que tiene una modula-
ción de trazo diagonal inclinado, con un contraste 
medio y trazos más ligeros. 
• Transición se caracteriza por tener tipografías con 
diferencias fuertes entre gruesos y delgados, patines 
simétricos, un eje de modulación vertical, remates 
ligeros y una altura en sus mayúsculas mayor que 
en las astas de ascendentes. 
• Moderna, cuenta con contrastes altos, un eje recto 
completamente vertical, patines simétricos, deja de 
ser caligráfica y es mecánica debido a la introduc-
ción de la imprenta. Algunas tipografías romanas 
son: Bemobo, Minion, Centaur, Gramond, Times 
New Roman, Old Style, Baskerville, Bodoni, Didot, 

entre otras. 

Egipcia, también llamada mecánica, es una familia que 
apareció en el Siglo XIX, utilizadas mayormente 
para títulos y destacada por sus remates cuadrados, 
trazos uniformes sin contrastes y un eje vertical y 

una altura “x” grande, sus patines son exagerados. Estas 
tienen dos variantes:

• De enlace suave donde su trazo no es totalmente 
uniforme ya que los remates no son totalmente cuadra-
dos y exagerados.

• De enlace duro 
con líneas unifor-
mes, sin contraste 
y patines muy mar-
cados y cuadrados. 
Algunos ejemplos 
de egipcias son: Cla-
rendon, Lino Letter, 
Glypha, Memphis, 
Rockwell, Serifa, 
entre otras más. 

Sans o Palo seco 
son lo con-
trario a las 
romanas ya 

que no cuentan con 
una modulación ni 
remates. Estas apa-
recieron en el siglo 
XX, Herbert Bayer 
fue uno de los pio-
neros en crear un 
alfabeto sans, elimi-
nando los patines y 
trazos simplificados 
con escasos ángu-

los, cabe destacar que varios tipógrafos que impartían 
clases en la Bauhaus comenzaron a crear estas tipo-
grafías gracias a que empiezan a usarse fotocompone-
doras que permitían superponer y distorsionar la tipo. 
Esta familia se divide en cuatro variantes:

• Grotesca, representada por trazos uniformes, ca-
racteres angostos a causa de que tienen una ligera 
cuadratura en sus curvas y sin remates. 
• Neo Grotesca, no contienen patines ni modulacio-
nes y tienen una estructura abierta. 
• Geométrica caracterizada por una composición 
basada en las figuras geométricas simples y un vérti-
ce puntiagudo. Fue muy usada en Europa y el movi-
miento Bauhaus en Alemania. 
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• Humanista, contenida por trazos casi uniformes, 
con cierta modulación, sin remates pero basados en 
las romanas clásicas. Algunas tipografías Sans Serif 
son: Gill Sans, Open Sans, Helvetica, Frutiger, Uni-
vers, Arial, Avant Garde, Century Gothic, Kabel, 
entre otras.

Esq. 46 Estilos de tipografía.

Cada tipografía cuenta con diferentes variantes en 
cuanto a su grosor, peso, altura, pero manteniendo sus 
características comunes que la caracterizan. Ésta es de-
nominada estilo de tipo de letra (Esq. 46) donde pode-
mos encontrarla en regular, itálica, bold, condensada, 
light, médium; y combinaciones entre estas, como, bold 
itálica, light condensada, regular condensada, etc. Para 
ejemplificarlas se muestra una serie con la misma pala-
bra (Fig. 36) y la misma tipografía, Avant Garde, con 
algunas de sus variantes.

Fig. 38 Ejemplos de estilos de tipo de letra.

No todas las tipos tienen esta serie de variantes, de-
pende del tipógrafo que la diseñe, pero lo más conve-
niente es elegir tipografías con una gran variedad de 
estilos para poder utilizarla correctamente y tener va-
rias opciones que necesitemos. En el diseño de un libro 
es necesario que por lo menos la fuente que vayamos a 
utilizar en texto corrido tenga Regular, Itálica y Bold.

3.5.2 Características a considerar en el texto

Para obtener una correcta maquetación en el cuerpo 
del libro debemos considerar varias características 
que harán que este tenga una correcta lecturabilidad 
y leibilidad. Una de estas características es el tracking 
y kerning. El tracking es el espaciado entre letras, este 
espacio se puede ajustar para que los caracteres se pue-
dan distinguir más ó menos. Al reducir el tracking se 
encoge el espacio y condensa el texto permitiendo así 
que quepa más en determinado espacio, sin embargo 
también puede agrandarse y separar las letras.

El tracking se modifica para mantener una letra 
fluida pero puede sacrificar la legibilidad, lo cual no 
debe hacerse, por lo tanto, es recomendable no modifi-
carlo pues la tipografía ya tiene un tracking automático 
diseñado por el autor y está dado especialmente para 
ser legible. 

El Kerning es el espaciado entre pares de letras, se 
utiliza para conseguir un equilibrio en el texto dentro 
de títulos o manejar combinaciones de letras difíciles, 
sin embargo modificarlo exageradamente puede hacer 
que algunas palabras sean difíciles de leer.

Fig. 39 Ejemplo de Tracking y Kerning.

Otra característica a considerar es el interlineado, ele-
mento fundamental dentro de una composición del es-
crito, el espacio entre la caja de la letra entre dos o más 
líneas, es decir, entre la línea descendente de una  de 
texto y la línea ascendente de la línea de texto inferior, 
que el contenido respire y sea fácil la lectura. El cuer-
po de la tipografía debe ser lo suficientemente grande 
como para que pueda leerse sin dificultad a la distancia 
de un brazo.

Fig. 40 Interlineado.
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Para aplicar un correcto interlineado de cualquier 
composición tipográfica, hay algunas recomendacio-
nes, pero a partir de estas recomendaciones, el diseña-
dor debe corroborar que estas sean estéticas y legibles 
una vez aplicadas, si no es así, debe modificarse hasta 
lograr una composición armónica, legible y leíble.

Una de las recomendaciones es que debe ser del ta-
maño de la tipografía más dos puntos más, es decir, si 
el tamaño de la fuente es de 25, el interlineado debe ser 
de 27. Otra medida que puede aplicarse es que este sea 
el 20, 30 o 40% más grande que del tamaño de la tipo, 
dependerá de la tipografía que se elija y lo idónea que 
sea según el diseñador lo crea. Un interlineado muy 
pequeño o muy grande puede dificultar la lectura. 

La alineación del texto es otra característica a con-
siderar dentro de la maquetación. Ésta debe elegirse 
como se ha dicho antes, dependiendo del tipo de pú-
blico al que va dirigido, lo que se busca transmitir, el 
tamaño y formato de publicación y el orden en que se 
busca sea leído el mensaje. Existen 4 alineaciones bási-
cas que son izquierda, derecha, centrado y justificado. 
Cada una posee puntos fuertes que faciliten la lectura 
en la diferente información.

Fig. 41 Tipos de alineación de texto.

La alineación a la izquierda inicia cada línea de 
texto en el mismo lugar de lado izquierdo, hace 
bandera hacia este lado, facilitando la lectura en 

español, pues en otros idiomas la escritura y lectu-
ra comienza de lado contrario. Es convencional y la 
más usada, ya que distribuye mejor las líneas de texto 
sin espacios en blanco ni alteraciones en la lectura, 
suele hacer uso de guiones (separar palabras en síla-
bas) para reducir los efectos visuales de las longitudes 
irregulares, estéticamente evita problemas en una 
composición tipográfica, se utiliza en escritos menos 
serios.

La alineación Derecha favorece la lectura en 
bloques muy extensos, visualmente las líneas de 
texto tienen bandera derecha, aunque se produce 

una confusión momentánea ya que dificulta la lectu-
rabilidad, sin embargo con un interlineado aumen-
tado y una columna ancha esto se puede reducir, es 
importante cuidar la leibilidad que tiene que ver con 
la parte lingüística, es decir, cuidar cada detalle de 
ortografía, gramática y redacción. Es inadecuada 
para libros infantiles.

La alineación centrada resulta fácil de domi-
nar, su lectura y jerarquía predomina en la mi-
tad del bloque en relación con la lectura, deter-

mina la longitud de línea. No es ideal para aplicarla 
en cuerpos de texto corrido, ya que al ojo le cuesta 
trabajo encontrar el principio de la siguiente línea. 
Es ideal para bloques con información corta y no 
deben cortarse las palabras en sílabas. 

La alineación Justificada, visualmente to-
das las líneas comienzan en el lado derecho 
y terminan en el lado izquierdo, creando una 

mancha tipográfica uniforme. Cuenta con un eje 
central, y es el enfoque más importante para com-
poner el texto del libro desde 1455. Cuando se utili-
za la alineación justificada, que regularmente es en 
libros formales, se debe controlar el espacio entre 
palabras, por esta razón deben cortarse las palabras 
en sílabas, y si estas palabras no se acercan mucho 
al margen derecho, se les agregan pequeños espa-
cios para que lleguen al margen, y las palabras que 
rebasan se les baja décimas en el puntaje, máximo 
3 décimas, para que no sea notorio el cambio de ta-
maño. Esto se hace cuando el diseñador lo considere 
necesario, para poder visualmente crear una sime-

tría en el texto. Es importante mencionar que cuan-
do se utilice esta alineación, el espacio entre palabras 
debe ser de mínimo 80% y el espacio entre letras de 
máximo 10%.

1.-

2.-

3.-

4.-
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Fig. 42 Tipos de sangrías.

La sangría es la forma más usada para maquetar un 
párrafo, es un rectángulo blanco en forma vertical que 
se elige de acuerdo a la construcción de la retícula o en 
la distancia de la línea base de la primera fila de texto 
a la línea base de la segunda fila.

El párrafo americano se trata de la sangría dada 
en un bloque después de un punto y aparte, se 
deja un espacio de una línea y se escribe el segun-

do párrafo hasta la línea siguiente. Se utiliza regular-
mente en escritos cortos, especialmente en técnicos. 

La sangría francesa se utiliza cuando se aplica 
contenido con viñetas, las viñetas sobresalen de 
la línea de un párrafo y el resto de las líneas so-

bresalen por la izquierda, ocupando un margen es-
tablecido. 

El párrafo con sangría se refiere al espacio en el 
inicio de una oración para lograr líneas largas, es 
la más recomendada para textos corridos y con 

alineación justificada. 

Una sangría debe estar bien proporcionada, tomando en 
cuenta el interlineado, el ancho de columna. Es muy im-
portante no combinar el tipo de sangrías que se utilicen 
y utilizar únicamente un tipo de sangría en todo el escri-
to. El único caso en el que se pueden combinar es cuan-
do haya un listado, en este caso es el párrafo francés. 

Es importante mencionar que deben cuidarse pe-
queños detalles en los bloques de texto, como las viudas 
y huérfanas. Una viuda es una línea corta de texto que 
queda sola al final de una columna, un ejemplo de esto 
se muestra en la Figura 41.

Fig. 43 Ejemplo de viuda en composición de texto.

Ahora bien, una huérfana es una línea corta que queda 
sola al principio de una nueva fila de texto, hace que 
la atención se pierda en una lectura. Ésto sucede regu-
larmente al inicio de una nueva página, donde se con-
tinúa. A continuación se muestra un ejemplo de esto. 

Fig. 44 Ejemplo de huérfana en composición de texto.

Todo esto es importante, ya que un diseñador debe 
hacer que el texto e imágenes resulten comprensibles 
para el usuario, facilitando la comprensión en cuanto 
al contenido y la forma.

Para lograr una buena composición tipográfica y 
que el diseño tenga claridad y uniformidad se utiliza 
una jerarquía tipográfica. Ésta hace referencia a los di-
ferentes estilos que utiliza el diseñador para guiar al 
lector a una lectura correcta, se compone de diferentes 
niveles de importancia, usando diferentes tamaños y 
estilos para distinguir los títulos de lo demás, las notas 
de pie del texto corrido, etc., sin llegar a ser demasiado 
acentuadas. Tiene que haber un equilibrio y no una 
jerarquía exagerada.

“Jerarquías, navegación, estructura y maquetación son componentes 
visuales necesarios para conseguir una legibilidad óptima. (…) Los 
factores necesarios a considerar en la tipografía son el tipo de fuente, 
tamaño de fuente, espacio, color y contraste.” 72

La jerarquía crea un centro de interés en el usuario y 
establece los niveles de información de textos. Gracias 
a este contraste tipográfico se percibe rápidamente lo 
más importante.

