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Introducción 

México como país posee una v,1rh~cl.1d lncakuli1ble de m<1tlces, en diferentes ,1spectos 
como paisajes, tradh.:lones y cullur,1 pero l,1 mayor riqueza l;i constituye su gente, en l;i 
actu;illd;id nos encontramos en un l'Onstílnte lnterc,1mblo ldeológlco fruto del mestlz,1je del 
p;is;ido. 
Convivimos con ldcologÍils t<1n vill'líldas como l,1 c<1ntlcl,1d de gente que conform;imos J;i 
n<1clón en gr,1nlles clud,1des, comunlcl,1des rurnles, etc; y ;isí como recibimos lnfluencl;is 
de otros p;iíses tenemos un amplio esc;iparate en los grupos lndígen¡¡s que luclrnn por no 
perderse en este continuo Intercambio. 
El concepto de Indigenismo tiene v;irl,1d;is acepciones en nuestrn realidad nacional pensar 
en comunidades lndíge11.1s nos remlle íl Ideas, que van desde marginación, pasado, a cul·· 
tur,1 y tradición. 
Dentro de este aspecto se encuentra nuestro proyecto, um1 comunidad Indígena la tarahu
mara, relaclonadíl c.:isl siempre con l,1 renuenclíl .:i l.:i .:ipertura, se org,1nlza p;ira buscar 
soluciones .:i los problemas que l'nfre11t,1n como grupo: l;i esc;isez de recursos, desnutri
ción, lncomunlc;iclón, entre otr.:is; buscan gener,1r un c;imblo en sus condiciones de vldíl 
y d;ir íl sus hijos mejores expect.:itlv;is t;into físlc,1s como cu lturak•s. En especíllco lit gente 
del Municipio de llocoyna en Chihuahu,1 trabaj,1n en conjunto cubriendo puntos esenciales 
como la s.1lud, en el c,1so de la desnutrición de sus nltios, .1sf como l,1 educación de los 
mismos con l,1 conforni.iclón de l,1 escuel,1 ll/11/w,1111/ r.ir.imur/ 11/w,1rn ( "1 /ccció11 es nut•s
trnJ en donde se ofrece a los alumnos una cduc<1clón bilingüe (csp.:11iol- r.irámurl) que 
preserve su dialecto~· responda a su t'l\11ldad. Sustt'11t,1doi:; en estos objetivos elabornn un 
proyecto que ,1yude en la preservaclon de sus costumbres y t¡ue de íl estos nltios l,1 posl
bllid.:id de no perder su trndlclón tm1I, el resultado es el libro /.as /J/stt1r/,1s clt' los viejos, 
J\11,1)',ill',1r/ /rét,1rl; libro de cuentos representativos lle la comunidad, transmllldos de ge
neración en generación. 

l.a Ilustración de estas historias es el ohjcllvo prlmordlal en el presente trnbajo, y el poder 
contribuir con el <1specto gráfico a los ohfetlvos especíllcos de los miembros ele lit comu
nidad de f)an Ignacio J\rareko; de tlll forma que nucstr.i l,1bor de dlsetio se enfocará a 
ent<1bl<1r un c<1n<1I de comunlc<1ción con los niños t<1rnhumar,1s ofreciéndoles medi;111te el 
aspecto visual de esta comunicación una presencia gráfica a sus cuentos. 
Por lílnlo se considern incllspens<1ble <1tlcnlr<1rnos como clisc1i<1dorcs en los aspectos pro-
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plos dl' esta etnia, el pensar y sentir de los nllios a los que hemos ele dirigirnos, así como 
definir y s116ten1,1r los puntos anteriores, comunicar, dlsciiar, Ilustrar para proceder a po
nl•rlos en práctica }' derivar en la representación grMlca dr nuestra publlcaclón. 

Eslos conceptos se especlflcaríln dl' mancl'íl míls amplia en cadíl uno de los cílpítulos que 
conforman nul'Slríl lnvestlg<1clón: el primer c<1pítulo <1bord<1r5 íl líl comunlc<1clón y el di
serio como procesos, y.:i que bílslc,1mcnte nuestra necesldíld es comunicar pormecllo del 
dlserio l.1s l'Xpl'Clíltlv.:is de l.:i comunld.:icl tílrílhumaríl. 
Un srgundo cílpítulo nos claríl líl drflnlclón y ílntecedcntes históricos de nuestl'íl lílbor, líl 
llus1r,1clón; rnn l,1 Intención ck slluílrnos tílnto hlstórlc,1 como técnlcílmcntc en el tl'ílbíljo 
del Ilustrador, dr 1n.1nNíl que podílmos ílmpllílr nurstl'íl visión con relílclón íll proyecto. 
El tercer c.1pítulo presenta l'n especial el terreno de In llustrílclón lnfnnlll y las diferentes 
represent,1clonl'S que se le ofrecen a los nlrios en el terreno grMlco, así como líls opciones 
que se otor~1íln dl'ntro de líl lllrríltur,1 ,1 los pequelios y en concrrto íl l.1s conrnnldíldes Indí
genas con publlcaclonrs blllngiies que se editan e llustr.:in en nuestro país, pílra poste
rlonnente rn el Cílpítulo cmllro íldentrarnos en nuestl'íl con11111lclíld tíll'ílhtllllílríl, resílltíln
clo la lntcrílcclón ckl nlrio rarámurl con su entorno, su realidad y formíl de vlclíl, así como 
l.1s car,1cterístlcas del prnyecto que hemos de abordar. Flníllrnentc el quinto capítulo mues
trn líl consolldaclón de nuestro pro}1ccto gráfico, el proceso ele bocctíljc y creación 
depersoníljes en si líl nuevíl presentación de nuestro libro 1 .. 1s hlstt1r/.is de los 
11/t'/os, A11.1y.i1v.1rl /n:Mr/, 



Diseño y Comunicación 
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(codlgo) 

.~t~ff.?.,1~"'· ':: ,"·· r..r:-· : ... ti:i}f;~;~ ., ... 
1 

• 1 :- . .-•• Receptor,.·'.~':- , 
· (oyente) 

1.1 Definición de Comunicación 

Comunlc,1clón, un término muy socorrido 
en nuestros dííls, es tíln utlllzíldo que p.1re
cleríl, que íll Ir ,1dqulrlendo más ,w.1nces y 
recursos, rnmo líl comunlc,1clón ví.:i Inter
net, el des.:irrollo tendrí.:i que ser lnneg.:ible, 
hoy puedes sílher de gente que está fuera 
de nuestro p;iís, conocer de cultur;is ;ilcjJ
das )' nos maravilla el denominado poder 
de l.:i comunicación pero, ¿qué sucede en el 
c,1so de sectorl'S ele pobl<1clón en el mismo 
territorio que se encuenlran .11slados del 
resto del p;iís? J..:i nrnyorí.:i de l.:is comunl
díldes lndígeníls, por ejemplo, de quienes 
poco s.:ibemos, cultura, costumbres, len
guajes, folt.:i de recursos, marginación, ex
plot.:iclón, en fin, p.:irecler.1 l]Ue se encuen
tr.:in muy lejos y a f,1 vez t.:in cercíl. 

SI "f.:i comunlc.:icllín, debe contribuir ,1 
la sociílllzílclón )' la culturfzaclón de los 
pueblos,"1 entonces ¿qué ocurre con líl co
munlcílclón )' por ende con líl culturil? 

l.íl Intención de este trJb.1jo es comunl
c.:ir, de forni.1 grMlca lo lfUe u1i.1 comunld.:id 

1 VllJAl.J:S llclgndo, lsm.wl, J'«111/.11fo l.i n11111111k.irilin, p. 16. 

2 PAlll.I, Antonio l .. C111111111k.1r1Lln 1' l11(111111.1d1ln, p. 18. 

J tbtJ, p. 18. 

·1~1r,1lrnm.:iríl dese.:i expresílr de sí mismos, 
no se pretenderán encontrar respUl'Stas ln
medlíltas a problemíls que ar1-.1strílmos co
mo país por 111ios, 1x·ro si es necesario lle
gar a un fundamento teórico que nos de líls 
bílses para nuestra cuestión, si líl Idea prl
mordlal es comunicar, pues empecemos 
por definir J líl comunicación. 

El esquema más simplificado de comu
nlcílclón nos remite .:i tres elementos büsl
cos que son: emisor- mensílje·rcccptor o lo 
que equlvaldrÍíl \l emisor (h<lbl\lnte), rccepc · 
tor (oyente) )' el códlgo.2 , . 

Una primer definición nos lnlflca que · 
la"comunlc.:icfón es el aclo de rel.:iclór1 en- ·· 
tre dos o ni.ís sujetos medl.:intc el cu~! .se .• 
evoc\l en com(rn un slgnfflcíldo",3 pr1ti\er.:i
mente nos habl<m de un.:i relación; eilten
demos esto como una conexión entre 'dos o -
ni.ís Individuos, que pueden ser hombres, 
anlm,1les, org.:inlsmos (pues como Silbemos 
IJ comunlc.:iclón no es prlv,1tlva de seres 
hum.:inos), los cu.:iles remitirán um1 Idea en 



Y.1mpolsky ~1 .. l.t ~a/~~· Jlll!>tl nwn·n,1. 

fr.1g111t1lltl1,ltJ~I} 

(;rlll'<' d,• 111.11.1d1hll'S <'11 1111.1 (fü'lllllllf.1 rilnJI 
1.1r,1h11111.11.1 

com(111, l.'ntendicndo como signilh:Jdo <1quello que obtenemos JI c<1pt<1r un estímulo (signi
ficílnte) qul' puede ser verbíll, mímico, etc Por tanto se puede decir l]Ue un Individuo pro
duce un estímulo, que es captado por un segundo o varios más y se generíl un concepto 
en respuest.1. 

1.,1 comunlcílclón hu1n.11i.1 es en espcclíll u1i.i actlvld.1d fund.1ment,1I en el des.:mollo de 
los Individuos. al lguíll que nuestro cílmpo de acción por el tema a tratar. Ya que somos 
por níltur.1k'z,1 set'l'S soclílles que requerimos de uníl Interacción constante con nuestro en
torno, en esle tipo de comunicación nos centrílremos, "comunlcílclón es el lntercJmblo de 
slgnlfic;idos entre Individuos medl;inte un slsteni.1 comt'tn de símbolos" (. .. ):1 Seguimos 
mílnej.1ndo ;il Intercambio o relación de significados en común, en comunicación es fun
d.:Hnentíll lknominar este tipo de conceptos, significado-significante nos remite al signo el 
cual Sl' ha definido como "un hecho perceptible que nos da información sobre algo dis
tinto de sí mlsmo"5 y un símbolo que es un signo ílrbltrarlo, )'íl que su relílclón entre slg
nlficíldo significante se establece en forma convenclon;il, esto quiere decir que ll1 Idea a 
evocar y.1 híl sido estílblecidíl con Jntelílclón, por tílnto un slstemíl común de símbolos se 
refiere a un mismo Cl'idigo, si esto no fuern ílSÍ no lrnbrííl tíll lntercílmblo. 

Pll'tTe Gulraud6 delermlnó cuatro sistemas de signos: 

• signos naturales, reconocidos y clasificados en las ciencias )' conocltÍ1lentos 
• signos de represenlaclón o íconos, l]Ue producen los caracteres níltltrales ele las . 

cosas y entre los cuales figuran las artes _.·: 1.>· ..... ,.·,>':~;:; ··:··· 
• signos lle comunicación o símbolos asociados convenclona,!mcnte p}a~ cosas que 

dcslgníln y cuyo tipo es el lenguílje ílrtlculíldo . ;: .. • ....• /,., .· . :. . ·. 
• signos de comunicación ícono-simbólicos como los ritos, lo~ c~dlgos,'socialcs; ele ..• ' . 

·i· ·,,·,.;"":'.·"">;,_:.:,:.'. :: :· 

Un .1specto importante es et C<lllal por medio cid cual lntrodu¿imcis eÚcódlgo/111en" • 
clonado anteriormente, a nuestro cerebro: los sentidos, podrl.:lmos decir que éstos c'on.stl·, 
tu yen el medll1 de comunicación primario del hombre, el olfato, la vista, el gusto, el)acto, • 
l'I oído; nos rel.:iclonan con el exterior )' nos d.:in líl oportunidad de tener lina varied.ad de.· 
formas de comunlcílclón. Llníl ílctlvldacl funclamentíll en la relílclón humílna es líl comunl· 
caclón ornl, que se b,1s.:i en dos hechos: h,1blm y escuchar, se forma el lenguaje y et men-

1 l'ndcl<>pcdiJ lllspJnlc.1, l'OI. ·l. 

-' \'llJAl.ES, ''I'- cll., p JI. 

b (;UmAUll, l'lfü•' ~n l;u.1j.udo llor.1cfo, l'rt•rl.! tl1• l.1 n11111111l1'.11·ftí11 .. ., p 16. 



saje se trnnsfornrn en palabras, au1H1ue se ldentlllcan diferentes tlpl1s de lenguaje: como el 
fónico, de signos, escrito y mímico. 

Pero al hacer uso del proceso de la comunicación encontrnmos l]Ue esos elementos 
adquieren uno míls al enunclM a la comunlc,1clón como "el proceso por medio del cual 
emisores y receptores de mensajes lnternctúan en un contexto social dado"7 con esto 
abordamos el aspecto social ya que de que nos scrvlrÍil en un momento dado tener l,1 
cap<1cldild de comunicar sin el objetivo de socl,1lizM,a o debcríilmos remitir una l'Uestlón 
¿pilrn qué comunicar? Volvemos il ese Individuo que tiene necesidades rundamentalcs 
blíslcas y necesidades que le da su propia racionalidad, como el hecho de escribir lo 
hnblíldo y pensílelo, ya no sólo es un receptor y un emisor compartiendo un código sino 
que tílmblén se mueven en una soclccfr1d. En un principio menclon.íbamos los adel.1ntos 
ele l,1 modernldíld, mismos que surgen ,1 partir del hecho ele huscílr l,1 co111unlc.1dón y 
soclaliz,1clón, es como si todo hublern l'Omenzado al hablar uno con otro (como los 1110·· 
delos de emisor-receptor) pero poco a poco ,11 <1pílrecer más Individuos fue nen·s.:irlo 
empczm a gritar y al no ser escuchados, utilizamos un magnavoz, después un micrófono 
y así suceslv,1mente, ,11 vivir en sociedad es,1 comunicación crece a lil par del requeri
miento de expresnrse con el entorno, desde que se empieza a producir en serle y nos con·· 
vertimos l'n masas; tendrl•mos entolKl'S que "l,1 Información y In comunlcnclón sod,11 se 
convierten en partes esenciales de l,1 comunicación maslvíl."9 

Y en cu<mto ,1 la cultura, empecemos por un .1spel·to básico; la educílclón en este pun
to encontrnmos l.:i lmport.:incl.:i de l,1 comu11Jc,1clon en el proceso ense1i.:inzíl .:iprendlz.ije, 
en dónde los papeles serfon asumidos así: maestro l'misor, t1lumno receptor, l,1 comunlc.1-
clón es fundamental )'il que lil manera que un lnlllvlduo aprende es bnsíldo en gran parte 
en la capacidad de su cduc,1dor de tr,1nsmltlr ese significado lJUl' cvocílríl el com:epto de
seado, conocimiento, 1º ya que "la parte universal de la cultura, constituye de hecho l.:i co
nexión entre todas las culturns, es decir, la búsqueda de un contenido que lrnmanlcc a los 
hombres}' conclentlce a los pueblos"ll comunicación- conol'lmlento van de la mílno, con 
bnse en esta reflexión ~· prescntallas la pautas de nuestrns Interrogantes en el tema a tra-

1 \lllJAl.ES 1Jclg.1do, ls111acl, l"lwl.1 ú1• /,1 n1111111111·,11·1'111, p. 16. 
~ 11.1bl.111do de c111111111lcadó11 humana. 
9 lhíd, I'· 17. 
'ºEl pr11ccso cnscñ.111z,1·.1prcndlz.1(e ilep1•mlc de dlwm1s faclores c~11110 In l111er.1cdón del .1111111110, .11¡ul solo se pla111c.1 lo 

que rcspcc1.1 .1l pro~esl1 de ~011111nlc.1clón. 
11 ibld, I'· 18 

l(Ulf,1,)llo11l,S/,1 

.. ;·i~,~~f~ 
,.-:-... 

'¡ 
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El lwmlw tlcnr ncú'sld.l<b "'' lip<• fislú> )' csplrllu.11 

f'I C<•nsumo l' J,1 mcr~.1d,11w11.1 rl'i1,1s.111 <'ll 
lllllt.'h,1s ll(\1$lt.11ll'!' .11 .lSpl't."fll ('$léllúl 

tílr, podt•111os contentarnos por el 1110111ento con definir HUe la comtmlcaclón (humana): es 
una rcl.1clón cntt' Individuos que comparten e Intercambian significados, los cuales son 
pcrclhldos por SUS St'ntidos )' que lll estar SUSCritOS en Un mismo contexto social comp<1r-
tt1n t'on m<1yor dicacla el mismo código. ·· 

1.7. IJcflnlclón de Dlseiio 

Nuestro objetivo es presentar una propuesta gráfica, o tic dlscrio como)'ª lo hemos mcn- · 
clon,1do con .1nterlorldad, se consldcr,1, entonces Importante definir también este concep
to. P.1rtamos pues Uc la etimología dt' la palabrn "dlscrio procede del latín deslgrrnre. De la 
preposición ele y slg11u111, que significa pro)•ecto o designio y cll'Ss/11, expresa dlbujo"l2 De 
prlim'1"1 Intención y con estos elementos t'staríamos hablando de la utlllzaclón de la for
m.1 b,1sad,1 en un plan con una finalidad cspt•cíflca, "el dlscrio es una dlsclplina pro)•Cctual 
que se orienta h.Kla la rt•soluclón de problemas que el hombre se plantea en su continuo 
proceso de adaptación segím necesidades físicas~· csplrlluales"l.l retornamos al hombre 
y sus necesidades, t'n el punto anterior nos rrfcríamos a una necesidad purnmcnte de co
munh:ar, socializar, pNo en cuanto a dlserio existen necesidades de otra índole que pue
dt•n ser satisfechas. Entre estas necesidades encontrnmos dos tipos: las primarias como 
allmentaclón y vestido y las que son producto de su desarrollo cultural que modifican a las 
prlmNas 1•1 en éstas írltlmas radica la concepción ilel diserio pero su campo de acción re
side en las básicas; ya que al darle un carácter de tipo estético y funcional a los objetos 
qut' nos rodean se esta realizando dlserio. 

Con el tiempo el discrio ha adquirido no sólo ese car.ícter estético sino una dominante 
hacia el carácter dt• cons111110, )' se ha hablado de la existencia de tres foses en la historia 
dt•I dlse1io: 

• Fase naturalista {o ele soclecl.1clcs primitivas) no había obi~tos lní1t1lcs, finalidad 
básica la eficacia 

• Fase Inventiva (previa a la soc:ledad burguesa Industrial). los objetos· se gene1:an a 
partir del recuerdo y la rcllcxlón aparecen los primeros artcfac,tos puramente Inútiles 

11 l'IGUEl!llA N.w.uro, Carlos. Cm11Md.1d, dlsl'll1• y ll'<"m•/1•¡:1.1, ¡1. 67. 

1J v11.c111s Esqul1·d, l.uz • .IMvil1•"11:l.11M dlsl'1lo ... , p. ·15. 
¡.¡ lhld, l'I'· S0-53. 



• Fase consumista (socled,1d lndustrlallzad,1) exigencias mercantiles, incorporación al 
objeto el valor de c,1mhlo, rel,1clón wnta-consumo condlclon,1 el dlscrio.' :i 

1\ esto podemos decir qul' el dlse1io es una disciplina que ha ido t1-.1nsformando y deli
mll,111do su propio quelrnm así como sus límites de acción, por mucho tiempo el dise1io 
no fue visto como una materia propiamente dlchíl y a(m cuílndo ya se emph:zíl a concl.'blr, 
no híl)' una m.:ircíldíl l.'Speclflc,1clón de el rol que desempe1iílr<Í, una teoría di.' respuesta a lo 
;111terlor ser.í que como es un disciplina planeada en función de la satisfacción de nccesl
dmks, su l]Ueh,icer se ajustíl ,1 éstas )' silbemos que con el desíll'rollo humano ,1 través lk·I 
tiempo sus necesldíldcs tílmhlén Víll'Ííln. Rodríguez Morales16 hablando de diselio nrnrca 
cinco c,1mblos en los paradigmas que li.1n guiado al dlse1io con el p.1so del lh:mpo.11 

El dise1io encuentr,1 necesld,1des a todos niveles por lo que hoy se ha dividido por l,1s 
funl'loncs que desempe1ia en v.1rl.1s ramas, de 1,11 form,1 que haya una mejor sallsfocclón 
de las mismas, por ejemplo tenemos lo que diversos a11tores opinan de est.1s tres v,1rl,1ntes: 
el Dlsi:1io J\rqultcctónlco, Industrial y GrMlco. 

• Dlselio Arquitectónico: "en arqultecturn, la dimensión encierra un espílclo cuyo fi
nalidad es protl'ger ,11 hombre de l,1s lnclemendas de su cntorno ... 11 18 Este tipo tk• 
dlse1io s.:illsfocc UIM necesld.:id prlorlt,1rl,1 dl'I hombre, l.:i hnbllaclón, tr.:ispílsíl los lí
mites de la visión y envuelve ,11 ser, el .1rquitecto no solo proyecta también dcb1: pen
s.:ir como un sociólogo, un Ingeniero, un ,utesano paro siempre como un arllst,1 pu1:s 
el i:spnclo no sólo responde con funcionalidad sino t.:imblén con estética. 

• Dlse1io lndustrl.:il: Cumple con l,1 función de d,ir forma a cosíls Industriales -·objetos-· 
usados directamente por el hombre su l.:ibor no es adornílr a los nuevos .1rtcf11ctos tec
nológicos, ni míll]lllllar .:i los objetos tr.1dlcll1n.:iles, sino que los configura de m11nl'1-.1 que 
pennltíln mejorar su función 1ílll, su Sl'rvlclo en rcl.1clón con el hombre. 19 

• Dlscrio Gráfico: fürte fundílmentíll de él, es el mensaje, que lejos de ser cosas son 
símbolos y sus reprl'Se11t.1clones, no si: ocupa de artefactos como el dise1io lndus
trl,11. más bien lo lmpon,1nte es que el mensaje llegue al consumidor por medio del 
graflsmo.20 Este último que se dcsarroll,1r,í con ni.is ,1111plltud postcrlorml'nte. 

1 S Ll.OVET, ll111ll en VILC.:lllS l:!qulvd, o\l¡'fll¡fl1/11gf.1 ... p.l6 
16 ROlJIUlillEZ ~1,1r.1les, l.11ls, /',1r.11111.1 tm•r/,1 .... s/p 
11 A p.ullr Je 1912 \' h.1st.1 l 9g2. 
ISIJllNtllS, Audre.1, u,• /.J sr111.1x/s 1/¡• /,1 /111.1¡¡w1, l'I" l 7C•· l 79. 
19ACIJA, lu,1n, /nlfllilU<'1'/lÍ11.1 /,1/l'(lff,11/1• fos d/Sl'f}¡15, p. 179. 
lll \\'ONl;, \Vuctus. f1111ll.11nrlll1•s dd dfsrlh•. s/p. 
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·. \ Rqdrrguez Morales habla de el.neo .ca111b1os'en_ .. ¡, 
paradigmas que han guiado al d1seft~ con éipaso'~eL' 
!lempo: ' :< 

1912 : es Irreversible el avance lndusrrlal, c~mbl~ 
de producción artesanal a lnduslrlal' 

1932 por fin se concepluallza la profesión de dlse· 
no, se marcan sus rakes funclonallstas 

1950 estableelmlenlo del dlsefto clenlfítco, se en· 
ratlza el es1ud10 de disciplinas como la ergo· 
nomra 

1960 Hln.11 de los 60's) preocupación por aspeclos 
funeton.1les y de consumo (consumismo), 
mejor ullllzaclón de los recursos naruralcs, 
búsqueda de lecnologfas .1lternatlvas, mayor 
p.nlklp.1cfón del usuario 

1982 bí1squed.1 de sentido de expresión Individual 
¡•de c11eslfon.1111lento sobre l.1 mor.1l, p0Utlc,1 
y sentido socl.11 del dlm\o. 

1..1 .u<¡ullwur.1 
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Por t,1nto es lmport<Hlle puntualiz<H para flnaliw; lo que da a una actividad el wác
tcr de dtmio C'S que seJ proyC'ctadJ en íunclón il IJ sJtlsfacclón lle un<i ncccsid<id quC' " 
1<1 wz que se h<i pcnsíldo, se controle; el dlse1io no es al azar y aunque por algún tiempo 
se ha 111a1ll'j.1do l.1 idea de que toda Jctlvidall del hombre tiende a ser dlse1io determlna-
111os con lo ,1nterior que no es JSÍ. El dise1io tiene unil metodologfJ y todo un proceso de 
planeaclón. 

1.3 Dlsciio y Comunicación 

Ya definidos mnbos conceptos ad~·erllmos que el dise1io es una materia dlt'lglda al acto 
de comun1c,1r )'en el caso específico del dlserio gráfico de una manera plástica por me
dio de IJ ilnJgen, es por ello que se sigue el sistema propio de la co111unlcación con sus . 
v.1l'l.1ntes. 

Según Prieto C.1st111o21 en este proceso llamamos "lo dlse1iado: a un signo o conjunto 
dl' signos que a partir de códigos ronocldos por el dlseriador )' el preceptor, llevJn a este 
ú !timo una determln.1d.1 lnfonn,1clón." Retomando a la comunicación tenemos un dlseria
clor (l'mtsor) n 1111<1 audlencl,1 (receptor), un mensaje que en cuanto al temJ talvez no seJ 
dell•rmlnmlo por el dlseriador sino por un tercero (diente). el código que si es controlado 
en lo que se refiere a la íonno, la composición, un código de percepción que se captará y 
se recibid una informJclón. El dlse1iador jueg,1 con estos códigos estéticos para conmo
ver, lntl'1'esa1" atraer ... y debe Sl'r efectivo este proceso para cumplir la doble función de la 
comunicación; la Interacción. El tema es un punto <i¡wte y,1 que el mismo autor mencio
na que t.1nto la estructura formal)' la sclmlün del ten111 dependen directamente del dlse-
1iador, a este respecto cabe mencionar qul' al menos en la reolldad n.1clon<1l, en muy con
tadns ocasiones sucede esto, y ello determina la necesidad de la preparJclón y plur.iliclad 
ele un dlse1i<1dor en l'UJnto a poder desarrollm cualquier tema, pues el diente propone el 
tema; como se representará es la acción del dlsei\ador y en algunas situaciones tambl~n 
queda supeditada J su gusto también. El dise1iador adquiere el papel de un canal por me
dio del cu,11 el diente desea comunlc.1r a un grupo de gente lle su bien o servicio. 

El referente en estl' raso es el tema del mensaje de lo dlseriado, pero este últlmo es 
siempre unJ Interpretación, que puede ser buena o mala, aceptable o no, en cuanto J es
to un diseño presentará un mensaje que deja a consideración del receptor la manern de 

21 l'IUl'lll C,1stlllo, 11.lnlcl, f)fsrilll )' Cl•1111111/1'ol<'/1í11, p.20. 



ser Interpretado pero que pretende con premeditación hacer uso de diferentes aspectos pa
ra que la pcrcepclón obedezca a una Intención ya proyectad,1, de forma que no es t.111 ha 
capricho como se estrnctura un mensaje en dise1io y menos en publlcldad·en dondl' Sl' ln
tent,1 manipular desde la lntenclonalldad del mensaje, la forma, como el pí1blico ,1 quién 
va dirigido, sus reacciones etc.22 

1.3.1 Comunicación Visual 

l lablemos un poco de l,1 comunicación lle tipo visual, el quehacer del dlseriador se enfoca en 
comunicar gracias a un medio, que en nuestro caso es el grMlco un mensaje determlm1do, 
en el proceso del diserio se conjug,1n todos los sentidos desde la planeaclón h.1sta l,1 el.1ho
raclón pero en el caso lle l.1 decodlflcadón tiene un peso Importante líl percepción visual. 

Llamamos lengu,1je vlsual ,11 que utlllz.1, los signos dd mismo género, estos signos pue
den dividirse en Intencionales, no lntenclon,1les, signos motivados )' signos arbltr.ll'los.23 
Los signos Intencionales son aquellos en los cuales el emisor llene toda l,1 Intención de es
tablecer una comunicación visual, los no Intencionales son aquellos que se es1,1hlccen sin 
la necesidad de ser comunicados o transmitidos , por otra parte los signos motivados "son 
aquellos en los cuales existe una relación natural, no establecida co1wenclon,1lmente por 
las personas, entre slgnlílcllCfo y slgnlflc,1nte, íconos y los signos arbitrarlos son todos 
aquellos en los cuales la rel,1clón slgnlílcante-slgnlflcado se estL1hlece de forma conven
cional por los usuarios de la comunicación: símbolos:·H 

El resultado de esta percepción depende de diversos factores y su mlsni.1 lnter,w:lón 
en donde el correcto desarrollo del profesional (dlse1iador) determln,mí l,1 efectividad. 
prlmernmente: la fucrza del contenido (mensaje )' significado), la forma (dlse1io, medio y 
ordenación), el denominado "efecto recíproro" entre el articulador (dise1iador, artista, ar
tesano~ y el receptor (la audlencla),25 Este tipo de modelo nos sugiere como en el caso 
de la comunlc,1clón que un factor coadyuva a otro y depende también aunHue no por es
to se conjuguen óptimamente en todos los casos; el c.1so de un dlserio sin contenido pe
ro muy bien eli1borado, común ... no dice nada pero esta bien hecho, no termina efectiva
mente el ciclo poHJUe la reclprocllfad existe pero no t<ll vez de la forma planc•Hia, el reccp-

2211>1<1, p. 21. 

23 tAZOHI T111.111a, 1.ud.1, C1111111111, .. 1dó11 1·/su.11 ¡• csrnl'l.1, p. 61. 
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tor se qucdíl con líl formíl ílunque olvide el contenido. "dentro de líl comunlcJclón visu;il 
es preponderílnte líl lnmedlíltez exprl'SIVíl, esto es que 111edl<111te el uso de cierlíls técnlcíls 
se puedn controlíll' el slg111flc,1do con tal congruencia que el símbolo y el significado pa
rezcan una sola re,1lldad. "26 l.as técnicas vls11<1les Involucran a la forma y el dlse1i<1dor ha 
de echar 111<1no dl' todos sus l'lementos en cu;into íl composición pMJ re,1l111ente tener un 
control y mtís que ello v.:ilcrse de estos elementos .:i su favor. 

Un dlsl'li.:illor no solo planlfic,1 sino l]Ul' requiere de un sentido práctico~· de plantear 
preguntas unidas ,1 soluciones ya que en cuanto a comunicar se refiere el campo ck• l'Slas 
soluciones se,1 extenso, l;i creatividad no solo se manifiesta en el terreno grMico sino en 

ELEMENTOS DE LA COMPOSICION VISUAl.27 
.;. :_;'. ¡·~; ·.~ ~ ,·. · · .'· ; ·. '; ·. ;,i;: ~ 1.(~.~}.1 ~·i'. · .·. · :. i ·. :. ;" ··" \ ~··R t:·.:·~·'.;~·~i ~.rz::·~~~.f:.1:.%1:~.:.fr,t. '.;1;~·~::~?·:r.·/;~.:;fi:,-'.,i!'\.·~.f;•l~·~N: 
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genera ritmo, détérhilíia las superficies y construye· erespaclc( · < <~ '; ;;;\ »:• }Ut\·;:.~;:,: 
• · c~lor: se presenta de for~a: varláda ·en el mundo:ná.tural; püe~e·ñ ser primarios oÚcu:ó~~~,~~; '. 

cálidos o fr!os, claros u 'obscuros, tonales o contrastantes, su colocación en el espacio génera' 
electos como profundidad e Influencia en la esfera emotiva del hombre. 

• l.uz: elemento constitutivo de la composición, crea sombras, hace resaltar el color, evi
dencia las dimensiones de las figuras en el espacio, su volumen, se puede utilizar para 
expresar sentimientos y emociones, crea ,1tmósforas. 

• El peso y el equilibrio: en la composición visual el equtllbrlo se obtiene cuando todos los 
elementos estructurales se determinan recíprocamente, el peso se determina por la pro· 
lundldad espacial o por líl posición de dementos más Importantes pcrceptlvamente. 

• Ritmo: Se consigue a trnvés de líls repeticiones regul.ires de lineas, formas o colores, pue
de ser contrnst.111te, altcrnmlo, acderndo, segíin el tamatio de los elementos que se suce
den o segt'111 l.1 ílmplllud de los lnterv.1los entre unos}' otros. 

• Conflgurílclón espílclal: Todas l.1s estructuras examinadas se relacionan entre si por me
dio de ella, respondiendo a las leyes psicológicas de proxhnldJd, semelanza, buena for
ma, hílce posible que nuestra percepción capte vlsu.1hnente ciertos elementos y no otros, 
atrlbuy6ndoll•s un v;ilor slgnlllc.1tlvo. 

l~l(11J, I'· J(1, 
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el Interés por esgrimir respuestas }' adem.ís ele todo adecu,1clas. 
J\l Igual que en el lenguaje se dispone ordenadamente de las p.1labras LlSÍ se ordenan 

l.1s partes en el terreno de la composición que serán ddlnlllvas en el campo vlsu,11, así 
aunque resulta sencillo p.m muchas personíls enunclílr que cu.1lqulcríl l'l'allzíl dlsciio sa
bemos lJUl' lodos estos aspectos lnteríleren en el resultado y que el conocimiento de los 
mismos ,1mplí.i el horizonte de ullllzaclón y .1pllc,1clón. 

