
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 

"Diseño del manual de la maferia de Tecnología I para el C.E.lLS. No.6" 

Tesis 

Que para obtener el título de: 

Licenciado en Diseño y Comunicación Visual 

Presenta: 

Israel Eliseo Martínez Sánchez 

OErro. DI UE50IUA 
"AA '--' TITVt.ACtOM 

P.SCUELA NACIONAl 
DE ARTES P~11CA.. 

JfOCMII1M.CO O., 

Director de Tesis: Lic. María del Carmen Villavicencio Enríquez. 

México, D.F., 2005 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 

La realización de esta Tesis marca el final de mis estudios profesionales 
y una etapa de mi vida, y con ello cumplir una de una mis metas en esta 
vida, que es el poder tener una educación y preparación profesional. 

A mis profesores 

Gracias por haber compartido sus conocimientos y poder recibir no 
solo eso de ustedes, sino también su amistad durante muchos años, me 
inculcaron una disciplina y dedicación en mis estudios, que me serviró 
para desenvolverme como profesional. 

Gracias a cada uno de los Sinodales por dedicar un momento de su 
tiempo, su interés y confiar en mi trabajo. 

Quiero agradecer en especial a la maestra María del Carmen 
Villavicencio por ser una pieza fundamental de esta tesis, no sólo por 
proporcionarme el material necesario sino por darme la oportunidad de 
trabajar con ella, por la confianza mostrada a lo largo de este trabajo y 
en mi persona, así como la paciencia necesaria para sacar adelante este 
proyedo. IMuchas Graciasl 

Ael CETMA 

Una agradecimiento para el Centro de Estudios Tecnológicos 
Mexicano-A1emón por confiar en mi trabajo y darme la oportunidad de 
adquirir experiencia al realizar este proyedo. Por el tiempo brindado, 
así como todas las facilidades otorgadas para poder laboral libremente. 
Pero en especial quiero agradecer el apoyo, dedicación, confianza y 
aseso da del Prof. Eliseo Martínez Santeliz, ya que sin él este trabajo no se 
hubiera realizado. 

A mis padres y mi hermana 

Siempre les estaré agradecido por su apoyo incondicional en todos 
los momentos tanto buenos como malos que he pasado, han estado 
ahí al pendiente de que nunca me faltara nada y haciendo sacrificios 
lograron darme todo lo necesario, para que el día de hoy ese esfuerzo se 
vea reflejado en la culminación de mi tesis y la obtención del título, que 
es un logro que también les pertenece. 

Es difícil escribir en pocas líneas todo lo que significan para mí y lo que 
les tengo que agradecer, pero siempre en mi mente estarón sus consejos, 
su apoyo, su sacrificio y las cosas positivas que me supieron inculcar y 
hoy puedo decir con orgullo "que he conseguido uno de mis sueños mós 
grandes al terminar mi carrera profesional y algo muy importante que 
gracias a Dios me permite disfrutarlo y compartirlo con ustedes. 

Gracias por ser mi ejemplo y una inspiración para mi. 



A mis amigos: 

Ustedes fueron algo especial en todo esto, de alguna manera me 
dieron su apoyo y algo importante que fue la credibilidad en mi trabajo. 
Gracias por su interés y su tiempo, desde prestarme su credencial para 
sacar libros de la biblioteca, para ayudarme con los tr6mites finales, así 
como buscar a mis sinodales cuando yo no podía hacerlo porque mi 
trabajo no me lo permitía, en fin fueron también una pieza fundamental 
en todo esto y también en mi vida, siempre estaré agradecido con 
ustedes por todos los momentos que hemos vivido dentro y fuera de la 
escuela y por darme la oportunidad de conocerlos a todos y a cada uno 
de ustedes. Sin olvidarme de todos mis compañeros del servivio social 
que siempre estuvieron al tanto de mi progreso con mi tesis así como sus 
consejos. A todos los llevo en mi corazón por ser mis mejores amigos. 

Quiero hacer un agradecimiento especial a Leonardo Garibay y Rosa 
María Esqueda del 6rea de reimpresión y captura de la Editorial Trillas 
respectivamente por la ayuda brindada para la corrección de mi tesis 
y el material que me facilitaron, a ellos y a mis compañeros de trabajo 
gracias por su apoyo. 



índice de Contenido 

INTRODUCCiÓN 

CAPiTULO UNO 

1. 

1.1. 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 

1.2. 
1.2.1. 
1.2.2. 

1.3. 
1.3.1. 
1.3.1.1 . 
1.3.1.2. 
1.3.1.3. 

1.4. 
1.4.1. 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOlÓGICO 
MEXICANO-ALEMÁN CETMA 
• Descripción 
• Cronologia 

Caracteristicas 
Objetivos principales 
Fines 
Misión 

Organización 
Organización física 
Organización administrativa 

Actividades 
Carreras 
Técnico profesional en electricidad industrial 
Técnico profesional en modelismo y fundición 
Técnico profesional en mecánica industrial 
• Asignaturas de la carrera de técnico 

profesional en mecánica industrial 
• La asignatura de Tecnologia I 
• Material didáctico de la asignatura 

Necesidades a cubrir 
Antecedentes del problema 

1.5. Diagnóstico 

CAPíTULO DOS 

2. 

2.1. 
2.1. 1. 
2.1.2. 
2.1 .3. 

2.2. 

COMUNICACiÓN 
• Caracteristicas y funciones del 

proceso comunicativo 
- Tipos de comunicación 

Medio de comunicación 
Definición de medio educación educativo 
Caracterfsticas de los medios educativos 
Componentes de los medios educativos 

Tipos de Medios Educativos 

1 
13 

1 
15 

1 
16 

1 
19 

1 
24 

1 
26 

1 
29 

1 
39 

1 
45 



2.3. 

2.4. 

2.5. 
2.5.1. 
2.5.1.1. 
2.5.2. 
2.5.2.1. 
2.5.2.2. 
2.5.2.3 . 

Usos complementarios de 
los medios educativos 

Proceso educativo y comunicación 

Educación 
Características 
Participantes 
Tipos de educación 
Concepto de educación presencial 
Tipos 
Características 
• Elementos que la integran 
• Institución 
• Caracteristicas 
• Programa 
• Características 
• Docente 
• Características 
• Alumno 
• Características 

CAPíTULO TRES 

3.1 . 

3.2. 

3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 

3.4. 

3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 
3.4.4. 
3.4.5. 

3.5. 
3.5.1. 
3.5.2. 
3.5.3. 
3.5.4. 
3.5.5. 
3.5.6. 
3.5.7. 
3.5.8. 

Concepto de Didáctica 

Concepto de Tecnología Educativa 

Concepto de Material Didáctico 
Tipos 
Características 

Caracterización del Material 
Didáctico Impreso 
Aspectos que requieren consideración para el diseño 
Aspectos referidos al sujeto que aprende 
Estrategias a aplicar 
Aspectos referidos al texto del que se extrae la información 
Evaluación para el aprendizaje 

Consideraciones sobre diseño instruccional 
Condiciones para el aprendizaje 
Anólisis de las necesidades educativas 
Meta instruccional 
Sistema de producción 
Anólisis instruccional 
Estrategia instruccional 
Objetivos de aprendizaje 
Evaluación del aprendizaje 

1 
46 

1 
48 

1 
48 

1 
67 

1 
67 

1 
67 

1 
71 

1 
77 



3.6. Evaluación del material 
didáctico impreso -----------------,1 

CAPíTULO CUATRO 

4. 

4.1. 

4.2. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.2.1. 
4.2.2.2. 

4.2.2.3. 

DISEÑO 

Caracteristicas 

Tipos 
Diseño industrial 
Diseño y comunicación visual 
Caraderfsticas 
Tipos 
• Audiovisual y multimedia 
• Fotografia 
• 51mbologia y diseño en 

soportes tridimensionales 
• Diseño editorial 
• ilustración 
Diseño Editorial 
• Características 
• Aplicaciones 

- Cartel 
- Revista 
- Folleto 
- Periódico 
- Libro 
-Manual 

• Características 
• Tipos 
• Estructura física 
• Estructura compositiva 
• Estructura literaria 

CAPíTULO CINCO 

5. ELEMENTOS FORMALES DEL DISEÑO EDITORIAL 
Y LA ILUSTRACiÓN 

5.1. Formato 
5.2. Diagramaclón 
5.3. Columna 
5.4. Margen 
5.5. Tipografía 
5.6. Interlineado 
5.7. Párrafos 
5.8. Imagen 
5.9. Sistema de impresión 

85 

91 

1 
92 

1 
97 

1 
121 



5.9.1 . Características 
5.9.2. Tipos 

CAPíTULO SEIS 

6. ILUSTRACiÓN 

6.1. Características de la ilustración 

6.2. Tipos 
• Por función 
• Por temática 
• Por soporte 
• Por técnica 

CAPíTULO SIETE 

7. BOCETAJE 

7.1. Bocetaie del diseño editorial 
7.1.1. Formato 
7.1.2. Diagramaci6n 
7.1.3. Columna 
7.1.4. Margen 
7.1.5. Tipografía 
7.1.6. Interlineado 
7.1 .7. Párrafo 
7.1.8. Imagen 

7.2. Bocetaie de ilustraciones 
7.2.1. Selecci6n de la técnica de representaci6n 
7.2.2. Ilustraciones finales 
7.2.3 . Selecci6n del sistema de impresi6n 

7.3. Resultado final 

CONCLUSIONES 

ANEXOS 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFíA 

1 
155 

1 
155 

1 
156 

1 
175 

1 
175 

1 
183 

1 
194 

1 
199 

1 
203 

1 
207 

1 
217 



INTRODUCCiÓN 

En el mundo actual existen numerosos objetos que rodean al ser 
humano y que contienen algo gráfico, ya sea un billete, artículos de 
consumo con publicidad impresa, periódicos, revistas, libros, etcétera, 
cada uno de estos artículos llevan consigo un fin, ya sea cultural, 
económico, didáctico, social o simplemente comunicar algo. 

El Diseñador de la Comunicación Visual hace uso de toda su habilidad 
técnica para que su trabajo cumpla su cometido, que es el de comunicar 
y que esta idea o mensaje sea recibido y asimilado por un determinado 
sedor de la sociedad; es por ello que es indispensable saber a que tipo 
de público se va a dirigir como diseñador, conocer sus necesidades y 
cómo la va a cubrir de acuerdo a una planeación correda. 

El siguiente proyecto surge mediante un acercamiento a algunos 
profesores del CETIS N.6 que planteando la necesidad de tener un 
mayor apoyo visual en sus manuales facilitaría una mejor asimilación 
de los contenidos de éste. Llegando a un mutuo acuerdo se buscaría 
una propuesta gráfica que cubra dicha necesidad. 

La preparaci6n como Diseñador y Comunicación Visual brinda la 
capacidad de afrontar problemas de tipo gráfico como éste y como 
se puede vincular en áreas desconocidas, que en este caso es de tipo 
educativo y más específico en temas de Mecánica Industrial en donde 
los conocimientos en diseño e ilustración llevarán a proponer un me
dio de apoyo para el aprendizaje de alumnos que cursan la carrera 
de Técnico en Mecánica Industrial. 

Como posible respuesta a esta necesidad es que a través de un 
diseño editorial sencillo y en el cual la relación de texto e imagen 
sea adecuada para una mayor retención de información. Ya que 
es indispensable que los alumnos cuenten con un apoyo visual que 
refuerce toda esa información y que mejor el tener ilustraciones 
funcionales, con un buen tamaño y atractivas visualmente. 

Con la realización de este material se busca brindar ventajas a la 
institución, profesores y alumnos, así como dar una mayor facilidad 
de acceso a todos los temas de interés, convirtiéndolo en un medio de 
apoyo al aprendizaje. 

Este trabajo tambien es de investigación y comprobación de la 
teoría de un autor (Maestra Ma. del Carmen Villavicencio), ya que 
se retoman aportes de su trabajo de investigación, para ello se 
comproborán a través de la adaptación, investigación y aplicación a 
las necesidades de este trabajo de diseño. 