1.-

2.-

3.-

72   Bhaskaran, Lakshmi. Op. Cit., p.20.
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Algunos elementos importantes que ayudan a saber 
dónde comienza la lectura (se usa mayormente en los 
libros como detonante de jerarquía) son las letras ca-
pitulares, caracteres de transición, descolgados y fron-
tispicio. Una capitular es la primera letra de la prime-
ra palabra de un párrafo, se compone en un tamaño 
mayor y se alinea con la parte inferior de la primera 
línea de texto, indica el inicio de un capítulo y puede 
componerse de un tipo ornamentado, simple o manus-
crita para atraer la atención del usuario. Otro elemento 
importante es el caracter de transición, que indica el 
comienzo de un fragmento es el descolgado y el frontis-
picio, el descolgado es un espacio de la parte superior 
de la hoja y el inicio del párrafo. Y el frontispicio es la 
imagen anterior al capítulo.

Fig. 45 Ejemplos de Jerarquía en composición.

La legibilidad es un factor vital, pues debe permitir que 
la forma de la tipografía sea visible. Consiste en la fa-
cilidad con la que se leen palabras, frases y bloques de 
texto en libros, revistas, periódicos, etc. “La legibilidad 
es el reconocimiento individual de las letras, sirve para 
que no se confunda una letra con otra en el caso de 
que se utilicen puntajes pequeños. La leibilidad es la 
capacidad de componer textos largos que puedan ser 
leidos sin dificultad, hablando del conjunto de líneas 
de texto.” 

Los bloques son más fáciles de leer cuando se utiliza 
una combinación entre mayúsculas y minúsculas, una 
altura “x” adecuada, un ojo chico, y adecuado puntaje 
e interlineado.

“La legibilidad es la habilidad de distinguir un formato de letra de otro 
mediante las características físicas permanentes al diseño de un tipo en 
particular. Queda reforzada por el uso de los cuerpos estándares, un in-
terlineado equilibrado y la alineación apropiada. La facilidad de lectura 
o la lectura habilidad son las propiedades de un diseño de tipografía que 
afectan la capacidad de entenderlo.” 73

La legibilidad de una tipografía es óptima cuando cada 
letra por separado es reconocible sin esfuerzo, se puede 
ver afectada por los blancos internos, la fuente, el tama-
ño, el color, el uso del espacio, etc. La altura “x” de las 
letras en minúscula también puede afectar en un texto, 
ya que en mayúsculas requiere que el lector construya 
las palabras leyendo un carácter individual, lo que re-
sulta lento y cansado, mientras que las minúsculas per-
miten dividir el escrito en frases y párrafos, empezando 
siempre por una letra mayúscula, por lo tanto, es mejor 
componer con minúsculas y usar las mayúsculas sólo 
cuando las reglas de gramática lo dicten. 

“Estudios realizados sobre la percepción han demostrado que la com-
prensión de lector se incrementa en relación con su facilidad de escanear 
el texto… Las composiciones más breves, permite naturalmente mucho 
más juego en la presentación… Es posible dar énfasis al significado 
mediante una disposición determinada y organizada del texto, y tener en 
consideración el contenido y el lector.” 74

La legibilidad se acompaña de la lecturabilidad, la cual 
se refiere a decodificar los signos, es decir, que la per-
sona que este leyendo sepa el significado de los signos. 
Ésto debido a que los humanos observamos el texto uti-
lizando las astas ascendentes y las descendientes para 
reconocer las palabras. 

74  Henestrosa, Cristóbal. Fondo: la familia tipográfica, Ed. Fondo de Cultura Económica, p.44.
74  Tselentis Jason. Typo, Forma y Función, Ed. Promopress, Barcelona, 2012, p.104.
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3.5.3 Estilos editoriales
Para tener entonces una jerarquía en una composición 
tipográfica deben elegirse las tipografías para cada fin, 
es decir, una para los títulos, subtítulos, una tipografía 
primaria para el cuerpo de la obra, y una secundaria 
para las cornisas, folios, separadores e indicaciones de 
separación. Componer un texto resulta útil para tener 
en mente la expresión determinada para cada bloque, 
a estos diferentes niveles de contraste se les llama estilos 
editoriales.

Esq. 47 Estilos de editoriales.

La elección más adecuada no sólo consiste en que sea 
legible, sino que se estudien sus variaciones para sacar-
le el mayor provecho, eligiendo una jerarquía definida. 

Título de la obra, se recomienda utilizar una ti-
pografía mayor de dieciocho puntos, ya que es un 
texto muy corto que se coloca en el lomo, portada 

y portadilla.

Capítulo, se recomienda usar un tamaño de die-
ciocho o dieciséis puntos, con un estilo tipográfi-
co diferente para que destaque entre el cuerpo de 

texto y temas.

Tema, se puede utilizar una variante bold o semi-
bold con un puntaje de trece a catorce puntos con 
un estilo tipográfico diferente.

Subtemas, son cortos, se debe hacer referencia al 
texto, utilizando la misma tipografía que este con 
un puntaje de once a doce puntos bold o semibold. 

El cuerpo de texto debe tener un puntaje de once 
a doce puntos con la misma tipografía que los 

subtemas, tomando en cuenta que fue elegida debe 
contener cursivas o itálicas, números de ojo grande 
y versalitas. Se recomienda usar tipos romanas para 
textos largos, en esta categoría entran también las ci-
tas, que se colocan con un puntaje de diez puntos. Se 
deben elegir tipografías adecuadas para una lectura 
continua, legible y no decorativa, tener una consis-
tencia de la forma y el color, y contener una mancha 
gris equilibrada, ya que si la mancha es muy oscura 
o ligera, puede distraer al usuario. Algunas muy fun-
cionales para estos estilos son Old Style, Baskerville, 
Caslon y Bembo, ya que fueron creadas para leerse 
sin interrupción. 

Los pies de imagen son la descripción de una 
imagen, fotografía, gráficos, ilustraciones, etc., 
por lo tanto deben tener de nueve a diez puntos.

Pie de texto, se pueden encontrar después de 
cada escrito o al final de la obra, pueden ser bi-
bliografía, notas, etc., y su puntaje recomendado 

es de siete a ocho. En el glosario y catálogo de obras 
se recomienda utilizar un puntaje de ocho a nueve 
puntos. Hay que tener en cuenta que para todo el 
libro es recomendable usar únicamente de dos o tres 
tipografías y no más, para no distraer al lector. 

Una vez teniendo las características anteriores en cuen-
ta, se debe examinar la sintaxis, es decir, componer 
de manera que cada renglón contenga un elemento 
diferente, proporcionando un descanso en la lectura, 
mezclar la escala y estructura de la tipografía para que 
refuercen el significado. En caso de utilizar puntajes 
distintos a los recomendados aquí, deben tener una se-
cuencia geométrica o aritmética, como se menciona en 
la página 72 del presente libro, para así obtener una 
buena composición.

3.5.4 El color en la tipografía 
Parte importante también en este proceso de contraste 
es el recurso del color en la tipografía, en cuanto al 
tono, el brillo, la saturación y la temperatura. El color 
en el texto puede dar una sensación de profundidad 
mediante la manipulación de la diferenciación entre 
éstos, aunque en realidad sea bidimensional, su fun-
ción es reforzar la jerarquía tipográfica y el tamaño del 
fondo. Afecta el valor tonal de éste, pues si se le apli-
ca un valor superior al 50% rinde su máxima intensi-
dad sobre superficies blancas, mientras que si el valor 
es menor al 50% realzan más en negativos o calados 
que sobre fondo blanco. Al elegir un tono tipográfico 
se debe tener en cuenta el papel, el estilo, el cuerpo y el 

1.-
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grosor de las letras, la sensación que quiere producirse 
y lo que quieres destacarse.

Fig. 46 Contraste fuerte.

En la Figura 46 se pueden percibir en las primeras dos 
columnas que la “a” parece avanzar porque tiene un 
contraste fuerte, en la tercera columna la diferencia 
máxima se da entre la “A” y el fondo, lo que hace que 
la “a” parezca retroceder, por lo tanto le otorga tridi-
mensionalidad. Este ejemplo muestra un contraste de 
escala, peso y color para lograr un efecto dramático 
que demuestre el mensaje que se transmite en el texto.
La combinación de texturas y colores diferentes crea-
dos a partir de letras puede conducir al lector a exami-
nar un diseño con más detalle. La tipografías con alto 
contraste no tienen un tono lo suficientemente denso 
como para distinguir unas letras de otras, haciendo 
que la variante bold con espaciado demasiado apreta-
do pueda afectar la legibilidad. Por lo tanto, hay que 
cuidar que el color y el contraste natural de las tipos 
sean armoniosos juntos.

El color en la tipo permite que el usuario localice 
rápidamente el escrito y los elementos gráficos, gracias 
a que tiene connotaciones instintivas o culturales, tie-
nen significados obvios y transmiten mensajes. Puede 
ser útil cuando se tiene una gran cantidad de texto y se 
necesita codificarlo con colores, ayudando a localizar 
el elemento más importante. 

3.6 Color
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia, el 
color es la sensación producida por los rayos lumino-
sos que impresionan los órganos visuales, dependiendo 

esto de la longitud de onda. Los colores surgen de la 
descomposición de luz blanca en todos los tonos que 
el ojo humano es capaz de percibir por medio de un 
prisma, que es un objeto capaz de reflejar los 7 colores 
fundamentales del arcoíris. En la naturaleza esta des-
composición da lugar al arcoiris. 
 El color está representado en el círculo cromá-
tico y en éste las relaciones entre sí. El círculo cromáti-
co es una representación circular de los tonos alrededor 
de los ejes donde se diferencian por sus características 
(brillo, tono, saturación y temperatura), éste ha sido 
utilizado durante siglos por los teóricos del color. Es de 
gran utilidad para los diseñadores pues ayuda a orga-
nizar las ideas y a elegir los tonos más adecuados que 
cumplan con la función buscada. Cuanto más cercanos 
estén en el círculo cromático, más parecidos serán óp-
ticamente y en cuanto más alejados más contrastaran. 

 

Fig. 47 Círculos cromáticos de colores aditivos (RGB) y colores 

sustractivos (CMYK).

Los colores primarios, secundarios y terciarios depen-
den de la fuente, ya que pueden originarse mediante la 
luz o un pigmento, que son opuestos. A ésto se le llama 
síntesis del color, los colores luz o aditivos son la com-
binación de luz roja, verde y azul, donde se perciben 
los tonos sin ser reflejados, los primarios dentro de este 
tipo son el verde, rojo y violeta, y los secundarios son el 
azul, magenta y amarillo, el blanco es la suma de todos 
los colores y el negro es la ausencia del color. Estos son 
los que se utilizan en el modelo RGB (Reed, Green and 
Blue) que es utilizado en las imágenes para dispositi-
vos y pantallas. Los colores pigmento o sustractivos son 
mezclas de la luz reflejada en el pigmento, los pigmento 
primarios son el azul, magenta y amarillo y secunda-



84  Capítulo 3 

rios el verde, rojo y violeta, el blanco es la ausencia de 
color y el negro es la suma de éstos. Estos son utiliza-
dos en el modelo CMYK (Cyan, Magenta, Yellow and 
Key) que es utilizado para impresión.

En la anterior figura podemos observar mínimas 
diferencias entre los colores que se encuentran en cada 
uno de los círculos cromáticos, sin embargo, cada uno 
cuenta con diferentes características, ya que sus finali-
dades son diferentes. Los colores sustractivos son la se-
paración del color que da lugar a los primarios y los adi-
tivos son la combinación de los que se van adhiriendo.

3.6.1 Características del color

Esq. 48 Características del color.

En el círculo cromático, los colores tienen una forma y 
un espacio, cada color consta con diferentes caracterís-
ticas que ayudan a intensificar la profundidad espacial 
y dar separación entre los niveles jerárquicos. 

El tono es la identidad de un color, el resultado 
de nuestra percepción de la luz reflejada. Se re-
conoce cuando junto a él hay otro con el que se 

compara.

Fig. 48 Tono del color.

La saturación otorga la intensidad que refleja, es 
un efecto determinado por otro color cercano, en-
tre más saturado sea, más vibrante será y entre 

menos saturado, será más apagado. La saturación es 
un efecto pronunciado y determinado por otro color 
cercano.

Fig. 49 Saturación del color.