1.4. IJlserio Gráfico 

liemos h<1blíldo y<1, t<1I vez somernmentc ele el cllserio gr Mico, recorcl<1mos que en d cllscrio 
gráfico existen aspectos que convergen en el proceso de producción del mensaje, dlse1iador 
como creativo, diente y producto que wa a ser vendido y l]Ue constituye l;i b;ise en l;i cual 
el dlse1'\.1dor resolverá: la lonna en l¡ue será present.1do, a esto podemos agregar que "el 
objetivo de un dlse1iador grlíflco es comunlc,1r un mensaje a tr.wés de la organización de 
p11l.1br<1s e lmágenes"2s 

Veamos un poco de la historia de esíl materia: los antecedentes del dlse1io gráfico los 
encontr<1mos en líl lnclustrl<1liz<1ción y 1<1 Invención de l<1 Imprenta del siglo XV29 ,1unque 
es Importante menclon;ir que en Ulferentes cultur;is ;intlgu.1s l'Xlsten precedentes de un ti
po de dlse1io, en c.1pítulos posteriores ahond.1remos en ellíls, por el momento pmtlremos 
de Gutemberg, en un principio ílrtesílnos, miembros de gremios de Impresores y rotullstíls, 
realizaban trabíljos propios hoy .11 dlselio gr.íflco, no existía la profesión como tal, para 
re<11izar un libro por ejemplo, (corrección, lmprrslón, publlc<1clón y venta) sr cont<1b,1 con 
un solo hombre que reílllzaba tocias estas funclones.·10 Es en la revoluclón lndustrl,11 en el 
siglo XIX, rs cuando aparrce el dlsr1iador co1110 hoy lo rnnoce111os. l<1s técnlc.1s de l111pre
slón llegíln a perfeccionarse y la fabricación del papel sucedl'. se pueden obtener efectos 
decorativos mayores en el texto y la Ilustración, hace su aparición Toulouse l.autrec quien 
se siente atr,1íclo por los procesos ele Impresión recién descubiertos y \.Vllllnm Morrls (cll
se1iador Industrial quién con el movl111lento de Artes y Oficios ( 1834-1896).ll extiende 
Ideas ele Impresión y producción de libros entre otras cosas, funda l;i prensa l<elmscott, 
sin embargo la Influencia más significativa l'n el dlse1io lue el movl111ll'llto de la llauhaus, 

l~lllUllGE \\'., l'~l~r. l111r<11l111·d1i11,1/ 1//s~1J11 ¡;r.illl'll, p. 10. 
29 ihld, I'· 10. 
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JI lhld, p. 1.1 
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cst<1blecld<1 en Alc111<1nl<1 después de l,1 Prlmcril Gucrrn Mui1lllill, Groplus arquitecto y dl
miador fundó l.:i Escucl.:i Bl1uh.:ius dt' Arte ~' Dlse1io de Wclmar en 1919, cnsc1i.:indo los 
principios qur son fundnment,1les paril cnsl todos los ilspectos del dise1io que incluso hoy 
seguimos emplc<indo, su fllosofí,1 crn reunir el <irte y l<i lccnologí<i, <ictu<ilmente con los 
ill'ilnCl'S lccnológlcos adquiridos l'n l.1 Impresión, el offscl o papel continuo y la compo
sición dr tipos por comput,1dorn hJ cambiado rndlcalmente la forma en que trabajan los 
dlSl'riadores . .12 

El dlserio <1dqulere también un aspl'Clo, cubrir una necesidad social en cuanto a la efcc
tlvld,1d en la co111unlc<1clón 111aslv<1, p.1ra la preserv.:iclón de In cullur.:i "la ,1ctlvldad del cli
St'liJdor, no consiste solo en rt'solvcr problemas, también los descubre y creJ ... esto es 
esencl<il <i su <ispcclo rre<illvo"3.1 <i esl<i cll<i podemos <igregnr que mlenlrns no se h)ven- . ; 

ll'n problemas donde no los h.:iy es lmportilnle l.:i l.:ibor de un discliildor con cilpJcldad ele · 
ev.:11(10 y críllcil, h.:lcia los demíls y con él mismo, no solo dar rcspuesl.:ls" necesld.:ldes cx
puest.:is, sino proponer, tillvez pilrece el sombrero de copil ... pero dentro de fil labor de un 
dise1iildor pui:de <1severnrsc que lo (mico mágico es el Ingenio todo lo di:más puede y de-
be ser fund.1mentildo. 

t .1.1 C<unpo de Trabajo 

El cilmpo de trnhajo del dlseriildor grMlco en nuestro pi1ÍS puede desilrrollarse en llos ám
bitos:·1·1 el sector prlvildo y el pírbllco, a su vez fils ilctlvldades se pueden efectuJr en dife
rentes formJs: fJs cuJfes van desde el trnbajo de planta dentro de una empresa (privado), 
en una instltUl'lón gubernami:ntill (pírbllco) o en Jmbos sectores con trnbajos denomina-
dos como de Free !.anee. -

En fJs empresas del sector prlv.:ido se responde .:i una estrntegl.:i de trilhajo lnterdlscl
pllnarlo; de tal fonn.1 que el profesional atiende a necesidades comunes a un equipo de 
trilhiljo, i:stc si:ctor soludona por lo general a aspectos que tienen que ver con mercildo
tecnla, publlcldad ~·promoción de servicios o productos Inherentes a la empresa. El '(llse
riildor en l'Slc campo, no sólo elche responder con precisión ~' absoluto dominio d.e los 
Instrumentos de trabajo a los proyectos que le son aslgnJdos, sino al resto de las áreas de 

.lllbld, p. H 

nv11.c111s, l'I'· c11., p. ·15. 
H l l.1tos rccal>.1dos en el lnslllnt\l Nadonal de l:s1adlsllca, Gcografla e tnform.1llc.1, 1999 l' l.1 página 
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lil empresJ que estíln Inmersas en él. 
V.:irl.:is son lils empresils prlv.:idas ~1ue bJsan su e6tructur.1 orB.1nlz.1clonal en l'I Me.1 

de mcrc.:idotecnla, vent.:is y promoción. l..:is empres.:is que tienen 111.ís demand,1 de profc
slonJles son: agencias de publicidad, despachos de diserio, grupos comercializadores de 
bienes y servicios, bienes raíces, ventas por catálogo entre otras. Podemos resumir que el 
tr,1bajo del dlse1i,1dor en este campo es parte de un proceso donde se lntegr.1n diferentes 
criterios, lntcn~ses )' necesidades, pero todas convergen en un objetivo com(111 propio de 
líl emp1'l's,1 Ll líl que esté adscrito. 

El sector 1nH1lico lo conformíln las diferentes ílrcas que lntegrnn l.i organización políti
ca del estado (gobiernos central)' locales) y el suhsector parílesta1,1I, este se encue111r.1 ln
tegr<ido por los org.:inlsmos descentr,1llzados, que son tod,1s aquellas l'lllld,1des l'n l,1s que 
el gobierno delega facultades o atribuciones ejecutivas y de decisión qucd.indo sujctns íl 
su control fi11¡¡nclero )' ,1dmlnlstr,1llvo, está lntegr.ido por organismos descentrallzíldos y 
empresíls de parllclpílclón estatal. 

l.os organismos, depcndcnclíls y oficinas del sector pírblico cuent,111, en su m.1yorí.i, 
dl•ntro de su cstructur,1 org,1nlz,1tlva con un cfepilrtamcnto de co111unlc:,1clén o difusión lJlll' 

se encarga de la planellclón, producción y difusión de 111ens,1jcs concernientes a objetivos 
y estrategias que ayuden a la reallzacllín de las torcíls de cada dependencl,1. Est,1 produc
ción de mensajes está dividida en dos ílreas que son: 

• comunicación Interna: dirigida al personal que l11bora ,11 lntcrlor de la Institución 
• comunicación externa: dirigida al pí1blico en general por vfa de los medios masivos 

Podemos dividir a los organismos o entidades del sector público se dividen en tres 
ílreas: 

• Área Operativa: en dónde se presentan líls enlldlldcs lid sector público étuc llenen ,, 
su cargo actividades de construcción y creación de la lnfraestructurn necesaria pa
r,1 el desarrollo del país. 

• Arca Administrativa: Comprende efe las entidades encíll'gadas efe manejar los Ingresos 
y egresos del gobierno ejecutivo federal en el des,mollo de sus fusiones operativas. 

• Área de Servicio: Donde se prcsenlíln las entidades del sector pírblico ~¡ue tienen u1i.i 
relación directa con el pueblo y que prcst,1n un servicio que tiene pur objeto velar 
por los derechos, lil salud, la cilpacllilclón y el desarrollo mismo. 

1 
l.,1s l'llll1íl's,1s prl\'11d,1s b.1s.111 ~ll l'Slrm:1ur.1 1?11 1111m.\1dvt.:i~

nt.1, v~n1.1s I' ¡wnwdón 
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1.1.2. Áreas del Dlserio GrMlco 

El cllse1io grílílco, por la variedad de acllvldades y de necesidades a que da respuesta se 
clasifica en cllvcrsas McasJ5 nue en detcrmln<ido momento pueden aslgtwse como espe
clalicf,1dcs \'ª que l1Unque el profesional del dlsctio recibe bases leórlcas para realizar la• 
ma1•oría de éstas. en muchos casos Sl' dedica,\'ª sea por habilidad, por el campo de tra
bajo donde se des.molla o por gusto a uno o varios ck• estos aspectos. 

• Diserio Editorial: 1\harc,1 el dlsetio, estructuración, dlagr<imaclón, m<inlpulaclón de .. 
Imágenes para elaboración tanto efe portados y de Interiores de libros, cuadernos, 
folletos, (dípticos, trípticos y desplegados), material didáctico, carteles, portad.:is, •· 
calendarios, cat<ilogos, Identidad gráfica, (papelería) revistas, comlc's, gacct~s, bo-
letines. periódicos entre otros. .. 

• Producción Audlovfsual y Muhlmedla: Este c,1mpo abarca la producción l' cflse'11ó ele ' 
videos\' programas Interactivos, dlsclio y edición Lle páginas\' slllos web, anlmiiclón 
dlglt;il, así como la producción de audlovlsualcs y proyeclos muscográflcos de ca" ... 
r,ícter lnfonn;itlvo, especulativo, crítico, ilustrativo o didáctico. El campo de la. pro- · 
ducclón audiovisual y multimedia es un excclenle soporte para presentación ele cla
ses maL'slr,1s, confcrcndas, en sí un apoyo a cualquier expositor por la ci<celente 
presencia del mJtcrlal, Jsí como por el dinJmlsmo que puede contener la Informa
ción. Pueden ser: audiovisuales Informativos, educativos, mollvaclonales, efe entrc
tcnlmlcnto, animación, animación digital, página web. 

• Fotografía: En este campo el disc1iador puede des¡mollarse y especializarse en foto
grnfía experimental. publicitaria, documental, técnlc,1 y científica y la fotografía dl
glJ,11 entre otras. i\dem,ís de constituir un muy buen apoyo pues el profesional debe 
generar un banco de Imágenes)' utilizarlas en la creación de otros elementos como 
carteles, libros etc. 

• Simbología y dlserio de soportes gráficos tridimensionales: En este campo se empica 
el diseño de simbología para la Identificación de lugares \' entidades, scrialamlcnto 
urbano, de tránsllo, personal o vchlcular, de manejo y uso de lnstal<lCloncs, 
maquinaria o Instrumentos, así como el dlsetio efe empaques. ctlc¡uct11s para 
cnv,1se \' productos. 
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• lluslrnclón: En csle c,1111po el disetio de iluslrJciones, IJ represenlJclón y co11cep1u.1-
lizJdó11 son muy impol'lílnles p.1r.1 logr.ir líl solución óplim.i con líl 1écnic,1 y l'l mc
dlo .idccu.ido p.1rJ su reJliz.iclón y.i sc.i opt.indo por los medios 1r.1diclo11,1les o di
gltílles o íll combinJción de .imb.1s. El 111.:iyor c.:impo de .Kción es cll•ntro dl'l rnmo 
cdltori.:il )' .ictuJlmcntl' pJr.1 su uso en medios diglt.1les como l.1 weh. T.imbi~n den
tro del c.1mpo de l,1 ilustrJclón cntr.1 el dise1io textil pm•s se ere.in gr.íflcos e ilustr.1-
ciones que se .iplic.1n en esl.:impJdos en genernl p.ir.i l.i lnduslrl.i del veslido. 
En los medios nrnsivos cumo T.V., cinc, inlernel w .i13cncl.1s de publldll.id, l'i dlmi.1-
clor puede llesempetiJrsc como dihujm11e, creíllivo, ílnlm.1dor, llircctor lk .1rll' l'lc. 
Así como en IJ el.:iborJclón de pro)'l'Clos muscogr.íflcos y esccnogr.1fí.:is en tcíllrn. 

----------------20~ 
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2.1 Definición de Ilustración 

llus1r,1clones ... desde mu~1 temprano he
mos tenido contJcto con ellJs, J veces 
h,1sla Inconscientemente, en diferentes so
portes, colores, texturJs. En el Jrchlvo de 
nuestra memoria podríamos rescatar muy 
variadas: desde el plato con flgurilas, h,1s
ta el suéter lle la .irelllla, remiten a lm,íge
nes, personajes u objetos í1llles ornamenta
dos que se nos hací,1n talvez ni.ís cercanos, 
¿.1 quién, de nhio no le ,1traí.1n y maravilla
ban los libros llus1r,1dos?, de peque1ios mu
chos busc.íbamos los dibujitos }' ,, veces 
por melilo ck' ellos, sin saber leer, 1ws cnle
ráb,1mos de qul' trataba el libro o la histo
rieta, otras tantas ,, pnrllr lle éstos cL1ns
truí,1mos relatos, que más t.mle ,11 abordar 
el mundo de las let1"1s, nos dimos cuenta ele 
que no tenían nada que ver con lo escrito; 
posteriormente nos emoclon.1han más los 
que no 1enít111 imágenes p.1r.i empez,1r a 
construirlas en la mente y plasmarlas al pa
pel, nunca nos detuvimos il ddlnlrlil, nos · 
conlen1.íb.1mos con dlsfrut,1rla ... 

Ethnológlcamente "el término llustm 
proviene del latín ilustr,1re, derivado ck• 

1 mus. ~larfa, rr.w11, 1/11str.1dó11 l' lilhU.wl'.1, p. 22. 

lluslrls-lluslrnre, significa valor,1r, Iluminar, 
aclilrar. dill' luz ... " 1 este dar luz lo entende
mos como el hecho de ,1portJr )' comple
mentar ya sea il un texto o por si mlsmil, 
datos de ,1lgo que solo se movíil en el pla
no de la idea, (como un person,1je que an
tes lmilgln.1bils y ilhor.1 lo puedes ver) llus
lr,1r serla entonces un medio, el puente por 
el cuill un concepto se tr.1nsfornrn ill plano 
grlíflco. Nos hemos ilcostumbrado a ver a 
la Ilustración acompa1i,1ndo al lenguaje li
terario, ill hilcerlo lo describe o comple
menta b' l'll una concepción parllcular le 
otorga un carácter, un estilo diferente al li
terario, l.1 oporlunldad de ampliar o llmltar 
su mensaje le 01org,1 mallces, eslo ofrece la · 
oportunidad ele acercamiento ill lector. A 
que me refiero con esto ele ampliar o limi
tar, al hecho ele en lo que a la Ilustración se 
refiere hay que ser cautos ya que debe ju
g.1r de IJ mano con la lnlenclón del texto 
porque no es regla general que 1<1 Ilustra
ción siempre ilyude a éste, como en el c,1so 
de aquellos escritos en dónde más valdría 
dejarlos sin Imágenes, porque estas no les 
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f.:tvorece mU}' por el contr,1rlll, uníl bueníl ilustrílclón, no es preclsílmente l,1 que está bien 
reíllizíld.1 o depurnd.1mente ílCílhíldíl puede hílber buenas ilustrnclones que están en.'cl lu
g.1r no íldw111do y que esto líls hílgíl no cumplir con su función y dcsp1mliclílrse. 

l.íl ilustrílclón con rclílclón a un texto, según Joseph Schwmcz2 se desenvuelve en tn~s 
funclont•s báslcíls: 

al Congruencia: se limita íl representar lo que Ulce el texto. 
bl Desviación: sigue apeglíndose íll texto solo que ílportíl nueva's ideas 
e) Función Múltiple: se desprende completamente del texto, l1arrnndo Incluso otríls 

historias. 

i\ estíls tres funcll1nes cabe a1iíldlr una más 

el) Narratlvíl visual: carece de texto y por si sola reláta la. hlsiorla o concepto. 
. . . . . . . . . . i 'I ·. 

,, < 

Se maneja con un fin, ya sea como mencionamos atiterlol'lnente complementar,dílr uníl 
nueva dimensión o simplemente ornmnentar, pero su existencia no responde sólo al plíl
cer de hílcerlíl, "en uníl píllílbrn ilustrar es comunk·ílr'"' }' ya seíl en libro, en cílrtel o slln
plementc colg.1d.1 en líl pílred, líl llustraclón ílportílrá la opción de abrir una ventana al 
universo de la gr.íflca donde todo depende de la habilidad del Ilustrador }'ele su Intención 
parn con sus receptores; este ilustríldor aportíl su Interpretación personíll conjuntamente 
a líls diferentes técnlcíls y soportes p<tríl su posterior reproducción, de manera que tiene 
un por qué (fin), un cómo (formal y un para quién (p(1bllco), estos elementos se conjugan 
y dan como resultíldo una ilustración, que se Imprime por los diferentes métodos }' Síltls
face un mcrcíldo, o uníl necesidad. 

2.2. Antecedentes de líl Ilustración 

A lo lmgo del tiempo y del llesarrollo humano encontramos diferentes manlfestílclones, 
qui! nos Indican la necesldt1d de una comunicación del hombre desde los orígenes de la 
t>specle como tal y que corre paralelíl a uníl comunicación de tipo visual. 

2 NAVA lllluchaln, 1'r.111clsco, 1'/ /l/Jn1 /nf.lnll/, Tésls, s/p. 
) 1wmi:o, ~1.ukruz, e1111<•1•/s1.1.1 r.1/Jrfd,1 \1,1111/l'n /!roeá, JJii!!ll1. ¡1. M. 
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Comencemos por el manejo de la teorfo de l]lU~ la especie de dónde descendemos 
provll'nl' del sur de Afrlc.1 }' de el uso de h.iblti!clón del 1 lomo Saplens en k1s cawrnas, 
cont,1ndo con precedentes como los dt' las grutas de 1 .• 1sc.111x, al sur lle Francl.1 ublc.:idas 
desde el Jl,1leolítlco hasta los periodos neolíticos (3500 .1.c .• 1 •1000 .1.c.);l en donde lm<Í·· 
genes de anlm.1lcs permilnecen plnt¡¡das en l¡¡s pi!redes }'il con plgmt•ntos mrn:l.ulos 
con gr.1si1 y al carbón de le1ia en tonos negros, ilmarlllos, marrones y ocres rojizos, es
tilS plctogrJfías (plnturJs clcmcntJles o bosquejos que representJn las cosas descr1t.1s) 
no pueden ser concebidas como Ilustraciones, como hO}' l<1s conocemos, pero sí nos In
dican l,1 s.itlsf.lcclón de necesidades por medio del gralismo, y¡¡ fueran con fines ritua
les o de supervlvenclu, lo lmport,1nte p.ira nosotros es que surge la Idea de plasmar en 
un soporte un concepto. 

En IJ prehlstorl.1 (desde Arrlc,1 hasta Norte,1111frlca }' las Islas de Nueva Zelanlla) perci
bimos ide.1s plasmadai; sobre piedra Cllllocldos como petrogllfos en donde se emplez,111 .1 
concebir símbolos para estas ideas y conccplos (ldeoBrafías),5 más tarde y con la evolu
ción, que no es otra cosa que la urgencia de cubrir necesidades, cstoi; símbolos se trnns
form.in en l,1 escrltu ra. 

l.os sumerlos, h,1cJ,1 el a1io 3000 a.c. ,6 en Mesopotamla, Inventan un sistema de escri
tura, la llamada escrltur,1 cuneiforme, a partir de pictogramas preexistentes que son 
signos que remiten dlrect.1mente el objeto represcnt.1do, se conforma u1rn especie de 
escritura silábica, los signos se Imprimían en ,1rcllla, utlllí!.1ndo un estilete o cu1i.1 
para dibujar, primero en columnas verticales y postc1·1onnente en una cuadrícul.1 en es
¡n1clos segmentados horizontales de l~qulerda a derecha de arriba Imela ab,1jo, 7 t'sto y.1 
es un sistema en donde los signos son abstr,1ctos. 

El signo se transformó en ldcogrnma y más tarde a fonograma (símbolos grMlcos 1w.1 
los sonidos). }'•1 que era necesario representar al sonido hablado. Oc esta escritura llama
da jeroglífk·a los eglpt·los nos .1port,1n ricas rcprescntaclones, en la combinación de dibu
jo)' palabras prO)'ectaban sus pensamlt'ntos tcrre11<1ks y divinos; en sus tci<tos funerarios 
como el representativo libro de los muertos. 

En este ststema ele escritura se lmplemcnt¡¡ un¡¡ relnclón l'ntrc l,1s Imágenes y l,1s p.il,1-
bras que se pretendí;¡ funclonJI, en la parte superior e Inferior del manuscrito corrían dos 

1 ~ll:G<iS, 11. l'hllllp, /l/s1tirl,1 <M 1llsctll1 gr.111"'• p. 16. 

; lhld, p. 17, 
6 MÜl.l.EH llrockm.11111, )QSCI, 11/sltir/,1 d•• l.1c111111111f\',Jd1i111•fs11.1I, I'· 12. 

7 ~ll:liGS, 11p. di., 11· l 11. 
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bandas o plecas horlzontílles, se cscrlbííl en column¡¡s verticales de derecha a Izquierda 
st•p.:iradas por r.:iy.:is y,, veces se dividía el texto en zon.:is rectangulares para la Inserción 
de eslíls hnágcncs. 

Los soporll'S empll'ados v,111 desde paredes ele pirámides y Sílrcófogos íl la Importante 
ílport.Klón del papiro m.1nofacturado a base de C)•perus parlrus plílntíl que crecííl en las ri
veras dl'I Nilo y que mad1acaban aprovechando sus fibras con savia glutinosa, para la tin
ta utlllzahan carbón (negro) )' ocre molldo(rojo) en uníl solución ¡¡glutlnílntc, cortílhíln la 
punt.:i de los tallos de junco y se masticaban par.:i separar las fibras )'eran utillzndos 1:0-

1110 pinceles. 8 

Es por mdllo de In escritura, que el hombre en ese Intento por plasmar su pensamien
to, empieza a generar una forma más organizada de hacerlo, un sistema; al principio se 
buscaba expresar el pens.1mlcnto, más tarde el sonido después )'íl Interviene el Interior del 
ser)' también su exterior, como es el caso de la cultura china Ts-ang Chieh al Inventar la 
callgralía, ( 1800 a.c. ),9 se Inspiró en las marcas de garras)' huellas de anlmnles y elabo
ró plctogr.:imas elementales, Imágenes estlllzadns pero desclfrnbles con números mínimos 
de líneas, dlsc1io abstracto pero altamente preornpado, al parecer por la estética, se llegó 
a la expresión de lde,1s )' sentimientos, acciones, colores, etc. Denominando a estos carnc
teres como logog1"1111íls (c,1racteres o símbolos que representan una palabra completa) la 
callgr.1fí.i d1lna es por t;mto un lengunje visual, cada símbolo se compone de un cierto 
n(1111ero ck' líne,1s lnsertns en un cundrado lmnglnarlo, esta clvlllznclón dentro de sus 
ílportaclones más Importantes ílpílrtc de líl brí1jula y líl pólvora cuentíl con el soporte por 
excelencln el papel, en 105 d.c .. 10 Ts'nl 1.un Inventó el pllpel, se hncín de trapos con un 
pegamento muy fuerte o gelnllníl Jlíll'íl endurecer líls fibras y de esta formíl que fuera más 
absorbente a la tinta, otro descubrimiento notable es la Imprenta con In cual se origina líl 
difusión de ldens. 

Con estos tipos de lengunjes (cuneiforme y jeroglífico) se requerían Ue cientos signos y 
símbolos que fueron sustituidos por 20 o 30 signos elementales, no se st1be quien lo Inven
tó pero existen teorías que explican que líl fuente radica en la mezclíl del lenguaje 
cuneiforme, jeroglífico, signos geométricos prehlstórh:os y primitivas plctografí¡¡s cretens
es, 11 dando lugar a la serle dt' símbolos visuales simples que representan sonidos elemen-

8 lbld, 11· .l2. 
9 lbld, 11· .17. 
10 ~1üi.1.1:R. <'I'· di., p. 17. 

11 AU:liGS, 11¡1. di., p. ·18. 
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tales, y que al unlm• y combinarse forman u1i.1 conflgur,1ción vlsuíll que puede represe11-
1,1r todos los sonidos JrtlculJdos por In voz humLlllJ, d ,1lfobeto. 

Por medio de los etrnsrns llegJ de (irecln el nlfJbeto roni.1no yn que estos domln,1b;in 
la penínsul;i ;il principio del prlml'r milenio ílntes de cristo. Conslstííl de 21 letras (250 .i.c.) 

después de la conqulstíl se ¡¡grcg,1n Y y z, 12 durante la ed,1d media se Jgreg¡¡n tres letríls 
Jdlcionales h,1sta llegar a las 26 k·tras del ,1lf.lbeto inglés conJemporáneo. 1\lrecleclor del 
íltio 190íl.c. 13 se usíl el pcrgílmino como mílterial de escrilur,1 fobricíldo con plek•s de ,1nl
mnles como ternl'ros, borregos y c.1hrns que eran sometidos íl un proceso de lavíldo, esti
ramiento, rílSpíldo, hlílnque,1do y s1i.wizado constituyendo un soporte lllt'ÍS gr.inde que el 
popiro, al lnlclílrse la e1·¡¡ crlsli,1nn se supl.1nlíl en Rom,1 y Grecia, .11 rollo (rotultu;) por co
dex, grupos de dos, cuJtro u ocho hojas de pergamino lJlll' se doblaban, cocíJn y comhl
nnbíln como un libro moderno. 

A la c,1ído del imperio romílno l,1 dvilizílción entr.i en un.1 incertidumbre, dos c,1pltíllcs 
(Rom,1 y Conslílnlinoplíl) l.íl Eclíld Mediíl duró mil íl1ios desde líl CílÍdíl de Romíl (s.\/ d.c.) 
hostil el llen.1cimlento (s. xVJl ·1 la poblílción se hundió en el ílllt1lfobetismo, líl pobrezíl y 
líl superstición, socledíld fcudíll y Jum¡ue la cullurn y conocimientos del mundo clásll·o es
taban cJsl perdidos, el estímulo fue l,1 fe cristiano p.ll'íl el florecimiento de líl cultur,1, .1quí 
es donde surgen los nrnnuscrilos liustr,1dos, libros íldonmlos con oro )' pl,1tJ y como su 
nombre lo Indica hechos a m¡ino con gran significado, en ellos los íllllílnuenses enl\1rgJ
clos de escribir e llustrnr, reJlizílbíln uníl lJrl'íl doble y,1 que IJ lmJgen debíJn rcforz,1r íl l.1 
pol,1br,1, no sólo esto en líls mismíls lgleslíls líls flgurns e Imágenes servííln pílríl que Sl' pu
dlcrn extender líl religión íl todos ,1quellos lJUe no Sílbííln leer, y ílSÍ dílbíln íl conocer ele 
cílsllgos, reprlmencl¡¡s ~· cíltequlzahíln. J.a función ele líl lmílgen se ílmplia )' decorn a l,1 vez 
que enseliíl. 

2.3.· l llstorl,1 de la llustrnclon. 

Es en IL1 Edad Mellla donde ubicamos la rcferencl11 del Inicio de la liustr,1clón como 1,11, con 
la Intención de preservar )' dlfunUlr los conocimientos clásicos se manufacturan libros en 
donde se tr<inscrlbííl los textos de filosofía, ciencia ~, llter,1tur.i griegas y romanas, los 

11 1h11I, p. C10. 
ll thrd. p. 62. 

Hfhl1), p. 57. 
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monjes coplstíls de los siglos VII )' IX 1 s reíllizílbíln trnbajos con mílrnvillosíls llustrncfones 
oni.1mentílles, cufdílbíln mucho el trílzo de líl letrn líl cuíll decorabíln de nlílneras ílbundíl'n
tes, prolllm líl ornílmentílclón de lctr<1s c<1pltul<1res y el desarrollo del estilo gótico en la 
letra. el esfuerzo reall;:ado era mu~· grande st nos ponemos a pensar que todo era realiza" 
do a mílno, lo lntcrcs<1nte de este tipo de ilustrnclón es que l'l'íl ílhílmente expresfvíl sin 
pn.'ocuparsl' tanto por la forma en si, los artistas no se hallabíln atados a contemplaciones 
de índole estllístlco, como en las obras romaníls, por reproducir líl nílturnlezo o líl bellezíl, 
líl Intención íll principio ern solo orn.1mentar y más tíll'cle expresílr, por ejemplo en líls re
prcscnlacloncs de los lexlos bíblicos se apegab.1n a ésle y trataban de que la Imagen fue
'", lo hílst,1nte expreslvíl ¡w.1 que pudlcríl entenderlo cuíllqulern m111que no fuern del todo 
rcíll, en estos libros se muestríl una lmport<inte unidad entre la escritura y l;i Imagen. 1..1 
mayoría de las técnlcíls empleabíln el temple y en los libros se ocupabl1 el temple al hue
vo, utllizílban 1<1 cl.iríl de huevo que híltÍíln y dejílbíln reposílr pílríl después mezclílrlíl con 
los pigmentos en polvo sobre p<1pel pergílmlno, un llhro pm11i,u que se re<11iz<1bíl era el 
conocido como libro de horns 16 como no existía nlngírn medio para marcar el tiempo IJ 
Iglesia lo delermlnaba por rev.os de detcrmln;idas or<icloncs a lo largo del dfl1, para seguir 
con eslíl costumbre se encargaban este tipo de libros, más tarde estos libros los pedfon 
genle de dinero que anex.1ban fotos de ramilla como signos de pertenencia )'ª que 
confcrííln status íl los portadores, quiénes se encargahíln de la reílllzílclón de este Upo de 
trnbíljo eríln, el escrlbílno y el ílrllstíl que hílclíl las Ilustraciones algo slmilm íll equipo he
cho por dlse1iíldor/tlpógrafo e ilustrndor. Más tmde para flnílles del slglo XIV, la tlustrnclón 
se convirtió en plnturíl de tableros libcr,ínclose ele la iluminación ele textos a medlílclos del 
siglo XV ílÍlll se seguían encargando este tipo de trnhíljos, pero emplezíln nuevos descu
brhnlentos en técnicas con plnturns de ílceltc (hermanos Van E)1ck, 17 el resurgimiento de 
la lmprentíl ele tipos móviles, líl llustrnclón se dedicó a los trnbíljos pílrn reproducirse )' líl 
plntUríl narrílli\'íl. 

l.íls obras que más pNduraron lueron líls de la lgleslíl )'íl que la de castlllos ernn des
truidos )' por su píll'te los libros por líl manera de mílnufílcturnrse no eran muchos los que 
pollííln hílmse, no mn suflclcnteslas coplas de tratados y estos eran hechos para las clíl
ses más ílltíls que podííln pagarlos y sílbían leer, por eso se perdieron muchas evldenclíls 
con líls ~JUl'míls de blbliotecíls como la de Alrjílndría. 

1:.~1rur1, r:nr1c, /:/ 1f/selh1 ¡:r.ilfn1 d,•scfe sus 111f¡,e11cs /1,1S1.11111estrps 1ff,1s. p. 22. 

16 lJill.l.loY, krcncc, Gul.11/c 1/usrr.11·1<111 )' d/~1·1lc1 (lfr11Jc.1s 1• 111,1tcr/,1"'sl, p. 62. 
17 1dem. 
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J\ comienzos del siglo XV empieza la utilización de la xllografí,1 en libros, el texto y la 
llustracllín se gr.iban en pland1as de 111.1dera, llUe se estampan por medio lle frotación de 
tampones sobre el pílpel, en líl xllogrJfííl se hacen hll'lslones en 1.1 1n.1der,1 respetJndo 
solJmente IJs pílrtes .1 est¡¡mpílr se enllnta con un rodillo carg.1do de tlntJ y lo l]Ue se bus
cJbJ con esto erJ sustituir el trílbJ!o de c.11ígr.1fos y dillll!Jntcs, los libros llegílbíln ílSÍ JI 
prilillco popular 111 este proceso termina con líl ílpílrlclón del libro tlpogrMlco. 

Como ya comentamos anteriormente, los chinos lnvcnt.1ron l.1 lmprcnt.1 una que utili
zaba bloques de madera p.:ira planchas completas y también tipos móviles mucho tiempo 
después en i\lemanla lohannes Gutemberg cambió el proceso que hnstíl entonces habí.1 
llevJdo el libro en cu.1nto a difusión, la utiliz.1i:lón lle tipos móviles e lntcrcJmblílhles 
cambia ele l,1 producción ele libros en pl.1nch.1s completas con lm;ígencs juntíls al texto 
compuesto por caracteres Independientes y .11 llbro llustr.1do. Ya t'mpll•z,111 .1 gr.ib.me por 
separado las Ilustraciones y lo que anteriormente solo eran coplas ele Jsuntos religiosos 
.1horJ se l'Onvlerte en prollferJclón ele teni.1s en l.1 ilustrJdón. Se sigue descubriendo en IJs 
.1pllc.1clonl's de este tipo de gr.1h.1do }' por l'jemplo surge t•I camafeo que consiste en l'l'al
zar en una prlmer.1 pl.1nclrn los valores lineak-s J est.:unpJr en nt•gro }' otra o varl.1s plan
cl1Js ni.is de los diferentes tonos que luego se estJmp.1rían en diferentes todos dt• gris se 
conseguí,1 así un efecto de volumen, así el grab<1do se empieza .1 consldernr no sólo como 
una opción de estamp.1cló11 sino que artlst,1s como llotlcclll, elahor.1 grabados sueltos 
avalados con su flrma.19 En el siglo XV ya se habí,1n ut11iz.1do grabados JI buril pero no 
es sino hasta el XVI l]Ue la producción de libros llustr.idos con buril y agunsful'rtes ya se 
utilizan sin limitarse p!)r la calidad del p.1pel y el métollo de entlntJdo20 y .1unque era más 
costoso}' 1n.ís lento que la mJdera se obtenía una calidad diferente en detalles. 

En la épocJ del Henal'lmlento con ese c.1rácter más lndl•pendlente se exploran m<is las 
técnicas se Introduce el crayón, la acuJrela y tOHUl'S de luv. bl.1nc,1 como en los estudios 
de l.eonarcfo Da Vlncl, aunque en cuanto J grnbado se empieza a l'aer en servilismo de he
cho algunos grabadores sólo se dedican a i.:oplar obras de otros .1rtlstas, .1 mediados del 
siglo xv121 el grabado en cobre compile con el de madern en la producción de estampas, 
pero ya se hacían coplas de coplas y l'I trabajo l'n scrlc, por así decirlo prolluce en los ar
tistas poco Interés por la realización de sus obras, Alberto U111wo en estt' siglo con su obr.1 

'ª1v1NS, Wllll~lll Miiis, 1111.1gl'll llllJWS.1 )' (<l/I01'lml<'lll11, p. ·12. 
19 MAltTÍNEZ, Rublo ~l .. 11)'<'' l' '"'l' ,¡..¡ ¡¡r.1'1.111<11• sls1<•m.1s 111• 1•s1.1111¡1.11·1,í11, p. 1 •1. 

2UIVINS, op. ,11., 1'1'· 77-78. 
ll 1hld, pp. llll-102. 

---·----·------·····-··---····-·-·-.. -,_ ----.. -- ---·--------·-----··· ·--·· 39 lf 



(lumo, IMr.1111 de su 111.1dr1'.l 5H. 

grabmla a parte de su pintura y dibujos marca la entradadc el grabado a la historia por 
su talento cre,1dor.22 

En el siglo XVII el estilo barroco ele las Ilustraciones rompe definitivamente con el Gó
tll·o y el Renacimiento los grabadores utilizaban la primer página de los libros para mos
trar sus dlserios l'mblemállcos y alegóricos, surge un proceso a manos de Wllllam Blake 
(t"/S 7-1827) la denominada Impresión Iluminada en la cual el texto y el dlserio se graba
ban en relll'Ve se Imprimía a un color y se Iluminaba después (aplicando tintes). Después 
el agu.1tlnta junto con el estilo Inglés de pintura acuarela, permitió la producción He gran
des planchas a color para 1Jbros23 las mejores obras del siglo se realizan al aguafuerte y 
buril. 

En el siglo XVltt se Incrementa el gusto por el graballo a tal grado que tollas las clases 
sociales se Interesan por llus11-.1clones estampadas por este medio, es un arte colccclonls
ta ~· decorativo, se Imprime íl los maestros pero se Inclina por tenrns frívolos y fomlllares, 
las técnicas siguen avanzando y se regresa a líl xllogr.1fía con la lt111ov<1clón del grabado a 
contraflbra de llewlck (t 753-1838) que eran bloques de madera cortados a través de.la fl-. 
bra. Aparece el aguatlnta para Imitar a la aguada ~, herramientas para Imitar texturas ru
gosas como las de la tiza, barniz blando Imitando la textura de lápiz, a flnales clclslglo ·· 
surge el flslonotrazo en el cual se trazaba con rapidez contornos P•lra trasl<1darlos después 
al cobrc.H 

l.a litografía en el siglo XIX, revoluciona la Impresión ~· que solo el Impresor es e.1 que 
neceslt<i de adiestramiento técnico, se puede dibujar sobre la piedra o sobre el papel, con ·• 
lápiz con plum<i, pastel o pincel, el único requerimiento era usar pigmentos grasos, Aloys 
Sencfelder es el descubridor y la Importancia de su lnnov<1clón es la llberaclón de la Cle
pendencla con el grab<idor de Interpretación y permitió al lector acceder con 111a~1or liber
tad a ediciones lllmlladas y exactamente rcpetlbles25 ya que el dibujo y el Impreso eran 
Idénticos, la l'u1lca desventaja er,1 que como el cobre se Imprimía en una prensa distinta 
por lo que eran dos Impresiones separadas en el caso de libros. Cinco arios tfespués Tho
m<is Wedgwood anuncia en 1802 que 111 depositar un objeto en un papel con nitrato de 
plat<i y l'Xponcrlo ll l<i acción solar obtuvo una Imagen de éf.26 Después de experimenta-

22 ~1AtlllNEZ. 0¡1. cll., p. 29. 
n D1\l.1.1:v. op. di., p. H 

2l ~lr\l!TÍNEZ, op. (fl., p. 51. 