Este proceso, lleva consigo una investigación para sustentar cada 
paso de su elaboración, el orden de presentación de la información 
será en el siguiente orden: 

9 



10 

El primer capítulo presenta la información del usuario del diseño, 
ya que de su conocimiento profundo y de la comprensión de sus 
necesidades nace y toma forma este proyecto. 
A continuación se presenta el marco de referencia, que se 
vincula a los conocimientos y teorías derivadas de las áreas de la 
Comunicación, Educación, así como la Didáctica en los aspectos 
referentes a la producción de Metaerial Didáctico, para poder 
ubicar dentro de este contexto el proyecto. 
Seguidamente, se desarrolla los contenidos vinculados a la 
teorización del Diseño que fundamentan la posterior aplicación 
en los apartados correspondientes al desarrollo del Diseño del 
Manual. 
Finalmente se presenta la maqueta del producto comunicativo 
diseñado. 

Es importante que la preparación como Diseñador de la Comunicación 
Visual contribuya a la planeación de este material y que sea un respaldo 
para alumnos en su formación educativa. 



Centro de Estudios 
Tecnológicos 
Mexicano-Alemán 



En el primer capítulo se desarrollará una descripción general 
pretendiendo informar sobre el usuario mostrando sus caraderísticas, 
organización, misión, entre otros aspedos y con ello se tengan las 
condiciones adecuadas de formular un diseño corredo. 

1. CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANO-ALEMÁN 
(CETMA) 

la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), 
es un organismo que depende de la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológica, teniendo como objetivo formar recursos 
humanos que satisfagan la demanda del sedor produdivo de bienes y 
servicios en lo relativo a los niveles de mando intermedio como técnicos 
profesionales para contribuir al desarrollo integral del pafs. 

la DGETI es una dependencia que ofrece sus servicios educativos en 
el nivel medio superior, teniendo dos modalidades profesionales que son: 
Bachillerato Tecnológico (CBTIS) y Técnico Profesional (CETIS). De ésta 
última modalidad se ubica el Centro de Estudios Tecnológicos Mexicano
Alemán, del cual se realizará una breve descripción. 1 

Descripción 

Con el objetivo principal de obtener recursos humanos altamente 
capacitados para fortalecer y contribuir al desarrollo industrial del país, 
la Secretarfa de Educación Pública a través de la DGETI creó en el año 
de 1968 el Centro de Estudios Tecnológicos Mexicano-Alemán (CETMA), 
como resultado del convenio establecido con el gobierno de Alemania, 
que serra la que brindada el equipo técnico de talleres y laboratorios, 
además del material didádico necesario; mientras que el gobierno de 
nuestro pars proporciona el terreno y la construcción, así como los gastos 
de operación y mantenimiento. (fig.l.l). 

1 Toda la recopilaci6n de informaci6n que se presenta en este capftulo, fue proporcionada 
por la Instituci6n. 
Folletos y obras propias de la instituci6n: 
• CETMA, Carrreras Técnicas, DGETI, México, 2003. 
• CETMA, Alcance del mañana can nuestra propia tecno/ogFa, DGTI, México, 2003. 

Planes de estudio: 
• Plan de Estudios de la Carrera de Técnico Profesional en Mecónica Industrial 

CETMA, 2004. ' 
-Programa de estudio de la asignatura de Tecnologra 1 de la Carrera de Técnico 
- Profesional en Mec6nica Industrial, CETMA, 2003. 
- Imagénes y videos de la Instituci6n. 
- Testimonios del personal docente. 

FIg. 1.1. Escudo del CETMA. 
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Fig. 1.2. Representación de la 
unión entre México y Alemania. 
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Cronología 

La siguiente cronología expone los hechos relevantes que llevaron a 
la conformación del proyecto que daría como resultado el surgimiento 
de esta escuela:2 

1966 Primeros anólisis de expertos Mexicanos y Alemanes sobre el 
proyecto CETMA. 

1968 Se celebra el convenio entre los dos Gobiernos. México 
contribuye con el terreno, edificios y los gastos de la operación, mientras 
que Alemania el equipo técnico y material didóctico. Seis profesores 
mexicanos y uno alemón comienzan con los preparativos. (fig.1.2). 

1969 El números de profesores aumenta a siete, en el mes de 
septiembre CETMA da inicio a sus cursos en las especialidades de 
Mecónica y Electricidad. 

1970 El número de profesores alemanes aumenta a trece y en 
septiembre los cursos en la especialidad de Mecónica y Modelismo se 
Inician. 

1971 Los primeros grupos de alumnos se integran a la industria con 
el fin de realizar sus prócticas profesionales. 

1973 Sesenta y tres profesores mexicanos y veintidos alemanes 
dan instrucción en la institución, las primeras generaciones de alumnos 
de Mecónica y Electricidad terminan sus estudios incorporóndose de 
inmediato al sector productivo. 

1974 El número de profesores alemanes se reduce a nueve, la 
primera generación de alumnos de Modelismo y Fundición termina sus 
estudios. 

1975 Se integran como parte del grupo de trabajo los primeros 
egresados en calidad de instructores. 

1976 Los últimos cuatro asesores alemanes regresan a su país, 
quedando en manos de setenta y cuatro profesores mexicanos altamente 
capacitados, de los cuales, diez son egresados de la institución. 

2003 En el mes de julio egresa la generación núm. 31. El esfuerzo 
tanto de profesores, personal de apoyo y el éxito del sistema dual de 
formación, han rendido frutos y los egresados se encuentran ocupando 
puestos en sedares productivos que alcanzan niveles gerenciales o la 
administración de sus propios talleres y empresas. 

2 CETMA, Alcance del mañana con nuestro propia tecnología, DGTI, México, 2003, p.4. 



2004 la institución cumplé su 35 aniversario. Realizando exposiciones 
de fotografías, de prototipos, etcétera. Y brindándo reconocimiento a los 
profesores con mós de 30 años de labor docente 

Cada año se exhorta a todo el personal que labora y a los alumnos 
a realizar su mejor esfuerzo en beneficio de la Institución y del desarrollo 
profesional de sus egresados. 

1.1. Características 

Sus caraderísticas le dan un perfil que la convierte en una atradiva 
opción de estudio para los jóvenes que buscan desarrollar sus 
capacidades dentro de una carrera técnica que ofrece el plantel. 

A continuación se describirón más a fondo estas caraderísticas como 
lo son sus objetivos, su misión, su organización y sus adividades. 

1.1.1. Obietivos principales 

El objetivo de preparar Técnicos Profesionales en las especialidades 
de Mecónica Industrial, Eledricidad, Modelismo y Fundición, es llenar el 
espacio técnico-laboral entre el obrero y el ingeniero. 

De igual forma al ofrecer sus instalaciones, tanto como la capacidad 
académica de su planta docente, busca crear una opción real de desarrollo 
profesional, que lleve a un porvenir para la juventud mexicana. 

1.1.2. Fines 

Dentro de sus fines se encuentran: Facilitar a los alumnos el 
conocimiento, buscando propiciar su identificación e integración con 
sus maestros, personal administrativo y autoridades, a quienes deberán 
acudir los alumnos para aclarar sus dudas y solucionar situaciones de su 
vida escolar. 

la institución busca proporcionar a los alumnos los elementos 
necesarios que complementen su formación tanto teórica como prádica, 
para ello se le brinda el material adecuado que va desde libros que la 
biblioteca presta para su consulta, manuales elaborados por la misma 
institución, hasta el uso de las máquinas en el área de talleres. 

Conjuntamente todos estos aspedos se encaminan a un fin primordial 
que es el conseguir el mejor desarrollo de los jóvenes y que éstos se 
desenvuelvan de una manera productiva en el futuro. 

15 
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1.1.3. Misión 

Su misión esta encaminada a ofrecer una formación académica de 
gran calidad a los alumnos, en donde aspectos importantes como el 
plan de estudios, el personal administrativo y docente, entre otros se 
involucran para cumplirla. 

Así como seguir programas definidos que permiten al alumno adquirir 
de manera armónica los conocimientos necesarios, paralelamente 
al desarrollo de sus habilidades; logrando alternar la enseñanza de 
manera teórica y pr6ctica. De igual manera se destaca que dentro de esa 
misión esta el involucrar a los alumnos en actividades culturales, sociales 
y deportivas, que forma parte de la preparación integral del alumno, 
para su desarrollo y desenvolvimiento tanto profesional como social. 

1.2. Organización 

La organización de esta escuela se divide en física y administrativa, 
cumpliendo cada una de ellas con una función. 

1.2.1. Organización física 

Se ubica en Calle Cuitl6huac s/n, al oriente de la Calzada de TI6huac 
en la Colonia Los Reyes, Culhuacán, en la Delegación Iztapalapa, en el 
Distrito Federal. 

Sus números telefónicos son: 55-81-12-25 y 55-81-18-99 Y cuenta 
con un servicio de correo electrónico es cetis6@yahoo.com.mx. 

Su infraestructura cuenta con: Salones de clases, Área de talleres 
de Mec6nica, Soldadura, Electricidad, Modelismo y Fundición y de 
Mantenimiento, Laboratorios, Cuarto de M6quinas, Salas de Computo, 
Audiovisual, Biblioteca, Bodegas de Fundición, Caseta de oxígeno, 
Almacén y Editorial, que son usadas por el personal docente y alumnos 
para sus pr6cticas. 

Dentro de sus instalaciones se maneja equipo como: 

Computadoras. 
• PLC (Controlador por 

computadora) . 
• M6quinas de Ensayos 

Universales. 
o M6quinas de Ensayos de 

Dureza. 
o M6quinas Fresadoras de 

Control Numérico. 
o Laboratorios de Metalúrgico. 
o Laboratorio de Arenas . 
o Instrumentos para Mediciones 

Electricas-Neum6ticas. 

• Equipo Hidr6ulico. 
• Equipo de Tratamientos 

Térmicos. 
• Equipo Eléctrico. 
• Hornos de cubilote. 
• Motores. 
• Fresadoras. 
• Tornos. 
• Circuitos, entre otros. 



La institución fomenta la formación cívica, social y deportiva de sus 
alumnos, por lo que cuenta con una plaza cívica, canchas de basquetball, 
baños, vestidores, enfermeda y cafetería. Todas ellas cuentan con los 
servicios de agua, eledricidad, sanitarios, drenaje y gas. (fig. 1.3). Flg. 1.3. Planta de Conjunto del 

CETMA. 

1. Dirección y Subdirección. 12. Taller de Soldadura. 23. Aulas de Fundición 1,2,4 Y 5. 
2. Vinculación. 13. Taller de Eledricidad. 24. Cuarto de máquinas. 
3. Contralorfa. 14. Laboratorio de Eledricidad. 25. Baños y vestidores. 
4. Servicios Administrativos. 15. Laboratorio de Mecánico. 26. Cafetería. 
5. Servicios Escolares. 16. Taller de Mantenimiento. 27. Enfermería. 
6. Biblioteca. 17. Bodega. 28. Solas Audiovisual. 

18. Subestación. 29. Aulas de Mecánica 6, 7,8 Y 9 7. Taller de Modelismo y 
Fundición. 19. Bodegas de Fundición. 30. Aulas de Eledricidad 10, 11, 12 Y 13. 

8. Almacén. 
9. Editorial. 

10. Servicios Generales. 
11. Taller de Mecánica. 

20. Caseta de oxrgeno y acetileno. 
21 . Aulas de Dibujo 1, 19, 20 Y 21. 
22. Sanitarios. 

1.2.2. Organización administrativa 

31 . Plaza dvica. 
32. Canchas de básquetbol. 
33. Salas de computo. 

La organización administrativa del CETMA, as! como la de cualquier 
escuela, empresa o institución es fundamental, ya que comprende al 
personal que presta sus servicios a los usuarios considerando como 
público interno o as! como a públicos externos. 

El siguiente organigrama muestra cada una de sus partes que 
brindarán un servicio adecuado, atendiendo las necesidades que se 
tengan en distintas áreas de atención a usuarios, público general, entre 
otras. (fig.1.4). 

17 



• ' ., .. . , . . .. • ' ., , . . ' . . .' 

OFICINA DE 
SERVICIO SOCIAL 

Y nTULACl6N 

COORDINACIÓN DE 
DIFUSiÓN CULTURAL 

OFICINA DE 
SERVICIO 

BIBLIOTECARIOS 

'~ .. . 

DEPiíRTAMMo~t 
DE VINCULACI6N CON·:' 
EL SECTOR PRODUcnvO 

. ~ ' .. 