En la Figura 46 podemos observar que la saturación 
se encuentra determinada por el tono de fondo. En el 
primer cuadro, de izquierda a derecha, la saturación 
del amarillo es baja, ya que esta sobre el blanco que no 
contrasta mucho con el amarillo. En cambio en el se-
gundo cuadro, se puede decir que el amarillo tiene una 
saturación alta, ya que el color de fondo es altamente 
contrastante. Cabe mencionar que en todos los cuadros 
el amarillo es el mismo pero se percibe diferente de 
acuerdo con el que se compara, el amarillo pierde satu-
ración si el que lo rodea es más brillante. 

El brillo es la claridad u oscuridad propia. Será 
más claro u oscuro de acuerdo con el que se com-
pare. Incrementar el brillo a un tono muy satura-

do suele quitarle esta saturación. A medida que au-
menta el brillo disminuye la intensidad.

Fig. 50 Brillo del color.

En la anterior Figura podemos ver que los primeros dos 
recuadros verticales de izquierda a derecha tienen más 
brillo, por lo tanto pierden su saturación, y en el último 
cuadro de la derecha de ambas filas son más saturados 
ya que el brillo es menor y más equilibrado. 

1.-
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La temperatura es una cualidad donde los colo-
res considerados cálidos nos recuerdan el calor y 
los colores fríos nos recuerdan el hielo, es decir 

se basan en la naturaleza y en nuestras experiencias, 
relacionamos los colores con cierta situación que ha-
yamos vivido. La temperatura de cualquier color se 
ve alterada si se compara con cualquier otro.

Fig. 51 Temperatura del color.

El tipo de contraste que se aplique en los colores afecta 
el equilibrio, la profundidad, el ritmo y el orden en que 
quedan plasmados en una superficie. 

“La armonía en el color es el carácter de las interrelaciones dentro de un 
grupo de colores. Esta armonía puede ser concordante o discordante.” 76

Hablamos de armonía cuando se combinan colores y 
existe una preocupación porque los tonos aparezcan 
bien colocados y ordenados, que haya una simetría y 
equilibrio. La psicología de la Gestalt ha demostrado 
que la tridimensionalidad se percibe más fácilmente y 
antes que la bidimensionalidad. Ésto explica porque 
los niños desde pequeños en vez de comenzar a pintar, 
empiezan a jugar con figuras geométricas o armar so-
bre un espacio, que contenga tres dimensiones. El color 
cuenta con la cualidad de interacción que depende del 
contexto en que se encuentre, ya que interactúan entre 
sí cuando se ponen juntos.

Fig. 52 Relaciones del color entre tonos.

En la anterior figura podemos observar como los co-
lores armónicos o análogos son los tonos cercanos al 
círculo cromático, la combinación de éstos garantiza 
que sea una composición armónica, por ejemplo, si se 
utiliza un verde turquesa y un azul, estos serán armó-
nicos por su parecido. Los colores complementarios son 
los colores opuestos en el círculo cromático, por ejem-
plo, el verde con el rojo, el morado con el amarillo o el 
azul con el naranja. 

Los colores pueden relacionarse mediante su tono, 
entre análogos, que son los dos tonos que se encuentran 
a los lados de uno en específico dentro del círculo cro-
mático, uno a la derecha y uno a la izquierda. También 
se puede hacer una combinación entre colores com-
plementarios, que como hemos mencionado anterior-
mente se encuentran de lado opuesto en el círculo cro-
mático. Entre colores tríadicos, también puede haber 
combinaciones, se componen de tres tonos separados 
por un intervalo de 120°. 

Un color muestra su tendencia al colocarlo junto a 
uno similar a la derecha. La elección del primario de-
termina la mezcla secundaria resultante. Los más cer-
canos en el círculo crean secundarios intensos, mien-
tras que los alejados crean secundarios más apagados.

Fig. 53 Tendencia del color

5.-

76  Lup, Rosa. Formatos Experimentales, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2014, p.75.
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3.6.2 El color y sus contrastes 
Ahora bien, al hablar del contraste nos referimos a la 
diferencia de dos o más colores de su respectivo tono, 
brillo, saturación o temperatura y cómo interactúan es-
tas características en el espacio que han sido colocados. 
Dentro de los contrastes podemos nombrar a Kandins-
ky, un artista y teórico del color que menciona que la 
forma contiene al color y éste cuenta con 7 contrastes 
que son:

Esq. 49 Contrastes de color de acuerdo a Kandinsky.

El contraste de colores puros, es entre tonos, 
tiene un efecto enérgico y ruidoso con primarios. 
Aproxima al color a su punto más elevado de sa-

turación, se pueden combinar dos o tres tonos puros 
y yuxtaponerlos, son muy llamativos.

Fig. 54 Contraste de colores puros.

El contraste de colores claro-oscuro, como su 
nombre lo dice, se obtiene mediante la gama de 
grises utilizando el blanco y negro. Se muestran 

las diferentes versiones de un color de luz y oscuridad.

Fig. 55 Contraste claro-oscuro.

El contraste cálido-frío se caracteriza por la tem-
peratura al yuxtaponerlos, los colores son más vi-
brantes y parece que los cálidos lo son más de lo 

normal y lo mismo con los fríos. 

Fig. 56 Contraste de temperatura.

El contraste de colores complementarios se da 
entre los tonos que mezclados dan como resul-
tado un color gris, estos deben poseer la misma 

intensidad cromática. Los colores complementarios 
son los que están opuestos en un eje dentro del círculo 
cromático.

Fig. 57 Contraste de colores complementarios.

El contraste de simultaneidad es la consecuencia 
de colores complementarios, en ausencia del com-
plementario un color que parece más claro o más 

oscuro según el que lo rodea, con el claro-oscuro se 
debilita y se refuerza con el de cantidad. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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Fig. 58 Contraste simultaneo.

El contraste de calidad es el grado de pureza 
de los colores, cuando poseen cierta cantidad de 
saturación y luminosidad, si es más o menos sa-

turado, genera que se visualice más luminoso o más 
apagado, cuando se coloca un tono vivo con uno apa-
gado, se genera éste.

Fig. 59 Contraste de calidad.

El contraste de cantidad resalta las dimensiones, 
la cantidad de luminosidad que se debe al brillo 
y las dimensiones del campo. Se genera con dos 

colores iguales pero se perciben diferentes según el 
tamaño que abarque cada uno.

Fig.60 Contraste de cantidad

El color puede servir como código simbólico cuando 
éste tiene un mensaje concreto, una colección de libros 
suele tener un tono en común en cada uno de los libros. 
Por ejemplo, para representar un beso se utiliza el re-
curso de unos labios que  generalmente son coloreados 
de rojo. El simbolismo del color se basa en asociaciones 
automáticas vinculadas con ideas abstractas. 

El color es de gran importancia para el diseñador, 
ya que causa reacciones emocionales con mucha fuerza 
y efecto en las imágenes, mediante la combinación de 
los colores, el diseño cuenta con un poder evocativo, 
puede incluso superar la barrera del idioma y hacer 

comprensible un determinado mensaje a todo el mun-
do. Por lo tanto, es importante que la información dada 
al usuario este acompañada de una clave de colores e 
iconos para transmitir un mensaje más claro y llegue 
al usuario correctamente. El correcto uso crea un con-
junto coherente y estructurado que permite organizar 
el comunicado.

Tiene un poder evocativo, ya que es guardado en la 
memoria visual del cerebro, sin embargo, es difícil para 
una persona recordar todos los colores, ya que nues-
tra memoria visual es muy pobre en comparación con 
nuestra memoria auditiva, y la cantidad de colores, to-
nalidades y matices, son demasiadas, por lo tanto, sólo 
recordamos los más pregnantes o los que se relacionan 
con alguna experiencia.

Los colores pueden engañar al usuario, el efecto psi-
cológico que se produce gracias a que las terminacio-
nes nerviosas en la retina se encargan de percibir los 3 
tonos primarios, rojo, amarillo o azul, por lo tanto si 
se mira fijamente un color y después se pasa al blanco, 
automáticamente el ojo percibirá en el blanco el color 
complementario del color anterior. Este efecto es pro-
ducido por el contraste simultáneo. 

“Un ejemplo de esto se puede percibir si nos ayudamos con la ima-
gen siguiente y miramos fijamente por un minuto el centro del círculo 
rojo, no tardaremos en descubrir lo difícil que es mantener la vista fija 
sobre un punto. En poco tiempo empiezan a aparecer formas de media 
Luna moviéndose por la periferia del círculo. A pesar de ello, hay que 
seguir mirando fijamente el punto central del círculo rojo para lograr la 
experiencia buscada. Si movemos la vista al centro del círculo blanco 
notaremos que de repente se ve verde o azul-verde en vez de blanco. Ésto 
se debe a que es el color complementario del rojo o rojo-anaranjado. El 
fenómeno consiste en ver verde en vez de blanco pues persiste la imagen o 
contraste simultáneo.” 77

 

Fig. 61 Los colores engañan.

El hacer uso correcto del color es una labor compli-
cada, ya que debe cuidarse que el contraste sea armo-
nioso y aplicarlo para no hacer la lectura de éstos muy 

6.-

7.-

77  Albers, Josef. La interacción del color, Ed. Alianza, Madrid, 1980, p.95.
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compleja. Antes de aplicarlo a un diseño, debe hacerse 
un estudio para que el mensaje sea claro, una forma 
sencilla de ayudarse es mediante los contrastes que 
menciona Kandinsky. 

También se pueden hacer combinaciones, realizan-
do escalas de progresiones de un color avanzando al 
negro o al blanco, cambiando su temperatura, satura-
ción, y brillo. Las progresiones que cubren una distan-
cia menor con un rango mayor de tonos producen efec-
tos más sutiles. Por ejemplo, en la figura 64 se muestra 
una progresión de un azul verdoso hacia un amarillo 
verdoso, esto es una combinación de análogos, ya que 
los dos colores están entre un azul. Los dos tienen cua-
lidades semejantes y su combinación es armoniosa. 

Fig. 64 Progresiones del color.

Fig. 62 Progresiones del color.

3.6.3 Psicología del color 
El color puede evocarnos emociones, situaciones, ob-
jetos, cultura, entre otras cosas más, tiene un impacto 
psicológico en las personas, ya que cuando una persona 
ve uno, puede provocar en ésta un significado o senti-
miento. Kandinsky dice que los colores influyen en el 
espíritu y cada uno otorga una personalidad y un perfil 
psicológico. Si se percibe un tono que evoque una ener-

gía alegre puede asociarse con las pinturas infantiles y 
el arte popular. En cambio, si el color que se percibe 
es el mismo que el anterior pero se combina con una 
sombra blanca y cruda, el tono se altera y produce un 
color más tranquilo y nos evoca una sensación de algo 
antiguo. (Fig. 63)

Fig. 63 Psicología del color.

El significado de los colores depende de la tonalidad, 
las tonalidades claras evocan los sentimientos alegres 
y estimulantes, las tonalidades cálidas y claras evocan 
delicadeza, feminidad, amabilidad y regocijo. Los to-
nos fríos claros evocan el descanso, soledad, esperanza 
y paz. 

El color azul es el color preferido en el 46% de los 
hombres y el 44% de las mujeres, es un color frío pero 
tranquilizante, refleja el agua y el cielo. Tiene signifi-
cados importantes en los símbolos, pues lo asociamos 
con sentimientos de tranquilidad, seguridad, sabiduría, 
estabilidad, simpatía, armonía, infinidad, grandeza, fi-
delidad, fantasía, divinidad, anhelo y frío. En el azul 
no hay sentimientos negativos, de ahí que éste tenga 
tanta aceptación.

El segundo más preferido es el verde, mayormente 
preferido en hombres pues es la esencia de la natura-
leza, una ideología y estilo de vida. Es una mezcla de 
azul y amarillo, que representa lo natural, la vida, la 
salud, frescura, tranquilidad, reposo, esperanza y ju-
ventud, es un tono que vende y podemos percibirlo en 
muchos de los logotipos de marcas posicionadas en el 
mercado.

El rojo es el primer color al que el hombre le puso 
un nombre, significa coloreado o colorado, fuerte e im-
pactante. Es el preferido mayormente por un público 
de personas mayores e infantes. El rojo se asocia con 
el fuego, sangre, amor, odio, vida, fuerza, atractivo, 
pasión, energía, deseo, calor, masculinidad, excitación, 
violencia, femineidad y alegría.