HtVINS, 1•11. dt.,¡1. 157. 
26 rMd, p. 131. 
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clones como estíl surge el dílgucrrotlpo tenlíl dctíllle exílctltud pero ern tenue, est.1h.1 ln
vcrtldíl líl lmílgen y no podí.1n repetirlos con exílctltud y líl lotogrnfííl, sin emb.1rgo éstíl í1l
thníl no se cstílblece líll como líl conocemos ílhor.1 h.1stíl t 816 cuílndo loseph Nlcéphorc 
Nlcpcc y Wlllílm llenw Fox ·1~1lbot íll colocm en l.1 cílmílr.1 obscur.i uníl lílmlníl de ¡wltre 
(aleílclon de zinc, plomo y estíl1io) y trns u1i.1 exposición íl l.1 luz n.1turíll lk ocho hor,1s, 
obtuvo uníl lmílgen posltlv.1 directíl, líl Invención del negíltivo líl re.11izó en Gr.in llretíl1iíl.21 

Otro ílv.111cc lmport,1nte en el siglo XIX fue el semitono en líl impresión, con superpo
sición lle tintas rojíls, omílrlllíls y íl:t.ules sepMíldíls con tr.ini.1s pMíl producir más tonos, 
líl Introducción de l,1 líneíl negríl (l<eyllnc) pcnnltló a los llustrJdores us•ir pintura más 
sólida en l.1 reproducción pues ya se Imprimí.in a cuJtro colores. En este siglo se cuen-
1,1n con !lgurns como DelJcrolx, Gcrlcault }' Doré. Por su parte Manci, Degas, GJuguln 
Ilustradores-grabadores arremeten con sus expresivas XIiografías, hay un nuevo Interés 
por el agualuerte, litografías de Daumlcr, carteles y obras de "Jbuluose 1..1utrec y en Es
pllliíl emerge Goya.28 

P.ir\i el siglo XX lil exlstenclil de la fotogrilfía lllilrca la evolución del terreno de la llus
trílcll1n, porque ilunqul' desck- t 700 existe el .111tecedente de l.1 c.ínw.1 ohscur.1 no es 
lmstil este siglo que se Implementa como la m.ígnlllca opción que es hoy en cH,1. Con líl 
fotomecánlca, la xllogrnfía se retlr,1 de la producción en serle y.1 que con líl ullllz.1clón 
del grílb.:ido directo (tramíldo) el proceso fotomC'c,ínlco lmplcmentíldo en libros, revlst.:is 
y periódicos, pudo rC'cupcrílr su cmácter creílllvo. El fotogrnbíldo puede tener C'ntre 75 y 
m<is clL' 300 puntos por pulgada lllw.11 y L'adll uno de esos puntos present.1 un 1,1ma1io ,y un 
contorno pílrtlculílrC's que es esencl.11 coni;ervílr durnntC' el entlnt.1do y l.i lmpreslón.29 
l.a mlgrílfííl por su parte se remontíl íll período entre guerras en Europíl pero reíllmen
te comienza en Estados Unidos, en 1938 cuílndo un graflstíl, Anthonb' Vclonls forma con 
11 ílrtlstJs más el Silk Screcn Group nue posteriormente se denomhlílrÍíl Níltloníll Serl
graph Soclety, él junto con Car! Zlgrosscr designaron a la nueva tfrnlca, cuyo nombre 
slgnllicíl dibujo sobre líl sedíl, en líl sección dC' cílrteles del IHll}'ecto de arte Clc Nuevíl 
York.-'º l.íl scrlgrnfía tiene uníl ílCClón contundente en el \Irte pop, es píl1"L1 muchos pin
tores líl técnica del ílrtc grállco 111.ís lmportílnte 

27 Ol!Tl:GA, c.urlllu, Comuul~.1'ló11 vlsu.11 ¡• ... , ¡1. 22. 
l6MARTiNl:Z, op. ~11., 111'· M·65. 
291\llNS, l'I'· di., pp. 178· l 80. 
lOllAINKI:, \\'olf¡;.111¡;, Scrl¡:r.1ff,1, 1~rn1~.1 ... , s/p. 
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i\ntes dl' l,1 Se8undíl Guerra Mundiíll la llustraclón se habfo m,1ntenldo dentro de la trn
dlclón realista y el Clímlc, Imposición de los arllstllS de la época victoriana, lo Importante 
era el dibujo académico, en l 929 y 1930 se empezaron íl explorar nuevos lenguajes visua
les llfreddos por pintores y cscullorcs.31 En t 950 y t 960 los ílrtlstas trabajan en for111,1s 
111,ís modcrn.1s }'expresivas dedlc,1da a la comunicación de nrns¡¡s }'a l.1 sociedad de con
sumo, h<1y predominio ele la líneíl grMlc.:i, la composición se hizo más cmoclon.:inte y las 
técnll'ílS adqulrld.:is con 1n.111or e.~preslvld.:id. El arte abstracto no tuvo tanta lnfluencl,1 co
mo el ,1rte pop de los so's a 60's, exaltación de la Ilustración popular (mte del cómic) 
.1pmecen artistas grMlcos como Peter lllakl'. And11 Warhol ,1ntes de ser pintores y el mon
taje y el collage es adoptado por cublstíls )' surrenllstas.32 

Con f.:i aparición de l.:i televisión y la fotogrnfía se pensó en la desaparición de la ilus
trnclón y,1 que esas Imágenes elaboradas a mano parecían qued<1r mU)' ,1trás, sin embnr
go no lrn sido así; el llustmlor ha Ido Integrándose a todos estos ¡¡vances )' se siguen re
quiriendo de sus servicios en todos los medios, como es el caso de Instrumentos como el 
smgldo en t 98•1 la M,1clntosh 11. El uso de fa computadorn dentro de la Ilustración viene,, 
slmpllllct11' mucho del trabajo del llustrndor, como la magnífica herramlent,1 que es, llene 
un lugar Importante en el trahíljo de hO)' en dí,1, sin emhmgo el Ilustrador debe seguir apor
tando, y esto es l'n cualquier época o clrcunstílncla, a mano o a máquina, creatlvldmf, In
genio, conocimiento de la técnica y esa necesidad de expresar y jugar con el pensamiento 
y la hnaglnaclón para plasmarlo al papel, ya sea ch.miro de l.:1 re,1lldíld o en la fant.:lsía .. Es
te capítulo <11 parecer se quedíl en puntos suspensivos por que la historia de la ilustrílclón 
Sl' sigue csnlbh:ndo. 

2.1 Géneros de la Ilustración 

A la llustrnclón se le ha dividido por sus diferentes aplicaciones en varleclíld de géne
ros. La llustrnclón tiene la carncterísllcade ser utilizada en mt'1hlples medios pues apar
te de dar un más expresivo a las cosas las resuelve COll solturn }'.otorga Cr<preslvldad }' 
prcgnancla. . · .. .;. ..·· . .. . , .. 

lfustr.:iclón PubllcUarla. Está destinada a un p(1bllco y su objetivo es promover la vent<l 
de bienes }' servicios, entre sus apHcaclones más utlllzad¡¡s tenemos: 

ll 111111.lllll:CA DE lJISl:ÑO Gl!i\l'ICll. p. 178. 

l11bld, I'· 11. 
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• C.1rtel: Medio de comunicación visual que representa un espacio bldlmenslon;il el 
cual tiene un cont.1cto visual corto y r5pldo con el espectador las llustraclones que 
en el Intervienen deben ser expresivas. sintéticas y de f5cll comprensión. Se utiliza 
en lugares p(1blicos y principalmente en el medio urbano. 

• Promociona!: i\quí Intervienen Jrtículos publicitarios y/o promoclonales como 
empaques, etiquetas, calendJrlos, su papel fundamental son las ventas y mcrc.1-
dotecnla de los productos, la Ilustración lleva la Intención de lograr un Impacto en 
el espectador. 

llustrnclón Editorial. Ilustración de artículos cont('nfdos en libros, periódicos, libros, 
revlslas, enddopcdlas, senrn1wlos y foll~tos. · 

• l.lbros. En ellos se recurre a la Ilustración p~ríl ejemplificar los. contenidos ck los 
mismos. · · · 

• Periódicos. Se ilustran los diferentes Jrtículos, c.1rlcaturas, actlvlclades sociales, po-
líticas, deporllvas culturales e Infantiles. · 

• Revistas. l.a Ilustración se desempcfü1 seg(111 la orientación de la publicación, políti
ca, cullurJI, popular, en ell.'1 existe una.periodicidad y las hnágencs apoyan y deco
ran los diferentes ¡utículos. 

• Folletos. Se Ilustra la Información que suele ser breve, del tema en espl'cíflco. 

Ilustración Científico: Es una Imagen det.1lk1da y precfs,1 apegada a la realid.1d, que va 
dirigida a un tipo espl'CÍílco de pL'rso11.1s. 

Ilustración MédlcJ: En este tipo de Ilustración el Ilustrador debe valerse del conocimien
to)' de l.1 l111.1glnaclón, buscamlo crear una mayor conciencia a fovor de la salud. 

iluslrnclón Infantil: Debido a que el pllblico está en una etapa formativa el Ilustrador de
be considerar la mejor representación de lo que los .:iutores qulmn dejar como conoci
miento, este tipo de ilustr.1clón debe ser lnmglnatlva y con muchos recursos para desper
tar el Interés, la Ilustración dlrlglllJ a los nli\os debe ser cducJtlVJ en .1lgunos n1sos pero 
apoy.1r mucho ese car.ícJer l(1dlco propio de la edad además de que el Ilustrador "debe 
pensar como y para ellos.".l.l 

H~llllANLIA. ~··m~•> Ju.111 c .. ms,•1h1 ¡• <"••ns1ru.-.·1,i11<f,•1111 lll•w lnf.111111, t~sls, s/n. 

------..------.... -,..--------------·-----·---~------··-·--- .. -------"-·--··-· - . 

1 



lohn 11,1lmcs. p.1sln d<' 01<•,1 l' n•r.1 s<1hr~ 

c.1rl111in.1 

11 '"' -·----·· 

llustrndón de Mod<is: Gracias a la lluslrnclón en este género se puede describir la Indu
mentaria que desde siglos ha utlllz<ido el hombre, <iparte de Hlle en la confección y dlse1io 
ele prendíls la Ilustración es una herramienta para la creación. 

Ilustración Dlglt;il: Incluye diversos tipos de software del tipo de procesadores de 'texto 
y progr¡¡mas de dibujo, nsí como dlgllnllil.aclores de Imágenes fotográflcns3'1 este tipo de 
Ilustración proporciona funclonallclad a los Ilustradores así como pulcritud en la aplicación · 
de trazos y técnicas y el logm variedad de electos, gracias ni desarrollo del software 'aho
ra se puede trabajar dentro de la computador,1 con técnicas ~iue semejan .1 las tradlclona
lcs, ,1dc111ás de que permite la mcil.cla de la Ilustración tradicional y la digital por medio del •· 
sc.1nncr dando rcsuh<idos altamenle lnlercsantes. 

Anlm.1clón: En la animación tradicional de fotogrnma a fotograma, la Ilusión de movi
miento se cre,1 fllm;indo una secuencia de celuloides pintados a 111<1110 y, a continuación, 
Jll'0}1ectílndo l.1s Imágenes a mayor velocldJd, por lo general de 14 íl 30 foJogramas por se
gundo, l'n lnform,ítlca, l,1s llustraclones se crean mediante programas, fotograma a foto
gr.1ma Sl' mocllflc,1n y se reproducen. Olrn técnica es la animación en tiempo real, en la que 
los fologrnmas son cre,1dos por la computadora y se proyectan Inmediatamente en la pan
talla de la misma, ésta animación de tiempo re;il es más adecuada p;ira la creación de ;inl
maclones simples f)' de juegos de comput.1dor.i y.1 que no es capav. de producir resultados 
de alla calidad o con rll]Ul'7.a de clL'lalles.35 

Cómic: Es un;i narr<1l'lón contada por medio de una serle de dlhu¡os o llustrncloncs dis
puestos en líneas horizontales que se Icen de Izquierda a dercch,1.-'6 

llustrílclón fantástica. Es lmagllrntlva, abarca desde paisajes místicos habitados por se
res novelescos, seres extrn1ios y anhnales hasta las tecnologiJs del mundo lej.1110. Pueden 
ser científicamente plausible o complct;uncntl' hnaglnarlo.37 

llustrnclón Técnlc.1: "l.íl llustrílclón técnica, se Uesílrrolló con In lleg<1d<1 de l,1 lndl1strla · 
y In producción en masa, y íl p<1rtlr de l;i necesidad de la gente de saber mfis ,1cerc<1 de su 
ílmblentc y de cómo funcloníln las cosíls. Se desarrolla en Vílrl<1s cllsclplln;is."38 

31 l:nckk•pc1ll.1 hllm1sof1 •..• i1111,11•11/ci<l11 . 
. u Encld<lpcdl.1 hllcros,1f1 .... J\11l111.wl1í11 • 

.16 l'nci.·1<111~11!.1 ,\llcrosofl .... l'11111k. 

l7 lJl'AN. Ev.ms, el .111. <•ul.111<' ,111,• 1.1111.ísllú> ~·sus lécnlc.is, s/p. 
J~ llr\ltl>IE, Gc<1r¡:~. l/11s1md1i11 ..• , s/p. 
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M<inu<iles de operación. Se dJvlclcn en dos: 

' manu<ilcs de cspeclilcadón tfrnfc,1 parn líl producción. 
• ni.1111iciles de aplicación de uso. ·. 

Ambos hos rdlerC'n lfustralfvamentc los usos y aplicaciones dl' los prolluctos pílrn su 
correcto funclonílmfcnto. · · · · V· · 

ilustr,1clón Arquitectónica: 1.,1 llustrncfón en este campo sirve cómo apo}'O vlsu,11 prlncl
polmente íl los profoslorrnlcs del área, para muestr.is ,1 sus dientes, etc. 

llustr,1clón l\nlropológlc<i: Permite recre.ir hechos del p<1s,1clo ,, p.1rllr de' hJlfílzgos }'da-
tos históricos. · 

Ilustración Geológica y Gcogr.íf!C'J. Apoya a cst<is dlsclpllnas en líl parte gr.íffc,1 de sus 
íll'tlvldadcs por ejemplo en nrnpas de relieve, hldrogr,1(fo ocea11ogr,1fía, sucios clima cte. 

llustr,1clón llot,ínlca: En esta ,íre.1 el ilustrador <ipO}'ª par,1 dar a conocer detalles finos 
de plant<is o sus propfns cM,icll'rÍstfc,1s. · 

Otros Grncros: ·1~1rjc1,1s de Felh:ltaclón. Son Impresos us<idos par.i rcs,1lt<1r ,1contec1-
mfc111os o eventos lmport<intcs p.1ra los consumidores. 

2.5 Téenlcas y Materiales 

El trnb.1jo reallt:í!llo por un llustrndor es el n~sultíldo de líl combinación de diferentes frlc
lores, uníl huen,1 llustrnclón requiere adl'ni.ís de creatividad e Imaginación dl' una adccu,1-
díl combhrnclón ck' matcriílles }' un conocimiento y buen desílrrollo de las diferentes lfr
nlcíls existentes, par,1 ílSÍ dependiendo del resultado qul' sc pretendíl obtener se romblncn 
de l,1 manern más optima. 

l.as técnfc,1s son líls formas en que se usan los materiales, en ~'ílrlecl,1d de ocasiones l,1s 
l~cnlcas suelen ser básicas)' la form,1 de utilizarlas generan el eslllo del Ilustrador, los míl
terl,1les son precisamente los pigmentos, sopones ele., con lo que se rc<ilizará una ohr.1. 1\ 
conllmi.1dón se enllstar.ín las diferentes 1écnlc,1s emplead.is en la llustr.iclón }' los mate
riales ullll:rndos respectivamente. l.as podemos dividir p.1r,1 su dasfllc,1clón en tfrnk·as hú-
medas, seCílS, de Impresión )' otrns, empez,1rcmos por las híunedas. 

Acrílicos: Se utillza como medio ,1rtísllco en los ,11ios 20· s, se requNfo 111i.1 pinlur.1 que ~tJicr1.ib J~ ,,,,¡,,,¡,, 
secarn 1\ípldamentc )'resistente" los c<unhlos cl1111,11olügicos, )'J HUe se pcns<1h.1 pintar so-
hre muros exteriores de edificios pírblfcos, est,1 necesidad no podf.i ser míls que de un gru-
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pode pintores como Orozro, Rivera )' Slquelros, así es se hicieron pruebas con óleo, tem-
ple >' fresco emplem1do reslrms plásticas aglutinadas con políme~os. · 

El acrílico es pintura dilulhle en aguo que seca ron rapidez y ~s Impermeable, se utili
zan parn lmJl,1r efectos del óleo o acuarela ya que se puede pintar encima sin alterarlos 
colores lk abajo, >' se ullliza tanto del oscuro al claro y viceversa. ' 

J.a tfrnlt\l para utillzar el acrílico es lllU)' versátil puede pulverizarse, rnsporse; mcilfc~ · 
l.írst.'le, llarle tl'Xtura y utilizarlo ¡unto con otros medios, se utiliza con veladmas i:om~ en 
l.1 ocu.irl•la o blt'n en empaste como el óleo, son rt'slstt'ntes y flt'xlblt's y St' adhieren a i:.1~ 
si cu<ilqulcr superficie. · .. . ' ·. 

Se venden en tubos o en recipientes ele plástico, existen dos clases: acetato depollvlnl~ 
lo y polímeros .1críllcos, En el mercado encontrnmos las siguientes marcas: Polltec, qrüb.1~ . 
cher, l.lqultex y Wlnsor & Newton entre otros. 1 

• : , ·• 

Put'den usarse en pr.íctlcamente en casi todas las supcrflt·les~ (papel, cartón, liénzos: 
plásllcos, madera, metal como cobre )' v.Jnc) siempre que no sean brillantes ni aceitosas. 

Acuarela: St• cree que se Inventó en Inglaterra en el siglo XVIII, pero mucho tiempo an
tes se llenen registros lk su utilización, en la cd<icl media. Son pigmentos molidos congo
ma arílblga, que se disuelve fácilmente en agua, su característica principal es la transpn
rcncla, los pigmentos se aplican en dlfmntes grallos de disolución, creando un efecto de 
vclaclurn. Se utiliza la blancurn del papel, el color se suprrpone en lavados para conseguir 
el tono )' efecto adecuado, se trabaja de claro a oscuro, creando <lSÍ los efectos de luz ya 
que l.1 c,1ntldllCI dt' agua determinará la dt'grncfacfón del tono. J.a acuarela requiere de ra
pidez y precisión. 

Están constituidas por plgmenlos de origen vegetal, mineral o animal, aglutinados con 
agua, goma arábiga, glh:erlna, miel y un .1gente conservador. 

J.as cflfl'rentes marcas que ofrecen este producto manejan varias presentaciones: pastl- ·. 
lla, tubo, líquidas ~· en lápices en diferentes variedades dt' colores, est11 presenta1:Jó11 i1os 
.1porta difrrentes variedades en el uso, por ejemplo, en '" acuarela en tubo existe Ínás 
concentración de pigmento )' en los lápices St' puede tent'r más control, ¡¡qui conviene 
dt'lcnnlnar que se nm'slla al adquirirlas, las 111arcas más utilizadas por su calidad son · 
wlnsor & newton, Dr. M.irlln's, Derwent )'de 111enor calldacl Acuarell )' Rod/11. 

Los sopones son muy hnportantes en esta técnica, existen papeles hechos con pulpa de 
madera de calid.1d t'Scolar o media y papt'ks de gran calidad con cien por ciento algodón · 
y hechos a mano, aunque es más costoso por lo que también se fabrican papeles con i:a
lidod medl.1. El papel se dikrencfa por sus dlícrentes texturas o acabado }'se divide en: efe 
grnno fino, efe crano mt'dlo, scmlrucoso y de grano grueso o rugoso. 

-------~-------···-·······----·----·---
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J\crogrník1: El uso de esta técnica podría remitirse al camnícol,1 ut11iz.1ndo un hUl'SO de 
carrizo y soplando a través de él pero el primer aerógrafo fue pate11t,1do por Charles llur
dlck, en t 893,·w el mec.1nlsmo de un acrógr.1fo es el ele una pistol.:i de .:ilre cumprlmldo que 
pulveriza pintura, los hay de dos llpos: acción simple y palanc.1 doble. En el primero sólo 
se control.1 l.:i s.:illd.:i de ,1lre pero no se grad(1.:i l.:i mezcla, esto h.:ice que no sirva en lm.íge
nes muy detalladas ya que es necesario o akjar y accrcíll' el ,1crógralo .1 la superficie y ad
herirle un Jdaptallor; el .:imígr.110 de pal.:inc.:i de an·lón doble, mide ex.:ictamente l,1 c,1nll
d.:id de .:ilre y plgnll'nto que se sumlnlstr.1 por l.1 boquill.:i, esto h.:ice que se cuente con 111,1-
}'0r control y precisión y se puedan h.:icer ilustr.:iclones tan det.:ill.:idas que semejan íl loto
gr.:ifías, cst.:i técnlcíl se utlliz.:i más en llustr,1clones técnicas. 

En líl utillzílclón del .1erógrafo se emplcíl mucho el enm.:iscílramlento, se dcj.:i libre solo 
la zona íl trnbajar y el resto se cubre con una mascarlllíl como protección, es un Instru
mento que requiere de habllld.:id }'precisión. 

El .:ierógr.1fo .1cept.1 cu.1lqull'J' llll1dlo líquido de dibujo y plntur.1 como: guachi\ acuarela 
concentrada, .1críllcos, llnt.:is y óleos sin grumos que obstruyíln el p.:iso del mismo por la 
boquilla, el medio a utillz,1r debe estar diluido "con consistencia parecida ,, la leche'"10 y 
tener culclíldo de llmpl.1rlo con frecuencia y .:il terminar el trab.:ijo parn que no se seque el 
material en el Interior y se tílpe. Los llerógrílfos más ullll1.,1dos son los l'.1,1sd1l' con sus 
variantes, p.l.1sd1c AH: que es un .1erógr.ifo us.:ido para detalles sutiles, /l,1.1sd1t' /1 r.ingt•: 
son de acción simple, 1'.1.isc/1c V )' vm: son aerógrafos de doble .:icclon, l'.wsc/ie t\EC ,,¡,. 
crnscr: utlllt..:ido por especialistas par.:i borrar pigmentos, también se usan paríl grabíll' ,11 
aguafuerte sobre vidrio o metales sin brillo. Los soportes que se utlllzan son los mismos 
que se utilizan con pincel o pluma. 

Agu.:ida: La técnk·a lle la agu.:id.:i es una técnk·a dónde se mezd.:i l.1s opciones que ofre
ce l.1 .:icuMel.:i, sus veladurns pero es monorroma y se entinta en los bordes con plumill.1, 
utiliza papeles de gr.ino fino sin prensar y plnceles de m.:irt.1, tres formas hay pílríl tr.:ib.1-
jarla; una, k1 más tradicional se hace primero a tlntíl la Ilustración y al secar se .1pllcan l<is 
aguadas se pueden utilizar v.1rl.1s capas o trabajando húmedo sobre luímedo, otr.:i fonnil es 
<ipllcar primero las aguadas y una vez seca se entinta. Y el último se h.1ce .11tcrn,1ndo los 
elementos segí111 se juzgue necesario, lo Importante es logr.1r un.:i sincronía entre l,1 ílc11.1-
rcla y la tlnt<i. Se recomienda un p.:ipel fuerte lo que funclon.1n par.1 m:u.:irela son propios. 
las Ilustraciones re.:illz.:idas con esta técnlc<i son lllU}' ut1llzad.1s en ta llustr<iclón de libros. 

l91J1\l.l.l:Y, op. dl., J>· %. 

40Jhld, p. 98. 
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Clouíld1é: Estíl técnlcíl fue empleíldíl por llumlnmlores de m¡¡nuscrltos y en el siglo XVII 
al Igual nue la acuarela, es una plnturn opaca ya que a la hasl' de agua y aglutinante de go
ma ílr,íhlga Sl' le agrega pigmento blanco, se puede trab.1jar sobre ella ~a seca y se utiliza 
en gr.1ndes extensiones de pintado, se ílplica como las 11guadíls, y con una técnica slmll.:ir 
a IL1 ele óleos y acrílicos (superposición cll' capas) )' el salplc.1do y raspmlo. Se encuentran 
en tubos de estario o en fr.1sco Wlnsor & Newton fabrica una gama de caliclacl. Se puede 
aplicílr en p.1peles pílr.1 .icuarela, cmtoncs obscuros, cartulinas ásperas y lo ideal es un car
tón ligeramente desengrasado como Gdlot & Wltman, Arteko y Colyer & Southey. 

Óleo: Es a mecflíldos cid siglo XVI el óleo se convirtió en el medio pictórico más utiliza
do y más popular durante '100 arios, en esta técnlcil se empican pigmentos en polvo, aglu
tlnJdos l'On ílceltes o b,1rnlces formando una pasta espesa, en el lento secado de éstos 
aceites se obtiene la riqueza del color c\lractcrístlca del óleo. 

Existen dos técnlcíls básicas parn utilizar el óleo, la superposición de capas(con el corres
pondiente secado de una antes de poner otra) y la otra es el uso de plnturíl directíl (c?Íl un . 
tono opaco). una opción más es la apllcaclón de pintura sobre pintura fresca ya que estn no • 
se corre, los soportes 1n.1s utlllz¡¡dos son los lienzos los mejores son de lino con su respectivo · 
encolado, m,1lfcr,1 líl más rl'COml'nclada l'S la caobn, l'I aglomcr,1do, c<utón, y tableros prepa
rados que íl veces suelen ser costosos, los óleos se venden en tubos de dllcrentes t¡¡maiios:" · 

·1rmplc: J.¡¡ met.cla par.i re¡¡IJzar esta técnlcíl es aguíl dcstllíldíl, yema de huevo )'polvo de 
color muy fino, la característica prlmordlal es que es mU)' resistente, duradero, acepta bien 
los cambios de temperatura )' IJ humedad, su secodo es muy rápido, esto es uníl ventaja, 
porque resiste bien las Inclemencias, pero una dcsventajl1 porque endurece Igual ele rápido. 

Se puc<il' oplicar con un pince! con veladuras ele color con cuidando de no utlliw la 
plntur,1 muy espesa )'ª nue tiende íl desprenderse o agrietarse. El lienzo es uno de los so
portes Idóneos tensíldo o pcg¡¡do L'n tabl¡¡s de mílsonllíl o aglomer.ido; el blockboard y la 
m.:ider.:i l.1mln,1d.:i llenden .:i r.:if.:irse. 

Materiales secos 

Grafito: El lápiz ele grafito es uno efe los materiales, mas empicados a lo largo del tiempo, 
en 156'1 enb Cumberland (Inglaterra) un )'ílclmlcnto de grafito que en un principio se pen
só que era plomo, dcspu~s para el siglo XIX se abrieron minas para proveer a toda Euro-
pa de esta matcrlJ ele dlbujo:12 · ' ' 

~ 1 lhld, p. 62. 

121b1d, p. 28. 
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El lílplz de Erílflto es 111111 mezcl,1 ck Bl'ilflto y .1rcllla, su técnlc.1 purde v11rlar drnk 1,1 
línea pura regulándola con la fuerza )'rapidez con que movamos el lápiz o Ir obtl'nk•ndo 
valon:s tonales co·n los grados del l<iplz que se 111.1ncj,1n en 3 categorí,1s: n los blandos; 
como su nombre lo Indica al ser su consistencia m,ís suave la aplic,1clón en el p;ipcl es 
m;iyor en cJntldJd por lo que se pueden obtener v;ilores tonJles muy obscuros, 11 duros: 
conslstenclJ ni.is sólida que sirve par,1 tonos muy claros o luces, líi1e,1s muy finas y de
talles; y los 1 m que son Intermedios. Los lápices para gráficos se ni.1nejan en unJ gJmJ 
de 20 grados: del 911 hasta el 913, los l,íplces parn bosquejos para un esttlo libre o un tra
zo más vigoroso en grados 1 m, 'lll y Sil. Lápices de grafito JCUJrel;ibles, llenen una mina 
de grafito acuarclable con tres grados: 1 m. 'lll, 813. 

También se cuenta ron el grafito en bloques, 1wa trazos ,1nchos )'también pmJ línc,1s 
finas con tres grados t.1mblén: blandos, melllo y duro. Las marc,1s que encontramos en t•I 
mercado: s1.1bllo Othcllo, tlerol, F,1ber C<istcll, Cioldfobcr, Rcxcl, Dcrwcnt, s1,1edtlcr, entre 
otros. Los soportes m.ís adecuados par,1 la uttllzaclón de esta técnica son: los papeks po
rosos o con textura p.1ra lápices blandos, y para los duros papel liso como opalina aun
que los ni.is uttllzados son los primeros. 

Carboncillo: Es una técnica sencllla con un manejo de luz y sombrn Importante por la 
naturaleza del materlill, esta hecho de ramas de euc,1llpto o Siluce carbonlzildo a altas 
temperaturas y con el uso de un agluttnante, es utilizado pma trazos rápidos como los 
de un boceto ,1 gran escala, existe en barras, varitas)' lápices que son de c.ubón compri
mido: lils marcils más comunes son: Contc a P.irls que ulllizil desde extrablando ('111) '11 
medio (1111), Faber Castl'll, Generales Charcoal, Pee!)' Shetch. 

Lápices de colores: Est,1 es una técnica utillzJda con frecuem:la pues su ;ipllcaclón es 
sencilla no mJnchJn, no se derrnm.1n, están hechos de colorantes, aparejo, lubricante y 
.1gluttnante, es una mezcJI de Jrclllit y pigmentos orgánicos y químicos parJ obtener l,1s 
minas l]Ue son secadas en un horno y bariildas con cern. Existen mh1as gruesas: blandils, 
resistentes ,1 la luz y al agua; minas delgad.1s: úlllcs p;irn dibujos muy de1,1llJdos ya que 
no se deshacen, no se borran con fJcilldad. Y las minas solubles en aguar se utilizan en 
lavados de color, se encuentmn entre un l.íplz ,y u1i.1 acumela:u Entre las mJrcas mas 
conoclilas están Derwcnt y Prlsmacolor, otras marcas Carbothello de Stabilo, llruyn;1,cel, 
Pollto, Berol, F,1ber C,1stell )' Rexel. 

Pastel: Esta técnica ofrece la posibilidad de el poder Impregnar nuestras obras con una 
utilización Importante de v,1lores colorísllcos desde l,1 saturación hasta lo más delicado, 
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"se hacen con pigmentos secos en polvo, mezclados con un medio aglutinante, formando 
um1 past,1 (orlp,cn Llcl nomhre)."'1'1 Posee grnn flcxlhllldad y su aplicación por lo regular es 
idónea en papl'les texturados, existen tres llpos de pasteles secos: El blando que al contener 
um1 altíl proporción de plgmenlo con rclílclón íll aglutinante, proporciona una rica textura y 
hrlllanll'Z en los cololl'S, por lo mismo se rompen i:on fadlldad, los pasteles duros que po
seen míls ílglullnante y los lílplces de pílstcl que al lguíll que los de acuarelíl proporcionan 
1115s control sobre el pigmento, son menos sucios y se consiguen con ellos efectos dlfcren
tes:ts l.as marcílS manejadas de pastel son: Stanfford, Square, Mattlz lumbo profesionales, 
Fílber Castel!, Cl'íl)' fl,1SS, t lolbeln, Plcass, Carré, VanGogh, Wlnsor & Newton, Re111brandt, 
lJement. 

Rotul,1dorcs: Su utll17.t'.1l'lón pcrmlle l.1 producción de forrníl más espontánea bocetos y 
dlrcct,1 p.1ra dar t.1mhlén en otra opción una idea clara al cliente de có1110 quedarlí la idea 
ya tcrmlnadíl. Su técnica obedece íl las capíls que se aplican y con esto la Intensidad del 
color, mezclas, direcciones de tramando consiguiendo textur,1s, efectos de pulido, etc. Exis
ten los rotulílllorcs solubles en ,1gua y los disolventes, con punt,1s de slncel, redonda, grue
sa o dclp,íldíl, líls mJrcas míls comunes: llerol, Chartpílk, Faber Castell, Letrnsct, Mccanor
ma, Stílcdtlcr. Los soportes sugeridos son aquellos que no sean trnspasíldos por la tinta y 
tom;rndo en cuenta que los tr.izos son Indelebles. Esta técnica es utlllzílda para Story 
Boards, bocetos, Ilustración de modas )' arquitectura. 

Pluma y llnt,1: La ,1pllcaclón de llntíl a partir de uníl pluma da como resultado trnbajos 
lllU)' lnteresílntcs ya sea desde Imágenes muy clílborados con prescntílclón de texturns me
diante el tramado hecho con In plumíl hílst,1 líneas sencillas y sugerentes, otras opciones son · 
los salpicados y puntos en donde la concentrnclón lk estos van íldqulrlendo valores tonílles; 
se empleíl también la línea )' el lavado parn esta técnica en general es fundamental que líl 
tinta sea ck bUl'na l-.1lldl1d, Impermeable, Indeleble )' de un negro Intenso, las buenas mar
cas de tinta son: 1 llgglns. l~eeves. Pellkan entre otras, también existen en harra:16 En las plu
mas se CUl'nta con la variedad de plumas de ave que son sumamente adaptílblcs pero por la 
característfl·a blanda de la pullla es necesario cortarla con regularidad; las plwnas de caña 
que son de utilidad llmllílda, pueden ser comblníldas con otríls pl111níls ya que son tic toque 
Jlgo Insensible, las "plumlllíls )' pílllllcros'"'7 (punta y nlílngo) puntas gruesas o dclgíldas de 

iltlALLl:I'. op. cit., p. 21. 

i>s1.t1Lll:, c .. 7fo1k.1s ,¡,. 1/usrr.1d1í11, p.92. 
46 A"NOl.ll, Eug~n~. r«.-1111·.is d~ l/usrr.1dtl11. p. 11 
HIJAl.lfl'. o¡ull., p. ·11. 



mct¡¡l lntcn:,1111bl¡¡blcs, l.1s plumils fuente que cucntiln con diferentes milrcils Osmlrold, ll.1-
pldogr.1ph 3060 que cucntil i:on quince ¡¡nchurils de líncil, bolígrnfos, cte. l.oi; p.1pclcs 1wo
menck1bles son Cilrtriclge que permite h<1ccr correcciones y, si es necesílrio, lílw1clos y fWíl 
punt.1s duríls soportes rígidos son f¡¡ mejor opción: llrlstol, J\rchcs Specl¡¡I y el Silundcrs l IP 
entre otros, d:iro son opciones pero fln¡¡lmcntc el ilustrildor tlccldlríl segí111 su prderencl,1. 

Tccnlcils de Impresión 

1\guafucrtc: Consiste en el proceso de grJbílr li11e<1s y texturns en mctJI por medio de el 
empico de ácidos, por lo 8encrnl se hace uníl pastíl de blanco de cspalia y ,1moni,1co di
luido que se cubre con un lwnlz resistente al .ícillo, .11 secar se cubre con uníl b,1sc, se Cíl
licntil l,1 pl,1nchíl y rnn uníl ílhnohadlll,1 cublcrtil de cuero o un rodlllo duro, se ílplil\1 l,1 
base, se suele íll111mílr líl plílnchíl pílsm1do líl supl'rflclc encer,1d,1 sobre uníl 1l,1ma, y por 
medio de IJ superficie negr¡¡ que result¡¡ se pueden ver mejor las línc¡¡s del dibujo, éste se 
hoce sobre l,1 pílrtc endurecida con un Instrumento que penetre líl cern, posteriormente Sl' 

sumerge líl plilnchil en ,ícldo que cmph~Zíl •1 corroer lo no protegido, el tiempo neccs.1rlo 
ptir,1 marcílr bien el dibujo íll terminar se secíl y l,w¡¡ bh:n líl plílnchíl. El cobre, el zinc )' el 
ílcero son de los met¡¡les míls empleíldos, el cobre por ejemplo se corroe lentilmcnte )' es 
apropiado paril trahíljos dclicildos por su línea preclsíl, el zinc se mílrca rápidamente por 
ser más bl;mdo )' se pueden hílcer correcciones con rílspíldor o bru1ildor, pero los tonos 
delicíldos se gílstiln rílpldílmente, 1w.1 corrol'I' l,1 pl.111ch,1 los prlnclpillcs ílgentcs m,ís us¡¡
clos son el ácido nítrico, áclllo clorhídrico y percloruro. 