OFlaNlr¡;(tAPA6;)t~. 
y ADIESnIAiíIIEHrtJ1j 

l OS TIAIIAlADÓíiiS ", ' " 

•. 
,,,,.}, 

, " ' . ' 
¡ .;. 'ti. 

.. ' .. ,. 
' " " . . 

• ~ . 111 

·~fl(tNADE 
i;~IMIENTO Y' , 
• AU1'CíEQUIPAMIENTO 

:~~ MI1AClóN 
.~. FQFICINA PE 

~ NFORMÁTlCA 

-
,.,~ . . ' .. 

., . ' .. 

-¡¡¡¡.!I@P' 

OFICINA DE 
RECURSOS MATERIALES 

Y SERY. GENERALES 

• Usuario del disel'lo 
•• Público meta 

Fig. 1.4. Organigrama del CETMA 
(Organizaci6n Administrativa). 

18 

Como usuario del diseño se ubica a la Oficina de Medios y Métodos 
Educativos, la cual se encarga de elaborar los materiales auxiliares 
did6cticos necesarios para el desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje; así como de capacitar, asesorar y supervisar al personal 
docente en la utilización de éstos. Adem6s de promover la realización de 
proyectos de investigación, experimentación educativa y tecnológica. 

La actualización y el buen mantenimiento del material did6ctico, es 
un punto de partida para realizar reuniones con profesores y discutir 
las necesidades que hay que cubrir con respecto a éstos. En el caso de 
específico de la asignatura de Tecnología 1, se optó por planificar un 
mejor diseño del Manual, enfatizando en la búsqueda de un mayor 
apoyo visual y una información que sea fócil de asimilar para los 
alumnos de nuevo ingreso que desconocen los materiales, herramientas 
y los procesos de trabajo que llegarán a realizar. 



Es por ello que el manual es una herramienta indispensable en 
la formación de estos alumnos, que posteriormente aplicarán sus 
conocimientos en el área de taller. 

El principal responsable de dirigir y supervisar y por el cual se 
consiguió tener contado para que se llevase a cabo este proyedo fue el 
Profesor Eliseo Martlnez Santeliz. Posteriormente el Manual se presenta 
ante una Academia Local que la integra el Diredor y Subdiredor de la 
Institución, el Departamento de Servicios Docentes, Departamento de 
Servicios Escolares y el Coordinador, quienes dan la aprobación final 
para que pueda ser utilizado por los alumnos. 

1.3. Actividades 

Para encontrar una respuesta a la necesidad de formar profesionales 
que pudieran ocupar ese espacio que hay entre el obrero e ingeniero, 
CETMA cuenta con la posibilidad de ofrecer a los jóvenes tres distintas 
carreras que son Técnico Profesional en Mecánica Industrial, Eledricidad 
Industrial yen Modelismo y Fundición, que a continuación se explicarán. 

1.3.1. Carreras 

Una vez concluidos los estudios de secundaria, el CETMA ofrece la 
posibilidad a los estudiantes de continuar sus estudios a nivel medio 
superior y en una de las carreras anteriormente mencionadas, que se 
cursan en un plan de estudios de 4 ciclos anuales. 

La estrudura de los planes de estudio para la formación de los 
técnicos profesionales, comprende dos áreas: 

l. Área de Formación General Básica. Proporciona un acervo cultural 
que permite una comprensión de la naturaleza, la sociedad y el 
hombre. 

2. Área Tecnológica. Está integrada por asignaturas que capacitan al 
alumno en el ámbito tecnológico propio de la carrera. 

A continuación se describirán las tres carreras y sus caraderísticas. 
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Fig. 1.5. Representación de lo 
carrero de Técnico Profesional en 
Electricidad Industrial. 

20 

7.3.7.1. Técnico Profesional en Electricidad Industrial 

Se define como el profesional técnico que desempeña trabajos de 
mantenimiento eléctrico en general, diseño, instalaciones residenciales e 
industriales, conocimientos en la electrónica industrial para mantenerse 
actualizado en el avance tecnológico de hoy en día, etcétera. (fig. 1.5). 

Se caracteriza por adquirir a través de su estancia, los conocimientos 
teórico-pr6ctico necesarios para lograr su aceptación tanto en empresas 
públicas como privadas. 

La formación académica se caracteriza por el adquirir conocimientos 
y experiencias que lo habilitan para ingresar a la industria como para 
trabajar por su cuenta, pues al cursar tanto asignaturas teóricas como 
pr6cticas, puede trabajar lo mismo en diseño y supervisión que en 
mantenimiento y montaje, es decir, el egresado tiene la capacidad de crear 
presupuestos, colocar la instalación eléctrica de una casa habitación o de 
una f6brica, reparar aparatos electrodomésticos, maquinaria industrial, 
elaborar, diseñar e instalar tableros de control eléctrico, embobinar y 
reparar todo tipo de motores, generadores, etcétera. 

Cuenta con amplios conocimientos en electrónica, es capaz de 
reparar y diseñar tarjetas electrónicas compuestas de transistores, diodos, 
circuitos integrados (chips), así como desarrollar circuitos electrónicos a 
través de electr6nica digital. 

Se le actualiza con asignaturas como computaci6n, diseño asistido 
por computadoras (CAD) , circuitos 16gicos programables (PLC), etcétera, 
que le hacen no sólo competitivo, sino sobresaliente a nivel industrial en 
donde esta carrera tiene un valor importante. 

Tipos y opciones. Al término del primer año de estudios queda 
capacitado como Instalador Operador, el segundo año como Electricista 
Operador. Durante el tercer año logra el nivel de Supervisor Auxiliar 
Técnico y finalmente en el cuarto año obtiene el Título de Técnico 
Profesional en Electricidad Industrial. 

7.3. 7.2. Técnico Profesional en Modelismo y Fundici6n 

Se define como un profesional que cuenta con los conocimientos y 
capacidad necesario para dominar los procedimientos te6rico-pr6cticos 
en la selección, clasificaci6n y utilización de los diferentes tipos de arenas, 
aglutinantes y materias primas empleados en la industria metalúrgica del 
país. (fig. 1.6). 

Se caracteriza por contar con la capacidad necesaria para seleccionar, 
clasificar y utilizar las diferentes materias primas empleadas en la 
fabricaci6n de modelos y piezas fundidas. 



La formaci6n académica es de los dos primeros años en sus prócticas 
comienza a identificarse con la fusión de metales, preparaci6n de 
mezclas de arena y su aplicaci6n en el moldeo, osí como a identificarlas y 
determinar en el laboratorio sus características y propiedades, alternando 
esta labor con la del taller de modelos, en donde se inicia con el trabajo 
bósico de madera hasta la ejecuci6n de modelos de alta dificultad. 

El tercer y cuarto año estón encaminados primordialmente a la 
metalurgia ferrosa (fundaci6n de hierro gris) ya la siderurgia (fabricaci6n 
de acero) en todas las óreas de las mismas. 

El egresado de la carrera de modelismo y fundición se desempeña en la 
industria metalúrgica nacional, dentro de todas sus óreas ya todos los niveles. 

Los tipos y opciones de la carrera es adquirir distintas acreditaciones 
como Auxiliar de Modelista Fundidor que es al finalizar el primer año, 
en su segundo año elabora modelos mós complejos y el manejo de 
equipos y maquinaria lo llevan a ser Modelista Fundidor Operador. 
Posteriormente como Supervisor Auxiliar Técnico en donde se siguen 
realizando modelos mós complejos y para el cuarto año se consolidan 
los conocimientos en laboratorios de metalografía, metalurgia química, 
arenas y resinas, etcétera. y aprende la fabricaci6n de hierro modular 
y aceros, para finalmente obtener el Título de Técnico Profesional en 
Modelismo y Fundici6n. 

A continuaci6n se describiró en forma mós profunda la carrera 
de Técnico en Mec6nica Industrial, ya que dentro de ella se ubica la 
asignatura de Tecnología, la cual tiene un papel importante en este 
proyecto. 

1.3.1.3. Técnico Profesional en Mecónica Industrial 

Se define como el profesional técnico con conocimientos y habilidades 
para efectuar la instalación o montaje, mantenimiento de procesos 
mecónicos de fabricaci6n, maquinaria eléctrica, de combusti6n interna 
y de distribuci6n, estableciendo ademós los programas de operaci6n 
de los equipos e instalaciones mecónicas en los procesos industriales 
de producci6n, a fin de reducir los costos de operación, para lo cual, se 
requiere del dominio pleno de los procedimientos operativos. (fig. 1.7). 

Se caracteriza por contar con conocimientos para desarrollarse 
profesionalmente en las óreas industriales de planificaci6n y control 
de la producci6n, mantenimiento industrial, diseño y fabricación de 
herramientas, dispositivos y productos nuevos, capacitaci6n de personal 
e investigaci6n tecnol6gica. 

'Ig. 1.6. Representaci6n de la 
carrera de Técnico Profesional en 
Modelismo y Fundici6n. 

F1g.1.7. Representación de la 
camera de Técnico Profesional en 
Mec6nica Industrial. 
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La formación académica indica que al concluir el primer año el alumno 
está capacitado como Auxiliar de Mecánico Industrial y esta en condiciones 
de realizar trabajos de ajuste de banco, soldadura autógena, hojalaterfa, 
forja, interpretación de planos, cálculos elementales relacionados con la 
técnica mecánica y torneado manual de piezas sencillas, incluyendo el 
afilado manual de sus propias herramientas de corte. 

Al término del segundo año, el alumno realiza ejercicios recuperables 
y no recuperables en máquinas y herramientas convencionales y sus 
accesorios como son: cepillo de codo, torno y su copiador hidráulico, 
fresadora y su cabezal divisor, rectificadora cilíndrica, plana y máquina 
afiladora de herramientas. Teniendo como complemento sus prácticas de 
control de calidad y montaje, así como la aplicación de los conocimientos 
te6ricos en el aula, lo capacita como Mecánico Operador. 

En tercer año se distribuye en forma semejante a las otras 
especialidades haciendo notar que además de ampliar sus habilidades 
en la operación de máquinas herramientas convencionales y maquinaria 
avanzada como tornos de producción, troqueladora, máquina 
mandrinadora, taladro radial y cepillo de mesa, además de un período 
de prácticas de laboratorio de electricidad, alcanza el nivel de Supervisor 
Auxiliar Técnico. 

En el cuarto año está dedicado al complemento escolar y profesional 
de su carrera, con materias que introducen al alumno al diseño mecánico, 
apoyadas por el laboratorio mecánico donde realiza prácticas de ensayo 
de materiales, análisis de tiempos y movimientos de estudio, cálculo 
de sistemas neumáticos, programación y operación de máquinas y 
herramientas equipadas con control numérico computarizado (CNC) que 
permite alcanzar un nivel de Técnico Profesional en Mecánica Industrial. 

En esta carrera se capacita al futuro técnico en áreas como: Máquinas
Herramientas (torno, cepillo, fresadora, rectificadora, etcétera), Soldadura 
Eléctrica y Oxiacetilénica, Hojalatería y Forja, Ensaye de Materiales, 
Tratamientos Térmicos, Mandos Neumáticos e Hidráulicos y Control 
Numérico Computarizado. 

Los tipos y opciones que brinda la carrera para alumno, es que 
al terminar el primer año esta capacitado como Auxiliar de Mecánico 
Industrial, el segundo año como Mecánico Operador. Al siguiente año 
alcanza el nivel de Supervisor Auxiliar Técnico y finalmente en su último 
año alcanzar el título de Técnico Profesional en Mecánica Industrial.3 

Por tratarse del Plan que cursa el público meta de este trabajo, se 
realizará una descripción especffica del plan de estudios de esta carrera 
con la finalidad de ubicar la asignatura de Tecnología I y analizar sus 
características para posteriormente realizar el diseño del Manual. 