El amarillo es contradictorio, pues dependiendo de 
su tonalidad tiene un significado. Refleja optimismo, 
celos, diversión, entendimiento, el sol, luz radiante, 
felicidad, niñez, estímulo, vida, traición, oro, azufre, 
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amabilidad, impulsividad, espontáneo, impertinente, 
presuntuosidad.

El naranja, es subestimado, ya que su poder psicoló-
gico es muy dominante, su nombre proviene del fruto, 
éste se logra mediante la combinación de rojo y ama-
rillo. Altera nuestra percepción, irradia diversión, so-
ciabilidad, alegría, entusiasmo, ardor, euforia, apetito, 
sabor y el aroma

El violeta es el menos natural de todos, expresa ma-
durez, y en tonos claros, delicadeza, infancia, felicidad 
y sobriedad.

El blanco se asocia con un comienzo, lo nuevo, la 
verdad, la perfección, honradez, luz, bondad, inocen-
cia, pureza, virginidad, optimismo, perfección, aisla-
miento, frio.

El negro se asocia con la muerte, misterio, sobrie-
dad, tristeza, duelo, elegancia, violencia, la noche, el 
mal, lo negativo, suciedad, desesperanza, melancolía y 
la objetividad. 

El gris expresa la resignación, tristeza, melancolía, 
sobriedad, discreción y conformidad. 

En la Fig. 64 podemos ver que el azul es el más preferi-
do debido a todos los sentimientos y elementos con los 
que se asocia. Los colores más excitantes son el rojo, 

rojo-naranja y naranja; los más tranquilos son el azu-
les, azul-verde y violeta; los cálidos se consideran esti-
mulantes, alegres y excitantes, mientras que los fríos se 
consideran tranquilos, sedantes y algunos deprimentes. 

3.7 Elementos gráficos
En un libro existen diferentes elementos gráficos (tex-
to, imágenes, factores pictóricos y no pictóricos, entre 
otros). Todo lo que vemos está compuesto de elementos 
visuales que son la fuerza vital para crear un estímulo 
y una respuesta, se pueden utilizar para proporcionar 
señales visuales a los usuarios y atraer su atención, per-
mitiendo que puedan localizar con rapidez lo esencial. 
Rosa Lup explica que éstos se dividen en tres grupos:

1.- Elementos de enlace: unen o separan distintos 
objetos gráficos.

2.- Enlaces visibles: composición tipográfica que re-
fleja la transición entre la imagen y el fondo.

• Filetes, líneas que aclaran prioridades y organizan 
el espacio. 
• Elementos de contra caja, signos tipográficos de 
carácter ilustrativo, empleados para dirigir la aten-
ción del lector en la composición de un texto

3.- Enlaces visibles: es el espacio en blanco o espacio 
negativo.

• Margen, la estructura está presente y ausente, de-
limitando el contenido y a su vez desaparece cuan-
do concentramos nuestra mirada en únicamente un 
objeto. 
• Margen técnico, delimita de manera mínima de 
acuerdo a la funcionalidad del libro.

Los enlaces visibles se componen de filetes, son líneas 
que delimitan las zonas de un diseño, se utilizan usual-
mente para dividir, enmarcar y destacar elementos en 
un espacio. Divide en la información visualmente y 
muestra su relación entre sí misma.

Fig. 64 Colores preferidos.

Fig. 65 Colección de libros de editorial Fontana Modern Master
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Esq. 50 Elementos gráficos es un libro.

Las ilustraciones o dibujos en un libro se encar-
gan de reforzar las palabras, agregando vínculos 
conceptuales que añaden una interpretación ob-

jetiva y directa por parte del usuario. Tienen fuer-
za emocional, política, y orgánica, ya pueden intro-
ducirse ilustraciones para hacer que la información 
demasiado densa sea más digerible y comprensible, 
enfocándose a los puntos clave guiando al usuario. 

Los diagramas bocetos o dibujos creados para 
explicar cómo funciona algo en particular. Pue-
den utilizarse como instrucciones de ideas com-

plejas o para explicar procesos paso a paso. Se da 
una serie de instrucciones con una secuencia lógica 
de dibujos que van mostrando cada etapa.

Los símbolos, pictogramas e iconos se utilizan 
como señalización y orientación, son imágenes es-
tilizadas que se parecen a un objeto o concepto. 

El símbolo es una imagen que busca representar un 
concepto, generalmente social, teniendo cierto pare-
cido con lo que representa, por ejemplo el símbolo de 
proceso biológico. Los pictogramas son útiles para 
comunicar con rapidez, son figuras que representan 
algo eliminando las barreras del idioma, ya que son 
comprensibles para todos, por ejemplo, el pictogra-
ma de un restaurante. Los iconos representan ideas 
abstractas, describen el significado de una imagen 
mediante una caracterización o representación de 
elementos tangibles, por ejemplo, el icono de reciclaje. 

Fig. 66 Ejemplos de signos.

Las formas abstractas comunican 
lo conceptual, el diseñador debe op-
tar por una representación específi-

ca para visualizar una relación de la for-
ma con las emociones. Un ejemplo de esto 
es un árbol genealógico. 

La forma tipográfica consiste en la correcta elec-
ción de tipografía, que tenga un adecuado peso 
y escala, dando lugar a la jerarquía con alguna 

variante contrastante para que el público sea capaz 
de diferenciar fácilmente.

3.7.1 La ilustración 
La imagen es un factor pregnante e impactante que 
puede contribuir altamente en cualquier diseño, ya que 
su uso es la máxima aproximación para una realidad 
natural, la experiencia visual nos ayuda a comprender 
el entorno y reaccionar ante él. 

“Una imagen es una experiencia poderosa que está muy lejos de ser 
inerte o resumirse en una simple representación de objetos, lugares o 
personas. Es un espacio simbólico y emocional que reemplaza a la 
experiencia física o a su recuerdo en la mente de quien la contempla. Las 
imágenes proporcionen un contrapunto visual al texto y ayudan a atraer 
al público. Las imágenes también ofrecen una conexión visceral con las 
experiencias descritas en el texto. Pueden ayudar a explicar información 
muy compleja. Una imagen es relevante cuando su composición y técnica 
de producción actúan en armonía.” 78

El objetivo de las imágenes, es brindar información que 
el texto no puede, profundizarla por si no pudo haber 
quedado clara. Cuando el diseñador elija las adecuadas 
para complementar su diseño debe considerar las cua-
lidades emocionales, educativas, el público al que van 
dirigidas, el contexto social e histórico y las cuestiones 
de producción de las imágenes.

1.-

4.-

5.-

2.-

3.-

78     Lup, Rosa. Op. Cit., p.166.
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Una imagen contiene una extensión, textura, con-
formación, color, escala y tamaño, estas cualidades son 
dadas por el autor, las imágenes en un libro contienen 
ciertos colores que pueden formar patrones y signifi-
cados como motivo principal, las ilustraciones pueden 
ampliar la información y decir más que el texto que lo 
acompaña. Por ejemplo, un espacio en blanco en un 
libro para niños, puede implicar que el niño rellene los 
huecos mentalmente. 

3.7.2 Tipos de ilustración
La ilustración es uno de los elementos más importan-
tes en el diseño de un libro didáctico para niños, esta 
busca que los niños tengan diferentes perspectivas en 
busca de generar lecturas intertextuales y didácticas.

Esq. 51 Tipos De ilustración

La ilustración tiene diferentes géneros, según el uso de-
seado, existe:

1.-La ilustración científica desarrolla imágenes de-
talladas, explican un tema científico. Para hacer este 
tipo de ilustración se necesite de precisión, veracidad 
y conocimiento sobre la ciencia. Se describe cómo no 
creativa, en el sentido de que se apega a los hechos, 
principios y éticas establecidas y no tanto a expresar 
ideas.

2. La ilustración literaria se utiliza en novelas y rela-
tos, muestra una secuencia literaria.
3. La ilustración publicitaria se utiliza en ilustracio-
nes que dan forma y personalidad a un producto o 
marca,
4. La ilustración editorial consiste en ilustrar tex-
tos como revistas, periódicos, libros, carteles, diseño 
web, etc. El ilustrador trabaja junto con el director 
artístico de la editorial y el diseñador. 
5. La ilustración de historietas se utiliza en comics, 
regularmente es caricaturesca, cuenta un guion o 
una historia.
6. La ilustración conceptual es desarrollada por el 
autor y su estilo personal sin algún fin en concreto.
7. La ilustración decorativa embellece una página, 
se busca la parte estética en esta ilustración.
8. La ilustración técnica se usa como referencia fia-
ble de un mecanismo, un organismo o un sistema 
natural.
9. La ilustración de moda abarca la inspiración del 
autor en representaciones vanguardistas como books, 
revistas, diseño de moda, etc. 

3.7.3 Ilustración editorial, infantil y científica
En esta tesis nos enfocaremos a la ilustración editorial 
y científica para un público infantil, ya que serán uti-
lizadas en un libro didáctico con temas científicos. La 
infantil para niños de seis a diez años abarca imágenes 
impactantes y más complejas que para estudiantes más 
pequeños, haciendo uso del degradado, mayor color y 
personajes fantásticos, máquinas, animales, plantas y 
personajes míticos.

Las técnicas que se utilizan en este tipo de dibujos 
son variadas, ya que el ilustrador, decide cuales utilizar 
de acuerdo al fin. El objetivo es contar un relato con un 
objetivo pedagógico, ayudando al desarrollo la imagi-
nación de los niños.

3.7.4 Ilustradores infantiles
Las imágenes en un libro un texto y las diferentes partes 
de éste (portadas, páginas interiores, etc.) logran trans-
mitir de forma expresiva la información contenida. 
Algunos de los ilustradores infantiles más destacados 
y diferenciados de los demás ilustradores de este géne-
ro se presentan a continuación debido a que buscan la 
creación intuitiva, una secuencia visual, ritmo y drama 
al pasar la página, buscando el desempeño en el desa-
rrollo del niño que va más allá de la lectura:
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• Stian Hole: noruego que se especializó en artes 
visuales. Fue galardonado en el 2007 con el premio 
Bologna Ragazzi de ficción con su álbum Garmans 
Summer.

Fig. 67 Álbum “Garmans Summer”.

• Paula Metcalf: artista inglesa que ha trabajado con 
la editorial Mcmillan, se especializó en libros infanti-
les y sus libros van de lo cómico a lo lírico. 

Fig. 68 Spread libro “Mabel´s Magical Garden”.

• Taro Miona: ilustrador japonés que se especializa 
en serigrafía. Sus libros describen generosamente los 
diferentes modos en que las personas cargan o trans-
portan un objeto. Trabaja con libros para niños, pu-
blicidad, revistas, diseño gráfico.

Fig. 69 Portada libro “Tools”.

• Geoff Waring: director de arte de la revista Easy Li-
ving, en el Reino Unido. Ha trabajado con los diseña-
dores de la editorial Walker, le gusta crear interés en 
los niños sobre las maravillas de las ciencias, uno de 
sus personajes más famosos es un gato llamado Óscar. 

Fig. 70 Portada libro “Oscar and the bat”.

Teniendo entonces los elementos principales, el forma-
to, la tipografía, el color y la ilustración, se comienza a 
maquetar el libro didáctico. El diseñador que elabora 
dicha maquetación debe tomar en cuenta las caracte-
rísticas físicas de un libro, como lo son la impresión, el 
color, el acabado, la encuadernación, refinado y algu-
nos otros aspectos. 

Una vez teniendo el diseño del libro, el diseñador o 
el impresor acomodan las páginas en orden en cómo 
serán impresas en el pliego de papel, tomando en cuen-
ta como se acomodarán los cuadernillos.
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El offset tradicional es un sistema de impresión para 
papel, cartulina y cartón. Éste es utilizado para la im-
presión y reproducción de libros, ya que es un sistema 
económico y de buena calidad. El color en la impre-
sión se lleva a cabo por medio del modelo CMYK, éste 
modelo contiene los colores pigmentos o sustractivos 
(como se vio en página 83) donde a cada pixel se le 
asigna un valor de porcentaje para cada tinta (Azul 
ciano, Rojo, Amarillo y Negro), el uso de cuatro tintas 
genera un buen resultado con mayor contraste pero es 
importante tomar en cuenta que los colores en pantalla 
son totalmente diferentes a los que se ven en físico, por 
lo tanto, es importante siempre convertir los archivos 
donde se maquete el libro en CMYK.