1\guíltlntíl: P.1r,1 prepíl1-.1r el ,18Uíltlntíl se espolvorea la plancha con resina en polvo. Co
Sil que se puede h,1cer propiamente con una caja de ,1gu<1tlnta en la que l,1 resina circula 
gracias íl un venlllador, sacude I¡¡ bols,1 llcn,1 ele resina sobre I¡¡ superficie o en clerlílS zo
m1s. Después se cillientil lil pl,1ncha, la reslnil se li.1ce lrilnsparente )'se funde, se procede 
a sumergirlil en el ba1io de ácido, él cu,11 ,11,1cíl los espacios protegidos entre la reslnil pro
funda. Es el modo de crear tonalidades en una Impresión. Puede producir v.1rledall de efec
tos, tiln fino como un grabíldo h,1stíl líl texturíl áspern de un¡¡ lijil. 

Base blílnda: Es slmllilr i1 líl base duril, pero su bílse es de ceríl y grílsíl. Nuncíl se en
durece )' cuando se Imprimen Vill'lils texturns, cíldíl un¡¡ de¡,1 su Impresión ill descubierto 
del metal, l.as posibilidades de lei<tura son extensas, ya que se pueden conseguir desde lí
neas blandas cllbujílnclo sobre la pl.mch¡¡, )'conseguir efectos frolílnclo objetos como cuer
díls, papel ¡¡rrug¡¡do, consiguiendo efectos lnteresilntes:'ª 

181hld, '" 82. 
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Grabndo en línea: Método utilizado en la Edad Media para grabar armaduras de metal, 
consiste en grabar mediante líneas duras y blandas directamente sobre la plancha ayuda- , 
dos de un hurll o grabador que se sostiene en ángulo bajo y con la palma de la mano es 
empujado penetrando)' arrancando partes del metal donde se gunrdarlí la tinta. . 

Xilografía: Es el míls antiguo de los sistemas de grabado se puede realizar casi en .cual- ·• 
quier tipo de madera bien curada, se corta en dirección llcl grano se dibuja la Imagen a Im
primir y se ¡>rol·cdc ya hlcn sujeta t'I bloque dt' madm a con la ayuda de una cuchilla de 
artesano o japonesa a recortar los contornos, hacia atr.ís en dirección del grano, después 
se tall.1 la madera a partir de la línea con una gubia que se empu¡a hacia atríls en un íln
gulo de 20° a JOº para tJUe no sea muy profunda la Incisión. 

Grnbndo en Madera: Se hace con el grano terminal del bloque de madm, se utilizan 
tnstrul11l'ntos finos para una línea delgada, las 111aderas míls adecuadas son el boj, arce o 
pN.11 porque son duras, los Instrumentos por lo regular son de acero. 

Gralll1do en linóleo: Tiene los 111ls111os principios que el grabado en madt'ra, la dlfcren- • 
cla es que el linóleo no tiene grano, es un teJldo fuerte e Impermeable de yute cubierto ~on • 
utrn capa de polvo de corcho amasado con aceite de linaza; por lo que se corta en cual- :: 
quier dirección, es Ideal para Impresiones en color plano por su superficie lisa. El proceso· ... · 
de lmprl'Slón puede ser a mano o en prensa, una vez trazado el dlsetio en el bloque s'e en~ 
tinta con un rodillo generalmente de gonrn (cualquier tinta de base oleosa) se cubre con un , 
pa¡wl y con un objeto redondo se frota el dorso del papel. 

Litografía: l.ltos-pledra, esta Impresión es realizada sobre una plancha de piedra, por 
lo l'l'gular el tipo de plellrn emplt'<1d.1 es porosa por la necesidad de mnntener húmeda la 
piedra, ounque ta111blén se utilizan planchas de zinc o aluminio. Para la preparación de 
la superflcil' es necesario limar la pll'dra lo que puede ser mediante un lcv1g.1dor (disco 
plano de 111etal con un mango) u otra piedra, se limpia con jabón de sastre, una vez di
bujado el dlsetio se graba ligeramente la superflcll' con ácido con una esponja se aplica 
goma arábiga a la piedra; se limpia y se de¡a mar, la goma se flJa al dibujo se lava la 
piedra con agua y trementina para elimlnar el jabón y la tinta, la Imagen grasa queda y 
retendrá la tinta a l111prlmlr, con la plellra alín húmeda se aplica tinta con un rodillo, se 
seca de nuevo se le espolvore.1 resina, se vuelve a aplicar jabón para que la l111agen re
sista la acción del ácido, se !Impla la piedra se aplica de nuevo go111a arábiga, se vuelve 
a limpiar y lavar la piedra y se plica tinta de nue.vo, sobre I¡¡ plellra se coloca el papel y 
encima papeles para acolcharlo, se coloca la piedra en la prensa y se hace la lmpreslon. 
El papel recomendado es suave pero resistente co1110 el Rlves, Arches, Crlsbrook y 
l\archam Green. 

·-----------



Punt;i sec;i: En éste proceso a dlfcrencl.1 del grnballo se form;i un.1 crest;i ;i cad.1 lado 
del corte para que retenga l,1 tlnt.1, se produce un;i líne.1 suave pero estas crestas con l.1 
Impresión se van desgast<rndo, el tlraje puede ser llmlt.1do, el cobre es el met;il más em
picado pero por su costo se sustituye por zinc, acero lí ;ilumlnlo. 

Scratch {c,utullna e~tucallal: La base del procedlmlL'nto es una lm<1gen en bl.1nco y ne
gro, obtenldn al rnsp<H el cartón entintado o de color negro. Se traza un dibujo en árc<1s ne
gras o hlilncns, r.1sp;111do 1<1 superficie ncgrn mostrando el fondo blanco el v;ilor ton.11 se ma
ncj.1 .1 1wtir de los tramados o los puntos, seg(111 el dibujo, en esta técnica se ,1dmllc un 
milrgen de error mínimo, se vende el pilpcl prepilrJdo o se puede prep.1m il parllr de tlntil 
60% y pintura negra, plntad.1 primero vcrtlc.1hnente y después horlzontahnL'ntL'. parn ras
par se usan gub1.1s hojJs pílr.1 L'SCJlleJr etc. El resultado es unJ llustrJclón monócronrn. 

Scrigr.1fía: 1..1 serlgrafía es una técnica muy utillzad.1 y perfecclonJlfa en nuestros días, 
se obtiene .1 trnvés de unil mJllJ de sedil como el lil ldeJ ele plJnllllJs, estJ 11i.1lla se en
cuentra montíldíl en un bastidor y tensadíl conectamente, ílctuíllmentL' se utlllz.111 también 
mayJs de nylon y terylcne, gr.1clas J la fotomecánlcJ hoy a partir de un original posltl11a
do por estos medios es transferido íl la mílllíl por la ;icclón de líl luz en un negíltlvo que se 
Imprimirá sobre el soporte, se vierte líl tlntíl sobre la parte superior de la 111.111.1 y se desll-
7.íl con l;i ayud;i de un rJSL'ro por tml;i l;i superllcle, l.1s zo1i.1s no bloque.id.is serán IJs que 
dejen pasar el color, en est;i técnlc;i se puelfen empicar variedad de colores y esto se ha
rá con diferentes mallas (un;i por color) se pueden utilizar tramJs existen diferentes tipos 
de m.1ll.1s varia el tam;i1io de la abertura ele la misma el Impresor definirá la abcrtur;i 111.ís 
propicia para el trnhíljo, las m.1llas más ílblcrtíls son de 70 hilos por centímetro o menos y 
líls más cerradíls de ti 1 hilos por centímetro en íldelantc, entre más cm.ida es l.i nl.111.1 
más control tienes sobre la tinta y el trabajo scr.í más fino, el Inconveniente es que l.1s ma
llíls muy flníls llegan ;i tílparse con líl tinta y es neces.1rlo llmpl.1rlas contlnuílmentc con 
solventes, el p.1pel p.1r.i serlgr.1fín no es uno en especlJI v.1rlos lunclonJn bien pM.1 cstJ 
técnlcíl, pero se debe de pcnsJr en que seíl lo suficientemente absorbente IWíl que no res
bale la tinta pero no demJsl.1do que llegue a utlllz.1r demasiada tinta, también se puede 
Imprimir serlgr.:ifía en lllversos soportes como vidrio, acrílico, parceles, p15stlco, el v.1rlan
té es el tipo de tinta t¡ue se usará. 

Otros 
Collagc: Fue lllll}' utilizado por los cubistas, quhrnes Incorporaban pedazos de Imágenes 
-encontrndos con papel y demás elementos el nombre (coller) en francés significa pegar, así 
estos artistas protlucía composiciones a partir de Ir pegando elementos en un soporte que 

Pmirt1:; ,/i.., ,·,111t,1f1t11u1 . • w. sNlgr,1f1.1.Vlcll1r 
l'.1$111llrC. 
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pollfrm ser ele lo más variado; fotl1graflas, p.1pcles, objetos, textos Impresos, los soporte 
eran: llent.0s, cartoncs, papeles gruesos o cartulinas. Esta técnica sc aplica cn llustr~clo
nes de tipo l'dllorl,11, con su llmll<1clón en cuanto íl la lmpresll>n ele trldlmenslon<1les, situa
ción quc a menudo sc soluciona con el uso dc la fotografí,1. 

Mixta: l.a lienomlnada técnica mixta cs a~1uella como su nombre lo Indica en quJ dos . 
míls técnicas son mezcladas para producir un detcnnlnado efecto o estilo, éstas pticclen · 
ser tan variables como l'l ilustrador lo determine por lo que es Importante conocer varias ' 
técnicas par,1 que se puedan tener ni.ís opciones al resolver una llustrnclón. ' 

Ilustración dlgll,11: Después de trnb<1jar con 1écnlc<1s ele mancrn trndlclonal, al trnbajar , 
con la computadora, el llustrndor encuentra similitudes entre las herramientas emplc<1das 
en los paquetes y las ya mencionadas con anterioridad, con la diferencia de que se' pue- ·· 
den Introducir efectos y técnicas con un mínimo de csfuNzo, lo necesario es el equipo, los 
pa~1uetl'S de software y l,1 unidad de entrada p<1ra tener las Imágenes en el disco Uuro ro
mo son; sc,1nner, floppy, zlp, jazz o cd.119 La computadora es una herramienta que auxlli,1 
al ilustr.idor pero como es claro, la computadora no dlseria por si sola ni tiene ninguna he
rr,1mlenta que aporte hnaglnackín o creatividad, en la actualldild son muchos los llustrn
dores l]Ue encuentran s11t1sfactorlo el resultado de combinar la Ilustración tradicional con 
la lllglt,11. 

2.6 l lerramlentas 

Entendemos por herramienta los diversos Instrumentos por medio de los cuales se apli
carán los diferentes materiales y técnicas, pma un Ilustrador las herramkntas son Impor
tantes por el hecho de lJUe como vimos anteriormente c<ida un<i de las técnicas Involucran 
en especial Instrumentos ld6neos p.1ra conseguir los ,1c,1bados requeridos, muchas de las 
cuáles se han mencionado en el punto anterior. 

• l lerramlentas de dibujo 
U1plces de grnflto, de color, de carbón. 
Port,1mlnas: lápices con minas. Manejan grados 613 hasta 711. 
Lápices marcadores de mhi.1 fina (lapiceros). 
Lápiz conté o lápiz pastel (pigmento, con tiza o gis no grnso). 
Tiza grasa. 

• Plumas de mojar. 



Plum.is de cuervo, de cobre, plumlll.i lngles.i, de c.irtogr.ifí,1 y de lllogr.1fí.i. 
Plu111ill.1s y p.ililleros (m.ingo). 
Plum;is fuente. 
Ph1111<1s de depósito. 
Graphos. 

• Rotul;idorcs conocidos por m.ircadorcs o plumones. 

Punt.i de fieltro o flbr.i: tlnt.i de b.ise .icuos.i o .1lcohóllc.i (no se disuelven en .igual. 
nolígr;ifo !luido o rotul;idor de bol.1 (b<isc .1cuos<i). 
Gom.is. 
Goma bl.ind.i/mlgajón: tradlclon.il p.irn el l.íplz. 
Gom<i molde<ible: utlll7..1hlc pM<i l.íplz, 117.<i o carbón. 
Goma pl.ístlc,1 pma 11111,1: contiene <1cl'ltc para retirar la t111t<1 sm. 
Cojín limpl;idor: ;ibsorbe suclecl.id y su;ivlza el trazo Cle un dibujo. 
t.,ímlna p.ira borr.ido lle precisión: Pl.1ntlll.i de acero con hendiduras que protege 1.is 
,ircas que no se h<in ele borrnr. 
Escobctllla ele dibujo: herramienta de limplcza, retlrn los restos de gom.i. 

• l lcrramlcnt11s ele medición o trazo. 

P.int.ill.i pílrn dibuj.ir [cuadrícul.i flj.i .i un marco). 
P.intógrafo(copl.is en mnpli.iclón o reducción); 
Esc.ilímctro: Instrumento de medición que cuent.i con diferentes esc.il.is. 
Escuíllirns con ángulos de distintos gr.idos y escu.iclra adílpt.ible (sirve p.ir.1 trazar 
ángulos de Oíl 90º). 
Rcgl.i T. 
Reglíl ele corte (ele .icero o aluminio). 
Tr;insportíldor. 
Reglíls pílríl pílr.ilelíls (dos regl.is unld,1s entre si). 
Tlpómetro(lnstrumento con g1'adu.iclón parn tipografía). 
Pl;intlllas de rotul.iclón. 
Pl.:111tlll;is de figuras. 
curvígrafo [Instrumento pílra fr¡izár curv.isl. 

• 1 k'rr<1111lcnt11s ck precisión · 
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Caja de compases : lnclU}'e lílplz, tiralíneas, comp.ís divisor, de círculos, tachuela de 
centr,1do 
Compás de var,1s (lrnzos grandes) 
Compás ¡¡col!íldo 
Compás cor1ndor 
l. upa 
Cuen1ahílos: permite ver tramas y otras característica 

• Instrumentos dl' corte }' afllado 

Cuchilla 
Cuchilla de punta de media luna (raspado sobre cartón o p~lículal 
Cuchilfíl de ílrlesano: Idónea parn enmascílrílr 
Tijeras 
Bisturíes 
Cortador de bolsillo 
Guillotlníls 
Mflalílplces 
Afllíllllhlas 
liaspador de papel de lija: aflla la punta de los lápices y el carboncillo 

• 1 lerramfentas para pigmentos 

Pinceles: existe variedad de formas y materiales desde de pelo de mílrtíl, ardilla, 
camello, venado, buey hasta sintéticos; a continuación se enllstaríl11 por su fornrn 
Cuadrados: Ideales para pigmentos espesos }' cremosos 
Redondos: se usan para pintura muy diluída 
Fllberts: í1tlles para plnceladíls fuertes que adelgazan (caligrnfía) 
Plnnos: de forma cu,1drada y cerdas largas (pinceladas duras) 
De bordes biselados: no muy comunes actualmente, se usan para pintar bordes rec
tos 
Abanico: dan erecto sutil, se utilizan en zonas hí11nedas 
De barnizado: para trabajos al aceite o con acrll 
Chinos: diseñados pm caligrafía 
Espátulas: recta, de pintor, larga. 

-----····--··--.. ------· 
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Rasquetas: herramientas par.1 .1plic.1r color de maner.i uniforme 
Recipientes y paletas 
Ulfumtno 
Esponjas 
J\erógr.1fos y compresora 

• Adhesivos y fijJtlvos 

Máscar.1: material para cubrir determinadas zonas de la super(h:le a trnhafar 
i.íquldo pJr.i enmasc<11\1r: soluclon de l.ítcx en amoníaco (blanco o .1marlllo) 
Trnnsfcriblcs: desde tipografía, símbolos, llustr.icfoncs, texturas, tonos, orlas y 
recuadros <1sí como p<1111.1llas de colores parn fotografía y/u originales 
Goma pegamento: utlllzado para pegar papel o cartón, empicada para orlglnales 
mcc.ínlcos hechos a mano 
Goni.1 en spr.11•: slmi1<1r al pegamento pero en prescnt<1clón en aerosol 
Adhesivo de PVA: de conslstcnclo 1n<1yor que la Boma, pega rápidamente 
P.1pel engomado: comunmete se utiliza para sujetar acuarelas (se despega mojándolo) 
Barniz de p.1pcl: slrvt' como protector de dibujos y l.ímlnas, se aplicJ con pincel 
llarnlz de modt'lar: se empica para proteger acuarelas y gouches 
Fijativo: se utiliza para trabajos de carbón, lápiz \' pastel, ílja los granos al papel, se 
encuentra en latas de aerosol 
Opaco fotográfico: utlllzado en los negativos fotográficos para cubrir espacios 
translí1cldos, se puede encontrar en polvo de color rojizo o en pintura de consisten
cia densa. 
Adhesivo líquido 
Cinta ndhcslva doble cara . 
Cinta mágica: su pegamento no es muy .1dhcrlble 11or lo que se desprende füilmente 
sin maltratar el papel · · 

• Máquinas de luz 

Caja de luz: dlíunde luz uniforme sobre la superílde .en observación, se utiliza para 
verificar nitidez de nrgatlvos y trasparenclas. 
Visualizador: máquina que permite agrandar o reducir la Imagen al tama1io deseado 
para copiar. 

llnlas \' plnmlll.1s 
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Proyector de cuerpos opacos. 
Lámparas. 

• 1 lcrr;unlentas digitales. 

Periféricos de digitalización son unld,1des de entrada como: •• 
Sc,1nners: parn dlgltallv.ill' Impresos, obfetos tridimensionales )' trnnspmnclíls los • 
hay de cama planíl y dl' tílmbor.. .. .. .• ; . . . . 
Cómarns dlgltales: cámaras ele alta resoluclóncónectadasa ia computadora_·:' 1 

Tabletas digitalizadoras: superficie magnética,. a _tfr1vés de lil · cunl se. puede t.razar, 
dibujar o cíllrnr, por medio de una pluma especial. · 

• Perlférll·os de salld,1: unld,1des por medio de líls cuales se traduce o mílterlallza la 
tnfonnílclón para nuestra comprensión. _ 

Monitores: dispositivos que transmlte1i losda'toswlsuales. 
Impresora de escritorio. ' ' e . 

~lr:i~~;~~líl;,~::i~~:~~r:chnlnlstmdor de. ~~~l1r~o:s_'.dei líl ·• co111putíldorn (Wlndows, 
M,1clntosh). · \\ · · .· ·· · 'i 

Progranrns(Corcl Draw y corel Photopalnt, F~ee lúmd ele Mo'cromedlíl, · Photoshop e 
llustmtor de i\dobe. · · ·.. ·· 
lnlcrnet. 

• l lcrramlentas de 1111prcsló1i 
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Grílbíldo. 
Punzones: (cortos, largos, planos, curvos y en punta, raspador, de dos puntas, 
eriroscíldo, punllílgudo y plano.de puntíl seca, garfio y aparado de media tinta) 
Grabadores o burlles(planos, redondos y rórnblcos. 
Cort.1dores grandes, pequerios y de forma de "U". 
Cuchillo. · 
Formón. 
Gubias (medlaca1ia y fina, cmia ancha, de filo en ángulo). 
l\urllcs. 



1 

Serlgr.1fi<1. 
llastldor(marco hecho a medida, de madera, aluminio o pl.istlco, dondl' Sl' tensa la 
mallil). 
Mallils: de sedil, nylon. 
Rilsero: emputiildora de millfer¡i o melill en que se lnserlil unil hojil de cilucho o lllilte
rlill sintético, su función es milstrilr lil tlntil en fonníl de pelnádo sobre el hilslldor. 
Racks: estantes donde colocar las Impresiones. · 
Pulpos mecánicos: mecanismos que f.icllllan el registro exacto al Imprimir v.1rlas 
tlnt.1s. 
Películas adherlbles: para bloqueado en mílllil. 

• Fotocopiado: aglllza el trabajo tradlclonal de lluslraclón, permite 111anlpul.1r un blll.l'

to a distintos ta111a1ios, hacer montajes, copiarlo sobre diferentes papeles para prue
bas de color o experimentos con objetos )' texturas. 

--5911 
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Ilustración y literatura infantil 





En el trabajo de ilustr,1clón asl como en la la
bor misma del Dlsc1io un punto fundamental 
que se debe de tomar en cuenta es el pí1bli
co receptor al que nos dirigimos ya que esto 
determina el campo de trabajo en el que he
mos de desenvolvernos p.ir.1 conseguir un 
adecu,1Uo prol·eso de comunlc<1clón. 

Cuando en el terreno profoslonol nos en
frent;imos <1nte IJ sltuJclón de producir 
ilustraciones para pí1hllco Infantil parece, a 
veces una IJreJ sencilla, pero el ilustmdor 
que dect1v,1mente ha trahaj.1do par.i nhios 
puede constat,1r que este tipo de ,1ctlvldad 
llegJ a dílrnos muchísimas alternat1v,1s y 
satlsf;icclones pero que dentro de todJs es
tJs nlngunJ es simple o senclll;i. 

Siguiendo IJ premisa de que un llustrndor 
debe adentrarse en el mundo del sector al 
que va dirigido para poder proponer um1 vi-
sión dcdlc,1da e Interesante; percibimos uri.1 
constante, pllreclera que en múltiples ocJ
slones nos contentamos con realizJr Ilus
traciones que denominamos /nf.11111/t•s sin 
realmente detenernos J pens;ir si es lo que 
un nhio cspcr,1 o lo que puede conslder,1r 
como una Imagen que responda a sus ex
pectatlvJs, en lln si le gustJ; esto lrnce que 

3.1. JlustranUo para niños 

nos enfrentemos a producciones que en mu
chos c;isos, el nhio responde con aversión 
declarada. Aunque es justo decir que dentro 
de l,1 Ilustración Infantil podemos encontrar 
Ilustradores que han hecho de estJ actlv_lt!Jd 
un c;inal por el que vlJjan J diario nhios que 
desJrrolkm su lm,1gln,1clón de l,1 mano de 
l,1s diferentes técnicas gr.íllcas )'de las pro
puest,1s de verdaderos profesionales. 

1\ctlll1lmente con la dlvcrskl.id lle opcio
nes que se presentan dentro del terreno vl
suíll en los medios de comunicación a los nl-
1ios, se des;irroll,1 una Jctltud crítlc,1 en ellos 
que parece benNlca, pero que como Ilustra
dores nos compromete a ser proposltlvos )' 
electivos en nuestro trah;ijo, que si bien es 
cierto e8tá reforzando en much;is ocasiones 
un tcxlo ya dirigido para nilios, si podemos 
coartar su Intención con una Interpretación 
cqulvoc,1díl, esto es no lntentílr venderles Imá
genes que nada tienen que ver con ellos mis
mos. Un factor fundamentJI en IJ Ilustración 
Infantil es el manejo de l,1 1111,1glnaclón, pero 
que va de estlmul,ir por medio del dibujo esa 
Imaginación Inherente ,11 nhio J coartarlJ con 
visiones de un adulto que trata de dibujar co
mo nhio, segr111 él pMJ acercarse ,1 este? 
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Sc pucclc dctNminar quc uno dc los worcs qul' dcbcmos cuidar al dirigirnos l11 públi
co Infantil cs cs.1 concepción ele que un nhio es 11n srr poco (ksarrollado al q11c hay que 
l'Xplicarle todo n~d11nd<1nte111cntc sin percatJrnos de quc es 11n all11lto potencial HUe cstJ 
en ct;ip;i formatlv;i, que con el tlcmpo VJ aflanz;inclo la pmepclón y la capacidad Cle la or~ 
ganlzaclón, adaptación, acomodo}' equilibrio clc IJ Información que va recibiendo del en
torno, cml,1 nuev,1 ctapil ha sido prcp¡¡radil por la fose precedente; al poder conocer esto 
Interactuando con l'I, se nos preSl'l1ta lo oportuniliad de aproxlnrnrnos a las mismas eta
pas por las que hemos trnnsllado y participar de ese juego del aprendizaje aportando ele
mentos parn fomcntar una Jctllud crítica y estétlcJ que mejora la misma realidad. 

1\ este respN:to Je,1n Pl,1get 1 en su teoría refiere a cuatro etapas del desmrollo cognos
citivo dcl nhio que J conthll!Jción se delimitM<Ín: 

Edad aproximada Edad aproximada 

Sensorlomolora 0-2 .11ios 

2-7 .11los 

Oper.1clones Concrc1.1s 7-11 a~os 

Operaciones l'orm.1les 11- adullez 

l \\'OOIJOll( 1\11a, l'sln>lo¡:l.1 rJ11c.11h'.1, p. Jll. 

Caracterlslicas 

Emplez.1 a hacer uso de la lmllaclón, la memoria y 
el pens.1mlen10. 
Empieza a reconocer que los obielos no de¡an de 
exlsllr cuando son oculi.1dos. 
r.1sa por l.1s acciones refiej.is a la acllvld.1d dirigida 
a mel.1s. 

Desar1oll.1 grad11.1lme111e el uso del !enguate y la c.1-
pacld.1d para pensar de forma simbólica. 
f.s c.1paz de pensar lóglcamenle en operaciones 
unldlrmlonaks. 
l.e resuli.1 dlffcll consldet.ir el punlo de vlsl.1 de olra 
persona. 

Es capaz de resolver problemas concrelos de ma.ne: : 
r.1 lóglc.1 (acllv.1). · · · 
l:nilende las leyes de la conscrv.iclón y es c.1paz.de 
cl.1slflw y es1at>lem serles. · · 
Enilende la revrrslbllldad. 

l:s c.1p.1z de resolver problemas ahslra~los de ma-
ner.i lóglca. · 
su pe11s.1111le11lo se h.1ce 111.ís clenl.íflro. 
Des.molla lnicrés por fos lemas socl.1lcs, ldcnlldad. 



Empecemos pues por adentrnrnos en el mundo del nltio: líl rcl.1clón entre líl lmílgen y 
el nilio empieza a temprana edad y llene una grnn Importancia dentro de su propio proce
so de .1prenlllzaje, ya que desde el nacimiento empezamos a percibir Imágenes y por me
dio de estas nos situamos en un espacio, más tílrde al Ir adquiriendo l'l lenguílje h.1blado 
y posteriormente al desnrrollar la escritura, la 1m.1gen es un aspecto con el cual ya nos 
sentimos altamente Identificados aunque procedemos a trasl.1darlo a la concepción grílfl
ca bldlmensloníll a su representílclón. 

En el campo de la Ilustración lnf.inlll e1K·ontramos un .1specto, con el cual se llene re
lación frecuente, el texto, y.1 que la mayoría de las producciones encaminadas a los nli\os 
se encuentran dentro de libros Infantiles Ilustrados, una de las premisas que desata distin
tas opiniones es 1<1 correspondencia que existe entre la Imagen y el texto y la ocupación ck 
un.1 1m.1gen en un libro Ilustrado; se ha hablado de una función puramente clecornllva, una 
función narrativa (o congruente) que se apega a l.1s polabrns del autor )' una interpretati
va que aporta y .1mplía al texto,2 a la que agregaríamos el caso ele la Imagen que realiza 
la narrativa visual cuando la historia es contacfíl purnmente en lm.ígenes. 

Se ha llegado a cuest101w si realmente es benéfico parn el libro Infantil la utilización de 
llustrnclones, la hipótesis es que un nllio tarda m{is en manejm el lenguaje escrito que el 
lenguaje visual. y al identificarse con este se sentirá más .1trnído por realizar u1i.1 lel·turíl 
visual HUe preocuparse por entender lo que dice el texto; o en otro aspecto que la llustr.1-
clón llegue en un momento dado a Inhibir la Imaginación del lector. 

Son muchos los autores (escritores~ y hasta llustr.1dores, como es el Cíl60 de Junccd.1·1 

que en algún momento decl.1ró que un libro lnfontll no necesita de la Ilustración, que en 
un aspecto esta llega a estorbar al texto y lo que el nltio puede crear a partir de la lcctu
rn, algo que es definitivo para este aspecto es la formíl en líl que se renllzíl uníl ilustración 
y el l'arácter que se le llegue a otorgar. 

Se han agrupado íl las llustrnclones seglu1 la función que cumple el libro que ilustran 
en 3 niveles,'' éstos llevan una rel.1clón directa con los estadios delimitados por Plaget: 
Ullíl primer ctílpa que 6e refiere a imágenes que sugieren f,1 historlíl completJ, ei;ta es de
dicada a esos nhios que aí111 no s.1ben leer, un tipo ele Ilustración que lo que busc<i es 
estimular el juego de la narración oral del adulto al nllio, la Ilustración sería pues el ele-

2 NAVA lloudialn r:ranclmi, ln l/11s1r.11·/1l11 )'el 1/ls1•1111 de lil•ros p.1r.111l1his, p. 25. 
l 1uo111 G.1rd.1 lu11~eda, esp.11fol que Ía m.1yor parl~ J~ su 1•lda l.1 dedicó .1 la llus1racló11 lnf.111lll y juv~nll, su mejor mom1·11· 

lo como lluslrndor fue en 1926. 
4 fANER ,\l,1nll.1 G,1brld, //11s1r.1c1!111 )' cx¡11•r/c11cl.l cognllh•,11 p.161, 

1>.111ld.1 ~l. Kurl, l IJ96 
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mento provocador de relatos orales al !lempo que los Ilustran Invitando lamblén a la lma- . 
ghi.1clón y que el pequerio al habllu.irse ,, presenciar,, olríl personn leyendo poslerlormen- · 
le lrnle de lmllar esla slluaclón )' se Interese por la lectura, de tal forma que su relación 
con el lcnguílje l'Scrllo seíl postcrlonnrnte plílcenlcro. l.;i srgundíl rtílp;i esta dirigida i1 

esos nliios que empiezan a enfrenlíll'Se a las prlmer,1s letras, la función f undamenlal de es
las lluslraclones se dirige a ll1 mollvaclón y ,11 ejercicio de la persuasión, la Ilustración se 
centra en IJ sugesllón dl' el leclor al servicio del texto, por tan lo es uno ilustración atrnc
llva qUl' busca no funcionar alslílda sino l'n relación deflnlllvíl con el aspecto lllerarlo, lo 
compk'mellla. En un lern'r nlwl cu,111do el pre,1dolescen1e capaz de llevar ,1 término por 
su cucnlíl la decodlflcílclón del texto, recibe de la Imagen una lectura paralela, alternallv,1 
que le permite contrnst;irlJ con líl SU)'íl proplíl )' le propina uníl comprensión más profun
da, críllca de la misma historia. 

En esle senlldo la lrnogen 1ya no llene solamenle el objetivo de acompa1iar a un texto sic 
no que de unJ rnílnera creílli~'" le sirve a éste, h;ice que faclllle la lectura )' no solo puede 
llegar a vfrsele como un accesorio sino a constituir un desafío al relacionar al nhio con el 
mensaje, una lntNprelílclón; por tanlo no podernos contentarnos con solo ser una redun
dancia del texlo más aítn una Invención autónoma que propone a partir de la obra litera- .• · 
ria, una lectura; dice J. Sarret en 1 !>83, "el Ilustrador es un creador gráfico que dialoga con 
un texto ajeno )' que, por medio de este diálogo, se esfuerza en lmbrlncars su propio dis
cmso gráfico en otro discurso h,1stíl lrncerlo suyo y trílnsformarlo conjuntílmente en uníl 
unld,1d".6 Desgraclad¡¡menle en este proceso Intervienen diversos factores en la realidad 
nacional que hílcen t¡ue el nliio no llegue al camino de ll1S letras de uníl m¡¡ncra plílcenter,1 
como menclonábílmos con anterioridad, )'íl que por motivos diferentes un adulto pocílS ve
ces puede leer con el peque1io y más aún la nlílyoría de los adultos no gustan de la lectu-
rn, por tílnto híl)' mucho terreno que nos ha gílnJdo la televisión y el nhio no siempre ve en 
el libro ese puente hacia el paraíso de la Imaginación. Mm así la producción de textos Ilus
trados para nli\os sigue slemk1 una constante en el desarrollo del pcque1io y la Ilustración 
en ddlnlllVJ es un elemento l]Ul' hnce arm un llamamlcnto al lnter~s del futuro leclor. 

Podemos establecer que la producclün ele libros clecllcaclos a la Infancia v<i de la mano 
con el denominado libro moderno [tipos móviles) así se llega .i dclcrmln.ir que el primer li
bro lnfantll ilustrado fue uno all1111án de nlbulas que contenía IOI xilogr.íflas7 por su ¡wle los 

> lmbrlncar, referencia a l,1s c11s,1s sobrepuestas unas Cl'll otr.1s. 
6 Sl\ltrU:T J .. 1 .• 1 rrs¡11111s.11>1/it.11 ll/lt".1cid1111111/x.1111, ¡i. 25. 
7 ~llHilNllil Romero Juan c .. lllscll<• )' rmst1111·d1í11de1111 lll•r1• l11f.111tll..., p.19. 



espíl1ioles delimllíln entre 1885 y 1905 el nacimiento en Esp.11i.1 de libros y colecciones lnfan
tlles.8 linalmcnte lo que rc,1lmente es hnportmlle es la gr.1n dlvcrsldíld de autores 1y prolluc
clones en cu.1nto a libros lnfontlles ilustr,1dos encontrílmos y los c,1111blos que desde entonces 
se híln Ido generílndo con respecto al nhio. Así pollcmos vl.1jílr de un estilo t.1n cl.íslco como 
d de 1:'111///0 Frt•/:.;.1s.9 con sus lín('<lS suaves y su Interés ele evol·ar en l'I nhio Sl'ntimlentos de 
bondad y csplrllualidad hasta el grado de intent,11' que el gigante, personaje antagónico no se 
vea tan malo que llcBasc ,1 horrorlw .11 nhio; a un J11.i11 Gcdo11/11s que presenta personaj('S que 
r,1}1,1n en uníl sfülr,1 y burlíl de la realldíld como es el c,1so de sus F.1mi//as f.1ml//an•s editado 
por el Fondo de Culturn Económica. Re,1lmente son muchos los estilos y los ,1rtlst.1s que se 
han dedicado ,11 trabajo de la ilustr.1ció11 ck' libros Infantiles, en diforentes países y en dlslin
t,1s épocas como ]11,111 G.1rcí.1 J1111cccl.1, Mt•trcdcs /./mon.1, Pilar l!/,mo, l:'cf11,mlo Col1l'lo, el li
bro-Juego de Bruno M1111,1rl, en nuestro país existe un Importante grupo de Ilustradores que 
hon realizado trabajos dirigidos a la Infancia mencionando solo algunos tenemos aMart/J,1 
t\\11/és, Fr,111clsco N,111,1, Gcr,mlo Suz.ín, Ft•llpt• L/g,1/cil', F,1l>rldo v,111 cfcr llrocck, Damt.in 
Orlc!:a y muchos autores mlís que se dedican a l.1 Ilustración, para Intentar enunciar a to
dos valdría la pena una estudio completo, sin embargo algo en lo que todos convergen a 
pesJr de su cliferenclil de estilos es IJ creJclón ('nfowlíl a ,1lgulen en específico, el nhio. 