3 CETMA, Corrreros Técnicos, DGETI, México, 2003, p.3. 



Asignaturas de la carrera de Técnico Profesional en Mecánica 
Industrial 

El siguiente esquema muestra el plan de estudios de la carrera de 
Técnico en Mec6nica Industrial.4 

Primer año 
Semana AlA" Semana "B" 

- Matemóticas I - Ajuste de banco 
- Técnicas de Estudio - Metrología 
- Lectura y Redacción I - Afilado de herramientas I 
- Cólculo Técnico I - Torneado 
- Dibujo Técnico I - Soldadura autógena 
- Ffsica I - Soldadura eléctrica 
- Téenologfa I - Hojalatería 

- Seguridad Industrial 
- Computaci6n I 
- Actividades Cocurriculares 

Segundo año 
Semana itA" Semana "B" 

- Matemóticas 11 - Cepillado 
- Técnicas de Estudio - Torneado 11 
- Lectura y Redacción 11 - Fresado 
- Cólculo Técnico 11 - Rectificado 
- Dibujo Técnico 11 - Afilado de Herramientas 11 
- Ffsica 11 - Montaje de dispositivos 
- Técnologra 11 - Control de Calidad 
- Conducción del trabajo - Computación 11 
- Desarrollo Motivacional - Actividades Curriculares 

Tercer Año 
Semana /lA" ' Semana "B" 

- Matemóticas 111 - Taller de Producción 
- Cólculo Técnico 111 - Desarrollo Organizacional 
- Dibujo Técnico 111 - Dibujo asistido por computadora 
- Física 111 
- Técnologra 111 
-Inglés Técnico I 

Cuarto Año 
Semana AlA" Semana "B" 

- Matemóticas IV 
- Mecónica Analítica 
- Metalúrgia y Resistencia de 

materiales 
- Frsica 111 
- Técnologra IV (De Producción) 
- Desarrollo socioeconómico de 

México 

- Neumótica y Oleohidróulica 
- Ensayo de materiales 
- Prócticas de Manufactura 
- Control Numérico Computarizado 
- Estudio del Trabajo 
- Diseño y Construcción de 

Dispositivos Mecónicos 

• Plan de Estudios de la Carrera de Técnico Profesional en Mecánico Industrial, CETMA, 2004, 
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Dentro de este panorama se imparte la asignatura para la cual se 
propone el diseño del material. 

La asignatura de Tecnología I 

Es una asignatura a cursar en un período de un año, con el valor de 
12 créditos, impartida en 4 horas de teoría y 4 de práctica a la semana y 
cuyos objetivos son que el alumno al término del curso pueda seleccionar 
adecuadamente las herramientas para su empleo en el taller mecánico 
de enseñanza básica empleando las normas establecidas, fodo esto con 
un máximo de eficacia. Así como manejar instrumentos de medición, 
trazo y verificación empleadas en el taller considerando el tipo de ajuste 
y calidad de las piezas a mecanizar, en un ensamble de piezas.5 

A través de esta asignatura se enseña al alumno a conocer los 
procesos de trabajo que se usan en el mecanizado de las piezas 
empleando herramientas adecuadas conforme a la calidad especificada. 
Distinguir los procedimientos para la obtención del acero y hierro gris, 
la influencia de los metales y los que no son en la aleación, así como la 
selección de éstos de acuerdo a su función de la pieza mecánica. 

Material didáctico de la asignatura 

Para impartir esta asignatura se utilizan diversos materiales, entre 
los que se encuentran instrumentos de medición (calibrador, micrómetro, 
metro, etcétera), además de los apuntes que recogen los alumnos de 
las clases teóricas, los manuales e impresos proporcionados por el 
Departamento de Medición, la institución y el profesor. 

Los conocimientos vinculados al programa de la asignatura se 
aprenden principalmente a través de trabajo en el taller, donde se llevan a 
cabo diversas actividades en las que el alumno emplea las herramientas, 
instrumentos de medición, manuales y otros materiales como láminas, 
videos y otros medios que el profesor utiliza para impartir su clase. 

1.4. Necesidades a cubrir 

A partir del conocimiento y análisis de necesidades del usuario del 
diseño, se plantean las siguientes: 

Por parle de la Institución 

a) Desarrollar materiales propios, que respondan a sus características 
específicas para el apoyo a sus alumnos. 

s Programa de estudio de la asignatura de Tecnologra I de la Carrera de Técnico 
Profesional en Mecánica Industriol, CETMA, 2004. 



b) Facilitar al alumno la consulta de diversos materiales (con el con
secuente ahorro de dinero, tiempo y esfuerzo.) 

e) Contar con un profesional del diseño para elaborar estos 
materiales. 

d) Tener orden, claridad, limpieza y actualizaci6n en informaci6n. 
e) Cubrir la necesidad de contar con ilustraciones suficientes, 

adecuadas y funcionales. 
f) Producir material uniforme en calidad. 
g) De crear una Irnea propia de manuales que cubran estas 

necesidades y ofrezcan una identidad propia a la instituci6n. 
h) Integraci6n en Irneas distinguibles entre sí, pero unidas dentro de 

una imagen global. 

Para el Profesor 

a) Necesidad de enseñar de forma sencilla, coherente, comprensible, 
atractiva, etcétera. 

b) Impartir los contenidos de acuerdo a los programas, etcétera. 
e) Contar con apoyos comprensibles, actualizados, funcionales, que 

responden a sus necesidades. 

Para el Alumno 

a) Mayor interacci6n con el material didáctico. 
b) Aplicaci6n de los conocimientos adquiridos. 
e) Contar con el material didáctico adecuado para su aprendizaje, 

que responda a sus características y necesidades y que pueda 
revisar las veces necesarias para su comprensi6n en cualquier 
lugar y momento. 

El Diseñador de la Comunicaci6n Visual a través de la aplicaci6n 
de estrategias, técnicas y herramientas propias de su campo de estudio, 
propondrá la creaci6n de una Ifnea específica de publicaciones que 
responda a las necesidades de la instituci6n y resolver este problema 
gráfico, cubriendo asr una necesidad de tipo social (principalmente 
educativo) apoyando a todos los públicos señalados (Instituci6n, 
Profesores y alumnos). 

Dentro de los puntos anteriores se expusieron las características de 
la instituci6n, con el prop6sito de ubicar al usuario y también al público 
meta, que será el destinatario del manual propuesto. Esto servirá para 
conocer sus interacciones y necesidades y poder responder a ellas. 

1.4.1. Antecedentes del problema 

El CETMA cuenta con material didáctico y equipo para cada una de 
las materias que se imparten en los diferentes grados de enseñanza y 
cuya finalidad la práctica los conocimientos adquiridos por el alumno. 
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La revisión de los manuales es realizada por los maestros, efectuando 
reuniones para el análisis de éstos. debido a la conformación de los 
equipos responsables de estas tareas, se ha puesto mayor énfasis en 
el contenido y no tanto así en el diseño y disposici6n de sus elementos. 
Como consecuencia, la informaci6n se presenta sin un apoyo visual 
adecuado y crea confusión para el alumno o simplemente no se 
comprende algo en específico del tema que. se este estudiando. 

Se cuenta con los expertos que ofrecen información de alta calidad, 
actualizada y que responde a las necesidades profesionales, pero no se 
cuenta con los recursos didácticos visuales para hacer accesible y atractivo 
el conocimiento para motivar al alumno, fomentar el aprendizaje, su 
recuperación y aplicaci6n en un contexto distinto al académico. 

Saber la relevancia que tiene la asignatura de Tecnología I dentro del 
primer año de la formación académica de los alumnos al proporcionales 
los conocimientos básicos que pondrón en práctica posteriormente en 
diversas tareas, es importante considerar los antecedentes mencionados 
para tener así una visi6n global del problema gráfico o resolver. 

1.5. Diagnóstico 

Se considero que este problema de comunicaci6n se puede resolver 
realizando un manual que presente un diseño editorial adecuado, 
considerando una tipografía que permita uno lectura rápida y que no 
provoque cansancio al maestro y alumno, en donde toda la informaci6n 
este estructurada bajo una diagramación que permita que el manual 
lleve orden y unidad en texto e imagen. 

Las ilustraciones serán visualmente más atractiva's y sobre todo 
funcionales, es decir, que apoyen visualmente toda la informaci6n y que 
permitan al alumno reforzar o comprender mejor los temas a tratan. 
Poro cumplir estos objetivos, se harón bocetajes con distintas técnicas 
de ilustraci6n y se seleccionaró lo mós adecuado. Es importante que se 
proponga una que sea apropiada y que brinde resultados favorables 
y de acuerdo a las posibilidades económicas de la instituci6n pueda 
realizar la impresi6n de los manuales y que se evite caer en el mismo 
problema del que se partió. 

Al conocer el perfil de la institución y los necesidades que hay que 
afrontar, es indispensable sustentar lo elaboraci6n del Manual. Como 
punto de partida se busco comprender y saber como se lleva a cabo la 
comunicación, yo que en ello se fundamenta el proceso educativo. 



Comunicación 
y Educación 



este caprtulo, se explicará en que el proceso de 
comunicaci6n, los elementos que intervienen, así como sus rn,rnr-t",,-¡d'rnl<:: 

retomando aportes de distintos autores que permitan llegar a una 
comprensián coherente de este proceso. 

Para ello se recurre al trabaío de la Profesora Ma. 
Carmen Villavicencio que mediante de su aprobaci6n para 

uso de su material, se contexfualizar el proyecto gráfico, así 
como la comprobaci6n de su teoría. La presentaci6n la informaci6n 
será: Definici6n y sus funciones del 
proceso comunicativo, tipos de comunicación, medio de 

y la adopci6n éstos en el ámbito educativo. Después 
se hará un apartado del tema de en donde se su 
definici6n, características, participantes y los tipos, buscando ubicar la 
que se maneja dentro del usuario en este trabajo. 

2 .. COMUNICACiÓN 

Para este trabajo se retoma la definición que se en la obra 
de Samuel Chaim, la palabra comunicaci6n proviene del latín 
communicare que significa poner en común algo entre dos o mas 
individuos. Por lo que se entiende que un proceso comunicativo es un 
intercambio informaci6n en donde intervienen los seres vivos que 
poseen capacidad para ello.1 

Caracteristicas ., funciones del proceso comunicativo 

El Proceso de comunicación se define como: 

El que se inicia en una fuente de información un emisor que transmite un 
a traVlts de un canal o medio, que ser o no entorpecido por un 

ruido o interferencia de diversa origen, y que puede por un receptor 
que le devuelve a su antigua circunstancia de comprensible para el 
destinataoamedíante un código común al emisor y a este último. 2 

A continuaci6n se el modelo dialéctico (Martín Serrano)3, por 
considerarlo adecuado para la descripción este trabajo. 

1. Deben existir actores la comunicación denomina a los 
participantes intercambio aclarando: seres vivos, pueden ser 
de la misma o de diferente . 

1 Kalz Chaim Samuel, Diccionario bósico de comunicación, Edit. Nuevo Imagen, México, 
1992, p. 45. 

2 De la Mota, Ignacio H., de la comunicación, Edit. lIMUSA, México, 1994, 
Tomo 3, p. 1118. 

3 Mlrfin Serrano Manuel, Teorfa de la Edit. Alianza, Madrid, 1982, p. 223. 
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Estos actores ocupan distintas posiciones y funciones en el proceso 
que variarán a largo mismo, pudiendo ser intercambiadas. 
Entenderemos entonces, como al primer actor que inicia 
el intercambio comunicativo y l'l\lter" (''l\lteres'') para referirse al 
Actor o actores que en esta resultan 
comunicativamenfe por Ego. 

2. interactúan e intercambian información. 

3. Las 
es con que permitan 
intercambiar esa informaci6n y que poseen pautas adecuadas de 
comportamiento para generar ylo interpretar información. 

4. realizarse un trabajo comunicativo que implica todas y cada 
una estas rru·,....,..t",r; 

4.1. capacidad supone la aptitud por parte 
de un ser para el estado de la que 
puede ser orgánico o inorgánica que se transforma entonces 

(es la materia que el actor "Ego'! 
de formo temporal o para la 

comunicación son el "Alter" sea posible. 
4.2. El actor un trabajo Y, a este 

como la dase que lleva a cabo con la 
la cuando modifica su 

La característica que le define es que estas operaciones están 
ordenados para lo producci6n expresiones. 

en Sustancia Expresiva y adquiere un uso 
de discos). 