Después de la impresión, comienza el proceso de 
acabados, son procesos que se realizan conocidos como 
post prensa, éstos son:

• Plegado: se doblan de acuerdo al número de pági-
nas, se puede hacer manualmente pero se hace me-
diante una maquina plegadora, donde al meter los 
pliegos con las marcas de doblez son expulsados con 
los dobleces correspondientes.
• Alzado: Consiste en colocar un cuadernillo sobre 
otro, previamente plegados, esto para ir armando el 
libro y ser encuadernado.

• Encuadernación: es la unión, protección y presen-
tación de un conjunto de hojas sueltas o cuadernillos 
sueltos. Es de bajo costo y de alta velocidad, existen 
diferentes tipos, para libros se utiliza la encuaderna-
ción en caja, se van uniendo los cuadernillos cerrados 
y se pegan o cosen por el lomo, entonces es la encua-
dernación fresada (pegada) y la encuadernación co-
sida. Dentro de este módulo se encuentra la de pasta 
rustica (delgada) y la de pasta dura.

Fig. 71 Encuadernación en caja.

• Laminación: dentro de éste se encuentra el barniza-
do y el plastificado, son recubrimientos que se hacen 
al papel para protección, resistencia, soporte y un as-
pecto estético. En la siguiente tabla se muestran los 
beneficios y diferencias entre barniz y plastificado.

Esq. 52 Laminados.
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• Refinado: es el corte de papel excedente, dando lu-
gar al formato final, se consigue gracias al corte en 
guillotina basado en las marcas de corte. 

Con estos acabados damos por finalizado el proceso de 
creación de un libro, después de esto la parte comercial 
se hace cargo para comenzar a vender los ejemplares. 
Como vimos, todos estos temas son importantes con-
templarlos desde la ideación, desde que se planea la 
creación de un diseño para que todo embone perfec-
tamente.

3.8 Propuesta Gráfica
Teniendo entonces el conocimiento sobre lo que vamos 
a diseñar, es decir, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuando?, ¿Don-
de?, ¿Porque? y ¿Para quién?, podemos comenzar a di-
señar. En este proyecto se diseñara un libro didáctico 
de Ciencias Naturales, tomando como base el Neuro-
diseño para llevar a cabo el proceso editorial. El pro-
pósito de éste es ser un impreso de apoyo al libro de 
texto de Ciencias Naturales actual, para que a partir 
del conocimiento adquirido en el material de texto, los 
niños realicen las actividades didácticas como refuer-
zo, practica, memoria, motivación y experimentación 
del conocimiento de manera fácil, sencilla y divertida, 
dando como resultado aprender.

Retomaremos entonces los principales puntos y los 
adecuaremos a nuestro propósito, comenzando por el 
usuario. El usuario al que va dirigido el libro son niños 
de ocho a nueve años que cursan el tercer grado de 
primaria. Como vimos en la página 64, debemos con-
siderar las características esenciales del público. 

Para ésto, con ayuda de la Licenciada en Pedago-
gía, Dolores Ulloa, se realizó un cuestionario a 21 ni-
ños de tercer grado en la Escuela primaria “Francisco 
Villa”. De los niños encuestados, 19 de ellos con ocho 
años y dos con nueve años de edad, de los cuales 11 
fueron hombres y 9 mujeres.

En este cuestionario se les hicieron varias preguntas 
sobre sus intereses y figuras, tipos de letra y colores de 
su preferencia. Llegando entonces a conclusiones con 
base a sus respuestas, en el esquema 57 se muestran las 
respuestas con más votos y el número de éstos.

De acuerdo con los resultados, nos basaremos en-
tonces en el Modelo de Kathryn y Andy Ellison (véase 
página 75) para identificar el público objetivo. Mencio-
naremos entonces el elemento que va en cada casilla y 
los resultados de la encuesta:

• Vacaciones: 10 niños coincidieron en que les gusta-
ría ir a la playa y 4 a un parque de diversiones. 
• Color favorito: el rojo gano con 6 y el color siguien-
te fue el azul con 3 votos. 
• Animal favorito: el perro coincidió con 10 votos, 

aunque en los demás niños varia-
ron mucho sus respuestas, ya que 
el gato fue el único animal que 
coincidió con dos votos además 
del ganador. 
• Libro favorito: sus respuestas 
fueron diferentes en casi todos los 
niños, solo coincidieron cuatro 
votos con cuentos de Disney. 
• Comida favorita: La comida 
italiana fue la que tuvo mayor 
número de votos y coincidencias, 
sin embargo, entre estos votos se 
encuentra la pizza y el espagueti. 
• Casa: Una de las característi-
cas que coincidió en la mayoría, 
fue cuando se les pregunto por 
cómo les gustaría que fuera su 
casa, la respuesta fue “Grande” 
con 17 votos. 
• Verdura: El recuadro de ver-
dura es un poco difícil de llenar 
porque generalmente a los niños 
de esta edad no les gustan las ver-

Esq.53 Resultados de encuesta.
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duras, sin embargo la Zanahoria fue la preferida con 
8 votos. 
• Persona famosa: es una opción difícil y variada, 
pues depende de la cultura, los gustos y el nivel eco-
nómico del niño, pero se generalizó en “Cantante” 
con 7 votos y “Futbolista” con 6 votos. 
• Juego preferido: ganaron los videojuegos con 6 
votos. 

Por lo tanto el cuadro de nuestro análisis quedó así:

Esq. 54 Modelo de identificación en público objetivo. 

Una vez teniendo identificados los intereses de los niños 
de tercer grado de primaria procederemos a comenzar 
con la maquetación del libro.

3.8.1 Aplicando el formato
El formato común de los libros de texto gratuitos utili-
zados en la escuela por los niños, es de tamaño carta, 
sin embargo, el material a elaborar es un libro didác-
tico, lúdico y dinámico que debe diferenciarse de los 
demás, siendo accesible y fácil de manipular.
Como pudimos observar en el anterior esquema, a los 
estudiantes de esta edad les atraen los objetos y juguetes 
grandes, sin embargo, cuando hablamos de educación 
y la escuela, los niños prefieren tener libros pequeños 
para que quepan bien en sus mochilas y no les pesen 
tanto, un libro grande y estorboso sería sinónimo de 
algo aburrido y tedioso para ellos. Por esta razón el 
libro didáctico contara con un formato pequeño. El 
utilizado será de 17.5 cm de ancho x 23.7 cm de largo 
incluyendo rebases. Está basado en un pliego comercial 
de papel bond reciclado que mide 70 x 95 cm con un 
gramaje de 115, el pliego tendrá una escala de 4:4, es 
decir, dos pliegos de  dieciséis páginas para lograr rec-
tángulos con la medida del formato antes mencionado. 

Como se mencionó en la página 70 de este trabajo, para 
el libro didáctico necesitaremos tres tipos de papel, el 
bond reciclado para interiores, adhesivo couché remo-
vible importado para las etiquetas y cartulina couché 
brillante para los forros. 

Fig. 72 Formato en pliego de papel.

En un pliego de 70 x 95 cm se obtienen 2 cuadernillos 
con 16 caras, con la medida de doblez de 17.5 cm x 23.7 
cm. Sin embargo, está no será la medida final del libro, 
ya que a estas medidas les falta restarle los rebases. A 
cada cuadernillo se le resta 5 mm en la cabeza, 1 cm 
en la parte inferior y en la parte derecha se deja 1.5 de 
pinza, éste último rebase siempre se deja por la pinza 
de la máquina de impresión. 
Para la creación de los cuadernillos, el pliego se recorta 
a la mitad de forma horizontal, después, teniendo el 
papel de forma vertical con el lado más largo, se dobló 
nuevamente a la mitad, como lo muestra la parte 1 y 2 
y 3 de la figura 67. 
Se prosiguió a dividirse dividió en cuatro para ser ple-
gado en forma de “M”, formando un cuadernillo. De 
igual forma se hizo con la otra mitad. (Parte 4 y 5 de 
figura 73).
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Fig. 73 Plegado de pliego para crear cuadernillo.

Finalmente, la medida al corte será de 16 cm de ancho 
por 22.2 cm de largo. La razón de esta medida se debe 
a que es un tamaño accesible para los niños, dejando 
que sea un libro fácil de manipular y no sea estorboso 
de ninguna forma. Todo el procedimiento antes men-
cionado se realizará en un papel bond reciclado de 
115 gramos. En la siguiente figura (Fig. 68) se muestra 
cómo quedaría la medida de cada cuadernillo. Se pro-
siguió a dividirse en cuatro para ser plegado en forma 
de “M”, formando un cuadernillo. De igual forma se 
hizo con la otra mitad. (Parte 4 y 5 de figura 73).

Fig. 74 Formato final de cada cuadernillo.

En cuanto a los interiores en papel couché adhesivo 
removible se utilizaran pliegos de 50 x 70 cm de 100 
gramos, que es el tamaño comercial. Para este tamaño 
de papel se utilizará el mismo formato en un pliego de 
50 x 70 cm, donde se obtiene un cuadernillo con 16 

caras y uno con 8 caras con la medida de doblez de 17.5 
cm x 23.7 cm. (Fig.75) El plegado será el mismo que 
en el papel bond reciclado. Quedando un excedente de 
papel de 2.6 cm en la parte inferior.

Fig. 75 Formato en pliego para papel adhesivo.

Cuando se tienen los cuadernillos de un libro ya impre-
sos y plegados se debe planificar qué encuadernado se 

llevará a cabo, consistirá en un encuadernado de 
caja, es decir que los cuadernillos irán encima de 
otro y se pegaran por la aparte del lomo, siendo un 
encuadernado de pasta dura fresado. 

La cubierta del libro será una pasta dura, para 
darle soporte al libro. Utilizaremos papel couché 
brillante de 200 gramos en pliegos de 70 x 95 cm 
(se seguirá el mismo procedimiento de papel bond, 
solo que en vez de cuadernillos, se crearan los fo-
rros con 4 caras) debido a que el papel necesita 
un gramaje espeso para ser resistente a la mani-
pulación que le dará el niño, debe ser resistente y 
firme. En cuanto a la blancura del papel se hallará 
de aproximadamente un 80% para que todos los 
colores contrasten, haya limpieza en el diseño y no 
se transparente. 
A continuación se hará un cálculo de costos de 
producción con 10, 000 ejemplares. De un pliego 
de papel bond reciclado de 70 x 95 se obtienen 2 
cuadernillos de 16 caras, por lo tanto para el li-
bro didáctico con 48 caras con este tipo de papel 
se necesita un pliego y medio para un ejemplar. 

Multiplicamos entonces 1.5 x 10,000, lo que nos da un 
resultado de 15, 000 pliegos necesarios. Si el millar de 
bond reciclado, de acuerdo a la siguiente tabla (infor-
mación recopilada de Papelería S.A.) tiene un precio 
de $1,724, se multiplica este por 16, que son los ejem-
plares de papel excedente (se compra papel excedente 
para cualquier error en la impresión se tenga papel de 
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reserva) dando por resultado el costo del papel bond 
que será de 27,584 pesos mexicanos. Del papel adhe-
sivo se requerirán 12 hojas, 24 caras que se obtienen 
en un pliego de papel adhesivo de 50 x 70 cm. Si el 
millar tiene un costo de $8,520, se multiplica por 11, 
lo que nos da un costo de $93,720 pesos mexicanos. 
Finalmente la cartulina couché brillante es necesaria 
para los forros, que constituyen 4 caras. En cada pliego 
de couché obtenemos 8 forros para cada libro, por lo 
tanto necesitaremos 1,250 pliegos. Si el millar tiene un 
costo de $ 2,990, lo multiplicaremos por 2, lo que nos 
da un costo de 5980 pesos mexicanos.

En total el costo del papel de los 10,000 ejemplares 
será de $38, 084 pesos.

Esq. 60 Costos de papeles

3.8.2 Creación de retícula
Ahora bien pasaremos a la retícula, recordando que 
nos servirá como plantilla para acomodar todos los 

elementos necesarios en el espacio. El método para 
crearla será geométrico, debido a que es sencilla, con 
proporciones consistentes o comunes al formato, ayu-
dando a que el desperdicio de papel sea menor y se lo-
gre una armonía al maquetar gracias a que se tomarán 
las figuras geométricas como base y las proporciones se 
mantendrán seriadas por múltiplos. Por lo tanto, quedo 
como en la siguiente figura. La estructura interna de la 
retícula será modular, los módulos nos servirán de base 
para colocar texto e imágenes, formando campos con 
medianiles.