3.2. l.llerntura lnfontll 

ltemos hablJdo )'il de IJ relación del nhio y la ilustrJi.:lón y se h,1 nrnrcado el precedente 
de IJ reclprocfdJcl de IJ ilustrJclón con el texto en si lo que clenomlnaríJmos llleraturíl In
fantil, mmque muchos declaren que la llteraturn llebe ser lltmtura slmplemente1 unJ mJ
trrfJ que produce emoción que se dirige }' cmílnil del Interior del ser humílno, que desde 
siempre hn buscndo Imitar, rcflejJr In reJliclacl y ~1ue forjn sus sentimientos; una literJtur.1 
que mediante l,1 proyección ele dlsclplinJs como, IJ ('Stétlcíl, IJ filosofíJ, IJ pedagogfo, l,1 
hlstorln, In soclologín entre otras se desarrolln; sin cliscrlmln,ir ni dirigirse en especial ,1 un 
sector como el Infantil. Yn que al querer encJmlnnrla haclJ algún público se poclrfa limllilr 
su función, esto puede ser posible deslle un punto de vista en específico: el cnso ele nque
llos escritores que realizaron sus obras sin llestlnarlas ('n especial n un pí1blico y que con 
el tiempo hnn sido acogidas por los nhios y lletennlnadas como litN.1lum lnfílnlll. Pero que 
siguen siendo aceptnclas )' disfrutaclns por adultos y nhios por Igual. 

a Fl:llNANlll:7. 1'.1d1c.-u All¡:u••l ,\ngcl, t.11/ustr.wt.111 ¡•/.is 111r.1s .ntcs, p. H9. 
9 l'lu:IXAS l:mlllo, l/11s1r.1rló11 tfo /1/s111r/c1.1s ¡• <'Cll'lllllS, p. 10. 

El glg.1nl•' r~11llzad11 por Emilio Fwlx.1s 
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J\ la memoria vienen tíllilos que dl'Sde hace tiempo han mantenido una relaclón con el 
público lnfontll, tnlcs como; Plntcro y yo, El Prlnclplto, 'lbm Smvyer, los cuentos de Perrnult 
y los hermanos Grlln, que l'n algún momento de nuestra etapa lnfantll llegaron a conflgu
rnr pnrte de el <1cervo que tenínmos íl nuestro <1lcnnce, y¡¡ leido o escud1<1do, )' no podrÍíl 
faltar el clásico rcl,1to aleccionador como es el caso de las fábulas. 

Parece que determinar lo que en realidad puede ser considerado o no como llleratura 
lnfnntll causa conflicto a muchos estudiosos ya que se objeta que no todo lo que se da a 
lel'r n un nhio puede o merece considerarse como literatura Infantil, re<1hnente el nhio de . 
ho~1 recibe diferentes tipos de lecturas desde lns tradlclonnles menclon<1dns wlba ya en : 
libros Ilustrados ya en películas de ülsney que cabe mencionar no se preocupa en muchos 
casos por cambiar las hlstorlns a su pnrecer )' con.venlencla, hasta libros de texto con ron- ·, .. 
das y cuentos rimas, adivinanzas, leyendas ~iue se han transmitido de generación en ge- .. 
neraclón a historietas, comlcs, lextos de divulgación científico, religiosa, moral. Se ptteden 
encontrnr muchos títulos dirigidos ni nhio, pero lo que deberiíl ser más lmportílnte deter
minar no es lo que realmente es encaminado o no a los nhios sino la reacción que éslos 
pueden tener h<1cln el cí1111ulo de Información y lecturns a lns que ho)' tienen <1cceso, su- • 
cede <1lgo similar a lo que mencionábamos con la llustrnclón, la literatura es amplia y un 
nhio puL•de determinar si un libro le Interesa o no, si le satisface o no, pero que lecturas 
resultan por obligación y cuales resultan placenteras? ,, 

Nuestro país cuenta con una b,1sta producción encamlnacl.:i al públlco Infantil, pero al . 
p<1recer la cultura de l,1 lectura no es realmente un foctor de Interés ni en los mayores mu~ · 
cho menos en los nhios )'íl que en la mJ)'OrÍJ de las ocasiones leer es sinónimo de eSciie
la y por tanto de requisito, algo que rompe con el deseo de promover por medio de lectu
ra e Ilustración ese carácter estético y crítico de prept1raclón del futuro lector. Un aspecto 
que rescata es ese Intento por no perder ese aspecto lúdlco }' emotivo que resulta de la 
tradición oral, el nllio peque1io no deja de disfrutar de un cuento narrado por una perso
na cercana y ese Intercambio de fantasía que propone el descubrir mundos parnlelos a la 
realidad, podemos transportar esto a que en el libro el narrador es el autor y te puede 
llevar de la mano las veces que quieras hacia CUL1lquler lugar; entonces nllios y adultos 
pollemos redescubrir el sentido de leer. 

Por este motivo en los aJios ochentas se procede a la creación de el l'rogrn111.1 de J\L'li
v/cl.ldes Cu/turnb <fo J\po)'o ,1 /,1 l:'d11c.1cló11 J>rlmar/,1 J>ACJ\E/1de1.1 SEi''º dirigido a maes-

lll ¡rny ~larlo, lllstorl.11• 111111•str.11/r /.i /ftrr.1111r.1f11f.1111//111exk.111.1, p. J02. 
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iros lnleres<idos en el trnb<ijo Mllstlco y lllertHlo con los nllios. En cmrnto íl l,1 promoción 
de lectur<i son dignos de nombrnrse los esfuerzos hechos por l'I progr.1ma Rincones de l.ec
turn, o Libros del Rincón de la Unidad de Publlcacloncs Educativas de l.1 SEP lnlcl.1do en 
1 P86, distribuyendo colecciones de libros de lecturn en míls de noventa mil escuel<1s pri
marias y dando cursos de capacitación en formación de lectores para m<iestros con el ob
jetivo de propiciar ese acercamiento a l.1 lecturíl 11 fomentar el hílbllo llel leer. 

Un .1specto lmport<inte por est<iblecer sería al Igual que en l<i llustrnclón el tipo de re
l,1clón que el nhio llene con el libro, su entorno social, los medios de comunicación, l.1 es
cuela, l<i enseiianza de su propia lengua p.1r.i encontrar que es lo l]Ue realmente le atr,1e y 
si lo que hasta hoy se proporciona como lller.1tur.1 lní.intll es lo que Lll nhio satisface, no 
caer en dar por sabido lo que un nhio busca, poner a la mano el libro después de la con
sulta y el mismo nll1o lllsccrnlr<i lo que le gusta o no. 

l lablemos un poco de lo que en nuestro país se le ofrece a los nllios, en el pasado co
mo <mtecedentes lencmosll l<i l<ibor edltorl<1l de la Secret:iría de Educación Pública sus Uo
s.1s ele 1'1 /11f.111c/,1 e/e M.1rí.l l:nr/qu,•1,1 en los cincuentas, José V<isconcelos con sus /.cctu
r,1s d.íslms p.ir.i 11l1ios reedltadíls vílrlns veces con sus principios revoluclonílrlos y naclo
nnllstils l'll donde se olrecí.111 .1 los nhios una illllologíil unlversill de cuentos, leyendas, hlo
grnfííls y episodios históricos ad,1ptílClas por escritores mexicanos y latinoamericanos, las 
producciones de Antonio Venegas Arroyo ( 1850- i 917) 12 el cu.11 edlt:iba materia les destina
dos a los nhios algunos escritos por el otros por Rafilel Romero, Manuel Flores del C,1111-
po entre otros y que gracl<is a la SEP se encuentran hoy en reproducciones de cuentos y 
leyend,1s como Ju,111 Ceniza, /.,1 nl1i,1 ele l.ls perlas, "1 Wb//oreca 'cid 11l1io mexicano, l.a ll•
}'L'ncla <le/ 111011/e bf,111,·o, 1 .. 1 clll'.lr.lc/J/1,1 Mond/ng.i y El U,11ó11 Pfrez (reeditado varias ve
ces, ,1ctu.1lmente en 1988 por l<i SEP) más tltulos y colecciones algun<is de las CUílles con
taban con iluslr,1cloncs de José Guadalupe l'osalfa y Manuel Manilla. i.ibros de la colec
ción '/'clrnrll, de l<i Llnllfad Mexh:,111.1 de Escritores a medl,1dos del siglo contando con tex
tos como Jmrn Canllmpla1.1s de Pascua la Coron<i una lle l.1s mejores escritoras mexlcan<is 
de llteratur<i Infantil apoyada en la riqueza de los rel<itos populares, kt colección de M/ /1-
bro cm:,1111.1clo ( 1959). /l.1/.1rf11 ( i 968) ~l.rndern"1s por c11,1r algunos. J\ fines de los setentíl 
la SEP realiza una de las empresas editoriales más lmponantcs con la enclclopcdla Coli

brí; un<t mención merece la obra de Gabilondo Soler Crl-Cri con sus cuentos y canciones 

ll 1hld, p.1Ci2. 
12 1hld, p.IJ9. 
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quL' han perdurado pl1r genernclones, el objetivo de citar a estos milores es recalcar la lm
porlanclJ que estJs colecciones <1dquleren dentro del terreno Infantil a nuestros díJs. · 

1\ctualmente l,1 Fl•r/a /111er11i1t·/011al cll'I I.lbro l11fn1111/ }' Juven/113 presenta diferentes gru
pos de cJsíls edlto1"1s y uníl ílmplla gama de publicaclones liedlcmlas íl los nhios y jóve
nt•s en es1,1s lnterJctu<1n escritores con el pí1bllco enarbol<1ndo la bandera del mejoramien
to del contJcto de l,1 lilernturo el arte)' el nhio, aunque el <1uge de l<1s publicílclones no híl 
akanz,1do, ,, tod,1s pílrtes. es el caso de comunidades marginales o los nhios de comunl
d,1lles Indígenas que siguen en espera de libros en cantldíld y c<1lid<1d, que no acaban de 
llcg,1r. 

Se pueck vislumbrar en lo prcsentJdo en las ferias la búsqueda de una trascendencia 
de los estereotipos que se han arrastrado por tanto tiempo y un reconocimiento de distin
tos tenrns: romo el enc<1nlo por el suspenso que parte de relatos tradicionales de brujas, 
espantos y ,1pJrecldos, Jsi como de relatos policiacos como s.1pos )' esp,rnl.1/os de Eli<1na 
AlhalJ o /.a mul,11.1 ele Córdol>.1 )' /.,1 f.ibufa del cloclor /.'unes de Francisco 1 llnojosa, los li
bros de vl;ijes como Salwn ,1 mi se/v,1 de Mónica Zak o Reglna llernández con su Vuelo 
por "1 C/ucl.1d, el relato popular con autores como Inés i\rredondo y Ramón Bolívar y el re
lato abierto }' el lector protagonista que es una tendencia en donde el nhio lnteractí1a con 
el libro romo en 1 .. 1 lcBlán clt• "1 Tar.ínlu"1 de Pedro Llayona o El tesoro e/e Moc1czum.1 de 
lléctor Campillo, sin faltar el tema de lo mágico y el humor con Alejandro Aura y Al otro 
lado o El pfz,1rró11 t•11c,1111aclo de Alberto lll<rnco. Así encontrnmos íl líl vez Instituciones y 
<1soclaclones dedlc<1das a la promoción de la lectura Infantil como la Asociación Mexlcaníl 
parJ el fomento del libro Infantil y Juvenil creada por Piiar Gómez y Carmen Estevíl, 

El Fondo de Cultura Económico creíl en 1991 1'1 su colección llílríl nllios A la Orlllíl del 
Vlenlo con títulos como: El s.1po CJUt' 110 qucrí.1 comer de Mílrtha Sastrí<1s con Ilustracio
nes de Fr.1nclsco Nava, M,11111r/a color t•anel.l de Elena Dresser, Oc//sc,1 c/l'I esp,1clo /nex/s
lt'lllt' de Monlca 11. Llrozon, entre muchísimos más. La obra de Emilio Carballido aparte de 
su labor de teatro sus relatos como: /.oros e/e t•mergenc/,1 o /.os z.1pa1os clt• fierro. 

No se pu die dej.ir de nombrar ll publlcaclones perlódlcíls para nllios 15 que en algunas 
revlslas y periódicos han mantenido la tradición de aparecer aunque muchas varían en su 
duración como proyectos. cuentan con caroctcrístlcas como aparición de adivinanzas, 
juegos gráficos, concursos, cartas, manualldacks, carlc.11uros, Información de diferentes 

illhld, p.IB9. 
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índoles como: Tk•mpo de N/1ios de l,1 SEP. C/J/sp.1 revista de dlvulgaclón clcntíllca, llnl'l'/
k·tl'. Coco/Iros, la C/i.1d1.1"1c.1, /.a /orn.1cl,1 p.11'.1 11/tios }' Un Dos 'fl'l'S por mí)' Todos mis 
Co111p.i1kros de li1 lomada; M/ l'L•r/oc/ic¡u/lo de Novcclodcs; /l.1p.1/01c, etc. 

Como podemos ver el mundo de l,1 llternturn Infantil ofrece diversidad al nl1io en la 
ciudad y en v.1rlos est,1dos; .il parecer el secreto es acNcíll' a esos nhios de 1,1 manera 
más fidedigna que nos queda a los adultos; el ejemplo y de paso porque no, permitirnos 
dlsfrutm junto con ellos de la gama de opciones que se pueden encontrar, lo que nos res
taría es poder acercar estos títulos ha esos lugares en donde no se encuentr,1n para que 
todos los nhios pudieran conocerlos, como productores para p(1bllco Infantil p.1n:ce ne
cesario pues, no contentarnos con solo lleg.1r ,, los nl1ios que lnteract(1a11 en nuestro me
dio sino pensar un poco más allá, y difundir también lo nue en dlstlnt.1s comunidades 
localmente se estiÍ realizando y que constituyen verdaderos documentos para que em
pecemos a conocernos un poquito y a aceptarnos como un país plural que requiere de 
diferentes esfuerzos p.1r,1 llenar esos huecos que hemos ido dejando, por lo que son real
mente admirables las actividades de grupos como UCIEP16 y sus Nlrondas (zapoteco, el 
que Ice) en donde se busca este acercamiento del nhio con el libro }'que se han puesto 
en mMcha en el Estado de México y Oaxaca. 

Gu llk•nno llonfll Batalla 11 ya mencionaba que la Infancia llene distintos rostros en 
nuestro país que se determinan por factores como el ambiente socl,11, así encontramos ,1 
nltios de entorno rural con dilerenclas en actividades, su medio, liU pals,1je, la libertad que 
les confiere el acercamiento con la naturaleza }' nhios de ciudad tic diferentes estratos con 
actlvldndes también diversas, unos que se dedican a estudiar otros que tienen que traba
jar, todos nhios mexlcm1os. Parcr.:cría entonces suficiente con catalogarlos a todos como 
pnblico Infantil sin diferencias? Imaginando que todos requieren y gustan de lo mismo? .1 
manera de conclusión es necesario seguir trabajando y aceptarnos como parte de esta plu
mlldad }'•1 como editores, escritores, maestros y en especial como Ilustradores. 

3.3. l.ltcratura Infantil Indígena 

En el México de hoy, lleno de matices y variedad no podemos seguir concibiendo la Idea 
de la homogeneidad en la cultur,1 }' en nlngÍln otro aspecto, somos el resultado del mesti
zaje, de la mezcla de varias culturas y por tanto plural, est.1 plur,1lldad que nos hace ricos; 

l~UCIEI' (llnld.lll de c.1p.1c11.1clón e lnvcsllg.1clón cducauv.1 para la parlldpadónl. 
l l 110NF11.11a1all.1 Ciulll.-11110, l.os d11wsos msfrl•S dt• /.1 lnl.111cl.1, p.·I. 

1..1 lllcrJllir.1 lnl.1nlll ,1frcet• opcll•ncs 
<lil'CISJS en 1.1 dud.1d l' en .118lll1L1S 

cslados ... 

Hoslros diversos de l,1 lnf.1nd.1 
en m1~slrl1 p.1ls. 
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en el punto antl'l'lor ya mencionábamos la lmpol'lancla de asumirnos como tal. 
Un punto fundamental para acercarnos al tema que nos ocupa es esa llter,1tura que se 

nos fue hcred<1da por generaciones de boca de los Indígenas. ya que a pesm de los es
fuerzos por c<1stell<1nlzm, c<1tequlz<1r y desaparecer las culturns prehispánicas con la con
quista est.1s se ,1semejan a una plant.1 que st' resiste a perecer por más que se le trate de 
cortar. l loy a pesar de las dlllclles condiciones de las comunidades Indígenas hay pueblos 
en donde se siguen preservando esas características propias como la lengua, cosmovisión 
y en l.1 mayoría se ludia por no perderlas: así el náhu,1tl, con más de un millón de ha
bl;111tes; el maya con míls de seiscientos mil; el zapoteco, el mlxteco, el otomí y el tzeltal, 
el totonaco, el nrn:.:ahua, el m.1zateco, el purépecha, el huasteco }'el tzotzil, se niegan a 
clcsap<1recer romo titras tantas que ya lo han hecho. Con la revolución la Intención cr<1 
hallar una unidad nacional pensando que esta er<1 la mejor manera de encontrarnos co
mo pueblo que ya no era del todo Indígena ni mucho menos espa1iol; por tanto durante 
mucho tiempo se ha venido arrastrando esta concepción, al grado de que en las zonas In
dígenas se ha buscado dar una educación base con programas similares en todo el país 
dejando de lado lo que cada pueblo puede aportar. Mm así no se nos hacen del todo aje
nas esas leyendas, <1divlnanzas, cantos, himnos,}' juegos de palabras que conforman par
te ~el acervo cultural de nuestros días. 

Recordemos que a la llegada de los espaiioles muchas de las culturas Indígenas habían lo
grado diferentes niveles de representación gráfica o una especie dc escritura como la maya, 
mexlca, zapotcca, y aun~¡ue en su mayoría sus producciones fueron quemadas se conservan 
<1Í111 códices, estcl<1s }' la tradición oral de los pueblos. Se h<1n re<1llzaclo labores como recopi
lación, trascripción, y traducción de obras que llegan hasta nosotros como el l.lbro divino de 
Jos orígenes, ///1111ws s.igr.iclos, Popo/ \/11/J, C/1//am ll,1/.irn y muchos más. Y aunque esta lite
ratura Indígena esfü aún por dlf undlrse se aprecian Intentos de ello en libros como l.ecturas 
clílslcas para nllios, edlladas por la liEP en 192'1 dirigida por Vasconcelos; la serle blllngíie pa
ra m!ultos Tr.icllclón Or,1l J11</ígc11,1 del Instituto Nacional Indigenista y la Dirección General de 
Educación lndígcníl de la SEP en los <11ios ochentas; l<1s ediciones bilingiies de varios libros en 
los cuales los nllios Indígenas describieron e llustr.1ron aspectos de su cultura, del INI en los 
prlmcros a1ios de esta d~cada; los libros Soy nílhualtl, Soy purépecha, Soy tzotzll, etc; de la 
SEP. así como líls dlsllnt,1s versiones de leyendas Indígenas de escritores como 1l/,111c,1 l.ycf/,1 
Tll'/tl, Silvia Mo//11.i, Felipe G,1/'/'ldo, Fr,111clsco ///110/os.i, Inés Al'l'ecionclo, entre otros.1 s 

l.os mismos libros de texto de la SEP están plagados de adlvln<1nzas }' le}•endas dr origen 
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prehispánico, .111nque no existen datos lJUe Indique la existencia de una liternturn Infantil en
tre los pueblos prehispánicos ya que los que nos remite l,1 historia es que los mayores cont,1-
ban y cantaban para todos, y en sus rcl,1tos y poi:mas convlwn dos Intereses en específico 
transmitir su visión del mundo y el goce estético, apreciamos así leyendas que d.1n cuenta del 
origen del universo, de la vida, de la tlerr.1, el sol, fenómenos .1tmosférlcos, en sí lo que rode,1 
al hombre; rl'latos que tienen .i .1nlmalcs como personajes (scmej.1ntcs a fábulas de diferen
tes lugJres del mundo) que al parecer en la colonl,1 se utlllzaron como recursos educativos por 
lo que es difícil detcnnlnar su origen cx,1cto pero que actu;ihnl'nle se siguen leyendo, con un,1 
pmllcularldad en América: el trlunlo, de los animales peHuelios sobre los poderosos grad.1s .1 
su astuclJ, y IJ lnlluencla de rnnccpcloncs lndíge11,1s que les conlleren de los seres lu11n.1nos, 
una doble nJturalcza humanJ y animal personllicada por los ,1n11.1lcs. 

En la colonlJ esta ll'Jdiclón orJI indígena llega a los nhios mexicanos junto J textos religio
sos y la gama de canciones y juegos que conlorm;in el lolklore Infantil espariol: cJnclones de 
arruyo, coplns de nana, c.íntlcos religiosos de Navidad, coplas, cuentos, y en menor mcdld,1 
la trndlclón oral alrlcarm proveniente de los esclavos, en l'Ste tiempo los nlrios en Europa eran 
considerados como ,1dultos miniatura por lo cual no se les escribía ni editaba más ,111,í que li
teratura ulllitarla, pedagógica, moral y religiosa la lnter.1cdón más prolunda era JlUl'S con lo 
que llcg,1b,1 oralmente al nlrio más que los libros; y rctom;imos la mezcl,1 de estos ck·mentos 
y muchos más para lleg.1r ,, lo que encontramos hoy un slncrétlco kilklore actual. 

Entre los libros dedicados al lolklorl' lnfonlll ml'Xicano tenemos trabajos de recopilación 
como: I:/ fo/klon' //tcr.ll'lo )' mus/c,1/ de México de Rub~n M. campos; /.írk"<1 /nf.inl// ch· MlL 
xko de Vicente T. Mendoza; /.os jut•gos lnf,111t1/cs en V,1s cscucl.1s rnra/cs de Ramón Gar
CÍíl Ruíz; l,1s recientes recopilaciones tlsí t'<1n1.1n y j11cg,1n t'n los Altos cft• /,1//sco de Isabel 
Galaor; Así c.1111.111 }' jucg,111 t'n d M,1y.1/> de Miguel Góngora y las ediciones de difusión 
c.1/ón c/t• coplas de Pedro Garcí.i de León; C.111donm1 mcxfc,1110 }' //,1b/,1 un navío vío vío ... 
ele Maria Luisa \/,1lclivla; en los que encontramos esa fusión lle la herencia cspariola ,1si co
mo l,1 posterior aslrnilación con l,1s culturas Indígenas, negra, crlolla y mexicana. 

3.3. 1 Ediciones lllllngíies Indígenas de México 

. Una tendencia edltorlnl reciente es la edición de materia les blllnglies en relación a las 
1i1ás de's~sehta lengu.1s Indígenas que se hablan hoy en nuestro p.1ís, en donde el espa
riol y lnlengua de l;is distintas comunidades ap.1rccen tratando de dar la Importancia ¡i 

este sector de nuestrá poblociÓn, un cambio lmport<1ntc que ralllc,1 desde la concepción 
de una educáclón plurnl, los plai1es y programas para el <1prendl7.iljl' en zonas lndígcn,1s 

~w~~~ 
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de nuestra m1clón hasta no hace mucho tiempo estaba encaminada a la aportación de 
conocimientos generales a todas las reglones y como se dcsarrollílrá con más ílmplllud 
posteriormente, se encontrílron diversos motivos pílra detennh1ílr líl pocíl funcloníllldíld 
de estos slstcmíls. l.íl Secretaría ck Educílclón Públlcíl propagíl uníl serle de /.t•yend,1s )' 
Cuentos, Tradición Oral lndí¿:i-11.i, íl mcdlíldos de los nrios ochcntíl que no obstílnte sin 
estílr dlrlgld,1 íll ptrhllco Infantil, es míltcrlíll pílra mílestros y nílrríldorcs. Este tipo de tríl
bíljo lo qut• huscíl es esíl tomíl de conclenclíl de lll grnn dlvcrsldíld y riqueza étnlcíl, cul
turíll y llngiiísllcíl y líl consecuente bírsquedíl del respeto íl cllíl y íl sus Individuos. Re
cientemente el lnstlluto Nacloníll lndlgcnlstíl, publicó llllíl colección bilingüe de relíltos 
Ilustrados y cscrllos por nl1ios lndígeníls en su propia lcngu11: Animales mt•ns,1/eros, míl
ya; UÍc1 de muertos, purépech,1; t:/ /111.ip.ingo, huasteco; Juegos 1r,1dlc/011.i/cs, t.irahuma
ra; /.Ut'í,1 y su /111/p//, tzcltal; /.os p.1stores ele /.i monlc1/i,1, tlapaneco, 1 P parte de las llus
tr,1clones gt'rH:-radas en este trallíljo se exhiben con éxito en distintos lugares del mundo, 
entre las que encontrílmos dlstlntíls lencdenclas desde líl Ilustración hecha por nhios, 
miembros de la comunidad, e Ilustradores. V..1 co/t•cc/ón dt'l l?c)' Momo: t:I árbol del du
rnzno, espa1iol-n111ya yucateco, de Marco Tullo ~\gullera Garramu1io; /.os ,1111/gos e/e fa 
coyota rts11e1ia )' /ot'.1, espariol-zapotcco, de Francesca Gmgallo; Cómo fue c¡ue /Jubo 
111nros coyoll'S, espí11iol-tzotzll, de Felipe Gílrrldo; 1 .. 1s ,m•nrurns de/ zoológico Ilógico, 
en purépecha, de Mmlo Re}' }' L/11,1 sonr/s,1 de ,1//ófor, espa1iol-nílhualtl. lle lleck}' Ru
blnstcln. l.a SEP trabílja actualmente en una colección slmll,1r y el CIES ha publicado va
rios libros blllngíies de íldlvh1ílnzíls Indígenas. 

En este rubro llegamos a slluilr nuestro material de trabajo el proyecto Ana)',ílvar/ /l'lL 

tar/ o /.as hlstor/,1s de los v/t•/os que es una publicación blllngiie de un grupo de tarahumaras ·• · 
que encuentran en un principio en la lralilclón oral el vínculo tic transmisión de las historias 
proplíls, narríldas por los abuelos y que hoy buscíln ílsentar y dejarlas escritas. l.a tradición 
oral viene a constituir la lllcratura más al alcance, por llamarlo de alguna manera, pues mlcn- . 
tr.1s en el poema se deben buscar las palabras adecuadas y la trascendencia de estas es pri
mordial; en la tradición oral lo que Importa es el mensaje o la historia que relata, el narrador, 
en este caso particular el abuelo o la gente nmyor, transportan de la mano al pequeño tara
humara por los orígenes de las cosas que suceden en su entorno en la realidad; le muestran 
un pedazo del mundo desde su parllculílr visión y lo adentran en su propia cultura, así íl lo 
IMgo de fábulas, cuentos y narraciones que nos hablan de árboles peleoneros, una mujer que 
se convierte en ílVe, osos solitarios y cuervos que }'íl no quieren trnbajar porque es más fácil 
robar, se transmite aquello que no quiere dejarse Ir con el tiempo sus historias. 
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4.1. Comunidad Tarahumara del Ejido San Ignacio 

El proyecto A11.1y.i1v,1rl lrétar/ en r;'lr,ímurl, 
/ .• 1s h/stor/,1s de los vfl•jos en espa1iol surge 
como respuesta " l.1 lnlcli'1tlv.1s de una co
munidad lílrahumara del municipio de l\o
coyna en Chlhui'lhu.1, en el Intento de con
junti'lr cuentos que constituyan p<Hle de su 
tradición oral. 

Pero empecemos por situar " nuestra co
munidad, la reglón l~1ral1111nara se encuen1r.1 
ublcíldi'I .11 sureste dd estildo de ChlhuJhu¡¡ 
enclavad.1 en k1 Slcrr.1 Madre Occldent.11, 
cuenta con situaciones geogr.íflcas extre
mas, desde ílhíslmJs cadenas monla1ios.1s 
que oscilan entre los t ,500 111 h.1st11 3, 700 111 
de <1ltllud sobre el nivel del mar, llcganllo J 
temperaturas en el Invierno de hasta l 6ºC 
bJjo cero; a gr,1ndes precipitaciones confor
mando barranc.1s pronunciadas de 500 m 

hasta 1, 200 m sobre el nivel del mJr con 
temperílturas en el ver,1110 de h.1s1a 1IOºC. 

En la reglón convergen ·I grupos étnicos, 1 

los taral111ma1 .. 1s o rarámurls que l'Onsllluyl·n 
un 92% de ocupación Indígena regional, los 
tepehuanos que representan el '/%, phnJs 
0.5%, y guarojíos t %, quienes comparten 

un lcrrllorlo muy reducido del eslL1clo junio 
con los mesllrt.os los cuales han obtenido por 
diversos medios los esp.:iclos más asequibles 
y mejor ubicados dejando a los tarahunmr.is 
las ,11l,1s mon1.11i,1s domh: los terrenos son 
malos parn el cultivo, c,1mblos climáticos 
exagcradl1S y domk los servicios bílslcos son 
difíciles de recibir. Es esto uno sólo de los 
muchos moHvos por los que en las comunl
d,1dcs 1ar.1humJrns se presentan los más al
tos índices de .1n;ilfobellsmo, desnutrición )' 
mortandad, ;isí como un aislamiento de la 
gente de las mismas comunidades como del 
resto del pJís pues su a¡wto deriva,, una In
comunicación t,1nto gcogr.íflc.1 como cultu
ral. El vocablo 'lílrahunrnra es un hlspJnlza
clón del rarámurl (p.:ilabra lndígenJ) y quie
re decir pi.1111.1 (</l'/ ple) corredor,1 o ples //-
8l'ros y.:i que ellos tienen como actividad 1111-

portanle la carrerJ y llenen un.1 fuerza espe
cial para moverse rílpld,1mente entre esa 
gcografí,1 tíln .1ccldentadJ con una gran faci
lidad. 

r,a reglón se ha dividido en la .1lt,1 )' blljíl 
t.:imhumar.1, la primera la constituyen los 

1 ll.11os oh1cnhfos en d Informe dd l'r•>gr.1111.1de1\lcnd,\n .1 Comunidades Indígenas de t.1 Slcrm 1.ir.1'111111.ir,1, 1995. 



asentamientos hechos en las altas monta1ias entre bosques de pino, em:lno, Mamo, fresno 
y rnhle, reglones ricas en especies maderables li1s HUe se han dedicado n l'Xplotíll' los mes
tizos quh.'nes ven el fruto mcrcantll ck lllchíls reglones, las comunldíldes tílrnhumíll'ílS sin 
embílrgo no reciben de este negocio más que l.:i tílla Inmoderada, y con esta el dario ecoló
glco }'íl que no li.1}1 rl'generaclón equlllbradíl de l.:i llerrn, }' la pérdllla de su esp.:iclo hílbllíl
ble, dentro del bosque en altlplílnos y solílres se dedlc.:in íl uníl .:igrlculturíl dlfícll )'íl que el 
terreno no es propicio y el ílgllíl no llegíl lrnstíl ílhí. 

La b.1¡,1 1,1rílhUmílrn líl constltu}•en los .1sentílmlentos hechos en bílrr,1ncíls en Llonde l'I 
clhníl es más tendiente n tl'llplcal, la vegetación es más bílsta y no es tíln difícil la slembríl 
pero en su mayoría está ocupíldíl por mestizos, suele ocurrir que el lndígeníl lleve un sls
teni.1 nóm<1da }'íl que por necesidad tiene que hacerse de una CílSíl en líls mont¡uias p.1rn 
el verano y cuevíl o c<1s,1s de llíll'ro y pledrns p.1r<1 el Invierno en líls hílrrílncas. Los Indíge
nas que viven l'n las montílrias por lo regulJr son más hennrllcos y reacios al contílcto con 
los d1,1bod1ls o mestizos, en líls comunidades de la híljíl tarahumíl1"1 existe una correlíl
clón con la forma lle vida del mestizo )' uníl aslmilaclón de sus valores )' costumbres. 

l.a actividad principal del Indígena ílCIUíllmenle es la siembra y complementan sus Ingre
sos con recolección de plílntas medicinales, )'en una mínlnlll p;irte con la elabornclón de 
ílrtl'Sílní,1s. /\demás del grnn índice de mlgr.iclón lmclíl SlníllOíl pílríl trílbajílr como jornílle
ros, íl Cd. Delicias y ChlhuílhUíl p.1ríl empleílrse como mozos o vivir de cór/ma (ohllgílclón 
de todo tílr.:ihumar,1 de dílr de comer íll que no tiene) que hoy se trílduce en lhnosníl. 

En el tiempo de la colonlíl uno de los íltmctlvos de la reglón pílríl los espílriolcs fue la 
extracclon de oro, plata y uranio de la reglón, ho)' la madera y el cultivo clandestino de 
ílmílpolíl y nlllrlhm111a constltU}1en uno de los Ingresos lmportílntes parn mestizos además 
de el gílnado caprino, pero a su vez significa problemas para los Indígenas. 

Los ríos que riegan íl líl Sierra Tarahumarn son afluentes del río Mílyo se dividen en río 
Verde, ll<1topilíls, llrlque y Chínlpíls y se cuentíl con CílSCílcfíls y lagunas como líls de Ba
sasL'achl, i\boreachl y 1\rarcko l.1s cuales muestran verdaderos espectáculos al vlsltJnte por 
su m<1jestuosldad y belleza; en donde se ha empezado por medio ele particulares a hacer 
u1i.1 explotaclón turística de la reglón, es aquí precisamente donde ubicamos nuestra i.:o
munldacl a un costado de la Barranca del Cobre en el ejido de San lgnaclo de Arareko. 

Chihuahua cuenta con 6 7 municipios en total de los cuales 1 7 tienen ocupación lndfge
na, el municipio de llocoyna en t !J98 según el INEGl2 presenta un grado de marginación 
media una población total de 33, 233 habitantes lle los cuales solo el 16% son personas 

l Sl'lll'Slll., 1998. 
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lrnblantes de lengua Indígena. Es Importante destaw HUe esta comunidad converge dlrec
tílmente con mestizos~· íll estílr junto 111 lílgo de 1\rmko con ,1llUl'ncla turísllcíl por lo que 
emplezíln; al ver sus situación prec<Hlíl ele vicia y los const11ntl'S ílhusos de que son víctl
míls, íl busc,1r una mejor formíl de organización que pueclíl Sílcar adel,1nte a sus nhios y 
famJIJ,1res que enferman, estíln mal nutridos entre otras cosas. 

En el ejido ele Síln Ignacio ele l\rnreko en el alio de l 9923 se constituye la Soclcd,1cl ck 
Solidaridad Social, K.1rl lgó111,1rl N/w,1rn que quiere decir: / • .i rns.1 t•s e/e !.is 11111/tYt'S, como 
fruto del esfuerzo de un grupo de mujeres cuyo objetivo es de dm respuesta íl problemas 
ele salud, de sus mismas fomllias, deciden estudiar con asesoría, l.1 situación de fomlll.1s 
afectadas; ellas se percatan de puntos comunes en los casos como: alcoholismo del padre 
y analfabetismo de la madre, escasez de recursos económicos sobre tocio de l,1 mujer, es 
así como se hnplementan varios pro)1ectos tocios con el objetivo prlmordlal de mejor.ir l,1 
calidad de vldíl de los habltílntes de cstíls comunld,1des y prlnclp.:1lmcnte de las mujeres. 

l lo~ cstíl sociedad )' después de mucho tiempo de esful'l'zos, cucnlíl con 1111.:1 tienda 
de artesanías, tres tiendas de alimentos en diferentes comunidades, en donde se venden 
productos b,ísh:os a un menor precio y la venta de éstos sirven para brindar alimento 
gr,11ulto a las familias que tienen hijos con 2º o Jer grado de desnutrición, aclemíls de 
algunos proyectos sociílles como el llamíldo e/e 11111/t'r .111111/cr .1pn'nc/enws 111.ís en el que 
un grupo de JO mujeres se lledlca a .1lfohellzar a las nhias y mujeres para que ilprendíln 
lo básico de líl lectoescrltura, además de que a partir ele su proplil reflexllín tomen con
clenclíl de su reílliclíld ~· puedíln hílcerle frente. Los hombres trnbílj.1n, después de al prin
cipio estar renuentes, en conjunto en proyectos ele M.1scu//n/ci.1c/ }' s,1/11c/ reprocl11cl/va y 
en llusc,1 de 1111.1 .1grk11/111m s11s1en1,11>il'. 