6. capacidad para comunicar supone la por parta de 
un ser vivo para diferenciar las formas y/o 
materia (orgánica e inorgánica). 

funciones la 

7. La CO¡:XJOd(ld 

po ro <:AI'Vlr::R 

supone lo aptitud por porte de un ser vivo 
ITImlQrII"I y de lo en la producci6n 

4 Existen diferentes tipos de trabajos que realizarse, a continuaci6n se 
da una tipología: 
a) Sobre el cuerpo de Ego, del propio cuerpo del ador que obtiene 

resaltando o incorporando 01 organismo coraderísticas perceptibles (pintarse). 
b) expresivo con el cuerpo da Aller. Cuando Ego su esfuerzo a hacer 

relevante el organismo de Alter, a veces con su colaboraci6n (ponerse ceniza en la 
frente el miércoles de cenizo). 

e) Trabajo con otro cuerpo. Cuando Ego aplica su esfuerzo o hacer relevante 
el organismo de un ser vivo distinto a los adores de la comunicación. 

d) Trabajo con cosas. Cuando aplica su esfuerzo a hacer relevante un 
la naturale'Za (uvas en puerta de cantina). 

e) Cuando aplica su esfuerzo a hacer relevante un 
manual como material en este caso). 



Una es una variaci6n en lo emisi6n o recepci6n por 
porte de la Un ser vivo capaz comunicar, debe 
poseer la aptitud servirse de estas variaciones en el intercambio 
energético, como señales. Por ser tema de esto tesis, en este coso, se 
explica específicamente 

El proceso comunicativo dentro de un acto educativo concretamente: se sabe 
que se trato de un interrelaci6n entre seres vivos, de la misma especie, que 
intercambian información, a través de señales o modificaciones en la materia 
expresiva, que dentro de la educación puede ser el aire que se modifica con el 
sonido que emite el actor "EgoN o Profesor cuando expone el tema de su clase 
y requiere comunicativamente a los MAlteres" serían sus alumnos. Ambos 
actores se encuentran provistos de órganos como el ardo o el oio 
que les permiten percibir los cambios en la moteria expresiva por estas v(as. El 
pizarrón es modificado a través de uno serie de señales luminosos o través del 
trazado de las letras que llevan un mensa;e determinado. De la misma farma, 
el libra de texto es una materia expresiva, constituida por papel y tintos, sus 
..... ' ... T ... ,n." .. ~ son las letras. Cuando lo abrimos y lo luz lo ilumina, el libro produce 
sellales luminosas, que son las variaciones de la luz que se ref/eia en él, creada 
por el papel y las letras; estos la sustancia expresiva inmersa en 
el proceso educativa. Los adores y alumnos) plJeden intercambiar sus 
posiciones a lo del mismo.5 

El manual se convierte en la "prolongaci6n en tiempo y distancia" del 
mensaje del autor o maestro que puede ser consultado en diferentes 
momentos, lugares y circunstancias por el alumno. 

Autores como David K. Berlo proponen para lo comunicaci6n tres 
aspectos: informar o educar, hacer propaganda o persuadir y divertir, 
que dentro de un sal6n seguramente interactúan, ya que nos 
comunicamos para influir, para interesar la afectividad con intención, 
pues todo comportamiento comunicaci6n tiene un obietivo o meta 
que es producir determinada reacci6n. ó 

Existen cuatro factores que aumentan la fidelidad en todo tipo 
comunicaci6n: habilidades comunicativas, nivel de conocimientos, 
actitudes y la posición sociocultural, mismos que se encuentran en todos 
los participantes. 

Las habilidades son pero por su 
importando de ellos: dos encodificadoras (hablar y escribir), dos 
decodificadoras (leer y y la reflexión o pensamiento. 

Es importante considerar lo relevancia conocimiento del 
destinatario del mensaje como uno de elementos lo 
comunicaci6n-educativa, ya que el del mensaje, el c6digo, el 
canal se eligen en fund6n a él. Porque para el c6digo, 
elementos, su estructura, y contenido se realiza una evaluación que esta 
enfocada 01 destinatario paro que en conjunto causen un gran efecto. 

5 Martin Serrano Manuel, cit., p. 27. 
6 Villavicencio Enrfquez Ma. Carmen, Reflexiones sobre el diseño da Material Didóctico 

Impreso, Tesis de grado, Fac. de Filosofía y Letras UNAM, México, s/f. cap.3. 
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Su fidelidad o medio conduce el mensaje, en 
este sentido debemos entender tres cosos: por un lodo, los habilidades 

de lo fuente-codificador y perceptivas receptor-descifrador 
(lenguaje oral y fison6mica, oído, 
olfato, gusto)¡ por otro lado, los medios que conducen el mensaje o 
vehfculos comunicaci6n, por ejemplo sonoras o luminosas 
o también los medios de comunicaci6n (prensa, cine, televisi6n, etcétera) 
yel que el o la luz .Comparando elementos 
que intervienen en procesos, Berlo propone esta relad6n: 7 

FACTORES DEL 
APRENDIZAJE 

1. Organismo 
2. Estfmulo 
3. Percepci6n del Estímulo 
4. Interpretaci6n del 
5. Respuesta abierta al Estímulo 

la 

Tipos de comunicación 

FACTORES LA 
COMUNICACION 

1. Canal 
2. 
3. Descifrador 

Existen diversas para estudiar la comunicaci6n, en dos de 
se una por el lenguaje y otra por a cantinuaci6n 

se describirán de una manera más amplia. 

Por Lenguaje 

Dentro este tipo comunicaci6n encontramos las 

Comunicación Verbal 

refiere a la comunicación que se vale lo palabra dar el 
es lo principal formo de comunicoci6n que se utiliza. 

La lengua es el código la lingüística y la 
concreta de éste se llama habla y que posibilita el mensaje. La producci6n 

requiere un proceso selecci6n y combinaci6n; a la serie 
de elementos del seleccionados para ser usados en el mensaje se 
les paradigma y su combinaci6n se conoce como 8 

En el de comunicación el (hablante), el 
receptor (oyente) y el c6digo. Por lo común, en la comunicaci6n lingüística 
uno dice a otro algo cosas, esto se conoce como funci6n 
referencial, pues en la práctica mediante el mensaje se referencia al 
mundo los y sus 9 

7 Villavícendo Mo. del Carmen, op. cit, 
a Ávilo Raúl, 1.0 lengua y los Edit. Trillas, 
9 Paoli Antonio, Comunicación e información, Edit. 

199', p. 60. 
México, 1983, 1-15. 



La comunicación lingüística tiene la función metalingüístico definida 
como la de reflexionar sobre una lengua, tomando a ésta 
como instrumento. 

ucosas" 

Huno" 

El ser humano siempre siente la necesidad de comunicarse con sus 
semejantes, en la cambiante y multifacética, es pre
ciso que el individuo exprese sus pensamientos con claridad. adividad 
fundamental de todo ser humano es la comunicación oral, que se basa 
en hablar y escuchar. Según, el medio utilizado para reo 
lizarla puede enriquecerse con el uso de diversos lenguajes, y 
paralenguajes. Se produce en diversos 6mbitos como el familiar, social, 
académico, laboral, etcétera. Y de ellas derivan de 

Algunas. de sus ventajes y desventajas son las siguientes: 

Tipo de comunicación 

Comunicación Verbal 

Comunicaci6n Escrita 

Ventajas 

• Es mós rópida. 
• Existe 

retroalimentaci6n 

informaci6n en menos 
tiempo. 

• Existe un registro 
de la comunícaci6n 
permanente, tangible 
y verificable. 

• El contenido del 
mensaje es más 

Comunicación no verbal 

Desventa;as 

• El riesgo de 
interpretación 
personal es mayor. 

• Consume más tiempo. 
• Carece de 

retroalimentaci6n 
inmediata. 

• No existe seguridad de 
la recepci6n ni de la 

Esta comunicación se como la que se realiza por cualquier 
sistema que no sea el de la voz humana, por medio de corporales 
utilizadas como complemento habla. lO realiza por medio de 
c6digos fales como gestos, movimiento de Por lo tanto 
se limitan a ser cara a cara o cuando el comunicador ast6 presente, sus 
dos funciones son: 

10 De lo Mota op. Tomo 1, p. 300. 
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l. Llevar información de información el hablante y 
aprende algo sobre su identidad, 

sus sus 
2. Administrar la interacción. códigos son utilizados para lograr 

el relación que el codificador desea con el otro. Al usar 
o posturas, se puede intentar dominar a mis 

compañeros, ser conciliador ellos o distanciarme. 

El cuerpo humano es un transmisor de códigos, por lo 
Argyle una tipología que una serie de 
puede transmitir a través de ellos y que Jonh Fiske la retoma en su 
Introducción al de la 11 

A quién tocamos, cómo, donde y cuándo lo hacemos 
puede importantes acerca nuestras relaciones. 
código y el siguiente (proximidad) parecen ser los que más variaciones 
tienen entre diferentes culturas. 

Proximidad (proxémica). Otro mensaje puede provenir de nuestra 
cercanía a la otra persona. Parece distintivos" que crean 
distancias significativamente en las N'1',,,,,.<>,nf<'" culturas. 

Orientación. ángulo se el cuerpo en relaci6n con 
enviar mensajes sobre nuestras relaciones. Estar 

enfrente indicar, bien intimidad, o bien agresión¡ estar 
en ángulo de 90" indica la disposición de cooperación, etcétera. 

Apariencia. divide en dos: aquellos aSI)ectos que est6n bajo control 
voluntario (cabello, piel, pintura y adorno) y ........... "",,,"' .. 
menos controlables ¡ altura, peso, etcétera). 

Inclinaciones Se encuentran particularmente en la 
la en particular en la alternaci6n 

turnos al hablar. Una inclinación de cabeza dar al otro el permiso 
n""r"'.,n .... n para continuar hablando, varias rápidas 
indicar un deseo de hablar. 

Expresión facial. 
las cejas, forma 
formas en diversas 

Gestos 

comunicaci6n verbal. 

ser desglosada en los subc6dígos de posición de 
forma de la y tamaño la 

determinan la """""r .. ,,,nn 

mano y el brazo son los principales transmisores 
y cabeza también son importantes. 
con el habla y son suplemento de la 

11 Fiske John, Introducción al estudio de la comunicaci6n, Edit. Norma, Colombia, p. 57. 



Postura. La manera sentarse, estar ,..,..",d/ ... ,;,,,,, puede 

comunicar una sentido limitada pero Se relaciona 
superioridad o 
particularmente 

con aditudes interpersonales (amistad, hostilidad, 
inferioridad) o puede también indicar el estado 
el grado de tensi6n o relajamiento. 

Movimiento de ojos y contacto visual.Cuándo, con cuánta frecuencia 
y se fijo la vista en otras personas es 
otra manera de enviar mensajes sobre nuestros relaciones. Por ejemplo, 
mantener lo otro que la vista en un simple reto 
de dominaci6n¡ hacerlo de forma insinuante a otro indico un deseo 
afiliaci6n. contado visual al una verbal 
indica un retroalimentación. 12 

Otra se vincula al número 

Interpersonol. Se lleva a cabo entre 
en la un individuo transmite frente a 

verbales, se pueden incluir) para 
mCIIVIOUO!L Si se considera que estos 
tádiles, gestuales, etcétera. Su rnr,nrrnn 

orc)clclad muy estrecha entre 
en el cual se establecen 

o más personas. Interacción 
estímulos (por lo general 

la conduda de otros 
pueden incluir símbolos 

está en que permite 
se constituye un ado 
humanas. 13 

Intragrupal. Son personas que un mismo grupo. esta 
dasificaci6n se induye a la JnlCa,CIO,n que se produce en una gran 

complejos sociales de caracterfsticas a los se 
denominan como grupos (de complejos o formaciones 

-sociología-, la organizacional, empresarial o de 
pSllcóIOi:¡OS sociales- conductistas). 

se percibe a los grupos como 
que presentan un mínimo 

unidad, por lazos (familias, clanes), por coincidencia 
ntO=II'A!:A« materiales o espirituales fábricas, 
por comunicaci6n de idioma, y modos de vida, pero que 

limitados por el grado conforman a 
dos integrantes en adelante y se caracterizan por la frecuencia 

comunicativas o físicas sus integrantes, son consecuencia 
de lci humana de relacionar la conducta individual con la 
otros para llevar a cabo obietivos comunes. Hay relaciones en se 

roles de jerarquía y se vinculan con el fin que se busca lograr, 
Ani~l'n,r"'n en competencia diferencias, habilidades y 

que uno posea, ya sea explícita en el rol o 
implrcita a través de su en las decisiones del 

12 Fiske John, op. cit., pp. 57.59. 
13 En esta tipologfa aparece al inicio la en donde autores como Marffn Serrano 

proponen que la reflexi6n o la enunciación en voz alta de una idea no son formas de 
comunicación, con lo que estoy de acuerdo y por ello omito de es!e nnr .. i .... f~'" 
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Intergrupal. La .nt",rnr',.., 

Colediva (masivo o 
un público amplio, 

que se un grupo o otro. 

entre un emisor y 
de difusión. 14 

este coso hay un mayor la comunicación interpersonal 
y lo introgrupal por ser el contexto en el que se propone el Manual, esto 
es lo relación alumno-profesor y Conviene señalar 
que los tres tipos de comunicación son en la sociedad adual y 

uno tiene también su canalizar los mensajes. 