3.8.3 Elección de tipografías
Una vez teniendo la retícula base, se elegirán las tipo-
grafías adecuadas. Un niño no lee igual que un adulto, 
los estudiantes de esta edad no tienen la cultura de leer 
o no planean dar parte de su tiempo a la lectura, por lo 
tanto, la tipografía debe influir en que un niño quiera 
seguir leyendo. Una elección correcta de tipografías en 
un libro, harán que los niños vean la lectura como algo 
divertido y fácil, comprendiendo el contenido al ser le-
gible y leíble. La facilidad de lectura en los niños se 
apoya en caracteres grandes, interlineados espaciados 
y equilibrio ente imagen y texto. 
La atención de un niño será obtenida mediante colo-
res, ilustraciones y formas. Entender como un niño de 
tercer grado percibe el entorno nos ayudará a elegir co-
rrectamente las características de los elementos visua-
les, hay que diseñar para los niños y no para adultos.
Por estas razones se eligieron tipografías amigables, 

flexibles y geométricas. El hecho 
de que sean geométricas (Serif ) 
es porque son más redondas, 
simples, sin remates, ayudando a 

Fig. 76 Retícula prototipo

que la lectura sea fácil. La elec-
ción de las tipografías también 
se basó en la encuesta realizada 
a estudiantes de esta edad. 
Para los títulos se utilizó la ti-
pografía Bernard MT Conden-
sed Regular en un tamaño de 
48 puntos, es un puntaje alto 
ya que en libros para este tipo 
de público es necesario utilizar 
poco texto y letras grandes, así el 
niño leerá sin ningún problema, 
detectará rápidamente el título 
y sabrá el tema que está apren-
diendo a primera instancia. 
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Fig. 77 Bernard Mt Condensed Regular.

Los subtítulos, el cuerpo de texto y los números de pá-
gina están compuestos por la tipografía Century Go-
thic, los subtítulos tienen la variante Bold a 18 puntos 
con interlineado de 20 y el cuerpo de texto es Regular 
en 12 puntos con un interlineado de 14, los números 
de página están compuestos en un puntaje de 10. Los 
interlineados se eligieron de acuerdo a las recomenda-
ciones de diseño habladas en la página 78. 

 Fig. 78 Century Gothic Regular.

Como se puede ver en la siguiente imagen, el título y 
subtítulo tienen una alineación centrada y el cuerpo de 
texto está alineado hacia la izquierda. Como el texto a 
leer no es mucho y los puntajes son altos, es conveniente 
para una lectura corta, distribuye mejor las líneas de 
texto sin espacios en blanco ni alteraciones en la lectura.

Fig. 79 Tipografías en interior de prototipo.

En cuanto a la Portada, se utilizó la tipografía KG I 
Need A Font Regular en un puntaje de 62 puntos para 
el título del Libro con el texto “Ciencias” y en “tercer 
grado” en 24 puntos. La tipo Bernard Mt Condensed 
se utilizó en el texto “Naturales” en un puntaje de 98. 
La alineación es centrada ya que así la lectura es más 
rápida y da mayor jerarquía al título del libro.

Fig. 80 KG I Need.

Fig. 81 Tipografías Portada de libro.

3.8.4 Elección del color

La elección de colores en un libro dedicado a niños, es 
muy importante, se debe tener en cuenta los tonos que 
atraen la atención de éstos. La propuesta de color tiene 
una gran variedad de tonos, ya que de acuerdo con la 
psicología del color, el conjunto de todos estos reflejan 
alegría, vida y emociones positivas. Tienen una satu-
ración alta, lo que los hace vibrantes y visibles a gran 
distancia, ésto es ideal para llamar la atención de los 
niños y lograr que la enfoquen en la lectura del libro. 
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Fig. 82 Colores para elementos gráficos.

En figura anterior podemos ver los colores que se uti-
lizan en elementos gráficos e ilustraciones, así como su 
valor tonal en (CMYK) que se toma en cuenta en la 
impresión del libro para que tengan el tono, saturación, 
brillo y temperatura que el diseñador escogió. Sin em-
bargo, para tener un equilibrio y no saturar demasiado 
el diseño, el color del texto es sobrio con tonalidades 
grises y negras, esto lo podemos ver en la Figura 80, 
contrastando entonces el texto y los elementos gráficos. 
Se creó una clave para que los niños identifiquen y 
relacionen rápidamente un color con un sistema del 
cuerpo humano. Los títulos de los temas llevan el tono 
correspondiente a cada sistema y aparato, para que así 
se refuerce la asociación del color y se logre identificar 
cada color con cada sistema, esto se puede ver a conti-
nuación con el siguiente esquema.

 

Esq. 83 Clave de colores para cada tema.

La elección de éstos ayudará a que los niños se sientan 
atraídos, y asocien cada tono con un tema específico, 
trabajan con el proceso de aprendizaje, con ayuda de 
la memoria se harán vínculos y esto facilitará el apren-
dizaje.

3.8.5 Ilustraciones a usar
Los gráficos visuales que se utilizan en este proyecto 
son figuras redondeadas y circulares, ya que estas for-
mas inspiran seguridad, confianza y son amables. 
Las ilustraciones utilizadas en el libro fueron diseñadas 
por Freepik, un banco de vectores. Estas fueron toma-
das como base, para ser modificadas de acuerdo a las 
necesidades del material necesario (www.freepik.com). 
En este sitio se especifica que pueden ser usadas para 
uso personal o comercial y pueden ser modificadas, 
siempre y cuando al usarlas se atribuya a “Freepik”.

La elección se basó en el público para el que van 
dirigidas, niños de ocho a nueve años. Se revisó el tra-
bajo de los ilustradores mencionados en la página 92 y 
en base a la investigación presentada en este trabajo, 
se tomaron las más adecuadas. Éstas son directas, lim-
pias, amigables y contienen visualmente lo necesario. 
No son imágenes totalmente apegadas a la realidad 
pero denotan realidad en cuanto a los órganos, su ubi-
cación, nombre y apariencia sin llegar a ser grotescas 
o muy saturadas, si bien no son ilustraciones científicas 
o complejas, ya que las científicas son más detalladas y 
realistas, pero no serviran para enseñar a un niño. 

Los colores en los órganos son claros, se distinguen 
fácilmente, y se eligieron entre tonos saturados y claros 
para hacer distinciones y jerarquías. Un ejemplo de las 
ilustraciones que se utilizaron se muestra en la siguien-
te imagen.

.Fig.84 Ejemplo de ilustraciones utilizadas.
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Concluimos entonces que en este capítulo se vieron a 
detalle todos los elementos necesarios para el proceso 
editorial, sus características, como deben usarse y las 
recomendaciones de cómo deben aplicarse para ob-
tener un buen diseño. Se comenzó con el proceso de 
elección de tamaño del libro, como se formó el libro 
mediante los pliegos de papel y la creación de la retícu-
la como base de todo el diseño.

Se continuó con la elección de tipografías, formas, 
ilustraciones necesarias, uso del color y el uso de la for-
ma, apoyándonos en el conocimiento de diseño pero 
también siguiendo la línea de Neurodiseño para así lo-
grar que el diseño del libro didáctico tenga un impacto 
en los niños y facilite el aprendizaje. 

El diseño editorial es un factor y una herramienta 
muy importante en la enseñanza, ya que puede hacer 
que el contenido sea valorado o ignorado, aprendido 
o no. Éste nos ayuda como conector entre el niño y el 
libro, a atraer su atención y hacer que lea y aprenda.

Finalmente se presentó la propuesta gráfica de cada 
uno de los elementos expuestos teóricamente, el for-
mato, la retícula, tipografía, el color y la ilustración; 
siguiendo las recomendaciones de un buen diseño y la 
intención de evocar sentimientos, emociones y atrac-
ción visual. Logrando a partir de esto y las actividades 
didácticas, un aprendizaje y refuerzo del conocimiento. 
Para lograr esto se tomó en cuenta el público, los niños, 
sus necesidades, intereses, características y elementos 
que nos ayudan a llegar a ellos.
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3.9 Prototipo

En el presente apartado se mostrará 
el producto final, el prototipo del libro 
didáctico de Ciencias Naturales para 
niños de tercer grado de primaria.

Consiste en un libro de 34 pági-
nas, formado por 2 cuadernillos de 
17.5 cm x 23.7 cm incluyendo reba-
ses, obtenidos de un pliego de couché 
de 70 x 95 cm. La medida final del 
libro con refinado es de 16 cm de an-
cho por 22.2 cm de largo.

El diseño se basó en una retícu-
la geométrica, las tipografías que se 
utilizan son amigables, flexibles y 
geométricas. La elección de las tipo-
grafías se basó en la encuesta realiza-
da a niños de esta edad, conocimien-
to sobre diseño y principios sobre 
Neurodiseño. En la Portada, se uti-
lizó la tipografía KG I Need A Font 
Regular en un puntaje de 62 puntos 
para el título del Libro con el texto 
“Ciencias” y en “tercer grado” en 24 
puntos. La tipo Bernard Mt Conden-
sed se utilizó en el texto “Naturales” 
en un puntaje de 98. La alineación es 
centrada ya que así la lectura es más 
rápida y da mayor jerarquía al título 
del libro. Para los títulos se utilizó la 
tipografía Bernard MT Condensed 
Regular en un tamaño de 48 puntos, 
es un puntaje alto ya que en libros 
para este tipo de público es necesario 
utilizar poco texto y letras grandes, 
así el niño leerá sin ningún proble-
ma, detectará rápidamente el título y 
sabrá el tema que está aprendiendo a 
primera instancia. 

Los subtítulos, el cuerpo de texto 
y los números de página están com-
puestos por la tipografía Century 
Gothic, los subtítulos tienen la va-
riante Bold a 18 puntos con interli-
neado de 20 y el cuerpo de texto es 
Regular en 12 puntos con un interli-
neado de 14, los números de página 
están con un puntaje de 10. 

La propuesta de color tiene una gran 
variedad de tonos que reflejan ale-
gría, vida y emociones positivas. Son 
tonos con una saturación alta, lo que 
los hace vibrantes y visibles a gran 
distancia, esto es ideal para llamar la 
atención de los niños y lograr que la 
enfoquen en la lectura del libro. En 
cuanto al color en el texto, para tener 
un equilibrio y no saturar demasiado 
el diseño, el color del texto es sobrio 
con tonalidades grises y negras, esto 
lo podemos ver en la Figura 80, con-
trastando entonces el texto y los ele-
mentos gráficos. 

Se creó una clave, para que los 
niños identifiquen y relacionen rápi-
damente un color con un sistema del 
cuerpo humano. Los títulos de los te-
mas llevan el color correspondiente a 
cada sistema y aparato, para que así 
se refuerce la asociación del color. 

La elección de las ilustraciones se 
basó en el público para el que van 
dirigidas, siendo las directas, limpias 
y amigables, contienen visualmente 
lo necesario. Fueron diseñadas por 
Freepik, un banco de vectores, fue-
ron tomadas como base, para ser 
modificadas en base a las necesida-
des del material.

Los colores en los elementos son 
claros, se distinguen fácilmente, y 
se eligieron entre tonos saturados y 
claros para hacer distinciones y je-
rarquías.
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El Diseño editorial es una dis-
ciplina encargada del proceso 
de creación de publicaciones, 
tales como revistas, periódi-
cos, libros, folletos, entre otros; 
abarcando los elementos gráfi-
cos. Tiene distintos enfoques de 
acuerdo con el público al que 
vaya dirigido y a los objetivos 
del producto editorial. En esta 
investigación nos adentramos 
hacia el área educativa, especí-
ficamente en un libro didáctico. 
El Diseño de un libro educati-
vo tiene un alto impacto en el 
estudiante o usuario mediante 
los componentes visuales y las 
imágenes representativas para 
la enseñanza, ya que atrae su 
atención, labor que no es fácil 
de lograr hoy en día, debido a 
la contaminación visual y a la 
competencia. Otra función es 
detallar información compleja 
que no logra ser completamente 
detallada con palabras.