Desde hace cinco íltios, líls mujeres de líl socled,1d )'los hombres de estos pro)1ectos de
ciden tomar la educilclón de sus hijos en sus manos pma unirla a la vida de su pueblo, ya 
que se compartí.:1 l.:1 Idea de que l.:1 educ.:1clón que era Impartida a los nliios no cumplí.1 con 
objetivos comunlt.irlos, según un padre de fomillíl: "en las escuelas se les enseriíln cL1sas 
para ellos mismos. Par,1 que les sirvan nomás a uno, no pnra la comunidad, no piira m 
un buen gu'wírame (i1~1udador)".'' l\nterlormcnte los sistemas de educación~· en general ck 
cultura buscílb<111 la Integración de mlnorííls y en las escuelas se enscrlahíl en espariol co·· 

l lnformndón rccah.1d.1 con mlcmhnis de J.i c1>nnmld.1d en scpllcmhrc del 2000. 
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saque para los nhios m difícil si aún no se ldt'ntlflcílhíln con su lengua de orlgt'n, St' ha
CÍíl ele l.1do su cultura, y se lnstruí.1 en sltuílclones no fíl111tllores íll alu111no ~· por tílnto íll 
no lckntlllcarse poco atrílctlvas, put's nadíl tenían que VN, ílSpt'ctos co1110 Cíllt'ndarlos y 
horarios que no tom,1ban en cuentíl los ciclos ílgrícolas )' migratorios. 

l.íl lntt'nclón t'S qut' los nhios sean partt' dt' la organización qut' se está generando, así 
c111plcz.1n a trabajar en la escuela 1!111/w,1111/ /l,1/'éÍmur/ Nilv,1r,1 que quiere decir la lección 
es nuestra que pertenecía a l;i iglesl;i, poco a poco )' con asesorí.1 constru)•en su método 
de ensl'liar y dt' crcílr relaciones dt' lgm1ldad entre nhios y nhias como las que dest'an vi
vir entre ho111hres ~· 111uj('l'l'S. 

Para lograr l;i manutención de la escuela se recurrió a las ;igenclas ele coopcrílción ln
ternaclonal como la i\soclaclón J\lema1m paro l,1 Educación de los i\dultos o el Instituto de 
la Mu¡er en Esparia, sin embargo con la Intención de convertirse en urm escuela autosufl
clenle, se confor111nron lios pro)1eclos como un camión de rula, una panaclCl'ía. 

En el mes de junio del 2000 se logra l,1 Incorporación de dicha escuela a la SEP como . 
l'Scucla prlv.1cla proplcd.1d de la Sociedad de Mujeres, siendo así h:i primer escuela lndíge- .. 
11.1 dentro del cst;ido ck Chihuahua que es propiedad ele la gente además de estar t'otíll
rnentc dirigida )'administrada por miembros de la comunldíld. 

Preclsaml•ntl' en este contexto surge l.1 Idea de elaborar un libro que hable dt' aspectos 
básicos ele ellos mismos, aspectos que h;rn creído desde el tiempo de los abuelos y mucho 
más íltrás y que los hílcen ser lo lJlll' son, en si su cultur.1; pílríl que por medio de estas /1/s
torlas dC' los v/,•fos (título del libro) se constituya un Cílnal dirigido a los nhios, ya que para · 
esta comunlck1d )'para los ·1~mhumílras en general la fo111llla es la base de su sociedad, el 
p.1llre es la ílUlorld,1d máxima del núcleo familiar~· l'acla miembro llene su propio papel )' 
aporta su fuma de trabajo en el campo o en la casa, así el anciano es sabio por tener más 
tiempo íllJUÍ )'conocer m.ís ele la vicia, hay que escuchílrle pues su opinión es muy estima
da, su objetivo es llegar .1 los nhios en una tr.1nsmlslón de Ideas por 111edlo Ue cuentos en 
donde se hílhle de conceptos básicos por ejemplo: su relación con dios y l;i naturaleza; el 
·1~1rahumara tiene una conccpclón nnlmlsta del mundo, pues todo lo anlnlílClo y lo Inanima
do llene paríl ellos uníl vida esplrltual, su cosmovisión por ejemplo se Identifica con los as
tros y así el sol Dios, es Onorí1ame y su pareja la luna Everú;1111e; el bosque por eje111plo es 
su casa y su entorno además de que los árboles son seres esplrllm1lcs que Interactúan con 
ellos, es un espacio de rt'producclón social y cultural, sus nsentmnlentos son complejas 
Jdílptílclones íl líls cmJctcrístlcas dt' su entorno nílturíll )'encierra uníl rílclo1rnlldad en líl 
que se ublcíln como partes de un nicho ecológico más que poseedores de recursos para 
la rxplotJclón, su razón produclll'a es obtener drl medio sólo lo necesario para la vida. 



... Dios pensó un rato y llnal111ente to111ó en cuentn ll los anl111ales pequerios, -si 
Víl íl h,1ber muerte, -les dijo- pero los que Víln íl tener más lílrgíl vlcl,1 V<Hl íl ser 
lus pinos, los encinos }' otros ,írboles 111<is porque ellos no ca111lnan, no pisan ni 
hílcen díltio íl níldle,- es por eso que existe líl muerte }' los árboles duran tantos 

• 5 anos ... 

Olro ejemplo de los aspectos íl prescrvnr es su forma de vestir; en su 111ayorí.1 la gen
te de la co111unldíld sigue conservando su vestimenta tradlclonnl que los distingue del 
mestizo y de otros lndígeníls de la reglón, las mujeres usan foldas y blusas hech,1s por 
ellas mismas con telíls estílmp.1díls de colores y se íltnn en In Cílbezíl píltiuelos como pro
tección e ldentlfleílclón, los hombres usan blusns de mílntíl pariuclos en la cabez,1 y hoy 
han Cílmblílndo en íllgunos lugílres el tílpílrrnho por pílntíllones de teln, constituyendo 
uno de los más lmportílntcs elementos ele llientldíld étnica para este grupo. En sí líls his
torias del libro son como ellos mismos senclllns pero llenas detalles especl,1les; y en un 
lenguaje totnlmente simple recorren aspectos de la vida y cotidiana y dan explicaciones a 
los mismos. 

l.íl co111unld,1d por su ublcnclón no se encuentrn alslndn del todo yn que el estílr reci
biendo vlsltn extrnnjcra y tener rclJclón conthlUíl con el mestizo busc.1 IJ poslblllda\.I de 
ílproveclw líl situación y obtener beneficio económico de estíl; pero existe el temor ck per
der su culturn por la lnfluencln; deciden entonces rcíorznr en el .1spccto educ.1tlvo sus 1-.1í
ces y ílSÍ el proyecto es coníormnclo en uníl tílreíl conjuntíl entre mílcstros, píldres, lllíldres, 
ílbuelos, nbuelns, nhios y nhias; siguiendo líl dlná111lcl1 de prl111ero platlw con los íllum
nos del libro, éstos recopllmon líls historias que sus padres y ílbuclos les cont.iron, y los 
111nestros se encílrg.iron de cscrlblrl,1s }' trJduclrlas íll esp•11iol e llustrnrlas. 

Este proyecto es presentado J concurso dentro de la convocatorlJ de la Dirección Cie
nernl de Culturíls Populílres en el estíldo de Chlhuílhllíl P1\CMYC rcsultílnclo gílníldor y con
tando con el apoyo de el Instituto Chlhualllll'nse de la Cultura se procede .1 su 1111presló11, 
llevíldíl a c.1bo en septiembre del mio 2000, con el tiempo y con la Intención de lncrcmcn .. 
tnr los íllcnnces del libro, de que ~ste llcg.m íl los miembros de líl comunldíld y ck ser po
sible íll exterior, en respuestJ al Interés prestíldo por gente de diferentes lugílrl'S íll proyec
to, se for111ula la 11ccesld,1d de h,1ccr un rcdlserio que llproveche todo el esfuerzo YJ 11-.111-
Zíldo ílportílndo en el ílspccto gráfico ,1lgo más íl dicllíls historlíls. 

liust.m dd c.1l,1r y los es1.1111p.Hk1s en sus pmlll.1s Je 
\'~sllr. 

-------------------------------·---------·---------·--·---·-----·· 



1.2. El niño Tarahumara 

Estl' trahíljo desde su concepción }' su reílllzaclón está enfocado a los nhios asistentes íl 
l.1 escuela de la comunldíld del Ejido de San Ignacio de 1\rareko. El nhio de la comunidad 
de Ar.ll'eko cuentíl parllcul.:mnente con un hermoso ,1mblente natural un lago rodeado de 
mont<Hias llenas de wgetaclón, en la alturn el bosque y en su entorno árboles de plála
no, limón, nar.:rnja, y siembras de maiz, fríjol y aguacate. Los animales existentes son 
bueyes, burros, cabr,1s, perros, venados, osos, coyotes, conejos, aves como líguilas, cuer
vos, entre otros; a prlmern vista podría decirse que parece un ambiente de abunlfanclíl y 
íerlilldall, pero esta concepción cambia cuando se advierte lJUl' la llerra cultivable es po
c.1 o no les pertenl'Ce a ellos y .1pcnas da para el consumo fomlllar. 

Nos enfrl•ntamos ante unn población Infantil de una comunidad rural Indígena que os
cll.1 entrl' los 6 )' 12 Mios, }' qul' hablan l'n su mayorííl rnr5murl, )' otros l'Spa1iol, ui1<1 dl' 
las Intenciones de sus p<1d1'l'S que llene como prlorldíld, entre muchas otrns, es la preser
vación de la lengua, por lo que los curntos son presrntodos tanto en rsp.:11iol como en ra~ ·· 
r5murl, el rarLimurl proviene de líl fomllla plma-coríl del tronco yuto-nahua, )' íl pesar de . 
líl lf lsperslón entre líls comunldadrs no presenta grandes dlferenclíls dlíllectalrs; . • ·•. . . 

Podemos mrnclonílr que la vida fomlllar y comunitaria es el espacio donde el nllio ra
r.ímurl adqulm los conocimientos neces<irlos p<ira actuar segím las normas culturales 
del grupo. En el desarrollo de la vida cotidiana los adultos, principalmente los padres, 
ílhUl'los y m.1yores proporcionan íll nhio los conocimientos acercíl de líl nílturalezll, el 1rn
b,1jo, las regl.1s de la villa social y la cosmovisión Inherente a ellos. Las reuniones domi
nicales propician también la soclollzaclón de conocimientos, valores y comportamiento 
que permlllr5 a los nhios Interiorizar la cultura.61.os nllios en su vkfa colldlana deben cn
frentílrse como }'ª es snbldo íl condiciones de desnutrición, enfcrmcdíldrs, trílhajos del 
campo, tareas domésllcas, que a veces provocan el <iuscnllsmo de la escuel<i, así como a 
condiciones precílrlas en la vivienda, falta de recursos, aparte de que se rigen por situa
ciones diferentes a las de un nhio de la ciudad o de algunos otros melllos rumies, desde 
el paisaje con barrancas pronunciadas )' altfslmas monta1ias, piedras majestuosas hasta 
el hecho de tener un sistema de gobierno autónomo y un lenguaje diferente. 

i\nterlormcnte el nhio rarámurl debía enfrentarse a un panorama educativo en líl reglón 
manejíldo por las caracterísllcas del modelo educativo Imperante en el cual no se consllfe
raban líls dlferenclíls llngüísllcíls y culturales de líl pohlílclón, en donde no se tonlílb.:ln en 
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cuenta las obligaciones fílmlli,1res de los nfJios ni los ciclos ,1grícolas ii migratorios, y con 
los cuales d nhio no tenía rl'laclón ya que su experiencia vlt,11 poco tenía que ver con l'llos, 
el resultado eran nhios desertores por cuestiones de trabajo porque lo que les enserian l'n 
la escuela no les Interesaba, y en otro extremo nl11os que renegaban de lo rarámurl porque 
según sus padres se les educaba como drnboc/116 (mestizos). 

J\ p<1rtlr de 1967 se emplez<1 difundir la creación de albergues escolares con la Inten
ción de dar educación a todos los nllios lnllígenas, pero los result,1dos que en su mayo
ría se obtení,111 eran nlrios que lngresab,111 más por la educación, por la comld,1 y t¡ue 
desertaban porque eran alcj¡¡dos de sus l,1mlllíls y costumbres, }' otros nhios que íll re
gresar a sus comunidades i;e sentí,1n íljcnos ,1 la vldn de sus n(rclcos familiares, ya h,1-
blan perdido la lengu11 rarámurl y se perclbí,1n Inadaptados, a llncs de los .11ios 80 l,1 
Coordinación Eslatal lle la ·1~1rahu111.ira (CET) busca la construl·clón e lmplement.1cló11 
de un modelo educativo bilingüe blcultur,11 parn los nlrios lle Chihuahua, que propone la 
educación en lengua propia, respetando las tradiciones y la cultura lle los nhios lndíge .. 
mis se han Impreso libros de texto en lenguas Indígenas, guías para el maestro y progra
mas de preescolilr a sexto alio, y no sólo en rarámurl sino t.1mblén en tepehuano, plma 
y guarljío, además de becas allmentlclas, no obstante enfrentan distintos problcm¡¡s co
mo resistencia de maestros, el l]UC aproximadamente el 30% de los maestros no sean 
lrnblantes de alguna lengua indígena, problemas administrativos cte. Aún así en los úl
timos ,11ios se habl,1 de la propuesta de un Plan Estr,1téglco ( l 9P7-2005) bajo los princi
pios rectores de la participación directa de maestros, padres de familia, miembros de 1<1 
comunidad y alumnos a ciertos niveles, y que estos definan los contenidos y métodos 
pertinentes, te111<1s como los de género, productividad, dl'rcchos hu111.1nos, democr.1cl.1 y 
culturas alternativas, plural, por ser Incluyente, la construcción de un modelo educativo 
que parta de los proyectos que cada escuela comunitaria ddlna para generar los pro~•ec
tos de la zona escolilr.7 

En la escuel,1 de la comunidad existen tres ejes transversales, los cuales se conslder;in 
las más Importantes: In lgu.1ldad de oportunidades }' de derechos, el culck1llo y respeto al 
medio ambiente y el respeto y .1mor J l;i cultur.1. El programa utlll:rndo toma como base 
los contenidos marcados por l;i Secretaría de Ecluc;iclón Públic,1, pero con 1.1 necesidad de 
ampliarlos, ya que la Idea es que estos nhios tengan conocimiento sobre la cultura, la ela-

7 En 1997 se (Uenlan (On 101 albergues es,ol.ucs de f,1 sl~rr.1 1.uahuni.ir.1, .1sl (OlllP ln1crn.1dos o Ccnlros de lnlegr.1d<\11 
Sod.il ICIS), .1lbergucs del INI \' l.1 Dlrmlón de f.duc.1dón lndlgcn.1 de l.1 Sem1.11i.1 de l'du,.idón l'ilhlf(.1 \' Con.isupo. 
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bornclón ele proyectos, líl org.11117.Jclón ejlcliil ele., )'íl que como líl comunldml .1rgumenlíl 
que si bien es cierto algunos nlrios y nhiíls seguirán estudiando en la secundarla, la ma
yoría ser<i la [mica educación que reciba en su v1d.1. El método utilizado se nutre de varias 
1corí.1s o ldc.1s, como el empico de algunos malerlt1les Montessorl, ya que con ellos las 11l-
1i.is y los nlrios pueden aprcnder m<is fülhncntc por partir de lo concreto, es decir de lo 
que se puedl' ver y locJr a lo .1hslr.:ic10 lo que requiere un esluer1.0 mayor. 1amblén se em
ple.1 l.1 t•ducaclón personallzmla ¡w.1 tener un seguimiento del proceso de cada nlrio, y¡¡ 
que folt.1n mucho por los trabajos al campo. y linahnente se empican ldc,1s de Paulo Frel
ll' l11 vl11cul.1r lo lJUe los nllios .1prt'11den )'hacen en l.1 escuela con lo que les rodea, su pro
pia re,11idad y la de su comunidad. 

P.1rccería que los nhios a los que nos dirigimos son peque1ios que deberían tener un ro
norhnlcnto de l.1 lectura y escritura par.i poder leer los cuentos presentados y sin emb<ir
go la labor de este libro se dirige a varios nl~•etes de comprensión, ya HUe el nltio que no 
tiene ningún atwcamlento al espa1iol lo leerá en rarámurl, los qul' no saben leer h.ir.ín l,1 
lectura de Imágenes y los de d extl'l'lor lle la comunidad lo leerán en espa1iol pern tenclr<in 
rnnlílcto con líl lcngu¡¡ lndígeníl. · 

J\ este respecto, los métodos emplc<idos dentro de las comunidades rurales, encontra
mos que muchos son los ílSJK'ctos que se ckben de tomar en cuenta para llevar a cabo 
correctamente el proceso de alfahetlzaclón como1 la historia particular de los nhios, sus 
condiciones lamlll.1res y comunitarias: mientras que en casos de nhios ubicados dentro 
de la urbanl7.<lcitÍn el proceso de lecto-escrllura es apoyado por el medio, en cuanto a que . 
las actlvldaclt'S cotldl.1n.1s del nllio Implican el uso efe la lectura, como las se1iallzaclones 
en calles, letreros ele tiendas, carteles propag;rndístlcos, así como las envolturas de diver
sos prnductos que tanto los padres como los nhios consumen: en un nhio ele In comu
nidad rural las actividades re.1llzadas se encuentran Inmersas en un ámbito donde la 
il'ctura es muy poca o prácticamente no es utilizada, estas Jctlvldades son como }'ª 
mencionábamos arriba: el cuidado de anima les, tore.1s dom~stlcas, acarreílr le1i,1, buscílr 
agua, cuidar íl hermanos peque1ios,8 entre otras. En las comunidades tmahumaras las fa
mlllils como n(1clcos conforman ranchos( 1 ,1 ·I lamlllasl. rancherías (5 fo millas a 20) y 
pueblos prlnclpílles (míls de 20 fomlllas) en donde se encuentra por lo regular la Iglesia, 
la escuela o albergue, etc. El ejido ele San Ignacio se encuentrn en esta última catcgorÍJ 

~ n:nnrmo Emlll.1, 1 .• 1s condlck1nes de .11fahcllz.1clón en el medio rur.11. p. ·J. 



por lo ~iue los nllios tienen un poco dl' más acce~o ,, medios como radio y en algunos ca
sos televisión por el contacto con mestizos de la reglón, aún así su lnterncclón primordial 
es con la naturaleza ya que aquí es donde encuentrnn su lugar de trnbajo y de juego. Por 
t,1nto es fundamental que al llegar el nhio al ,1ula exista l,1 atrncclón al proi:eso lk• .1pren
cllzaje con materiales didácticos vistosos ~· que tengan que ver con su entorno y en ello 
reside la Importancia de nuestro proyecto. 

En las comun1U,1des rumies se advierte comúnmente la Interacción dentro de un mismo 
salón de clases ch~ nhios ele diversas edades, escuela unitaria (un solo maestro pMa tocios 
los gr.idos) n los que se dividen por niveles ele aprendizaje que son determinados no tan
to por la ecl.1d como por l,1 relación que hast.1 entonces llevan con IJ lectura y escritura. 
Apoyándonos en un proyecto de alfabetización rural realizado en dlstlnt,1s comunidades 
del p.1ís, encontramos una división que nos dMá una Idea gcnernl ck las características~· 
preferencias de los nhios en cu,1nto ,1 textos segí111 su edad y .K·ercamlento ,, las letr.1s . 

. ~Ji~~J1:{'füi:f)./:I,~~,tMJ·;~!~r~~1:1;?~\f;!r~~~~~0iJ;~~1~11~f~fü~i~~~~\W:~~,;~:~n~{f~~1~~NtFt~W~tf~~ft~Hii~~W#:.·_:.· _ 
Edad 10 c;;aracterlsllcas Preferencias " 

11 

111 

Los m.\s pcquc11os 11hlc,1dos cnlrc 1 
• 1 ·1,111os y oycn1cs nlilos con ¡ll1c.1 o 
nul.1 lnlcr.icclón con l.1 cscrllur.i. 

Niños y niñas enuc 5 a doce .iños. 

. Adolescentes cnlrc í 2 y .18 aftos; 

lec111ra de Imágenes 
lnlerés en manipular 
ob1eros 

Siguen la secuencia de la historia. 
ldenllflc.iclón con personales. 
l.es ayudan a .impll.u experiencias 
Imaginación de slluaclones. 
Dcs.urollo de la obsNv.1clón. 
Nli1os •111e expresan sus miedos. 
Aún slenlen ln1er,1s por lm.\gcncs pero son m.\s el,1bor.1d.1s. co
loridas y como ellos mismos l.1s de1ermln.1n •no serlas.· 
Niños que l'Cn en l.1 kcrura un medio para comunlc.u mensa¡es. 

lnrer.mlón 111.~s .1111pll.1 con el lengu.11e, (,1 cscrllur.1 ¡•el deseo 
de producción 
Confllclos emocionales y soclale 

9 1;1bla wcopllad,1 de d.11os ,1b1enldos del ¡1n1¡oec10 de l'mllla rcrrclro de 1..1s C<'ndldoncs de 11lfohellzaclón del nmllo rur.11, 199·1. 
1º c.1he menclon.u 11uc l.1 cd.1d puede 1ml.ir l'•l 'IUe se dclhnll.111 los n11·clcs l'''r l.11ne1r.1ccl<ln del nh1o C<lll la cscrllur.1. 

1 

1
1 Nanas, juegos de manos, arruyos. 

llbro-¡uguere-ob¡ero • 
llustrnclones grandes, ciar.is y senclllas 

Libros con finales comprensibles. 
Textos breves, dlverlldos, f.\clles de entender. 
lllslorl.1s con dl,\logos. 
Rel.11os con pro1.1gontsras, animales y monstruos. 
Cuenlos fonr.\sllcos, humor, ternura. 
Cucsllones de la vld.1 cotidiana 
1uegos de p.1iahr.1s, 1r.1b.1!cngu.1s, rlm.1s .1dMnanzas. 
Ritmo. rln1o1 y rcpcllclones. 
Números y letr.15. 
Los maravlllosos, had.1s. 
libros con experiencias y ob¡clos conocidos . 

Libros de hnmor. Supcr.iclón de llmllaclones, .wen-
1ur.1s, suspenso, ntlsterlli. prolagonlst.\5 lóvenes. 
h.1za11as e lnl'enclones. 
Enamoramlenro. 



•i 
1 

El tlp1..' d~ prrntl.1s C:lllllUm's, b.1ml.1s. en l.11..·.1hr1J, \"llfl,r..:'s 
ll.1111.111\•os l' 1d.1s c>t.1111p.11l,1s n11111wll1'l'S fl.1r,1lcs 

Estas Investigaciones se realizaron con nhios que en comunld,1cl rur<1I tienen acercamien
to Ll los textos gr,1clas a las diferentes ca111p,11ias de la SEi' y CONAFE. con el fin de tener un 
p.1norama ele la preferencia de los nhios dentro ele el ámbito rurnl, nuestra comunidad como · 
rnendon,íharnos antes stcue un sistema ccléclico (corno ellos mismos lo denomln¡rn) de l'll
se1i,11w,1 en donde conjuntan aspectos ernpleallos por la SEP con 111<1terlales Montesorl y tco-
1fas pcclL1gógh:as como l,1 de Paulo Frelre, lo que buscarnos es que situemos 1<1 preferencia de 
nuL'Slros usuarios que se conforman entre las edades de 6 a 12 ;uios, aunque dentro de es-
1,1 mlsm,1 edad mud1os no sílben ,1ún leer nuestríl Intención es que por medio de líl Imagen 
puccl<111 íll'ceder íl Ullíl lecturíl de tipo visual que atralgíl su atención y que en determlníldo 
momento les slrvíl como lllílterlal dldfü:tlco pílrn reílllzílr otros ejercicios. 

l.íl tabla nos da una Idea bastante amplÍíl de prdercnclas en las ntales es Importante 
rclter,1r que e..:lsten sus cxcepc·lones, ya por las diferencias entre una comunidad a otrn, sin 
embargo nos aproxima a la concepción de que el nlrio en ambiente rural se desarrolla ele 
u1rn ni.1nera distinta prro no por esto nula, esto nos hace const,1tm que "los nhios rurales 
no necesitan una educación especlíll, sino sc•1vlclos educ,1tlvos de bueníl c,11iclad, la mls-
111<1 que todos los nlrios necesllan"ll un<1 educ<1clón corno es el c<1so de 1<1 comunidad de 
llocoyníl, ,1terrlzada en las necesidades del nhio y su entorno, por ejemplo. 

Un punto Importante en cuanto al manejo de la Imagen: encontramos qUL' nhios de las 
comunidades rumies gustan de Ilustraciones divertidas que proporcionen colorido al cuen
to o n¡¡rractón y en el caso específico de el nhio rarámurl el gusto por libros con experlen
clíls y objetos conocidos que se mílne¡a en el cuíldro, situándonos en la edad de nuestro 
usuario nos remite a que lo que el cliente busc,1 ofrecer a 1 nhio es uníl lclentlllcat:lón con 
su entorno y un reconocimiento ele su cultura. 

Se cuenta con el dato ele que en diversas comunidades del pílís como Oílx<1ca se reall
Zíln ejercicios denominados "tertullíls culturalcs"t2 en donde uníl personíl nmyor, o n<1rra
dor cuent,1 hlstorlíls y cuentos íl los nlrios, con el Interés ele recuperar la trndlclón oral del 
pueblo como parte del legado de las co11111ntd<1des que se heredíl por generaciones y que 
permite su ldentldílcl, ¡¡demás de conocer más acerca de su pueblo; esto nos remite al 
ejercicio hecho por la con11111lclíld, pero con el Interés de dejarlo pl.1s111ado en un libro que 
puedan tener los nhios como material de apO}'O y esparcimiento a parte ele preservar esas 
historias transmltl~as por generaciones. 

11 l'l:llltl:RO. ''I'- di., 1'· 119. 
11 l'ROYl:CTO lll: l.1\ UNl!li\ll 111: CAll\CllACION l'ARA 1.A l'1\RTICll'1\CltÍN (UCllol'); l'"')'«lo NI Hooud.i. 1\11l1•lor,l.i tfd 

1mld111,, '1.lslú• 1fo c.1p cad1ad1\11.i prnmororcs dr la lcc111r.11• cscrllura, p.13. 



El hecho de que los autores de los cuentos se,1n mh:mbros de la misma comunidad ha
ce que el valor del libro para los nhios cambie y con respeclo al ,1cto de esl·rlblr que por 
tanto tiempo se ha limitado ,11 hecho de copiar o el dictado en la cnsc1ianza de la cscrltu
r,1, otorga a estos nhios una dlnu~nslón diferente, líl Idea de que se pueden construir tex
tos con sentido y significado paril ellos, ya que se p.1rtlrí.1 de sus propias ldeils, adem<Ís de 
la unidad que es vlsu,1llZ<1cla en la comunidad, el tr.ibajo en conjunto y el hecho de <JUl' un 
segmento del pueblo 1~1r.1humara que por tanto tiempo se h,1 estigmatizado como cerrada 
y reacia al conocimiento de sí mismos deje entrever el Interés de consolldmse como una 
culturn que no se ha perdido sino que aún más tiene lnter~s en que se conozca parte ele 
lo l]Ue son y lo l]Ue plens,1n, deja en estos nllios la semilla de respeto o sus r<1íces y un In
tento de <1brlrse y dJrse a conocer. 

El trasfondo que lmpuls,1 ,1 los p<1dres de cst<1 comunld<1d <1 rc<1llzJr todas las <1ctlvlda
des que hasta hoy con tanto esfuerzo lrnn llevado a c.1bo no es otro que el de dar a sus 
hijos educación y amor por sus 1-.1íccs par.i que puedan estar mejor prepílrados ante las 
clrcunst,1nclas que enfrenlan diariamente como la segregación por partl' de los mestizos, 
la prollferílclón del narcotráfico, los abusos con l,1 rep.irticlón de la tierra, líl tíllJ h11no
dcr,1da, la mala lmpmtlclón de justicia, pero sobre todo pílra que lleguen l1 consolld,1r l.1 
<1ceptílclón de líl pluralidad culturíll ~· étnlc.1 en el país y el derecho del lndígcnJ J con
serv.1r sus costumbres}' tradiciones. 

1.3 1\nlílisls del Pro}1ecto anterior 

El libro que 1 • .is l llstor/,1s de los Vil•jos, (J\11.iy.iwarl lréwl) es presentíldo en un lormJto de 
medio oficio 17 x 21.5 c.m Impreso en papel couche a una sola tinta en Interiores y .1 co
lor en portatla y contrnport,1da con un bílrnlz en IJs mlsnrns, este libro es el resultJdo de 
el esfuerzcí de sus autores Isidro Sebastlán Pancho, Cílndelarla Rublo Vega, Benjílmín Gon
zález, PílUlíl Batista Ventura, Amella Rublo, Ilustraciones de ]osé Daniel l3ntlst<1 (111<1estro 
de artes plásticas de líl escuela 131nlwaml R<1rámurl Nlwara) y R.1111ón Gonz,ílcs nllio de 
IO n1ios que Ilustra port,1d11 y contraportad<1 miembros todos de 1<1 comunidad de S;in 
lgnnclo, al necesitar un redlsci\o es necesario analizar los aciertos y errores para p<1rtlr ,1 

la nueva propucstíl íl conthrn<1clón prescntílremos un cuadro en donde procederemos a la 
descripción y análisis tic c<1lla una de las partes del proyecto bajo los rubros de composi
ción vlsunl, uso del color, elementos gráficos emple,1dos, lcglbllldíld, cfcctlvld,1d ~Impacto 
e Impresión. 
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Portada 

conlraporlada 

dlse1)0 edllorlal 
(dlagramacl~nl 

lluslr.icloncs 

Mss· -

Sl' 11111es1r.1 1111.1 sclm·lón 1fl' 'olor de 11,5 x 17 
cm. lmprcs.1 en papel cudrc p.1k•111.1 rnn un 1lih11jo 
r<'.lllz.1do por un niño mlcmbw Llc l.1 co11111nld.1d clr
cunscrlt.1 en una especie de .uco c,in fwdcs dlfuml· 
1i.11kis <file es!;\ sohrepueslo en un fondo con lcxlur.1 
cvnslltulda 1i.ullr de una síntesis de un pmon.ile de 
replll, el 1111110 en espaiiol cn l.11w1c s11pcrk11 e Infe
rior el lílulo en r.mlmurl. 

Se ohscrv.1 a lodo fo largo un dibujo lnf.lnlll de 
c.ms y .lrholes fnleresanle en cu.11110 ,1 l,1 concepción 
del niño y su enlomo en la comunld.1d, en l,1 parle 
lnfcril•r los logos de los organismos p.ullclpantes en 
la Impresión del prnyeclo 

El es¡Mclo se encuentr.1 dividido en dos colunul.ls 
de 6 cm. que en ocasiones se convierten en un.1 
abarcando el espacio de amb,1s, con un nmll.1nll de 
2.3 cm, márgenes laterales de 1.3 cm. Superiores de 
1.3 cm y margen Inferior 1•.ulable, las cajas de Ima
gen obedecen a la misma form.1 de arco o puer1.1 con 
que est.1 dellml!ada l.1 llustr.1cíón exterior en la pri
mer hoj.1 no hay registros ni dedlca1orl.1s a¡i.11ece un 
índice doble, esp.11\ol-t.11.lmrl con llpogr.iffa av.1n1 
g.ude médium de aproxlm,1damen1e 12 puntos de
tr.is de el Indice se cncuentr,1n los n~dllos y agrade
chnlentos y figuran de nuevo los lagos, los folios son 
ubicados en las esquinas exlerlorcs de la página en 
el exlrcmo Inferior. Se emple.1n capllulares en una 
llpograff.1 Comlc sombread.is. 

Los lflulos de los cuenlos se presenlan en la 
mlsm~ fuenle Avant Garde negrilla y más grande en 
la parle superior de la columna cen1r.ida. 

Las llus1r.1clones se presenlan en su mayorla a 11· 
nea, son composiciones que .1comp.11\an de una ma- ; 
nera congruenle al lexlo son slrcunscrllas en un arco ' 
a manera de puerta, y son teallstas, exlslen elemen· 
tos hum.111os, .1nlníales, palsales, ele, 

. . . compos1c16n visual '.. ): ..'{;.:_)-}:;itf??,;]?~:1itJ.~]~¡~)Át;m¡or 
La ¡usllllcaclón de los elemenlos es cenlrada ali tos pmlomlnanles son el azul del fondo, en la 

Igual que los textos de los illulos que enmarcan al di· _ lluslraclón 1¡ue utiliza Clilorcs mu1• l'lvos .1lgo que 
bufo mismo que conllene cuatro personajes que i 11.1rm .1cer1.1do J'l'r el colorido de k1s vcslldos de la 
guardan clerla slmclrla en su disposición, por lo que J rnmunld.1d ·1;11.1humara sin embargo en esla com
Je hace un envolvente csl.lllco y pesado a l,1 compo· · posición se encuen1r,1n colores frfos, azul verde, 

, slclón, a pesar de la ullllzaclón de diversos elcmenlos ! mor.ido ki c11.1l aunado .11 londo confiere una .111nós
(repelldos en el fondo) que se lnluyc buscaban pro· ; lera neu1r.1l 1•.1 en C<•mblnaclón. 
porclon.11 movimiento y dinamismo, lejos de ayudar· ! Los clemenll•S llpl•gr.\flcos de los lílulos presen
le le confiere un carácter recargado de los elementos. 1 lan 1ex1ur,1s visuales ,1 semej.1nza de manchas de 
que lermlnan complllendo en jer.irquías visuales. - · colores amar11J.1s \'Cides rojas morad.is que se 

lodo Jo cubre l,1 llustr.iclón cosa que hace que 
ambas polladas no lcngan rcl.1clón, no parecen p.111e 
de la mrsm.1 cosa y en el ex1remo Inferior aparecen 
lres logollpos 1.1mblén ccn1r,1dos. 

Vísuahnenle el esp.1clo es cu.1drado por la dls
lrlbuclón de las columnas fusllflc,1d,1s y el empico de 
una llpogralía mu1• redlmda y pl.1n.1, el aspecto es en 
si pes.ido pero a la vez austero, el medl.1nll l.ln grande 
hace que se plerd.1 rllmo en el espacio, lo corla. 

supone ln1en1,1n d.ir un carácler lnfanlll al discurso 
vísual pero que vienen a compelir con los demás ele
mcnllis \' no cum11len tal función. 

El color de Ja lluslraclón de la parle poslerlor pre
senta 1on.1ild,1des azules y verdes muy p.llidos en un 
blanco del papel que se los come, con cslo exlsle 
mucho con1r.1s1e enlre la portada y la con1r.1portada. 

Los Interiores no presenlan color, solo el negro, 
cosa que hace 1¡ue perdamos ese buen sabor de boca 
que nos dela la ílus1r.iclón lnldal y nos fundamos en 
bl,1nco y negro. 

i 
1 

1 

El uso de c.1pll11l.ues con envolvenles cu.1dr.1dos 
en Ulhl llpogr.11í.11an diferente h.1ce que una vez m.ls 
se llmlle el esp.1clo y se lnlwump.1 1111.1 sccuencl.1 
vlsu.11 en 1od.1s l.1s ,,c,1slones las páginas 11.1res obe
decen ,1 J,1 distribución de dos columnas, pero l.1s 
páginas lmp.ircs prcsen1.1n, a 1·eces una columna 
extens.1 o l.1s mlsn1.1s dos column.1s, pero es aqul 
donde l.1s c.1¡.1s de Imagen se ublc.1n. :l 

1 .. 1s composklones se 11111cslr.1n el.1bor.1d,1s, los 
person.1jes no son prescn1.1dos ,1!sl.1do sino Inmersos 
en un .1mhlcnl<'. no llenen much.1 pl.1s1kld.1d se h.1l
l.1n 11111.1nll' rígidos en sus J110)'cc1,1dos 11101•lmlcn1os. 

Vls11.1l111enlc l.1s hn,\r,cnes presenlan composl
cll)ncs ni1ldl.111.1s no rchusc.ul<ls lJUC .1comp.1fMn .11 
lc.xlo \' ni11esponden bien .1l 1exll' pero 1w le apor1.1n 
clemenll'S nuevos ni lo h.1ccn mu)' .11r.1cll1'l•. 