Comun;cadón Visual 

Se basa en lo percepción visual sus lo posibilidad y 
capacidad de encodificar mensajes por esta vía. 

La comunicación visual es en algunos casos un medío para posar 
informaciÓn de un emisor a un receptor, pero la esendol 
funcionamiento es la exactitud de y objetividad de los ssñales, lo rnt,/ifi,-n,..¡A" 

unitaria, lo ausencia de falsos Todos estos condiciones se 
alcanzan solamente si los dos portes que en lo comunicaciÓn tienen 
un conocimiento instrumental del fenómeno,15 

El conocer lo comunicación nr.~nr1A" uno lengua, 
hecho solamente de imágenes, pero que 
poro personas cualquier y por lo tanto 
por ejemplo en lo mayor parte del mundo o una 

significado 
cualquier lengua, 

paloma blanca lo 
como símbolo de paz. 

entre tantos mensajes que pasan 
proceder al menos a dos distinciones 

ser intencional o casual, aunque esto no sólo se aplica sólo a la 
visual a otros tipos como la escrita o la 

en la comunicación es que en 
una comunicación intencional debe ser recibida por su pleno significado 
en el propósito del emisor. 

Comunicación Gráfica 

Definición: el proceso de transmitir 
,"' ....... "'::,., que normalmente están en una 

" Corral Corral Manuel de J., Manuol de Comunicoción, Edit, CECSA, México, 41. 
15 Munari Diseño y comunicación Visual, Edit, G. Gilli, México, 1 p. 
16 Turnbull T Comunicación Gráfica, Edit. Trillas, México, 1986, p. 13. 



Antecedentes: Indican que los rápidos y eficaces métodos de 
comunicaci6n gráfica aduales fueron resultado de la habilidad de 
resolver diversos problemas. Primero fue la necesidad de tener símbolos 
que en forma individual o colediva, representaran visualmente tanto 
objetos reales como conceptos mentales. El alfabeto funcional permiti6 
que fuera posible, después surgi6 la necesidad de contar con materiales 
id6neos en los que estos símbolos pudieran visualizarse y retenerse 
durante largo tiempo, o incluso de forma permanente. 

La tinta hizo posible plasmar símbolos sobre papel, posteriormente 
los tipos movibles, las máquinas de composición de tipos y las prensas 
de impresi6n dieron la posibilidad de reproducir mensajes visuales en 
grandes cantidades. 

la invenci6n de las técnicas de fotografía y fotograbado, entre otras 
daban soluci6n a la necesidad de ilustraciones para complementar 
dichos símbolos. Los distintos sistemas de impresi6n y la evoluci6n de 
cada uno de ellos, así como los constantes avances tecnológicos en todos 
estos procesos hasta llegar a la aparición de computadores y programas 
de diseño como herramientas de alta calidad que combinados entre sí 
formaron una revoluci6n de la comunicación gráfica. 

Las imágenes y el lenguaje escrito desempeñan funciones muy 
diferentes en la comunicación gráfica, pero comparten similitudes. En lo 
que se refiere a lo visual, posibilitan a que los seres humanos consideren 
cosas que no se refieran al aquí y al ahora. Incluso se puede usar lo 
imaginario, es decir, lo que esta fuera de la realidad, como hacer dibujos 
de fantasmas y escribir sobre ellos, como lo indica las funciones de la 
imagen, es decir, la vicarial, referencial, etcétera. 

El área que ocupa una ilustración es más grande que el de una 
palabra, por lo que el ojo del ledor deberá explorarla haciendo pausas 
frecuentes para asimilar la información, la cual se sintetiza en todo 
significativo, de manera similar a como se extrae el contenido de las 
palabras que constituyen un enunciado. 

Caracteristicas 

Las caraderísticas de la Comunicación Gráfica son: 

al Se usan dos clases de imágenes: las ilustraciones (que incluyen 
fotografías, pinturas y dibujos) y los símbolos visuales. Las palabras 
se representan gráficamente mediante símbolos de diversas 
formas llamadas letras. Estas letras y palabras que forman se 
llaman símbolos porque nada en ellas puede relacionarse con los 
objetos o ideas que representan. 
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b) La impresión es el medio por el cual se reproducen las imágenes 
visuales ya sea en un plano bidimensional o tridimensional. La 
forma está inevitablemente unida al contenido del mensaje: los 
significados o ideas que se comunican. 

e) El comunicador gráfico utiliza varios lenguajes complementarios 
el del texto e imagen, cuyo vocabulario tendrá características 
específicas de acuerdo al caso (usuario, público, tema, etcétera). 

d) El proceso de impresión de palabras e imágenes requiere 
planeación y consta de tres etapas sucesivas: ') planeación, 2) 
preparación del original y 3) producción o impresión. Esto es 
válido independientemente del material de que se trate, ya sea, 
periódicos, revistas, libros o anuncios. 

e) La actividad creativa surge en la etapa de planeación. La 
organización del contenido y de la forma se decide en este 
momento, antes de que se escriban las palabras y de que se hagan 
las ilustraciones, o ambas se combinen en un boceto. El proceso 
de decidir tales asuntos reciben el nombre de visualización. 

Una vez que se tienen los planes para los materiales impresos es 

necesario llevar a cabo tres funciones: 

- Preparar los textos que llevará. 
- Las ilustraciones . 
- Los Bocetos. 17 

Estas son algunas características de la comunicación gráfica en 
donde lo primordial es ocuparse por la comunicación más que el arte y 
expresar un significado común . 

Tipos 

La penetración de las imágenes en nuestro sistema de comunicaciones 
es indudable; empezamos a aprender en los libros de imágenes y 
avanzamos hacia la madurez en un mundo de televisión, películas, 
revistas, libros ilustrados y periódicos. Conformando así una fuerza de 
sustento en lo económico, político y cultural, es decir, los actos políticos 
se conocen a través de periódicos o revistas especializadas, los artículos 
de consumo contienen publicidad impresa y lo forma de pago a estos 
productos es con papel moneda u otro medio como las tarjetas de 
crédito impresas. 

17 Turnbull T Arthur, op. cit., p.1S. 



El la Comunicación Visual combinar la comunicación 
con la creatividad, en la medida en que su tarea sea presentar el mensaje 
en una placentera, habrá justificación al 
llamar arte gráfico a su labor, aunque es preferible el término 
comunicaclon debido a que el se ocupar por 
la comunicación más que el arte. 

comunicaciones vinculan sus mensajes a trovÉis los llamados 
medios de comunicación, que serán explicados a continuación. 

2.1. Medio de comunicación 

la perspectiva de la comunicación se puede definir un 
como cualquier dispositivo o que se emplea normalmente 
para transmitir información entre las personas. De con esta 
definición, el radio, el periódico, la televisión, los carteles, libros, entre 

dispositivos constituyen los Convirtiéndose en 
éstos acuerdo al uso al cual se le y nunca se constituye un 
medio por sr mismo. lB 

convierten en medios cuando se asocian con aquellos OfC)CeSOs 
especificas de la conducta humana con la transmisión 

información. En este contexto, por el término IJMediolJ se 
Un objeto, un recurso que proporciona al alumno una experiencia 
indirecta de la realidad y que implica tanto la organización didáctica del 
mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para 
materializar ese 

A continuación se características y condiciones que 
hacen viable la inclusión de los medios en el ámbito educativo. 

2.1.1. Definición de medio de comunicación educativo 

Se dice que un medio es educativo cuando uno estos dispositivos 
se utiliza con fines educativos, como es la televisión, el radio, un libro o 
la computadora se convierten en medios educativos¡ con 
de que funcionen en el hogar, en un consultorio u otro lugar. 

También se consideran educativos todos los que operan dentro 
de un contexto ya sea que se utilicen para la educación u otros 
propósitos, además de ser un intermediario entre el maestro y el alumno. 

En el ambiente educativo un medio abarca dos sentidos: el intelectual, 
la organización y estructura del, proceso enseñanza aprendizaje en la 
elaboración del o contenido que se va a transmitir y el 
maquinaria, equipo, funcionamiento técnico producción y transmisión 
o logfstíca necesaria para materializar El mensaje. 

lB Villavicendo Enríquez Ma. del Carmen, op. cit., 
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Estos medios pueden utilizar lenguajes o expresión 
para comunicar que dependen en gran medida de su naturaleza. El 
radio, casettes o el verbal o auditivo, en las 
las diapositivas o transparencias se el escrito y el visual (imágenes) 
y en la televisión, el video, el cine o el mulfimedia se combinan varios 
de ellos. esta forma, ha disminuido el del lenguaje verbal o 
impreso por parte del prafesor y se han adoptado otra clase de lenguajes 
para transmitir el al alumno. 

Pueden numerosos de cada dentro 
los impresos estarían los mapas, libros, revistas, cuadernos trabajo, 
periódicos, manuales, etcétera. Los cuales son empleados en el salón 

clases y adiudicarse el ellos, en donde cado profesor 
a las que se quieren cubrir y a las características 

de sus alumnos y su estudios, elige el que más le 
convenga para impartir sus conocimientos a sus 

2.1.2. Características de los medios educativos 

En cuanto o en sí mismos, sus son: 

ser utilizados con educativos, ser seleccionados, 
preparados o programados para su aplicación en el ámbito educativo y 
permiten la aplicación, aparici6n o en el uso de: 

Contenido educativo. Puede o través de un exámen de 
los contenidos que se comunican al estudiante y que debe aprender en 
un contexto Deben cumplir con obietivos: 

l. Desarrollar 
2. Proporcionar informaci6n. 
3. Socializar. 

Estrategias Este proceso puede ser considerado en torno 
a o educacionales que pueden reconocerse como 
porte del proceso educativo. El empleo de medios puede ayudar u 
obstaculizar cado "".,tr,.,t,Qn¡ 

Exposici6n. Consiste en exponer la información. El maestro tiene un 
papel activo como conferenciante y el alumno como receptor la 
informaci6n. medios pueden complementarlo o sustituirlo completamente 

Acción. En la actividad escolar debe existir intervención por porte del 
alumno que aprender6 a través la participaci6n, el papel del rlnr .. ,nt .. 

se limito entonces al de o entrenador. 



Los medios se emplean en estas dos 
principalmente: la retroalimentación social que se produce cuando un 
estudiante en un medio una información que después 
evalúa otro persona, generalmente un maestro y la personal se 
cuando un estudiante utiliza un medio para examinar su propia actuación 
con una ayuda mínima del maestro. medios también de apoyo 
a la labor del maestro como un musical, un metrónomo en 
danza clásica o música, etcétera. 

Debate. Ofrece la oportunidad comunicarse bajo la dirección de 
un y desempeñar roles, proporciono información 
diversas. Se puede utilizar un medio para registrar los que no han 

y que han comprendido formo diferenciada y 
proporcionar la retroalimentación necesaria. 

Intercambio. Implica inicialmente, la en sentidos 
de docente y De esta forma se la comprensión del 
alumno sobre el tema, se enriquece al grupo con las diferentes opiniones 
y sirve como motivación que les mantiene Este intercambio puede 
darse en la alumno-máquina enseñar y es privada, 
alumno-grupo si se recita la lección¡ por ejemplo, y es sodal pero 
distinta al intercambio alumno-docente. Una se encuentra en 
televisión o los laboratorios de idiomas de preguntas y respuestas donde 
se suministra información pardal a alumnos o mediante los se 
proporciona retroalimentación al docente de un estudiante a la vez. 