Uno de los principales ob-
jetivos de este proyecto fue 
describir cómo el diseño y los 
principios básicos de la Neu-
rociencia se unen, estimulan-
do los sentidos y el aprendizaje 
para la formación y desarrollo 
educativo de un niño. El papel 
que cumple el Neurodiseño es 
provocar y evocar sentimientos, 
emociones y atracción visual a 
los niños, para así causar una 
reacción en ellos, satisfacer sus 
necesidades (responder a sus in-
terrogantes de cómo funciona 
el cuerpo humano) memorizar 
y comprender la información 
brindada. Esto fue la base para 
la creación de la parte visual en 
las actividades didácticas y así 
obtener experiencias positivas 
en los alumnos.

 El aprendizaje fue faci-
litado a partir del uso adecuado 
de elementos visuales (desde el 

punto de vista gráfico), sin em-
bargo, la Didáctica, una rama 
de la Pedagogía encargada de 
las técnicas básicas y válidas 
para la enseñanza de una dis-
ciplina, determinó qué activi-
dades didácticas son atractivas 
y funcionales para facilitar el 
estudio. Son atractivas en cuan-
to al método de educación y el 
impacto visual, lo que dio como 
resultado un libro didáctico 
que permite al alumno explo-
rar, manipular, experimentar y 
estar a su disposición de forma 
segura y accesible, gracias a que 
se tomó en cuenta las necesida-
des y características del público 
infantil.

Esta investigación se compo-
ne de tres capítulos, en el primer 
capítulo se describió la función 
del diseño editorial y su impor-
tancia, se localizaron los compo-
nentes primordiales, los cuales 
fueron explicados detalladamen-
te en el tercer capítulo. Estos ele-
mentos en conjunto forman una 
unidad y una identidad única del 
libro. Se combinó el contenido 
del libro y lo visual, formando 
un conjunto atractivo para los 
niños de ocho a nueve años.

El segundo capítulo abarcó 
las características principales 
que tienen los niños para así 
saber cuáles son sus intereses, 
necesidades, factores que bus-
can satisfacer dichas carencias 
y motivar. Las personas solemos 
aprender o recordar mejor me-
diante nuestras experiencias vi-
vidas, por lo tanto, se maquetó 
el libro para crear experiencias 
positivas a través de las activida-
des didácticas, colores, formas, 
tipos de letra, etc., atractivos 
para los niños.

 Se habló de la educa-
ción como derecho de los niños 
mexicanos y lo que el Sistema 
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educativo ha logrado a través de 
la enseñanza, así como la principal 
organización encargada de la ense-
ñanza en México, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y sus pro-
pósitos educativos a nivel primaria.

La Pedagogía es una ciencia 
educativa que fue abarcada en esta 
investigación para exponer cómo es 
aplicada en búsqueda de una ópti-
ma y correcta enseñanza del cuerpo 
humano y su función como factor 
indispensable en la formación. Se 
describió como una herramienta 
para fomentar aptitudes y condi-
ciones efectivas, inculcando conoci-
mientos, gracias a métodos y estra-
tegias que la didáctica estudia.

Los temas a enseñar en el libro 
didáctico sobre el cuerpo humano 
fueron tomados del libro de Cien-
cias Naturales de tercer grado de 
primaria del Sistema Educativo 
Nacional, los cuales son: el sistema 
óseo, el sistema muscular, el siste-
ma nervioso, el aparato digestivo, 
el aparato circulatorio y el aparato 
respiratorio. Estos temas son los que 
abarca el programa escolar actual 
de Ciencias Naturales, por lo tanto, 
están avalados por la SEP.

En el tercer capítulo se explica 
detalladamente el proceso editorial, 
todas las personas involucradas en 
la creación de un libro y sus fun-
ciones, el papel que desempeña un 
diseñador y con qué profesionales 
se relaciona directamente durante 
la fase. Una base fundamental en 
el diseño editorial fueron las reglas 
que Timothy considera indispen-
sables al momento de diseñar, así 
como las ocupaciones de los ele-
mentos principales necesarios en la 
maquetación de un libro, teniendo 
como vertientes encargadas el for-
mato, la tipografía, el color y las 
ilustraciones.

Se profundizó sobre el formato, 
un libro, y se determinó el tamaño, 
la orientación, materiales, retícula 

y el acabado de la impresión final 
del libro. Seguido del formato se 
demostró la función que cumple la 
tipografía, los signos de escritura 
comúnmente conocidos como “tipo 
de letra”, su clasificación, anatomía 
y explicación de cómo y porque se 
hizo un estudio tipográfico para la 
elección de las tipos adecuadas, re-
solviendo una armonía, contraste, 
jerarquía, estética y contextualiza-
ción de forma objetiva en función 
del propósito del libro con fines edu-
cativos. El color, uno de los factores 
fundamentales del diseño debido a 
su impacto y pregnancia, se justificó 
debido a su importancia en nuestra 
vida, como nos ayuda a distinguir 
algunas cosas de otras, su relación 
con el inconsciente y la teoría y psi-
cología del color, ubicándolo en las 
sensaciones, emociones y el aprendi-
zaje. Como última vertiente funda-
mental en el proceso, se identificó la 
ilustración, dibujo que se coloca en 
un texto o publicación, debido a su 
importancia en la enseñanza en los 
infantes. Se especificó su función, 
los tipos de ilustración que existen, 
se examinó el tipo de ilustraciones 
que se utilizaron para el libro didác-
tico, a su vez se mencionaron cuatro 
ilustradores importantes en el géne-
ro infantil, Stian Hole, Paula Met-
calf, Taro Miona y Geoff Waring. 
Estos artistas son destacados y dife-
renciados de los demás ilustradores 
de este género debido a que buscan 
la creación intuitiva, una secuen-
cia visual, ritmo y drama al pasar 
la página, buscando el desempeño 
en el desarrollo del niño que va más 
allá de la lectura.

Gracias a la información ante-
rior, se realizó una propuesta de di-
seño con dinámicas didácticas para 
el libro de Ciencias Naturales, diri-
gido a alumnos de tercer grado de 
primaria, aplicando el Neurodise-
ño, logrando influir en el proceso de 
percepción, aprendizaje y memoria 

en un niño. Se eligieron las activi-
dades adecuadas para reforzar el 
conocimiento del cuerpo humano 
basándonos en la Pedagogía y di-
dáctica. Este proyecto incorporó los 
avances neurocientíficos en el pro-
cedimiento de diseño de un libro di-
dáctico de Ciencias Naturales para 
niños de tercer grado de primaria.
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Figura 72 Formato en pliego de papel.
Figura 73 Plegado de pliego para crear cuadernillo.
Figura 74 Formato final de cada cuadernillo.
Figura 75 Formato en pliego para papel adhesivo.
Figura 76 Retícula prototipo.
Figura 77 Bernard MT Condensed Regular
Figura 78 Century Gothic Regular
Figura 79 Tipografías en interior de Prototipo.
Figura 80 KG I Need Regular.
Figura 81 Tipografías en portada de Prototipo.
Figura 82 Colores para elementos gráficos.
Figura 83 Clave de colores para cada tema.
Figura 84 Ejemplo de ilustraciones utilizadas en prototipo.
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Glosario
Iconografía: Conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con 
características comunes.
Productividad: Cualidad que arroja un resultado favorable de valor entre precios y costes.
Target: Objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción.
Composición: Conjunto de líneas, galeradas y páginas, antes de la imposición.
Propiocepción: sentido que informa al organismo de la posición de los músculos, es la capacidad de sentir la posición 
relativa de partes corporales contiguas.
Exterocepción: Sentidos con los que percibimos el mundo exterior (visión, gusto, olfato, tacto y audición).
Sinestesia: Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo 
aplicado en otra parte de él.
Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
Formación: Acción de preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas.
Cognición: conocimiento.
Usabilidad: Facilidad con que un usuario puede utilizar una herramienta fabricada por otras personas con el fin de 
alcanzar un cierto objetivo.
Psicosocial: Funcionamiento de los individuos en sus respectivos entornos sociales, es decir como partes integrantes 
de una sociedad o comunidad.
Maquetar: Hacer el modelo previo de un texto o libro que se va a publicar, usado para determinar sus características 
definitivas. 
Armonía: Proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen.
Contraste: Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas.
Anatomía: Croquis o dibujo que muestra la constitución o estructura de un ser vivo o cosa o de alguna de sus partes.
Bauhaus: Escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar.
Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.
Homogeneización: Perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres.
Simetría: Correspondencia exacta en la disposición regular de las partes opuntos de un cuerpo o figura con relación a 
un centro, un eje o un plano.
Tipo: Pieza de la imprenta y de la máquina de escribir en que estárealzada una letra u otro signo.
Coadyuvar: Contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar.
Docente: que enseña:
Pregnacia: Cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador por lasimplicidad, equilibrio o estabi-
lidad de su estructura.
Cognoscitivo: Que es capaz de conocer.
Ergonomía: Cualidad de un utensilio, de un mueble o de una máquina: Adaptados a las condiciones fisiológicas del 
usuario.
Motivación: Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona.
 

 Glosario
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Sistema Óseo

En tu libro de texto de Ciencias Naturales aprendiste varios 
Sistemas y Aparatos que hacen funcionar el cuerpo humano. 

En este libro identificaremos cada uno de ellos con un color, 
como se muestra en las siguientes imágenes. A partir de esta 
identificación, encontrarás actividades a realizar tomando en 
cuenta que el color en los temas es clave para que puedas 
distinguir cada uno.

Aparato Digestivo

Hígado

Intestino grueso

Boca

Esófago

Estómago

Intestino delgado
Recto

Ano

PáncreasVesícula biliar

Aparato Circulatorio

Corazón

Vena

Vena

Riñón
Pulmones

Arteria

Arteria

Cavidades
del corazón

Sangre arterial

Sangre venosa

Aparato Respiratorio

Nariz
Aire inhalado

Boca

Tráquea
CorazónPulmón

Bronquios Bronquiolos

Diafragma

Aire exhalado

Sistema Muscular

Bíceps

Tibial anterior

Deltoides

Frontal

Sistema Nervioso

Médula espinal

Nervios

CerebroCráneo

Clavícula

Esternón
Omóplato

Costillas

Columna 
vertebralCresta Ilíaca

Peroné

Fémur

Rótula

Tibia

Húmero

RadioCúbito

Cuadriceps

Identificación 
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En esta página encontraras los diferentes Sistemas y Aparatos 
del cuerpo humano que viste en tu libro de texto (página 
21). Escribe arriba de cada uno de ellos ,en las banderas de 
colores, el nombre del Aparato o Sistema.

Actividad de Identificación
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Actividad 1

Actividad 2

En la página siguiente (13) tenemos la imagen de el cuerpo 
humano, de acuerdo al tema que viste en tu libro de texto, ¿Que 
sistema crees que es?, escríbelo en la bandera morada. Ahora 
coloca las estampas de los órganos que faltan en el Sistema 
Óseo en el lugar que creas correcto, así como sus nombres que 
se encuentran en la página 49.

En la página 14 encontrarás la misma actividad, ésta puedes 
realizarla una vez más para practicar.

En la página 51 se encuentran las piezas para armar un 
rompecabezas del Sistema Óseo,  ármalo y pégalo para 
completar la imagen que se encuentra en la página 15. Puedes 
repetir la actividad una vez más si lo deseas (página 16).

Sistema Óseo

Actividad 3
En la página 17 vas a encontrar una sopa de letras, en ella se 
encuentran  ocho palabras relacionadas con el Sistema Óseo, 
¡Encuéntralas!.
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Actividad 1

Cráneo

Costillas

Tibia
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Actividad 1

Cráneo

Costillas

Tibia
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Actividad 2



16

Actividad 2

Actividad 3
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r a d i o

r a n e o

r a n e o u l  s t g h  n

t i b i a

c o s t i l l a s d f g j k

c  o s t i l  l a s k  a
a  c r        a n p   r
t i b e s t  e b i t  o
p  u l m o   n e
c  n o r a z  o  n a r t
b  c d o p q  r  o p s t
m  n o p q r s t  u v o s
c  o        m  v e r t
v  e r t e b r a  l a b c 
b  r a z o d e r  e c h i 
a  b c         d e f g 
i  j k l m n o p  q r s d 

e s t e r n o n u n a s t o
t r e b n m l k j p o i u p

c a x p o j o  s t l e  s
a b q t s t l  e n u p  r

h m e r o

h     o m j e r o yu b i t oc
c

c

c c

l

l

a

a

p
e

e
r

e

e
r

n

s

s
t

t
a

a

a

i

i

e

r

n
o

n

v

c
u
l

Respuestas: Clavícula, Húmero, Esternón, Cúbito, Radio, Cresta Ilíaca, Tibia, Peroné
Actividad 3
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Sistema Muscular
Actividad 1

Actividad 2

En la página siguiente (18) tenemos la imagen de el cuerpo 
humano, de acuerdo al tema que viste en tu libro de texto, ¿Que 
sistema crees que es?, escríbelo en la bandera morada. Ahora 
coloca las estampas de los órganos que faltan en el Sistema 
Muscular en el lugar que creas correcto, así como sus nombres 
que se encuentran en la página 53.