·~ ;' 1 

Es lamen1able la ausencia dél color ya qui ios 
miembros de la comunidad Tarahumaia son ldenllfl· ' 
cados por la ullllzaclón de colores brlllanles y esiam
pados profusos en su vesllr, cosa que podrla haberse 
soluclonado ulllizando talvez textur.is visuales en los 
dibujos. · · - · 



. . . E!enien101 gráficos · '.. , :.:(~ iífü(~m::JH~1~11,1~a~ ,;· ·. 
Los elementos gráficos que llaman la alendón 1 r.11110 la Imagen como el le.~10 lnfcril1r 

por su profusión son estas especies de repltles, la· / son lcgihles sin emh.11go en l'i c.1so del l<'X
garllJas reallz.1das en slntesls de lineas con som· 10 superior l.1 lcglhilld.1d se w merm.1d.1 por 
breado que no presentan al parecer ninguna rela· 1 l.1 v.11ted.1d 1le eknwnlos I' colores que se 
clón dtrec1a con la tdcologla o caraclerlsllcas de la · meld.111 y llegan a h.1m prohlcm.íllc.1 l.1 
comunidad, lo que nos lleva a la conclusión de que dccodlflc.1clón. 
su presencia no obedece a ninguna razón en cspe· · Existe un error en el .1co111od11 de los 11-
clflco, la llpografla empicada en los lltulos es Avant ' rulos y.11¡ue primero cn l.1 kclura de .mlha 
Carde M&ltum 1ra1ada con filtros que simulan tex- hacl.1 abalo se prcscnt.1 el liiulo en csp.11iol 
tura, ambas son diíerenles una prescnla manch.1s enlrc p.ufo1csls y en la p.111c superior el rl-
verdes y amarillas la oJra variedad de colores, no rulo en r.ir.lnrnrl, aspcclo 1¡ue serl.1 m.\s 
hay correspondencia y no se apoy.1 el hecho de que convenlen1e lnvcrilr en orden de .1¡>.11lclón 
amb.1s digan lo mismo en dlsllnto lengu.1¡e. Por su ¡w.1 re.1lnwnte rel.1clon.111¡ue es l.1 tr.iduc-
pa1te la utilización de un marco que corr.1 el dibu· clón del 1frulo. 

i ¡o 1.1mpoco parece obedecer a ninguna 01r.1 razón 
· que un mero adorno, pero este corle nos d.1 l,1 Idea 
· de qued,,rnos con gan.1s de ver el dlbuJo complclo. 

Los elemenlos que predomln.111 en cs1.1 sección 
son los logos Ores) de tnsrlluclones auspkl.111tes y 
que por su tama~o algo excesivo ac.1b.1n con el 
efecto sulll del dibuJo y.1 que adquieren mAs peso 
visual. 

En el exlremo Inferior una picea bl,1nco y negro 
de l.1s l.1garlll.1s en una líne.1 1.111 fln.1 que .1penas 
si se pmtbcn .1parece con frec11encl.1, 

Y l.1s lelras capllul.1res s.11t.111 por s11 pl.1sta ne· 
gr.1 y su sombra que con1r.1s1a dem.1stado con lo 
cl.iro de l.1 mayorla de los elementos al lgu.11 que 
los texlos. 

La linea emple.1da es muy tenue por lo 1¡ue 1.1 
expresión se ve mermad.1, en l.1s llus1r.1clones en 
donde se empica cierto tr.1m.1do se .1precl.1 una 
meJor resolución de l.1s mismas algo no Idóneo es 
la u111Jz,1dón de un.1 técnica de gr.11110 .1 líne.1 llge
r.1 en un p.1pol hl.1nC1l. 

La leglhllldad de los logotipos es predom-
1n.1nte con1r.1 el dtbuJo e tonalidades su.wes 
y elemenros esparcidos en el espacio del 
papel, er.1 lmport.1ntc Jerarqulz.ir o equtll
br.u amhos. 

la leglbllid.1d se puede menclon.ir como 
acep1.1ble si 1om.1mos como .1spec10 a consi
derar solo el hecho de que se pued.111 leer los 
texlos pero en cuanJo a car~cler o que tndl· 
que .1lgo el dise~o es muy ne111ral, con res
pecio al tema que se trat.1 aunque si legible. 

Lamcntablémente la línea llene bala re· , 
soluclóo y en .ilgunos caso se pierde en cla· · ¡ 
rldad en fa Jc(iura de las mismas. · , 

.l . ~ ' . : ~· : • ' • ' • 

. . . Electlvldad e lmpaclo :'. . ·/·.; ·t~ .,,,,~,·~ 
L.i Ilustración por la utlllmlón de la lécnlca, lápiz de 1 1..1 Impresión se en· 

cera o crayola, los colores y los cuatro pmonaJes que cucn1r.1 hlen c.11ibrad.1 en 
muestran la vcsilmenta tr,1dlclonal tarahumara, mues· 1 rn.1n10 .1 101i.11Jd.1des de 
tran un ln1p,1cto vlsu.11 efecilvo, se puede decir que es lo color. con una buena rc-
prlmero que se lec visualmente al observar la portada no solución, .1spec10 que f,1-
obstante al pasar al tltulo para encontrar la referencia de vorcce al dibu¡o. 
a qué pcrlcnccc, la mirada se pierde en los elementos y 
por un momenlo no nos remire el titulo lo mismo que d 
dlbuJo pues el primero no parece ser parle de el segun· 
do, para el cfcclo del p(1bllco al que va dirigido la ilustra· 
clón es candJd,11.1 .1 producir fucrlc Jdenllflcaclón de par-
le del usuario. 

Todo depcnderf.i de l.1 Intención, pero dcflnlllvamcn
le no p.irece .1decuado que todo el cr~dllo e Impacto se 
lo llcl'en las lnsllluclones y no el dlbu¡o que represenra 
1.1 ldeologfa del nllio t.1rahu111arn, por su parte el dlbu¡o 
no p.ucce pretender algo distinto su .11racllvo r.1dtca en 
su sencillez. 

En cu.11110 .1l lmp.1cto se refiere no proporclon.1 sor
pres.1 .1lg11n,1 la tlpogralía nos remire ,1 los libros de lex
to, y .1 un dise1io lradldonal, .11 ser un diseño en el que 
prcdomln.1 l.1 es1ruc1Ura cu.1dr.1da, y el blanco no rcmlle 
lmp.1ctoy 1.1mpoco un c.1r.lc1er, es nculr.11 como menclo
n.\b.1mos en 01ro punto y .1!.1 vez lrlo hada el tem.1. Por 
lo que 1.1 efccilvtdad en cuanto .1 la percepción del us1i.1-
rlo no prol'oc.1 111.1y,1r cleclo. 

L.1s Jm.lgenes en c1i.1nto .11 contenido son cfccllv.1s .11 
represent.u el medio de los nllios de 1.1 comunld.1d sin 
cmli.ugo con iodos los cleme111os deficientes el l111p.1cto 
se 1·e merm.1do en l.1 demand.1 del guslo lnf.1nlll, y con 
m.11•or r.mín de comunidades rur.1les en donde el 1111wl
mlento, el color ¡ue8.rn un papel sum.1nw111e lmporJ.1111c. 

ta Impresión resulta 
adecuad,1, pues aunque 
fol1,1 conrraste en el dibujo 
esto es desde el origen, cla
ra y con buena resolución. 

Impresión en buena re
solución con plastas bien 
pronunciadas y c.1!1dad en 
trazo de la Upograffa. 

la Impresión no cons~ . 
Uluye problema, el punto' 
radica en el scanneo de la. 
Imagen o la producción ya 
que la resolución en mu· 
ch os casos es deficiente.: · 
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Conclusiones 

Porlada: Los aciertos que encontramos en el dlsc1io anterior de portada son: la Ilustración 
ya que presenta una expresión de un nhio de cómo ve el entorno)' a los mismos mle1iibros 
dL' IJ comunidad con sus tr.ijcs típicos llenos de colorido. Confonn;1 un elemento de !den- . 
liflcaclón, sin embargo el tratamiento que se le da cuando se corta la Imagen no es acer- · 
tado y,1 que la delimita y han' que pierda carácter, el manejo de la tipografía y fondo de la 
lhrntr.iclón no remite a nada quL' tenga que ver la culturn tarahumara y la utilización de un 
paréntesis en el título en esp.i1iol parece un error más que una especificación. La lmple
mentaclLín de este ek'mL'nto grMlco (l.ig.:utlj.i o reptil del fondo) no tiene rav.ón de ser en 
L'Uanto a ldeologíll del tmllhumara, es un elemento puramente decorativo . 

Contr,1portada: La ilustr.:iclón es más sencilla que la primera pero no por eso no acer
tada sin embargo al utilizarla como fondo y al tener tanto cambio en tonos (que son míls 
el.iros) no parece pertenecer al mlsmó libro, los logos de las Instituciones tienen demaslcl
da jerarquía, esto obedece a la razlín de t¡ue deben aparecer pero valdrín t,1lvez la pcn,1 ln
tl'fll'íll'fos de u1i.1 m.iner,1 más optima, la Impresión es aceptable, los colores empicados en 
portada y contraportada giran en torno al azul verde y blanco, un tanto fríos, cabe la po
slbilldacl de evaluar la Intención de esto y si no valdría más la utilización de otros tonos 
con relación al paisaje o .i la mlsm,1 vestimenta de la gente. 

Dlse1io Editorial: En este aspecto es en donde encontramos más probk'lllílS en referen
te ni c,1rácter del proyecto pues resulta poco coherente en el seguimiento de la lectura se
gún la disposición de cajas llpografícas que contienen ambos idlomils, demasiada cuadra
da la dltlgramaclón y la tlpogrllfía redond,1 lejos de favorecer lo hace pmdo, aparte de no 
encontrilrse lntegrndo el texto con las hnílgcnes y definitivamente clem.:islaclo lmpcrson.:il 
algo que nL1 resultn atractivo ni nos deja ver esa Intención de la comunidad por L'xpresar 
su sentir. 

ilustr,1clones: l . .is Ilustraciones poseen un valor especial, en tanto que es una represen
tación de un miembro de la comunidad, sin embargo desgraciadamente no están Integra
d.is a las cajas de texto y al ser realizadas a línea en su mayoría y en blanco )' negro no 
resultan .itr,1ctlv.is ,, fa vista ni refieren l1 ese colorido de los trajes de la comunldild, ni del · 
pats.ile. Son cort,1das arbitrariamente y parei:en flotar en el espacio blanco Ucl p.1pel. Es-. 
tíls llustrílclones corresponden ,1 lo que va relatando el texto y en algunos casos lo com
plementan pero parecen estar capturadas a muy baja resolución o en algunos casos con 
clcflclencl.is dL' origen que le hilccn perder legibilidad. Algo Importante es la Información 
que nL1s refieren de la comunidad en tanto al ambiente y animales. 

JIº---------------···---·-----··-------



1.1 Requerimientos del proyecto actual 

El carácter del trabajo a desarrollar, como hemos venido comentando llene como objeti
vo prlnclpnl el renllzar un redlse1io tomnndo en cuenta los aciertos del proyecto anterior 
pero encontrando respuestas a las deficiencias encontradas, es por esto que los requl'ri· 
mlentos de dicho producto finalmente constituyen las necesidades que en dlsllnlos aspec
tos debrr5n ser cubiertos para una mejor ullllzílclón del libro 1\11,1y,iwar/ /rér,1rl, 1 .. 1s hls
torl,1s clt> /os vlr/os. 

Uso 

Re¡¡uerlmlento: Deberá mantenerse el ta111a1io empicado en In primera Impresión ll petición 
del diente, se refiere que el mismo, ha funclon¡¡clo a fovor de l,1 utilización ele los nhios los 
que remiten sentirse ldentlflcndos con un libro peque1fo que se diferencia del tama1io acos
tumbrado por los libros de la Secretaría de Educación Publica (c,ula) nmnejados entre 
otros, como base en la ¡¡lfabetlzaclón y porque el almacenaje y manlpulac!Ün del librn re
sulta comodo y práctico a la comunidad. Por tanto las llustr,1clones serán Integradas a es
te tamaiio pero Interactuado con lns cojas de texto en el esp.1clo de diagr,1maclón. 
Parámetro: l.a medida empicada corresponde ,1 medio oficio 17 x 21.5 cm. 

Función 

Rcqucrlmlc1110: l.as Ilustraciones dcbcrlín cumplir cfccllvamenle con tres funciones prlmor
dlalcs. primeramente el acomp.11iar al texto presentado en espa1iol y en rar5murl para los 
nllios que manejnn alguno de los dos Idiomas )'el que por si solas otorguen Información 
de los cuemos íl los nltios que no Silben leer)' que realizarán un lectura puramente vlsual. 
Por íthlmo líl lmílgcn deberá Identificar y acercar al nhio a IDs cost11111bres )' tradiciones ele 
la cultura tarahumara. 
Pílrámctro: l.íls Imágenes se ílproxlnwán íl la reíllidíld de líl comunlclílcl y¡¡ que el lllílnc
jo ele ílbstraccloncs no resultaría práctico íl la lectur,1 visual y la rcpresentílclÓn de sus 
costumbres, en otro aspecto aunque ll1 edíld ele los nhios se ha flj,1do entre los seis y los 
doce alios que es la edad escolar se debe tener en cuenta que en una comunidad rural ln
dlgena muchos nhios de esta edad no saben leer y con éstos ser,í utilizada la Ilustración 
como ílpoyo en la Introducción del conocimiento. Se manejarán Imágenes que represen
tarán su forma de vestir, flora y foun¡¡ de la reglón, la CílSíl habllílclón cte. 



Requcrlmle1110: Deberá tenerse en cuent;i que el producto tiene que ser resistente y fun
cional al trato que recibirá el libro y por t11nto l11s ilustr11clones y11que111 proponerse un 
c;irnblo de m;itcrlíll pílríl reducción de costos y líl poslbilldíld de líl utllizílclón del. color 
en líl lnrngen debe culdJrse l]lll' los ílCílbíldos resulten efectivos íll trnto. 
Pilfámetro: El ílc,1bado que se dló en el primer libro fue en líl portildíl la utillz11clón de un 
bílrnlz, hecho que no resuelve líls necesidades de reslstenclíl íl los cambios cllrnátlcos y 
de mílnejo cotldlílno del usuílrlo que se reclblr,í además de condiciones no optimas de al-, 
m11cen11jt'. 11sí que es nl'm,1rlo resolver por medio de los ac11b11dos, sin lncrcmentílr en 
dernílSÍíl los costos. 

Técnico-Productivos 

Requerimiento: Deberá utillzorse un modo producción no elevado pero que respondíl a la 
necesld,1d del cliente de lmplementílr la utllizílclón del color en portílda e Interiores del 11- ' 
bro ya que esta es una de las razones de la reimpresión. 
Pará111etro: l.a formíl de l111preslón que fue utlllzadíl en el primer prO)'ecto es selección en co
lor en portílda )' contrílportílda )' una sofíl tlntíl en Interiores, en este proyecto se utlllzílrán 
Imágenes íl color pero contílndo con fíl optimización de recursos y no elev,111do 111ucho los cos
tos y.1 que es silbido por parte del cliente que el capital con que se realizará se ajustará a lo 
que puella juntarse con clonaciones de dos Instituciones ausplclantes. por ello aunque no se 
sabe ílÚn con exactitud se plílnlflca no sobre una Cílntldali mll)' alta. J\ este respecto se pfíln
tea 111 ullll7.ílt'lón de sclrcclón de color pero utllizando un papel cconomlco en granrnjt' alto en 
lugar del paprl couché empicado, ílspccto que reduriría los costos de Impresión. 

1:or111ales 

Requerimiento: DehN,í tomarse en cuenta que el trat,1111lento que se le confcrlr,í íl las llus
lrílclones ílportílrá una Identidad con líl co11111nldíld. 
Parámetro: Debemos re1111tlrnos íl llspectos ele tipo geográfico de la }eglón que seublfaen 
el estado de Chlhuílhua, florn, fautrn. Asl como íl lns característlcíls físicas de la población 
)' costu111bres, actividades a líls t¡ue se dedlcm1 co1110 pastoreo de ílnhnales¡ en sí las 'con- ' 
dlclones en líls que viven modos ele vestir el colorido de sus prendíls etc. , , 
Requerl111lento: Deberá encontl'íll'Sl' la íldccuíldíl rcfílclbn entre el texto)' fíl lnrngcn de 111a
nera que resulten alrílctlvas f,1s llustraclones ,, los nhios pero que refuercen el contenido 
de los cuentos. 



Par,ímetro: Se utillzMíln tonos brillantes como refiere la lonna de vestir de los miembros 
de la comunld,1d y la predilección de nuestros usuarios en datos recabados en comunida
des rurales, en las cuales predomina el gusto por Imágenes colorld,1s y con 111ovlmlentl1 y 
en relación \'On el texto Sl' lmplement.1r.í la dl.1grumílclón conjunta de cajas de texto e Ima
gen en estrecha relación buscando lJUe Interactúen de forma cqulllbrnda y armoniosa. 

Legales 

Requerimiento: Deberán <lparecer los dos logotipos correspondientes a las Instituciones 
ausplclantcs, así como el ISBN, y créditos. 
Parámetro: En la anterior Impresión no aparece registros ni derecho de <1utor del libro, los 
cuales por ser miembros de líl comuntd<1d se manejMá como la comunidad en general pa
rn protección del producto. 
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A lo largo del presente capitulo se desar
rollará lo concerniente al aspecto gráfico 
del libro Anayáwarl lrétarl, Las historias de 
los viejos; se han enunciado ya las carac
terísticas que debe cubrir nuestro proyecto, 
por tanto a continuación describiremos el 
proceso de lil elaboración de las Ilustra
ciones que acompaiiarán a cada cuento, 
así como el dlse11o edltorlal y el dlse1io de 
portada y contraportada de la puhllcaclón. 
Debemos puntualizar c1ue se nos presentan 
diez cuentos cortos, narrados por diversos 
autores miembros todos del municipio de 
Bocoyna, seleccionados de los diecisiete 
originales siguiendo dos criterios funda
mentales: la predf!ecclón de los nhios y la 
óptima representación de las caracterf stl
cas de la comunidad. Por tanto se ha 
delimitado un plan de trabajo dividido en 
cinco fases, en las que se desarrollarán los 
aspectos básicos de nuestro proyecto de 
diseño e Ilustración, las cuales se enllstan 
y describen a continuación. 

Primer fase 
l.a primera parte nos remite a la recopl-

5.1 Proyecto Gráfico 

!ación y anállsls de Información: dentro de 
este rubro encontramos Indispensable el 
conocimiento de los cuentos a ilustrar, así 
como los diversos aspectos de la cultura 
tarahumara que han sido adquiridos por 
medio de fa Investigación documental y de 
campo, apoyándonos en fotograflas y doc
umentos de J¡¡ regló; por lo que determi
namos que el resultado de representación 
de los mismos se basa en la recopllaclón 
gráfica mcnclonmla y libros de dibujo en 
general. 

Segunda Fase 
Desarrollo del proceso de Ilustración y dis
eño edltorlal: en esta fase se desenvuelve lo 
concerniente al proceso de boceta¡e y 
creación de personajes, así como la delim
itación de la técnica que se empleará, 
manejo del color y del espacio mediante la 
combinación con el dlseíio editorial. Nos 
encontramos ante cuentos cortos en los 
cuales Interactúan tres tipos de person
ajes: anlmales, personas y paisajes del 
entorno. Dentro de este apartado se deter
minará la depumclón de Imágenes. 



Madre e hilo larahumaras 

Tercer Fase 
Elaboración de dlse1io de portada y contraportada del libro, este aspecto se ha manejado 
en una fase alterna ya que conlleva un proceso de boceta¡c y reallzaclón de llustraclones 
así como la Integración en el diseño, la hnplementaclón del color y el carácter que ha de 
conferirse a la portada. · 

Cuarta Fase 
Integración y depuración de los diferentes elementos (Ilustración, dlse1io editorial, porta
da y contraportada) de forma dlgltal en la elaboración del llbro. Dentro de esta se con
¡untan los distintos aspectos para unificar el resultado del proyecto. 

Quinta Fase 
Elaboración de originales electrónicos: lo concerniente a la Impresión del libro Anayáwarl 
lrétarl. 

5.2 Proceso de Ilustración 

En el capitulo correspondiente a la comunidad y al nh\o tarahumara (diente y usuario) se 
ha mencionado la Importancia del proyecto y se nos refiere el aspecto al que hemos de dar 
respuesta por medio de la llustraclón y el dlse1io en general, partiendo de esta Idea nos 
encontramos ante la necesidad de ofrecer un adecuada propuesta gráfica a estas historias, 
confiriéndole un carácter también especia! a la Imagen de cada cuento por medio de los 
diferentes elementos gráficos. 

Técnica 
l.a técnica es uno de estos aspectos que se utilizarán para llevar a cabo nuestro objetivo, 
en la dcllmltaclón de la misma Intervienen diversos factores, se requiere de una técnica que 
responda a la necesidad de la Implementación del color, pero que nos otorgue no solo la 
capacidad ele producir Imágenes coloridas sino también detalladas, y que nos ofrezca var
iedad en su apllcaclón, en el conocimiento de la amplia gama de opciones se llega a la 
detennlnaclón ele que una técnica mixta resulta adecuada para responder a nuestras 
expectallvas. De tal manera que se seleccionan de varlíls técnlcíls líls cuíllldíldes que nece
sitamos para nuestras Ilustraciones, se empica líl ílCUílrelíl por su capacidad de trans-
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parencla y brillo, el lápiz de color para acabados como texturas, plumilla con tinta para 
detalles, se jugará con las alternativas de aplicación de las mismas para que cada ilus
tración sea una propuesta lndlvldual de representación de la voz del autor ya que estas téc
nicas se alternarán a favor del resultado que se busca sea particular a cada caso. 

Soporte 
El soporte que se requiere es un papel grueso absorbente para la apllcaclón de la acuarela 
y con textura para la aplicación del color de madera, además de no ser muy costoso, ni 
muy delicado, en este aspecto existen variedad de marcas de papel, la que se utlllzará 
como opción es fabriano de alto gramaje que es uno de los más comunes y que sin ser muy 
costoso responde correctamente a la apllcaclón de la técnica. 

Manejo de la Imagen 
En cuanto a la Imagen se ha dellmltado ya anteriormente la edad de 
nuestros usuarios (seis a doce aftos) y las necesidades a las que deben responder las llus~ 
traclones por tanto se decide encaminar por un manejo de la realidad para poder reprc• 
sentar de una forma clara el entorno y que la ilustración sea un apoyo del texto, <¡ue con· 
fiera un carácter particular pero lJUC no se pierda el objetivo que es la lectura de los cuen· 
tos, en el proyecto anterior se realizan ilustraciones que buscan apoyar al texto pero que 
algunos casos resultan altamente reiterativas, por tanto persigue un estilo de Ilustración 
que confiera al nh'io elementos que le apoyen en la lectura pero que también le aporte ele· 
mcntos que estimulen su imaginación para la creación de diversos ejercicios a partir de las 
mismas historias, ya que no se debe perder de vista el fin didáctico de nuestra publicación. 

Composición 
l.a composición de las Ilustraciones se encaminará de la mano con el diseño editorial 
cubriendo el rubro de I¡¡ Integración de mnb¡¡s por lo que se bocela en b<1se <11 espacio 
resultante de la dlagramación del libro. l.a Ilustración se mueve en el espacio de las págl· 
nas y se juega con esta para dar movimiento a la composición y atractivo al nh'io, el texto 
no está aislado de la imagen es un todo en el cual se juega con la misma historia con cam· 
blos de planos y distribución de personajes. 

Olse1io Editorial 
El formato empleado será medio oficio( 17 x 21.5cm) con una dlagramaclón ¡¡una colum-

llustracloncs del proyecto an1crlor 
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Referencias relomad.1s ¡wa crear Jos personajes del cucn· 
to de los arboles pcloencros 

na buscando facllltar la lectura al nhio, en una página se presentará el cuento en rarámurl 
y en la otra página en espariol, la justificación de las cajas de texto se determinará según 
el acomodo de la Imagen al lado opuesto, la tipografía es lafamllla denominada Papyrus 
escogida entre otras por su claridad y redondez, se utilizarán viñetas en los folios que 
harán alusión a textiles utilizados en la comunidad 

5.2. 1 Bocetaje 

El proceso de bocetaje en la creación ele personajes sigue una estrategia similar en todos 
los casos, tomando como apoyo la historia y lo solución dada en el proyecto anterior se 
crea en base a la fase primera de nuestro proceso de dlse1io: fotografías y documentos ele 
la comunidad. l lemos descrito que estos personajes son ele tres tipos: personas tarahu
maras, animales de la reglón y ambientes por tanto se utlllzan por ejemplo las caracterís
ticas antropométricas de los Individuos tarahumaras para la creación de personajes 
humanos y así en la realizaclón de los siguientes aspectos. 
A continuación se presentará cada cuento y la solución que se da con respecto al boceta
je, la creación de los personajes y los elementos antes descritos, aplicación de la técnica y 
la elaboración de la composición. 

J.os árboles peleoneros 

Descripción del cuento 
La historia nos presenta la Idea de que hace tiempo dos pueblos peleaban frecuentemente 
hasta que un día algo sucedió y se convirtieron en árboles, con la característica de que las 
gentes más golpeadas eran árboles de corteza rugosa y los menos lastimados presentaban 
una textura lisa. Dejando la enseiianza ele que las personas no deben ele discutir ya que en 
las fiestas entre comunidades suele darse estos casos y es un aspecto sancionado por su 
sistema de gobierno. 

Creación de personajes 
Se nos refiere las circunstancia de Individuos peleando transformados en árboles, se toman 
como referencia características tanto de personas tarahumaras con expresiones propicias 
como de árboles antiguos llenos ele textura y se procede a la Integración ele ambos, con 
miras a que el resultado sea una Ilustración en la que el niño pueda ver un árbol peculiar 
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pues es el resultado de un escarmiento, en un ambiente con tintes de fantástico y onírico. 
Se realizan pruebas a lápiz de la transformación, buscando una Imagen no dramática pero 
si atractiva. 

Aplicación de la Técnica 
1:n este caso se utiliza una base de tinta sepia delimitando zonas de sobras y luces en las 
ramificaciones del árbol y se acent(1a el volumen y el detalle de la textura con la ayuda 
del lápiz de color en tonalidades ocres y amarillas para las luces, sepias y marrones en 
los medios tonos y verdes y azules en las sombras; y tinta aplicada con plumilla. con lo 
que se da el acabado final. Buscando con esto dar un ambiente un tanto fantástico a la 
Ilustración por que presenta este cuento ese aspecto de la cosmogonía tarahumara en 
donde todos los seres poseen un carácter animado, y otorp,ando por medio del color una 
referencia al habiente que se encuentran en el palsaJe de Chihuahua. 

Composición 
Dentro del diseño editorial se proyecta la Integración de la Ilustración de los árboles acom
pañando al texto, en la primer página se utilizará el detalle de una rama con el cuento en 
rarámuri, la página siguiente corresponde a la Ilustración de los árboles ocupando toda 
una páp,lna desapareciendo paulatinamente hacia la Inmediata en donde aparece el texto 
en cspar'lol. 
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El cuervo 

Descripción del cuento 
Dentro del pueblo tarahumara existe un gobierno autónomo que se encarga de la lmpar
tlclón de Justicia corno se menciona en la historia anterior, los aspectos más sancionados 
son las peleas entre pueblos, el asesinato y el robo. En esta historia a manera de fábula se 
presenta a un cuervo que anteriormente trabafaba como todos para conseguir su comida 
pero que medita en la Idea de que robar es más sencillo y desde entonces vive de esta 
actividad, este cuento muestra al animal como un mal ejemplo y aunque en la historia no 
se le propina ninguna sanción se presenta el robo como una actividad que no se debe 
realizar. 

Creación del personaje 
El cuervo es el personaje principal a desarrollar de esta historia por lo que se empiezan a 
elaborar bocetos del animal basándonos en los esquemas del ave; el carácter que se pre
fiere otorgar a nuestro personaje es mostrarlo en una actitud observante y no realizando · 
la acción para dejar una puerta abierta a la Interpretación del nh'\o, pero si reforza1l1os la 
Idea presentando también el maf z. 

Aplicación de la técnica 
El cuervo es un ave obscura y parda pero se utiliza el lápiz de acuarela corno base en 
tonos azules para las luces, negras en las sombras de las alas y amarillas e11 la zona del . 
pico y las patas, posteriormente con plumilla y tinta negra se elabora la textura del pluma< .·. 
fe y se delincan las zonas de el ofo, pico y patas. Los elementos del maíz se resuelvetl con.· .. 
acuarela en tubo y lápiz y se delincan con plumilla. · 

Composición 
Como mencionábamos en el punto de la creación del personaje se busca otorgar un carác
ter observante al ave por lo que se le coloca en la página par en el extremo superior 
Izquierdo mirando en dirección a la siguiente página en donde aparece el maf z, esto bus
cando jugar un poco con el tiempo de la acción, el niño puede determinar si el cuervo va 
a robar el mal z o ya lo ha hecho . 



I.os duendes 

Descripción del cuento 
A partir de este cuento nos acercamos a lo que cree la gente en cuanto a seres fantásticos 
y las explicaclones que se dan a los diferentes acontecimientos que viven; los duendes son 
descritos como seres peque.1'\os que se alojan en el bosque y que se dice, se roban a los 
nh'los, se relata que los niños cuando estuvieron con los duendes se dedicaban a dar de 
comer a los venados, los tocaban y montaban. Y que al regresar a sus casas los padres 
encontraban a sus hijos sucios y con mucha hambre. l.a creencia tarahumara es que estos 
duendes son dueños de los venados y de hecho para cazar a este animal es necesario dejar 
una especie de ofrenda al duende. 

Creación de los Personajes 
En esta historia aparecen tres personajes distintos: duendes que son seres fantásticos, 
venados animales: y nh'\os de la comunidad. Para la representación de estos se procede a 
la documentación; se subraya la Importancia de ese contacto del nlilo con el animal, ya 
que es sabido que el venado es renuente al acercamiento con el humano, por lo que se 
plantea la aparición de un nli\o pequeño con vestimenta propia de la reglón en una acti
tud cabizbaja (pues fue alejado de su familia) que está Interactuando con un ser (duende) 
no perteneciente a la realidad; y al que los nhios del municipio refieren tener miedo; al lado 
ele un venado que permite este acercamiento y que se encuentra en una actitud 
protectora. 

Aplicación de la técnica 
El personaje del venado se trabaja primeramente con una base de tinta a la que se le apli
ca con plumilla la clellmltaclón del pelaje del animal posteriormente con la ayuda del lápiz 
ele color se acentí1an los volúmenes para dar planos en el cuerpo y detalles en la cabeza; 
el nltio y el duende son resueltos en un proceso similar pero en 1 a zona de la ropa y la 
banda ele fa cabeza se aplica acuarela en tubo; el detalle se lleva acabo con el mismo lápiz 
de color. 

Composición 
Es necesario presentar al venado y al niño juntos, se les coloca formando un conjunto car
gados hacia el centro de las dos páginas y al duende junto sentado en una piedra ocu-

•
• 

--··---··· ...... -···-··- ··103 
, 

. 



1 • 

) ' 
I: 

101-------- - -- - ---------------------

pando el espacio ya de la otra página, esto con la Intención de que el duende sin estar con 
ellos si se encuentre cerca para que los niños tomen la referencia de su tammio del mismo. 

l.a vivienda 

Descripción del cuento 
Esta narración muestra el aspecto ele cómo viven en la tarahumara ya que se describe el 
proceso nómada de que en la época de frfo se bajan las gentes con sus animales y sus 
cosas a vivir en las cuevas en donde la temperatura es mejor y el resto del ario viven en 
cabañas de madera, aunque con el tiempo estas cabañas se han modificado. 

Creación de Persona/es 
En este cuento puramente descriptivo se plantea la presentación de más que personajes 
ambientes por lo que se hace la rcf crencla a la forma de las construcciones en la reglón.I 
Se encuentra que las cabarias en el pasado eran construcciones en forma de pirámide 
hechas con tablones de madera y que dos de ellos servían de puerta, un aspecto que se 
busca evidenciar es que el bosque y en sf el paisaje constituye para el tarahumara parte 
de su misma vivienda ya que ellos se adecuan a éste y lo hacen su casa, por tanto la Ilus
tración se proyecta en la presentación tanto de una cueva y una casa Insertas en el palsa)e 
efe los periascos. Se presentan ambos ambientes y se da con el tratamiento en el cielo la 
referencia a la época del ario, más que redundar en la presentación de los animales se 
busca que el niño al ver ambos palsafes remita a lo que sucede en su realidad o que 
plílntee la creación de otra historia. 

Aplf caclón ele la Técnica 
l.a técnica en este caso se resuelve con base de lápiz de acuarela de color en las rocas y 
árboles del paisaje así como en las casas y tinta para la creación del ciclo en el caso de la 
cueva que se desenvuelve en época de frío simulando una tormenta y en la caba1ia en un 
tono azul más claro 

Composición: En la primer página aparece la cabaña en un pe1iasco rodeada del palsafe 
por lo que se encuentra en la esquina superior para dar la Idea de que está en un plano 
alto y en el extremo opuesto pero Inferior se presenta la cueva. 

1 TZONrl!MOC, Pedro, Tiempo suspendido, s-p. 



El sefior sal 

Descripción del Cuento 
El pueblo rarámuri o tarahumara en su producción de alimentos no cuenta con un condi
mento esencial la sal, una explicación a este respecto serían las características de su 
geografía, sin embargo este relato nos muestra otra explicación por demás interesante, se 
cuenta que hace mucho tiempo se presentó en el pueblo un hombre que estaba tan sucio 
que las ropas se pegaban a su piel y ésta estaba llena de costras, todo el mundo se alcJa
ba ele él pues su olor era nauseabundo, un día les pidió que le ayudaran a quitarse ésas 
costras y se las ofreció para que las usaran en su comicia, nadie las quiso y se fue, por tal 
motivo hoy los rarámurls tienen que trabaJar para conseguir con que condimentar sus ali
mentos, pues el era el señor sal. 

Creación del personaJe 
Este personaJe se plantea scp,ím referencias obtenidas con nlrlos ele la comunidad con car
acterísticas de un hombre mayor con arrugas en la cara y con una expresión de sufrim
iento pues nadie le quiere cerca de ellos, los nh1os Imaginan al señor sal no como un 
hombre Joven como se plantea en libro anterior, sino como un se11or grande que se sen
tía mal por que nadie lo aceptaba. Lo que se procedió a hacer es ponerle cara a esas ref
erencias de los niños y crearlo en base a rostros de gentes rarámuris. 

Aplicación de la Técnica 
El cuento remite que el ser1or estaba tan mugroso que sus ropas ya hablan perdido el color, 
y su apariencia era obscura y sucia por tanto se procede a la aplicación de una técnica 
monocromática el color utilizado es el azul prusia aplicado con plumilla en todo el per
sonaJe delimitando los detalles de las costras y los andrajos y concentrando el pigmento 
en determinadas zonas de manera que el aspecto sea turbio. 

Composición 
El personaje del seí\or sal aparece en un extremo ele la página acompañado del buscando 
despertar el Interés del niño por leer que le ha ocurrido a ese se11or que se ve así tan difer
ente de los otros cuentos que está coloridos y limpios. 
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El venado y la liebre 

Descripción del Cuento 
La historia nos habla de que hace muchos arios las liebres tenían cuernos y los venados 
orejas largas, un dfa una liebre se queda atorada entre las ramas y se acerca· a ella un 
venado que le propone ayudarle siempre y cuando le cambie los cuernos por sus orejas. 
l.as narraciones indígenas presentan en muchas ocasiones la Interacción de animales 
peque1ios y astutos con grandes animales, en este caso el objetivo esencial es mostrar que 
cada persona posee distintas características y que éstas se deben aportar en un objetivo 
común con esto nos referimos en específico al caso de las familias tarahumaras en donde 
cada miembro realiza una cooperación con su trabajo para el bienestar en conjunto, en 
este caso el venado ayuda a la liebre a desatorarse y la convence de que sus patas son cor
tas para tal cornamenta, ella recibe la ayuda y sale de problemas. 