Intelección. Se centra en procesos la lógica y las 
formas de problemas, tratan de crear procesos de pensamiento 
adecuados con respecto a las asignaturas. La intelección se distingue 
por preguntas (ic6mo?, ¿porqué?, Explique por favor) A diferencia 
la exposición y el intercambio que se preocupan por los hechos, 
se ocupa de los procesos dinámicos. como meta la creación de 
temas de estudio, interés y hábitos de estudio. utilizan n.",,,,,,,,,,« 
fácticas para despertar la curiosidad del estudiante, incitarle u obligarlo a 
pensar claramente sobre el tema, estimulando el intercambio y el debcte, 
pero en la medida en que parecen promover a comprensión. 
Los medios se emplean para complementar la labor del docente 
proporcionan estímulos por /0 actividad o acción efectiva. El 
maestro no participa activamente vez en cuando interrumpe, 
hace comentarios, y los estudiantes experimentan. 19 

19 Ibid., op. cit., cap.3. 
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2.1 Componentes de los medios educativos 

Aunque algunos medios se integran un solo dispositivo, la 
mayoría son que cuentan con componentes. todo 
si se observan las innovaciones tecnológicas recientes se asombrarían 
ante su complejidad. un laboratorío idiomas no se compone 
de los micrófonos, cabinas y sistema inmediato, 
que implica los casetes para la circuitos y métodos de 
enseñanza idiomas como toda la infraestructura para la producción 
del material empleado. 

A continuación se retoma una taxonomía de los 

Medio: ImClrAI:/') (Permite un uso individual o grupal) 

Ventajas: El uso generalizado de libros, cuadernos de trabajo, cuadros de rotafolios, tablas 
diagramas, carteles, obedece a las siguientes razones: Permite a persona 

adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e intereses y llevar a cabo e aprendizaje en tiempo o 
lugar. Se puede revisar o repetir la lectura cuantas veces se desee, subrayar lo mós importante, facilita 
la tomo de notos y propicia los habilidades de síntesis y lectura. la uniformidad del uso del ''''''''''[11''_ 
Muchas veces permite controlar que el sea recibido. No la preparación de equipo para su A!'!'\ol,!'IO_ 

Es adecuado principalmente paro publico ya que aunque existen libros basados únicamente en 
imágenes, frecuentemente estas requieren también de algún tipo de alfabetizaci6n visual. Es económico en su 

ya que el sistema de empleado permite uno en muy grandes. 
Un buen diseño apoyar en este sentido o la obtención de libros con un máximo de los 

SVs!nf(llas: El principal acceso es a través de la palabra y la imagen. Su éxito depende de la habilidad 
para lectura y comprensión que posea el estudiante. El alumno con deficiencias en esas habilidades muestra 
mayor dificultad en la comprensión del contenido abstracto, pues esto se más a lo enunciación de una serie 
de reglas que a la presentación de Propician más el desarrollo de habilidades como la memorización 
o mecanizaciÓn del texto y la toma notas que la transferencia y el Con el paso del tiempo se 
decoloran. Propician el verbalismo y el sueño diurno. 
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Medio Fotografía fija (Se puede aplicar de forma individual yen Grupo) 

Verltaías: Facilita la observación estática y detallado de procesos y sujetos, especialmente los que por su 
tamaño son difícil de observar. Gozan de ventajas acción ininterrumpida, selección de profundidad 
y qua permiten orientar la atención hocio el punto o separar las etapas de un proceso para 

Si se proyecta en un cuarto a obscuras favorece a la concentración en su contenida. El instructor 
el orden y controla el tiempo de observación de Pueden utilizarse para hacer transparencias 

o láminos de ocetato q!Je presenten ilustraciones, obras de del cuerpo humano y muchos 
otros temas que el profesor puede complementar sobre el acetato o papel. Es económica si yo se 
cuenta con el equipo fotográfico (cámara, etcétera) y si se cuenta con el 
equipo poro procesar lo película, los químicos y los conocimientos necesarias, sin embargo, se 
puede encontrar servicios de revelado y ampliación o de montaje de en muchos lugares y con precios 
muy variables. El material producido es fácil de manejar, conservar y 

ue.sveinf(]la,~: Ausencia de movimiento en las imágenes en lo foto Requiere de equipo especializado poro 
tomas y de conocimientos sobre su funcionamiento y el lenguaje audiovisual especifico de la 

Es necesario tener conocimientos básicos sobre los de sus materiales poro hacer un 
.. v,,,.uuu y procesado de los mismos. Si no se personalmente se corre 

materiales sean mal trabajados o se dañen, por ello serra revelar uno mismo sus 
se necesita tener conocimientos espedficos de tiempos, qufmicos y procesos adecuados a cada 

de equipo especial en caso de proyecci6n de audiovisuales. Pora la proyección debe obscurecerse 
que dificulta el tomar notos. Es deseable tener algunos conocimientos técnicos de fotografía. 

Medio: Filminas y acetatos (permiten manejo individual o grupal) 

presentar gráficos etcétera, yal docente Son económicas, 
..... "'n .. 'n~ y almacenar. Se utiliza en muchas ocasiones la totoc'ODlaClora como instrumento para registro 

que realizan la impresi6n sobre acetato. 

el sentido de la vista aunque se complementa con eXI)I":aCIOn verbal que 
95IJe(;lal computadora, máquina de fotocopiadora el registro y 

.... 'rrn'nrr.v .. ,...,I"l,rI aula con pantalla para proyección e instalaciones que obscurecerse. 

Medio: Grabación audio en forma Individual o Grupal) 

Venta;as: Canal alternativo pora que leen poco, ofrece facilidad de registro. No gran 
lectora o alfabetidad visual. la oportunidad de elaborar su respuesta de forma observable, rn'ltrr,lnr 

ritmo de instrucci6n (se avanzar, retroceder, repetir, las veces necesarias). Se a t1ITiRrl'l,nt<:,,,, 

contenidos pero es útil para y de información verbal, música, idiomas, arte dramático, oratoria, 
gramática, taquigrafía, entrevistas, etcétera. Permite duplicación fácil y económica, sus son 
es compatible con otros medios Es ya que implico el consumo de que son U"""I'''. 
que se compran en diversos comercios y ser reutilizables. Fácil manejo y uso n .. n .. rnlí7i"1,rI" 

Limitaciones: Solo utiliza un sentido (el Es muy a que el usuario se distraiga con lo que lo rodea. 
Frecuentemente el alumno no sabe por ello para mantener la atención y el interés es recomendable 
enfatizar la claridad y la calidad del contenido. Su debe ser limitada y debe utilizarse conjuntamente con 
otros materiales o en lo cuidarse su para hacerla comprensible y clara. 
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Medio: Audiovisual a través de Cine, Video y Televisión (Se puede aplicor de forma individual o grupal, por lo 
costoso de su se espera que esta aplicación alcance audiencias lo más amplias posibles). 

Ventajas: Es una alternativa atractiva para estudiantes que no leen. Motiva, aumenta el interés y la atenci6n. Ofrece 
AYI'ArIAI",rlt"I"I de primera mano que facilitan la comprensión, hacen el contenido menos abstracto, más y 
cercano. Permiten observar en movimiento que se presentan en una continuidad igual a la de la vida 
real. llevan al aula sucesos que de otra forma serra imposible observar en el ámbito escolar: demostración de 

microprocesos no observables a simple vista, escenas y sonidos remotos, acontecimientos 
oasaljolS. teorías o testimonios de los autores y sus etcétera. Permiten observar distintas técnicas 

eS!lec;ializa entrenamiento en el cual hay un modelo o un que ejecuta el aprendizaje 
de conceptual en el que lo visualización de estructuras dinómicas sea b6sico. El color y el 
movimiento estimulan y motivan el aprendizaje. Repetible y relativamente económico si se trata de programas o 
...,""11'-'"''' ...... producidas por m6s y para ser empleadas en la se considera que una vez 
en poder del material se convierte en una inversión rentable ya que ser empleado en múltiples ocasiones 
Manejo ampliamente, por lo que los estudiantes se encuentran familiarizados con él. 

Desventajas: Su mensaje es la participación activa del alumno al ser 
unidireccional. Con su uso no se garantizar que el sea recibido ni es posible controlar la reacción 
del espectador. El Profesor tiene menor libertad de variar el orden de la o su actuación de acuerdo a la 
respuesta del grupo (solamente si detiene la proyección El intercala los lo que fragmenta el discurso). 
Para propiciar la participación activa del grupo es necesario elaborar cuyas indicaciones nAIMAr'nIF!"I 

sean explicodas al inicio o final de la y la presentación de al final. Si se observa 
de su empleo inidal es costoso, ya que requiere de 

que si bien en instituciones de la 
resto del país. Si se observa el de producción es muy caro, aunque en algunas instituciones 
comienzan a producir materiales con equipos amateurs o en otras pocas tienen los recursos para producción 
profesional o se cuenta con el apoyo de alguna empresa privada o institución gubernamental para cubrir este 
aspecto. El equipo de proyección requiere bastante espacio para almacenarse y requiere relativo conocimiento 
técnico para su operación. 

Medio: Multimedia ¡f'¡:.rmltAn aplicación individual o grupal) 

Ventajas: combinación de medios: diapositivas y filminas El pelrculas y 
diapositivas las mismas pantallas de proyección, etcétera. La simultánea de lenguajes 
de comunicación proporciona al alumno la simulación del ambiente original que le del externo 
e involucrarse en este. Su aplicación promueve una transferencia más significativa da al alumno mayor 
número de experiencias no se limitan a un solo canal y se adaptan más a la del objetivo. Permiten 
las comparaciones y Son propicias para la generalización y discriminación de conceptos. Pueden 
presentar distintos de vista acerca de un mismo tema, así como un enfoque interdisciplinario del mismo. 
Si se selecciona adecuadamente permite atender a las diferencias ya que se el que mejor se 
adapte a condiciones del medio y los personas. los máquinas de enseñanza permiten el aprendizaje 
mediante el uso de principios de enseñanza programado. 

Desventajas: Su uso es cantidad de recursos equipo y 
necesarios (sincronizado res imagen y software y equipo de etcétera) Asf como el las 
condiciones de instalaci6n de lo solo de emisi6n. Son bastante coS'losos, aunque estos 
tecnologías actualmente son cada vez más accesibles. La torea del instructor requiere de habilidades m6s 
eSIJec:lal!lzcldcls como la coordinación y cuidadoso para planeación, preparación y uso de cada materíal. 

mayor inversión de El empleo el usarlos para rellenar el tiempo y evitar los 
eXI:>llc:aC:lO¡1es puede resultar negativo. 20 

20 Ibid., 
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Los medios se convierten en una herramienta importante para vincular 
a sus participantes, permitir y facilitar la comunicación con fines educativos. 
En esta propuesta se busca que los medios permitan un oportuno 
intercambio comunicativo a través del mismo canal. Esta comunicación 
puede producirse en dos niveles: vertical: docente-alumno y horizontal: 
alumno-alumno. El docente debe conocer y fomentar ambas vías de 
comunicaci6n y evitar la sensación de aislamiento y abandono. 

2.2. Tipos de medios educa·tivos 

A continuaci6n se ofrecen algunos criterios para distinguir los medios. 
Existen diferentes perspectivas de clasificaci6n, por ello es importante 
revisar sus dimensiones y relacionarlos. 

Requieren: Poseer la capacidad para leer y escribir 

Medios: El libro o las máquinas de enseñar requieren que el usuario sea capaz de entender y manipular sfmbolos 
(leer). Otros como la TV y el cine pueden ser utilizados por analfabetos también. Debido a la familiaridad con el 
uso del libro se considera casi siempre que un medio educativo exige al menos esa capacidad. 

Requieren: Imágenes Estáticas y Dinámicas 

Medios: Un fenómeno conexo es la cualidad estática o dinómica del medio. La diferencia estriba entre proyectar 
una imagen, ejemplo: la diapositiva fija y la película en movimiento. En la película encontramos una secuencia 
de imágenes visuales en una rápida presentación que provoca en el espectador la ilusión de una presentación 
continua. La diapositiva es estática. Las grabaciones de sonido son dinámicas por lo general, aunque las 
relacionadas con los laboratorios de idiomas pueden ser estáticos. El medio estático ofrece lo ventaja de permitir 
un estudio intensivo y analítico, puede relacionar un complejo examen de la información hasta que el espectador 
la entienda. El dinámico ofrece la ventaja de facilitar una comprensión intuitiva-integradora especializada en 
procesos que varran con el tiempo. 