En la página 19 encontrarás la misma actividad, ésta puedes 
realizarla una vez más para practicar.

En la página 55 se encuentran las piezas para armar un 
rompecabezas del Sistema Muscular,  ármalo y pégalo para 
completar la imagen que se encuentra en la página 20. Puedes 
repetir la actividad una vez más si lo deseas (página 21).

Actividad 3
En la página 22 vas a encontrar una sopa de letras, en ella 
se encuentran cinco palabras relacionadas con el Sistema 
Muscular, ¡Encuéntralas!.
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Frontal

Actividad 1
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Frontal

Actividad 1



21

Actividad 2



22

Actividad 2

Actividad 3



23

a m f m s

a s d f g h j  f k n l  i

g a t o i u d m v c s m e j

p  e r o n e  d f t s  a
l   i m        o a t  l
t e q u e s  j k l o a
a g u a e s r  t y o l m n
c o r o n i l l a a s d r t
a s d f g h j k l z x c v e
a r q u e i t r a b e a n r

a w s e d r f t g c h a s o
c u a d r i c e p s o l a i 

w e d e l t o i d e s d v r 
e d r f t g y h u p f v g b 
v t b y n u m i m s o n v s 
t c r w a d g h k l o k n c
h a b a n a y i k s p i j u

c a x p o j o  s t r e  i
a r t e r i o   s n o c   b

c  o r a z o a b c f u y tc
q

t

p
f

p
e

e
r

e

l

i
vv

c
u

Respuestas: Frontal, Deltoides, Bíceps, Cuadriceps y Tibial anterior.
Actividad 3
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Sistema Nervioso
Actividad 1

Actividad 2

En la página siguiente (25) tenemos la imagen de el cuerpo 
humano, de acuerdo al tema que viste en tu libro de texto, ¿Que 
sistema crees que es?, escríbelo en la bandera morada. Ahora 
coloca las estampas de los órganos que faltan en el Sistema 
Nervioso en el lugar que creas correcto, así como sus nombres 
que se encuentran en la página 57.

En la página 26 encontrarás la misma actividad, ésta puedes 
realizarla una vez más para practicar.

En la página 59 se encuentran las piezas para armar un 
rompecabezas del Sistema Nervioso,  ármalo y pégalo para 
completar la imagen que se encuentra en la página 27. Puedes 
repetir la actividad una vez más si lo deseas (página 28).

Actividad 3
En la página 29 vas a encontrar una sopa de letras, en ella se 
encuentran 3 palabras relacionadas con el Sistema Nervioso, 
¡Encuéntralas!.

Actividad 1
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Actividad 1



26

Actividad 1



27

Actividad 2



28

Actividad 2
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a s d o g h j o f k n n o i

g a t o i u d m v c s m e j

i j k c a n e r v i o s a s

a s d c t g b d x d x l e r

o l v d f e l o r g u l s t

c o s j e o e l l a s e r t

a s d f g h j k l z x c v e

a r q u e i t r a b e a n r

a w s e d r f t g c h d s o

c u a r r o s f d e l i l a 

w e d e l t e i d e s d v r 

e d r e t g c h u p f s g b 

v t b y n u m i m s o a v s 

t c r w a d g h k l o u n c

t c r w a d g h k l o k n c

b a n e y i k s p i j a d f

c a x p o j o g s t r m d i

a r t b r i o  s l i s p o n 

c s o r a z o a b c f e y t

Respuestas: Cerebro, Médula espiunal y Nervios.
Actividad 3
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Aparato Digestivo
Actividad 1

Actividad 2

En la página siguiente (33) tenemos la imagen de el cuerpo 
humano, de acuerdo al tema que viste en tu libro de texto, ¿Que 
aparato crees que es?, escríbelo en la bandera morada. Ahora 
coloca las estampas de los órganos que faltan en el Aparato 
Digestivo en el lugar que creas correcto, así como sus nombres 
que se encuentran en la página 61.

En la página 34 encontrarás la misma actividad, ésta puedes 
realizarla una vez más para practicar.

En la página 63 se encuentran las piezas para armar un 
rompecabezas del Aparato Digestivo,  ármalo y pégalo para 
completar la imagen que se encuentra en la página 35. Puedes 
repetir la actividad una vez más si lo deseas (página 36).

Actividad 3
En la página 37 vas a encontrar una sopa de letras, en ella 
se encuentran ocho palabras relacionadas con el Aparato 
Digestivo, ¡Encuéntralas!.
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Hígado

Boca

Recto

Actividad 1
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Hígado

Boca

Recto

Actividad 1



33

Actividad 2



34

Actividad 2
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a s i o g h a o f k n n o i

g a t o i u d e v c s m e j

i j o c a n a s d f g m a o

a s l c t g b d x d x l e r

o l o d f e l t r g u l s t

c o e j e o b l o a s e r t

a s n f g h c k e z x c v e

a r n u e i p a o c r e a s

a w d e d r f t g c h d s o

c u a r r o s c d e l i l a 

w e i e l t e i g e s d v a 

e d a e t g c h u p f s g b 

v t t y n u o i s s o a v s 

t c e w a d g h k l o u n c

t c s w h i g a f o l o k o

b a d e y i k o p i j a d f

c a t p o j o g a t r m d m

a n o b r i o e s o f a g o

c s g r a z o a b c f e y t

Respuestas: Intestino delgado, Ano, Estómago, Hígado, Recto, Páncreas, Esófago. y Boca
Actividad 3
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Aparato Circulatorio
Actividad 1

Actividad 2

En la página siguiente (38) tenemos la imagen de el cuerpo 
humano, de acuerdo al tema que viste en tu libro de texto, ¿Que 
aparato crees que es?, escríbelo en la bandera morada. Ahora 
coloca las estampas de los órganos que faltan en el Aparato 
Circulatorio en el lugar que creas correcto, así como sus nombres 
que se encuentran en la página 65.

En la página 39 encontrarás la misma actividad, ésta puedes 
realizarla una vez más para practicar.

En la página 67 se encuentran las piezas para armar un 
rompecabezas del Aparato Circulatorio,  ármalo y pégalo para 
completar la imagen que se encuentra en la página 40. Puedes 
repetir la actividad una vez más si lo deseas (página 41).

Actividad 3
En la página 42 vas a encontrar una sopa de letras, en ella 
se encuentran siete palabras relacionadas con el Aparato 
Circulatorio, ¡Encuéntralas!.
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Corazón

Vena

Pulmones

Arteria

Actividad 1
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Corazón

Vena

Pulmones

Arteria

Actividad 1



39
39

Actividad 2



40

Actividad 2
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o s d o g h j r f k n n o i

g v e n a p d m v c s m u j

a j k c a n e a o i o s e s

n s d c t g b d x d x l m r
o l v d f e l o r g u l o t

s o s j e o e i l a s e s t

a s d f g h j n l z x c v e

a r q u e i t r a b e a p r

g w s e d r f r g c h d s o

e c u a r r o t t d e l i a 
 v e d e l t e r d e s d v r 

s r t e r i a a h u p f g b 

 r t b y n u m e m s o a v s 

n c r w a d g e k l o u n c

t c r w a d g h k l o k l c

b a n e y i k s p i j a d f

n a x p o j o g s t j g d  i

ñ r t b r i o  l o s p n p n 

e s o r a c o a a z o n s d

Respuestas: Corazón, Arteria, Vena, Riñón, Pulmones, Sangre venosal y Sangre arterial.
Actividad 3
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Aparato Respiratorio
Actividad 1

Actividad 2

En la página siguiente (49) tenemos la imagen de el cuerpo 
humano, de acuerdo al tema que viste en tu libro de texto, ¿Que 
aparato crees que es?, escríbelo en la bandera morada. Ahora 
coloca las estampas de los órganos que faltan en el Aparato 
Respiratorio en el lugar que creas correcto, así como sus nombres 
que se encuentran en la página 69.

En la página 50 encontrarás la misma actividad, ésta puedes 
realizarla una vez más para practicar.

En la página 71 se encuentran las piezas para armar un 
rompecabezas del Aparato Respiratorio,  ármalo y pégalo para 
completar la imagen que se encuentra en la página 51. Puedes 
repetir la actividad una vez más si lo deseas (página 52).

Actividad 3
En la página 53 vas a encontrar una sopa de letras, en ella 
se encuentran siete palabras relacionadas con el Aparato 
Respiratorio, ¡Encuéntralas!.

Actividad 1
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Nariz
Aire inhalado

Tráquea
CorazónPulmón

Aire exhalado

Actividad 1
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Nariz
Aire inhalado

Tráquea
CorazónPulmón

Aire exhalado

Actividad 1



Actividad 1
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Actividad 2
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Actividad 2

Actividad 3
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o s d o g h j r f k n n o i

g v o p i p o m v c s m u j

a j k c a n e a o i o s e s

n s d c t g b d x d x l m r

r l v d f e n o r g u l o u

g o s j e o a i l a s e s n

d s d f g h i n l z x c v e

m r q u e i l r a q u e a o

g w s e d r f r g c h d s o

e c u a r r o t t d e l i a 
 v e d e l t e r d e s d v r 

s r t e r i d a h u p f g b 

 i  t b y n u r e m s o a v s 

f c r w a d i e k l o u n i

n a r i z d a h k l o k l c

a a n e y i a s p i j a d r

a a x p o j e g s t j g d o

ñ r t b r i o  l o s p n p n 

a b o c o c h o r a z o n r

Respuestas: Boca, Tráquea, Bronquios, Diafragma, Nariz, Corazón, Aire inhalado.
Actividad 3
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Sistema Óseo
Clavícula

Clavícula

Omóplato

Omóplato

Húmero

Húmero

Esternón

Esternón

Radio

Radio

Fémur

Fémur

Rótula

Rótula

Peroné

Peroné

Columna 
vertebral

Columna 
vertebral

Cúbito

Cúbito

Cresta Ilíaca

Cresta Ilíaca
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Recorta pieza por pieza sobre la línea negra y arma el rompecabezas 
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Sistema Muscular
Bíceps Bíceps

Deltoides Deltoides

Cuadriceps Cuadriceps

Tibial anterior Tibial anterior
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Recorta pieza por pieza sobre la línea negra y arma el rompecabezas 
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Sistema Nervioso

CerebroCerebro

Médula espinal Médula espinal

Nervios Nervios
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Recorta pieza por pieza sobre la línea negra y arma el rompecabezas 
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Aparato Digestivo

Vesícula biliar Vesícula biliar

Esófago Esófago

Páncreas Páncreas

Estómago Estómago

Intestino delgado Intestino delgado

Ano Ano

Intestino grueso Intestino grueso
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Recorta pieza por pieza sobre la línea negra y arma el rompecabezas 
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Aparato Circulatorio

Riñón Riñón

Arteria Arteria

Vena Vena

Cavidades
del corazón

Cavidades
del corazón





Recorta pieza por pieza sobre la línea negra y arma el rompecabezas 
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Recorta pieza por pieza sobre la línea negra y arma el rompecabezas 
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Aparato Respiratorio
Bronquios Bronquios

Diafragma Diafragma

Bronquiolos Bronquiolos
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Recorta pieza por pieza sobre la línea negra y arma el rompecabezas 
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Conclusiones
Este libro fue creado para que practiques y refuerces el conocimiento 
visto en tu libro de texto sobre los diferentes Aparatos y Sistemas que 
componen tu cuerpo.

Si no recuerdas bien el tema puedes consultar tu libro de texto, leer el 
tema y regresar a tu libro didáctico para resolver las actividades.

Puedes utilizarlo cuantas veces quieras, para aprenderte los nombres, 
formas y posiciones de los diferentes órganos.

No olvides que el aprendizaje es divertido, y estas actividades fueron 
especialmente para que te diviertas y aprendas al mismo tiempo.
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