Creación de los personajes 
Nos encontramos ante la creación ele dos personajes pertenecientes a la fauna efe la reglón 
en donde se debe exponer una situación fantástica, tomando como base Imágenes de 
ambos animales se procede a hacer la aplicación de las características mencionadas en la 
historia, se empieza a bocelar sobre el esquema de una liebre y se realiza la integración 
con una cornamenta de venado adulto, la expresión de la liebre se maneja en base al 
carácter vivaz y nervioso de estos animales y al hecho de poseer unos cuernos tan 
grandes, deriva en una expresión de sorpresa sin rayar en la caricatura; esto manejado en 
los ojos y su actitud lista ha saltar, por su parte el venado posee una expresión más tran
quila se le bocela con la aplicación de las orejas de llebre, en una posición corporal Indi
nada Insinuando pelfclón (el cambio de orejas por cuernos}. 

Aplicación de la técnica 
l.a dominante en esta aplicación es el láplz de color de madera, se unifican los tonos de 
ambos animales buscando con esto que se ldenlfflquen en primer Instancia como parte del 
mismo cuento y a la vez se Infiere el posible camblo,esto con una gama de amarillo a las 
luces, café rojizo el tono medio y sombras y volúmenes en negro para ambos personajes, 
en esta variante se desarrolla el pelaje con raspaduras del pigmento aprovechando las 
características del acabado encerado que deja el lápiz ele color, los detalles en las caras y 
líls pcztlliíls del venado son resueltos con plumilla . 
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Composición 
El prf mer persona Je que aparece en la composición es el venado, el cual se ubica en el 
extremo superior Izquierdo de fa página, presentado sólo en detalle, evidenciando el 
aspecto de sus oreJas y con una actitud Inclinada, todo con el obJetlvo de Inducir una 
posible conversación con el otro personaje; la liebre que se encuentra en el exrremo 
Inferior izquierdo de la página siguiente, reforzando con esto la Jerarquía por tamai\o 
de ambos animales. 

El cuento del gigante. 

IJcscripclón del cuento 
El personaJe principal de la historia es un ser fantástico, un gigante; que se dice exlsrí a 
hace mucho !lempo, el ayudaba a las personas en las labores pesadas que realizaban, 
como cortar hierbas y arbustos para la siembra, el (mico problema es que era muy goloso 
y se comía todo lo que sembraban; por tal mollvo un día decidieron envenenarlo. 
Aparte de jugar con la fantasía de los nh'\os esta siluaclón enseña ese aspecto de la comu
nidad de defender lo suyo y la unión para dar frente a los problemas ya que aunque el 
giganre les resolvía siluaclones compleJas los esraba deJ<mdo sin comer y decidieron 
remediarlo. 

Creación del personaJe 
En el proyecto anterior ésre personaJe fue llusrrado como un hombre con musculatum 
excesivamente desarrollada, aspecto poco coherente para la realidad que viven los rarahu
maras, ya que sus características físicas no pueden llegar a ser tales con la alimentación 
que reciben. Por lo que el glganre ahora es creado con la fisonomía delgada, pero exalran
do el desarrollo muscular de sus extremidades Inferiores, haciendo alusión a una de las 
ac!lvldades primordiales del pueblo rarahumara, como lo es la carrera. l.a Idea en la con
cepción de éste personaJe es parllr de la Imagen de un semi héroe por la ayuda que brin
daba a fas personas, aunque se comía sus cosechas, lo que hace que su aspecto no sea 
del todo benévolo, jus!lflcándosc con esto su dcsccnlacc. 
Aplicación de la récnlca 
En general en los personajes humanos se desarrolla la técnica de la misma manera: fa ph~I 
es resucita con lápiz de colores en tonos sepias, rojizos, ocres y negros; y las ropas con 
acuarela para resaltar los tonos vivos de los esrampados de las telas. 
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· · .. f.a posición Idónea para nuestro personaJe es presentarlo sentado, encorvado, asomán-

dl.IN~ll) dose en un extremo de la página pero ocupando ambas con la fongltud de sus piernas, ( ~·\1'l.. l ~ para ciar la sensación de grandeza, ele talfor1nriq11ehasta el texto es arbitrariamente 
· \i ~R~~t .. · .... ,. ,~ desplazado por el mismo. l!n su mano lleva mi arbusto que ha arrancado y que' fun¡e 
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'-,,, ,,..:.,.';:' • f: • ;~ • En este cuento Interactúan una pareja de osos que viven peleando, ya que el macho Insul

ta y golpea a su pareJa ( actitud muy común entre las parejas tarahumaras) hasta el día 
en que se presenta una mosca que reta al oso a pelear con ella , lo cual termina en la der
rota del oso y la sa!lsfacclón de su compañera. 
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Creación de los personajes 
Llasados en los esquemas anatómlcos2 ele los dos personajes que Interactúan en el cuen
to, se procede al boceta¡e . El tiempo de la acción que se escoge para representar es cuan
do ya ha terminado la pelea. En el caso ele los osos se muestra a la hembra sentada con 
una acritud de satisfacción, en la parte extrema Inferior ele la página, mirando en dirección 
opuesta donde se sitúa a la mosca , el oso aparece cabizbajo sobre sus cuatro patas en 
actitud pensativa. 

Aplicación de la técnica 
Estos persona/es son tratados, en cuanto a técnica se refiere; con tintas aplicadas con pin
cel y plumilla, lápiz de acumefa y lápiz de color, ambos osos se realizan con una base de 
tinta sepia en aguada, y detallados con aplicaciones de la misma tinta con plumilla (pela
je) . En el caso de la mosca se resuelve cuerpo y alas con lápiz de acuarela en tonos negro, 
gris, verde, amar!llo y magenta. Para el fragmento de árbol en donde se encuentra la mosca 
se apllca un flltro dlp,ltal de craquelado ( programa de computadora photoshop) para evi
denciar la textura. 

2 R. KNIGllT. Charles, Animal Orawlng, p. JS. 



Composición 
En ésta Ilustración se mane¡m1 tres planos primordialmente: el í1ltlmo de ellos corresponde 
al oso derrotado alejándose y que se sltí1a en medio del espacio circunscrito en ambas 
páginas; en el segundo se presenta la osa contemplativa ante lo que sucede y en el 
extremo opuesto, en un primer plano la mosca se haya reposando sobre un tronco. El 
obJetlvo de evidenciar la textura del árbol obedece al hecho de Inferir en el lector ese 
primer plano y justificar el tamaño de la mosca, a la cual se puede ver con detalle. 

Cuento de un pájaro 

Descripción del cuento 
Este relato nos habla de una mujer que se encuentra cosiendo y al sentir hambre decide 
robar el maíz a la siembra vecina, lo hace convertida en pájaro, el cual es conocido con el 
nombre de chuyaka. De nuevo se habla de este aspecto del robo ya que se realiza una 
comparación de esos animales que se dedican a comer de los sembradíos con la Idea de 
que esos animales alguna vez fueron personas que se transformaban para robar y en cas
tigo se quedaron en la forma de animal. 

Creación de los pcrsona¡es 
El personaje femenino es creado a partir de referencias fotográficas de la comunidad, en 
tanto a características de fisonomía y de modo de vestir. Se realizan varias pruebas de 
bocetaje en cuanto a la posición en que debe apararecer; es seleccionado el esquema en 
donde se muestra sentada de tres cuartos con las manos puestas sobre su regazo y con la 
mirada en expresión pensativa como Ideando algo. El proceso de bocet<11c seguido para el 
ave se desarrolla a partir de esquemas de aves recabados de libros de dlbujoi de animales 
y adecuándolo a las características del ave referida por la comunidad 
Aplicación de la técnica 
Predomina la utilización de lápiz de acuarela tanto en el pcrsona¡e femenino como en el 
pájaro por la necesidad de resolver ambos en tonos brillantes. La cara de la mu¡er se 
resuelve con láplz de color al Igual que los detalles, el acabado final del ave es realizado a 
plumllla. En ésta Ilustración el color juega un papel Importante que determina la transfor-

l BAHZA Mario, Dlbu¡ando Anlmalcs, p.p. 85·95 
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nrnclón de la mujer en ave, ya que los colores del plumaje de la inlsma se adecuail a la 
vestimenta de la joven. 

Composición 
En la primer página aparece la mujer en un.extremo acompaiiando al texto en español y 
en el opuesto superior se presenta el ave acompm1ando al texto en rarámurl. · 

¿Cuántos pinos había antes? 

Descripción del cuento 
En ésta narración purmnente descriptiva se hace alusión a las especies de árboles que 
anteriormente proliferaban en el bosque tarahumara, casa y refugio de diferentes especies 
de animales. l.a tala Inmoderada por la explotación de este recurso a manos de los mesti
zos está convirtiendo al paisaje tarahumara, además de que a consecuencia de esto, la 
erosión de la tierra hace más dlffcll la siembra en sus parcelas; por tanto esta narración 
Intenta fomentar ese respeto y cuidado por la naturaleza que es en si el ref uglo de Jos rará
murls también. 

Creación de los personajes 
En éste cuento el paisaje se convierte en nuestro personaje, por lo que se presenta en la . 
llustraclón una lmagencon las caracterlstlcas del bosque descrito en la historia. 

Aplicación de la técnica 
l.a Ilustración es résuelta con lápiz de acuarela, tinta en tonos sepias y azules, semejante 
a la primera Ilustración presentada en el libro. 

Composición 
Es utlllzado el espacio de la segunda página con un degradado de la Imagen , realizado 
dlgllalmcnte para Integrar las cajas de texto a la Imagen y porque al ser el último cuento 
se cierra el espacio que abrimos con la primer narración. 
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5.3 Portada y contraportada del libro 

Concepto 
El concepto que se quiere manejar en la portada del libro Anayáwml lrétarl, l.as historias 
de los vle¡os gira en torno a diversos aspectos retomados de la comunidad misma como 
son: el amor y respeto que se quiere lnculw en los nhios de la comunidad por su cultura, 
la preservación de sus tradiciones y costumbres y la unidad que proyectan en la real
ización ele su trabajo, además su Interés por fomentar el respeto a la pluralidad y la Igual
dad de géneros. 
1bmando en cuenta que el producto va dirigido a niños se plantea la necesidad de una 
propuesta dinámica y colorida en donde los principales personajes sean ellos mismos. 

nocetaJe 
A partir de lo anterior se procede a la creación de cuatro personajes Infantiles ( dos nliías 
y dos nhios) con vestimenta tradicional tarahumara que se muestran de espalda tomados 
de la mano formando una cadena. 
Se tr.ibíljíl con la representílclón de distintos motivos o grecas comunes en los textiles de 
la reglón escogiendo las dos opciones que resultaron más atractivas. 

Composición 
l.a composición se delimita dentro del formato de medio oficio, mencionado con anterior
idad y se proyecta una saturación de elementos que remite a la forma de vestir de los 
miembros de la comunidad; presentando la Integración de los motivos textiles y de los per
sona¡es (repetidos) en la conformación de un ritmo visual a manera de greca que se repite 
en líl parte superior e inferior de ambas caras del libro. En el espacio central se ubica el 
texto en rar,ímurl y en esp.11iol del título del libro con la misma llpop,raffa seleccionada 
para los Interiores (papyrus). En la parte posterior correspondiente a la contraportada, en 
el espacio intermedio aparecen los logos de las instituciones ausplclílntes. 

Color 
El fondo de la composición se proyectó en tres colores que se consideran los más ullllza
dos entre los tarahumaras : el amarillo, blanco y rojo, descartando el blanco por la pobreza 
visual que confería a la composición. Evaluando las otras dos alternativas, se selecclurrn 
el ro¡o porque además de ser un color que se puede considerar representativo del tarahu·· 
mara (color utilizado con más frecuencia en las bandas con que sujetan su cabeza) es un 



color que confiere brillo y vivacidad a la composición y que resulra alraclfvo al· nhio 
rarahumara. Un aspeclo que se fnlcnla suavizar del color es la agresividad que podría con
ferir, la cual se manipula con dlfcrenres gamas de rojo y con la suavidad de las formas. 
f.a selección de color para los personajes lnfanllfes se propone en colores vivos en sus 
prendas de vcs!lr, pero sin ningún cslampado, el cual se desarrollará como elemenlo a 
parle con los motivos realizados. 



Conclusiones 

1 lcrnos presentado ya nuestra labor de Investigación y la respuesta a la que llegamos en 
el aspecto gráfico, para nuestro libro de cuentos. Es momento de cxterlorlz<1r lo que nos 
ha dejado este proceso. 
Al principio nos encontrábamos ante la necesidad de ofrecer una respuesta fidedigna a 
tocias las Inquietudes de una comunidad que se presenta ante nosotros con un pequerio 
libro que buscaban reimprimir, a quienes por medio de el lenguaje gráfico se les ofrece 
una alternatlva para enriquecer su proyecto ya resucito con anterioridad, evaluando los 
aciertos y errores Incurridos en respuesta a sus objetivos de preservación y transmisión de 
su cultura, y buscando aprovechar al máximo el esfuerzo que han rcallzado. 
Pero en esta Intención hemos resultado también enriquecidos, ya que descubrimos la 
Importante labor que puede desempeñarse en el trabajo de dlsc1io si realmente nos aden
trarnos en ese proceso de comunicación que definíamos como Intercambio de significados 
entre Individuos en un mismo contexto social. Ya que solamente por medio de la Investi
gación pudimos Introducirnos en materia a la vida del tarahumara, y esto cambió radical
mente nuestras expectativas gráficas, pues en un Inicio se planlflcaban estas Ilustraciones 
en una contexto totalmente distinto, se Intentaba presentm una Imagen exterior a la real
idad de esta etnia, se procedía a dlseliar desde una Interpretación de lo que se pensaba 
ellos querían; después de conocer su realidad este punto de vista cambió, y se ampllaron 
de manera considerable la variedad de opciones. 
En el aspecto de dlse1'io; fundamentado en el planteamiento del proceso de dlse1'iar se 
encontró que esta relación entre cliente y dlsel'iador es Importante delimitar claramente las 
necesidades que han de ser cubiertas y la Intención que se busca para con el resultado del 
producto dirigido en específico íl su usuario, lo cual nos arrojará un óptimo resultado. El 
dlse1io con el tiempo ha sufrido cambios pero su Intención primordial sigue siendo ofrecer 
un¡¡ respuesta estética que corresponda al proyecto, pero funcional con respecto a su 
manejo y reproducción. 
En tanto que el conocer sobre la k1bor de una ilustración dentro de un concepto eclitorlal 
cllrlp,ldo a nllios nos facllltó la determinación del carácter de nuestras Ilustraciones, la labor 
que hablan de cumplir con respecto al texto, y la preferencia de nuestros usuarios. Aunado 
al conocimiento de la variedad de técnicas de representación que han sido empicadas con 
el tiempo para discriminar la o las que nos serian más adecuadas para conferir ese 
tratamiento especial que merecían éstas Imágenes. Siguiendo en el rubro de la Ilustración 
se llega a la conclusión de que el camino a recorrer es largo en la generación de una lden-

·------~l.M .. ~·----



tlficaclón plástica con el manejo de esta disciplina, que talvez derivará en la creación de 
un estilo propio, sin embargo es un punto que en este momento no genera una prioridad, 
pues en una concepción personal depende de muchos factores entre los cuales Interviene 
la experiencia y el tiempo entre otras; sin embargo lo que más nos Interesa es continuar 
con el desarrollo de una actividad que nos confiere amplias satisfacciones y ofrecer por · 
medio de ella esa alternativa de que el manejo de la Imagen lo determine la necesidad del 
proyecto, poniendo todos los conocimientos adquiridos y los que vendrán con el tiempo a 
favor de el usuario; y el compromiso de adoptar las nuevas herramientas que han surgido: 
la computadora y la fotografía por citar algunas, como medios por los cuales podemos 
enriquecer nuestra labor. 
'lbdo este trabajo lejos de solo ser un proyecto resucito no lleva a consolidar bases para 
planes posteriores, ya que ha cambiado la concepción personal para abordar el aspecto de · 
dlse1io, hasta hoy en el corto tiempo que se ha tenido Interacción con el terreno profe
sional, la relación con la lnvcs!l¡¡aclón era poca o nula por diversos factores, entre los 
cuales se encuentra la falta de una educación laboral por parte de las diversas personas y 
entidades que encargan este tipo de trabajo y para los que la labor del dlse1iador se remite 
solo a responder rápidamente a una necesidad de difusión de una forma más o menos 
estética a diversos aspectos ele consumo, aunado a la concepción personal de que en el 
dlse1io solo Interviene el aspecto creativo a resolver por medio de habilidad representati
va, ahora se concluye que estos puntos son fundamentales pero que pueden ampliarse y 
enriquecerse de manera Importante con un buen fundamento teórico, que no por fuerza 
debe constituir una Inversión de tiempo considerable, más a(m que se debe adquirir la 
hahllldad de adecuar el requerimiento del tiempo sin sacrificar la calidad del trabajo. 

Finalmente podemos determinar que en la concepción y realización de este proyecto con
seguimos ampliar muchas percepciones y sobre todo adquirir una perspectiva distinta de 
las comunidades indígenas, pues son personas con severas problemátlcas pero que bus
can por medio del trabajo cubrir sus necesidades para poder tener una vida digna, pudi
mos constatar que el nlíio tarahumara al Igual que los nhios en general merecen atención 
y calidad en las respuestas que como diseñadores e Ilustradores les ofrecemos, porque si 
bien es cierto trabajamos en favor de un proyecto que ya está delimitado con antelación, 
la forma de abordarlo en el aspecto gráfico depende de nuestro criterio y compromiso 
para con él. Y por lo que se refiere a este caso en particular puedo determinar que vale la 
pena pues lm sido una acción recíproca, un buen Intercambio, como ellos mismos lo 
denomlnarlan. 

------·--··--.. ·- ·---·--··-----· 
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J ntroduccíón 

Los maestros!:) maestras de la escuela 5iníw~mi Rarámuri Níwara 

la lección es de los rarámuri, c:¡ue pertenece a la 

Sociedad de .SOiidaridad Sociál Kari Jgómari Níwara 

'3 casa es de las mtjeres, somos un grupo de hombres!:) mtjeres, 

preocupados por darles a nuestros hjos e hjas 

una educación de calidad, que desde la perspectiva de género 

promueva el respeto a nuesb-a culb.Jra !:) al medio ambiente, 

por esta razón, pensamos en ha=r un libro que hablara 

sobre nuesb-as historias b-adícíonales a las níñas !:) los níños 

de nuestro pueblo así como a todos los c:¡ue les interesa 

=nocer nuevas historias!:) cuentos. 

fara =ntormarestas páginas, a níños !:) niñas de la escuela 

se les pidió que re=pilaran las historias b-adicíonales 

que les =nt:aran sus papás!:) mamás, abuelos!:) abuelas 

al tenerlas todas, maestros!:) maesiras las b-adtjimos 

para hacereste libro que representa el interés pcrtransmitír 

una parte de nuestra cultura a las niñas!:) los niños rarámuri. 
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Los ár-boles peleoneros 

Cuentan nuestros abuelos c¡ue hace mucho tiempo, los 

árbole_s eran personas gigantes c¡ue vivían en pueblos, 

en la misma tierra en c¡ue ho~vívímos todos nosotros. 

E..n cierta Óc~síón, dos pueblos se pelearon entre ellos, 

- sus ha~íta~t'?:5.~S lél~zél?an Péllos. ~píed_':é3,~-entre -

corteza áspera~ rugosa, míentrasc¡ueCjuíer¡es.fLJvi~ron 
menos golpes se convirtieron en árboles de cottc;;t:~-~ lí~as, 

así c¡uíso Días c¡ue fuera p~r-é3;q<U'? las 

personas aprendieran a no p~l~rse. 

--~-
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Okó Nakóame 

"0::\'·,,_~,r_ffi~:_ikiu~ anauáwarí ge anírí a epereri gana we 'erari, okó pe 
••. ,,11!.::::; ~) 1 ,¡ .::.,J ;:.J 

. ,. f!;~?~~r~~'.f~rnurí nírepa we ewerí gu we repabe gawamíarí werí okó, 
~·,:·~\J~:p:. '; f::l~.;';'.·•:'._\:. ' . . 
1 ~~\~~:};t;:~r!~:3kosarí ochecha bírene eperereame okó 3uga sínewíko; 

. :?J~:<~~·okuá nokore arí reware ochecho gare ma síneamc:! k.a. 

~'.:;~;'.;:{i<: . Muchísarí chapíga ke atewa a3ena r-e/~'\híg~ 

: .· ~,i~( . nakori g~::l:~ª~:e:ª~~:~~':::::jr:~:r~~*kªa 
V·;/,:. {{if .Nopí we natagerí;_werí ko we chagótan:.e;F;::¡geÍJlhgu, 

f[:~,['.J',:)~: '1i§F/' ... ·. nopí ketasí n~tagerí we kara rewá;~~:~s:ka~emí 
kr~~'''/ ,:- . (::/gu gueríga, aníwapa pe rarámurí níré okó ma ata R.íochí 

k;{:;,:<,) .<:>'';', ·· sírípa aríka gawa ke nokaga. 
~i?t ;:; _ .. ;~f~~;?,·. 

E:>enjamln González 

-
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EJ cuervo 

Un día un cuervo pensó c¡ue ~a no 

c¡uería trabajar porc¡ue le resultaba 

más fácil robar, así, d~o:--~o ~a no 

c¡uíero trabajar en la ti~r~'C3_..v9l~eó la 

cabeza ~ comenzó a picqt,6,~f~I ;:ir~do, 
"\<1.· ,_,' ,., •. 

. -··-,·~'\: ~,::;¿ .. ~··?:<);, ~:-;'·· 

: -.;:~~:.::·}"tf --;"~" .:, ;.,~y~- >i:·--' 

to o o c¡ue pu o. ·. icen os'a __ ue>?~·c¡Ue: _e,_s ___ 5_;<?nt9i:cC?s 

el C::uervo vive de a~d~rrobando . 

...... -----------·--·-
__ ( .. "'.' .. !; .. ,,,.~ 



Korachí. 

Síné rawé bíré korachí natare make nochamare 

nopí wé, ará jú chígó enarí, aníré korachí: .. 

- nekó maké nochama wasáchí ad chúmaga chl.lkúre wíká 

nopíríka ké noch~ma werí uga. Arí we eróchen:: 

arí natáre sí mea !;Jasí kowámL. 
''_,,·_, . 

. •: 

5achabe ko wé mo' efo3f(:'}l(~~-p~):>koráre 
we re' pa wíríame n9pi~ik.~'i~f~~~¡~·Írneacomí · 

íchírua wírí sunú. t?~i)~~f P~'.~¡rígái:re.wáre 
jaré raramurí echa:•~"h~·~¡/~~í~o:nélt~ré 
sí mea chígosí arí ~.::i1á~I,:¡:, ·.. . 

Napusí suúnír~ ;~r~m.~ria~ 
.:nakú símíbare ku '?•ppr~~c;l;if, k()rachí 

· .;, ríkínare okorare ah~C::géÍfe .. ' 
~,. <. ·•'·· •..•. 

~. suwaba ko 'ore. AníV...'a arí sí 

·~ korachí we chígo~~ b~6nanú. 

-
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L_os duendes 

Según cuentan los vic:jos, los duendes son 

personas mu_y pe9ueñas c¡ue viven 

en el_ bosc¡u~ ~ a C¡uienes les gusta 

robarse a l()s niñc::,~-< _y las niñas 

pec¡ueño_s,.sA~~AC> s:e los llevan, los ali

ment~n e:ü~ 2~~AJde~~nada cruda. 
>. _,,':.< · :.~¿~~:-~··L·'i :·~::;<>:-, ·:·~·:, 

Mucho~_.ni~~s';9u;e-~:se han perdido 

dicen c¡~.Sf-~.i~qfrns estuvieron con 

duendes, -~~fd6dícaron a cuidar venados, 

les dab~~--.~-~f-~¿~~r; los montaban _y juga

ban co_r;i ~llq~ ~ir tenerles míedo; pasados 

u nos días,"16,~:Ho~b~ecíllos ···l9s_ preguntaron s1 

~:1t~k!~~~!~~~~1~M~~~~@m:~r~::~aron 
a sus hjos, cuent~n:C¡ue ~he~¿¿~trarlos tenían mucha 

hambre~ estaban ca~íl11u~rtos. ,. 



o 

Aríkó ma weká rokó ch~r6~a k~~~~r~'i:í~ugape eran·· 

aníré ma ku símínarí ku enesík9pí;~l"16r-a~~r{~!1,íré.towí 
a~ena ma símínarí amína, tC>~íBítér~chí,;,errf>nora we 

rísutí reware keputg\Ní ~.~:$f~a'1!~~'.8íre m.a . 

weká rawé kek~'a~e'kb'am~jérigaru~a 
aní kí~a eperé~me. . 

l'\c1:¡;111dn Gonzálcz. 

,. 
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L_a 'Vívíenda 

Antiguamente, los !1 las 

rarámurís vivíamos en 

cuevas o en casas de 

piedra, durante el tiempo 

de verano, las personas 

vivían en c~::>"as de palo 

o madera, éstas no 

tenían puerta como ahora, 

sino 9uese utilizaban dos 

palos para entrar !1 salir. 

Durante la tempo_rada de frío, 

las familias se.mudélban a.vivir 

enlas cuevas c~Ft~d~'~·sus 
an.imales:chi'1-a's,•'gallin.as, 

,: . .·. 
vacas !1 puercos. 
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Churcachí eperemí nírí ana3áwaríjí3a eperemí resochí 

eperemí níríjí3a ko,jaré ko re'ejaremí,nírí aríjaré ko bíre

na karí narí rewírn~ chapák~~í wc;:_~í ka_~í k() íchípí ~utí newára

mí, nírí arí ke 3ewé3mí.nírí p~;·?b.ia~Ój.:1~amí nírí mapurígá, 

~;:~:::z~~~~t~3~0F~~:itm, 
níré werík~rL .: . 

Mapusí we ratarsa karí cha

pakarí arí epererí arí mapusí 

we rurarsa ku resochí ísímí 

amí resochí, gareko mare

sochí eperemí níré arí mupu 

ke níwamí resochí abo í3asa 

resochí epererí ana3áwarí 

chiva mekaísímípíd resochí. 

Ameli'1 R.ubio 



E_J 5eñor5al 

Hace mucho tíempo,ví~ía en este pueblo un señor mu_y 
sucio, con la ropa negr'3 casi pegada a la píel .Y sobre la 
carne grandes 'costra~ de :rn!Jgre, la gente, al verlo pasar 

dejaba decom~r!ft.rat~b-~·~.f ~lc:j~rselornas que se 

pu<:J/e~~~·p~éc::~;;~r~1"?.f-·$f."~··Qf.~~~?.9undo. 
·-·~~··--> ::~ ~ __ ;~ .. >_., ~~\ .. _-··{_~:¡·•' ' .. ~.-,;·);';-::·<;'':~--



Üná Rc::joí 

_je 'érega aníre ana_yáwarí eperéame, oná ko bíré rc:joí, we 

st.júrame níré, síné rawé m,í bítíchi naware,jeánere rarámuri, 

tamí pe 'e ta 'a btjC!bo íkié stjúrame, we ará jú 

o 'ame chériwa. 

Ke tasi sineti bíchíware rarámuri 

ko, weri rejoi oná jéaníre ke tasi 

ta mí wesi karé, ma we wkaibe 

simea kiré,jeaníre we omóníka. 

Jípíkó tami rarimea wenomí 

jíté, nochasa chígó, 

ana_yáwari we bichíwasa ko 

we níwame nire pa tamo 

weri oná,je 'ereka aníré werí 

ana_yáwarí. 

Dcnjnmin González 



·------------

EJ venado!:) ia líebre 

Hace muchos años cuando las liebres tenían cuemos, iba 

una corriendo por el bos9ue !j no se tjó 9ue había cerca unas 

· .. ram.as mu!:> b~ítas !j 9uedó atrapada en ellas. 

Cerca de ella pasó~n Jenado !j escuchó sus 9uc:íídos, al 

acercarse vio á la.liebre atrapada entre las ramas !j le preuntó: 

-¿O!.ié pasa?- -A!;júdame amigo, me 9uedé atorada entre estas 

ramas- -Claro 9ue te ª!Judaré- respondió el venado - lo c¡ue pasa 

es 9ue tú eres mu!:> pe9ueña para traer esos cuemos, te propongo 

amiga 9ue tu me des tus cuemos, !:>º tengo patas largas !j puedo 

saltar para no atorarme entre las ramas, a cambio te daré mis ore-. 

jas 9ue no te estorbarán, pero sí no c¡uíeres hacer el cambio 

no te ª!Judaré. -Me parece bíerl, acepto ese trato con tal de 9ue 

me líber-es de las ramas. ·~ 

EJ venado a~udó a la liebre(' J,~l.;,¡e ~ ésta I~ )~'Í~I 
cambió sus cuemos por lal~r~~~ orC:Ías, ambos se - ~ t\) J (j 

fueron mu!J contentos desde ¿r¡f(;nces el vena- - .. r 
do tiene cuemos !j la libre largas orC:Ías. 

-



~--- ---··-----------···-···-------------------- --- -· -

C
-1 

_humad ad nJ\N(.s~ 

Aníwá kí_ya ochéramí aparochí, weká bam-

íní, nopí aní ochéramí nírure ruwé aweamí, 

a.siena enárele bíré ruwé mí rabó ke nataga 

enárare a_yena símírare, wícharí arí achepare 

atawa jité arí a chukuJ:,arc::. 

An morube chukur~: b'.í~é chomarí arí kípure nakuka chukure arí 

nawíre murubeITlí abí"r~~~rebíré ruwé- ¿arí norare? -Aníré níkura e 

ne achepaga shll~u~be g~na atawachí- -Chaman aníre a.siena a 

níkurima- ch§>~:é:'lríko anere wemí ta 'a Jú napíjíté awé enama, ne ko 

ara níma ramí~bó_emí awara ne ko wní éwerí romeníju pechí achepa 

atawach(\Ve~Í repá pochíma, ne nakuribo nab ija ne we ewerí Jú 

n-:jé naká·r-~8.e erkamí neko ke níkurima -,Ará jú aníré ruwé-
- ._, -,:..:. 

Chomarí ko_~níre wení ganíra enama aníre arí kaníra rua kí_ya rawé, 

aríko sí arika.e.siena ruabachomariko ruwé ko we ewrí nake rua bá. 

-



,. 

EJ cuento del gígante 

Antes, cuando vivían los antiguos, cuentan 9ue 

había un gigante mu9 grande, al 9ue las personas 

mandaban a hacer los ranchos !:J arrancar los árboles para 

sembrar en los terrenos, ell gi_g;ante trabc:jaba duro 

haciendo todo lo 9ue las p~rsO~as le,pedían. 
'.". ,· 

EJ problema era 9ue el ~íg~~tec~[~ ~~14~~ t'~s -~C>mía todo 

lo 9ue semb~ban, •tsf~~f ¡¡¡~~~$!ti~~~~E!c~1i¡::~: 
Un d.ía, lo irivi~~6n a ~b~erJ.jciles,C:~~idos_y en lugar 

de ellos le_~ibrón_unos tijoles 

vene;,os~s, para 9ue se 9uedara dormído, 

cuando elgíganteseloscomíó enfermó. 

Algunos víc:jos _!::} vic:jas cuentan 9ue en todos los ranchos se 

podía oír como se 9uc:jaba mientras estaba muriendo. 

Candelaria Rubio 

-~ 



K D , l -aro J'\.a1crian 

Kí~a napusí ana~áwari perer aríga raíchare 

napu bíré kano warú, bíterarua rarámurí ko 

mawerá nererarua okó mawerá nurerarua oko 

opunra naptje íchíbó arí napij~ epererga. 

Muchíma arega neware kano wasa 

napure epéreríga machu rarámurí 

weri kano warube nírarua, 

arí e~ega raíchararu na pu 

warú muní, .wasesa buwe

boria .arí ~a-rú waposí 

basusa, bu~~rua, arí ma 

waru ko 'ararua arí cochíní

ra nurerurua. Arí ma 

u9uía boírarua rará

murí ko pí kípú 

muchuwarua 

muquía boirachí. 



'- l ;1 LJso 
Hace mucho tíempo, un oso !::J una 

osa 9ue vívían juntos, peleaban todo 

el tíempo, el oso le decía a la osa palabras 

9ue la atendían, la golpea !::J nunca 

podían vivirtelices !::J en paz. 

Cierto día, una moscél_e11tró a la casa!::JC::ºrT1enzó 

a molestar al oso- pelea COQmigÓ:-;le;_<:Jjo- ~ver~i ~!Jid~s gan

arme, el oso lo intentó !::J lo intentÓ.d_311c{oman()§~o~, ~gien<:Jo, 
_ _ - correteaí18_~,-~-~f~--54d~~-;-g~<?P pegarle . 

:':.~.;;,:·· -, . ~ ··j ~ _;,:.~:~::~:·o; .t:·" _·:~~· -~: ·-
; .". ·,,':'_·t· ;~.--· :r." 

rién:~~~;'.::.:~:a~~t~~l~ii~t:~~ 
!::J díces9ue eres tan grand~ ~fuert~ ~,~ssíd,~ ve~ddo por 

una mosca, desde entonces, el 'o~c:>,~_b ";'olvió a f>'~lear 
con la osa, ní co~ néldíe más. 



--------------------··-------·-·----- --------------------·-- -

Síné bíré cjí upéame níré, we nak_oame níré, we nakoamé níré ke 

sínetí ganírega eperéame ~iré. .... _• .· _ 

Sí né rawé bíré seorísínak9r,e,seprikoanere 

tamí uga nekobo;ashél:.~±í~~~ro~a.pe~hoa, c:jí ma 

saeroma ta 'asoríjí~~'.~í4r~,rn~r~7-• . 



Cuento de un p~jaro 

Dicen que ese p~aro llamado chu~aka era mtjer, 

un día esta mtjer estaba cociendo su blusa para vestirse. 

De repente le dio hambre~ d!jo:-vo~ a buscar 

algo para comer-peróno enc9nfró.nada, 

así que peSsó,ír.a'r9bar alguna 

siembra ~.~~é~d~r ~C);ner.maíz. 

Anduv~)b~~diri~o:durante · 
mucho tiemp;;, perC)no encontró 

nada, la mtjer co~~erl:iclii etj p~afo 
se puso mu~ triste~ en0ada,se 

dio medía vuelta_y <:º.ITlenzó a 

picotearla é!guja .Y la tela. 

Dicen que deZc:I~ entonces 

anda buscandomaíz para robar. 



e-- l., l 1 L-1 --, '¡' -
·-' J ' )'--_) l'-t.. l 

Aníwá bíré churugí nerá nopí chu!::Jaka rewéamí 

níré. A níré mukíra, bíré rawé mukí sípuchí sua asaré. 

i. ""' . " - ... -

Aríení sí chígoa e!::Jéna íchírúa'.iiesunü. -

.José Maria Juárez Nava 

-



.. 

¿Cuántos pínos había antes:_: 

La vida de r,i~estro bos9ue cuando vivían los abuelos .Y:;.: 
abuelas c:!r~mu_y diferente, cuentan 9ue había muchas 

especies efe árboles .Y pinos como el táscate, madroño, .-:~ 
pínC3bete, encino, .Y pino, éstos eran mucho más .~::, 

altos 9ue los de ahora .Y servían de casa a .· ••·····~ 
muchas especies de anímales. =::..::::: 

Las personas se alimentaban de los anímale~: 

9ue cazaban en el bosque como venado~:.:f.. __ 

p~aros, palomas, ardillas, zorrillos, víbor~~i·::~
.Y co_yotes, de esta manera no pasaban hambre~~ ·~--

... -~~ -·, .. .-.-·· . ...:. 

EJ bosque también servía de casa a otrq~c-:-: 

anímales peligrosos como el gato mont¿~~ 
el oso .Y la onza que se comían a otros anímale.~•· ·" ,-:'""~¡ 

.Y algunas veces atacaban a las p~sonas·:~·;::./i°\i;:j 
- ! 
~¡ 
,~¡ 

: \·.,~'~·:;.~~~~~~~~:~ j 

-·---~-~------..,.,-~---------_._ ____ _ ··----
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