Permiten su utilización individual o grupal 

Medios: Casos como el del libro estón concebidos de forma que su empleo conjunto resulta complicado, otros 
como los proyectores pueden ser utilizados por pequeños grupos y en cambio el cine puede ser utilizado por 
mayor público. Por lo general, los medios grupales plantean menos exigencias que 105 individuales. 

45 



Por su costo y difusión 

Medios: Algunos como el periódico son muy económicos. Otros como las computadoras son mós caros. Es 
necesario distinguir entre dos tipos de costos en relación a los medios: El costo por usuario (gasto bósico de 
instalación de un medio en determinada población) y el costo de unidad por medio (especifica la cantidad total 
de dinero necesaria para la instalación de unidad). Por ejemplo: el costo de instalación de una televisión 
es muy elevado, pero si se espera que muchas personas utilicen su ''',' ,,,'v el costo por usuario será bajo. Por 
regla general, la difusión de un medio de cualquier grupo social varía en del costo por usuario y según 
si el medio esté destinado el uso (individual (] grupal). Si se reduce el costo es mayor la probabilidad de utilizar 
los medios, cualesquiera que sean. Los medios que gozan de una difusión muy amplia son llamados masivos. 
Algunos eiemplos son: periódico, televisión, radio, revistas o películas. 

Programación 

Medios: Difieren también por la en que son controlados por el emisor y el usuario. El emisor controla 
programas en TY, el usuario en ese caso solo puede o no atención o fal vez o de programa. (a 
mayor número de se supone mayor libertad elecci6n del usuario). El incremento en las de 
conduda constituye una mayor motivación, por ejemplo en las m6quinas de enseñar comunes no se puede pasar 
a otra sin haber concluido las anteriores pero en el libro se brincarse hasta el final si se 
desea. Normalmente se supone una relación inversa entre el emisor y el medio y el usuario y el medio. A mayor 
control del emisor, menor control del usuario y viceversa, lo cual consfituye una gran simplificaci6n. Ya que los 
medios proporcionan información mediada con determinada intencionalidad, es difícil que alguno escape a este 
control de los órganos de comunicoción. 

Técnicos mecánicas que se utilicen en su producción 

Medios: Esta distinci6n se refiere o su producción. Ejemplo: lo diferencia entre el cine y el video. Para el usuario, a 
nivel de enterarse de algo, el resultado ser el mismo audiovisuales din6micas). El proyedor exhibe 
su imagen en una pantalla, el video en un monitor de televisión, ambas señales se adaptan a pequeños 
en los salones de clase, ambas utilizan señales "almacenadas" y distribuIdas 

También se captar escenas locales para su presentaó6n de estas es 
de altísima calidad (definici6n), pero son satisfadorias. Ambos sistemas son econ6micamente accesibles para casi 
cualquier escuela. Las principales diferencias residen en las técnicas mec6nicas empleadas para la reproducción. 
En el caso de la película, se impresiona con luz solar y se revela, la grabadora de video utiliza una "cámara" de 
televisión y cinta eledrónica y como en el caso de las grabaóones de sonido se reproducir inmediatamente 
la y se borrar para reutilizar la cinta. El video es mós barato que el cine.21 
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2.3. Usos complementarios de los medios educativos 

Un atractivo complementario en el ámbito educativo es el que ofrecen 
algunas de estas opciones, ya que los y 
estrategias educacionales enumerados, algunos medios pueden 
generar nuevos técnicos educacionales y aplicaciones en otros ámbitos 
relacionados con lo organización y administración de recursos 

Entre probables funciones se cuentan: 

21 Ibid., cap.3. 



Asoadcls administrativos 

destinar y distribuir recursos, conservar y 
r"""7'nr diagnósticos y de salud mental poro adecuar experiencias educativas 

por eiemplo) el las necesidades del alumno. 

Simuloción 

Medio: Computadora, Televisión Se puede proporcionar experiencias en el salón de clases que lo m6s 
cercanamente posible o Iq realidad a través de ados formales o como la realidad virtual. 

Medio: circuito cerrado de TY y micrófonos 
Sirven verificar el orden en las instalaciones. Lo malo es darse un uso negativo a estos equipos 
o los alumnos y sentirse eSIPloidciS. Los computadoras o laboratorios pueden tener 
controset'\a o acceso restringido para evitar el uso o la destrucción de materiales y archivos. 

Almacenamiento y recuperación de datos 

Medio: Computadora 
bibliotecas escolares, hasta Departamentos como el de registro 

y de materiales que ocupen poco espacio y mayores ventajas almacenamiento de 
materiales que pueden ser y estorbosos o pequeños y extraviables o has1a perecederos. Ahorran espacio. 

a través de medios 

Medio: Fotocopiadora, impresos 
de duplicación económicos y eficientes como la han revolucionado las 

en la escuela moderna. Desde los exámenes y reproducidos por el n;:¡lntnnrntn 

tol'oCOPloclos o impresos por la o los medios de impresión de grandes nnnr¡-an tiempo 
y esfuerzo y resuelven de instituciones educativos de distintos tamaños. 

objetivos que se o las derivadas de su costoo o 
ser intercombiados o complemenlados entre sí en una o varias sesiones. 

Los medios no deben 
por los usos que pueden 

labor del maestro pero no 

22 Ibid" cop.3. 

solamente por sus 
ya que 

en uno sesión 

pueden 
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2.4. Proceso educativo y comunicación 

La comunicación constituye uno de los pilares fundamentales de la 
vida social. Sin la vida en grupo, y los individuos 
permanecerían y Considerar la educación 
como un sistema comunicativo, con fados sus elementos, abre grandes 
posibilidades tanto el punto de vista la 
denominada , como en el campo de la tecnología 
más avanzada. 

Actualmente, las personas que en grandes ciudades están 
expuestos o gran o través de los diferentes 
medios de comunicación masiva el día sobre sucesos de tipo 
social, cultural, entre otros. A través lo televisi6n, el radio, 
los periódicos,el Internet, etcétera. Estos medios de comunicación han 
comenzado o más en la con el fin de relacionarse 
con procesos educativos y vez son más comunes en la vida escolar. 
Entre otras cosas¡ se estos recursos 

.. Llevar al salón de 
realidad. 

.. Aumentar la motivación, 

.. Romper barreros distancio, y 

.. Enfrenamiento propio y alumnos. 

.. Disminución en el exclusivo uso 
la dase. 

.. Abarcar mós alumnos con mayor calidad 
lO Inclusión de otro tipo de para 

los alumnos. 
.. Hacer más atractiva su labor. 
e Apoyar una exposición, ""n,t", • .,." los 

su presentación. 

cercanas a la 

verbal o impreso en 

m¡:'nc:nu=,c: a 

de en 

Sus ventajas son numerosas pero están el o 
habilidades necesarias para su aplicación que condicionan su aplicación 
para el aprendizaje. 

El siguiente retomara el tema la en la se 
mostrarán sus características, seguidamente se establecen las respectivas 
variables y poder ubicar nuestro y así un sustento 
teórico mayor. 

2.5. Educación 

El término Educación, por ser usado de manera común ha su 
significado original y preciso, por lo que es un poco dificil 



Algunos autores establecen una procedencia verbo latino educo-
¡s-ere que significa extraer desde dentro, sacar de dentro hacia lo 
que equivale a la educación como una tarea de desarrollo 
más qua de construcci6n.23 

De acuerdo a distintos autores como O. Williams, Sprnager 
(Influencia Humana) Planchard o Dilthey (Acci6n planeada y <m:lrAlYlátICOI 

la educaci6n es una influencia humana de adultos sobre niños y 
adolE:lScenfes para que sus sus y 
se integren a la sociedad. 

La educaci6n puede ser restrictiva (socialización) o expansiva (estímulo 
la creatividad), puede reflejar una variedad de estrategias como la 

práctioa, la transmisi6n información o el exámen pensamiento 
mismo, puede ser formalizada y ritual izada o informal y espor6dica. Sin 
embargo dondequiera que lugar la educación 
dos roles relacionados: el del que enseña y el de que 
maestro y alumno). 

2.5.1. Características 

Las características de la educación son: 

a) Es dinámica. una actividad mediante lo cual un individuo es 
mt'\I"I'1I'1rrlnn por lo intervención otro sí mismo). 

b) Se trota de una transformación psicol6gica da la 
superior qua se vincula a la del 

e) intencional y conciente, se relaciona con unos 
determinados a los que se tiende. 

d) un orden y una forma. 
e) Es sistemática. 
f) 
g) 

Produce en el individuo un 
En este marco se la enseñanza: que significa "señalar 
hacia" ¡nsignare, o también algo a alguien", y el 
aprendizaje es la tarea que corresponde al que le es mostrado 
ese algo, en este as pedo un debata sobre lo para 
que este proceso se transforme en una instrucción o formación 
más que como información.24 

Se han considerado algunos qua se integran en este 
proceso: participantes (principalmente el que enseña y el que aprende), 
por lo que a continuación sarán descritos de manera más amplia. 

23 Sarramona Jaime, La ..... ",,..'V·" ... n 

Barcelona, 1980, p.17. 
constantes y problemótica actual, Edit. CEAC, 

24 Villavicencio Me. del op. cit., 
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l. 1. Participantes 

De forma general, es importante mencionar los usuarios que interadúan 
en la es alumnos, y administrativos. 

En el caso este trabajo, se "alumnos" que son 
de nivel medio superior y los impartirles 
conocimientos a través distintos métodos de enseñanza. 

el fin de definir cada uno de estos grupos, dentro de un sistema 
presencial en se ubica el proyedo, los alumnos son de 
edad joven, con escaso poder en el sal6n Se dividen en 
categorías según su nivel de avance en cursar un plan de estudios elegido 

este caso porsu carrera, ya sea en Mecánica Industrial, Técnico 
en Electricidad o Técnico en Modelismo y Fundici6n), se dividen en grupos 
y igualdad en el trato con los similares su mismo nivel. Junto 
con un profesor, constituyen el para desarrollar clases. 

el superior, tanto los profesores como alumnos 
cambian con cada asignatura, por lo que desplazarse por 
distintas áreas la (CETIS N.6) que comprende el terreno e 
instalaciones en que se desarrollan actividades al proceso educativo 
(aulas, laboratorios, En este nivel los profesores son 
responsables de dirigir a los grupos de en su aprendizaje, 

como en las que imparten. 

Los administradores se dividen la estructura de la instituci6n 
que se trate. un di.rector, un de outoridades, administrativos 
y docentes, a grandes rasgos, el Diredor actúa como Jefe Administrativo 
de la entre otras muchas tareas como representaci6n 
de la misma en actividades y actos oficiales, etc. y por lo general 

como docente. Depende a su vez de una estructura 
administrativa superior que en este caso, es la DGETI 
de Industriales) a cargo de un Director General. 

Exisfen otras vinculadas al ámbito educativo que varran 
desde los responsables de mantenimiento, secretadas, personal de 
limpieza, etc. y que en el primer capítulo fue a manera un 
organigrama. Una vez caracterizado el panorama educativo en el que se 
inserta este trabajo, se tipos de educaci6n. 

2.5.2. Tipos de educación 

Existen diversas perspectivas para 

1. El orden cronológico 
2. Por 

científica, marxista, cat6lica, 

este fen6meno como: 

romana, cristiana, .. +,..l:.+<:. ...... l 

Pedagogía contemporánea la 

3. Por instrumentos tecnologfas que aplique) 



4. Por el número de educandos (individualizada, grupal, etcétera.) 
5. Por el lugar de realización (presencial o a distancia) 

En donde de todas ellas se incursionará en la última que involucra 
una de las modalidades de este trabajo (presencial). Debido a que 
existen diversas posturas de autores por señalar a la ecuación como 
partes de la pedagogfa o como ciencia independientes, y para 
contextualizar nuestro trabajo se muestra el siguiente cuadro. 

Estudio analftico de Estudio sintético de 
la educación la educación 

Análisis formal Unidades personales 
Filosofía, Historia y Ciencia - Sexo: Educación femenina y 

experimental de la educación. varonil. 
- Edad: Educación preescolar, 

Análisis material primaria, media, universitaria, 
- Elementos personales: de la edad adulta y de la vejez. 

Psicologla de la educación. - Personalidad Educación 
- Elementos sociales: 5ociol091a individualizada y especial. 

de la educación. 
- Elementos Técnico-Culturales: Unidades sociales 

Didáctica, orientación y Educación fomiliar, institucional y 
formación y Organización Educación ambiental. 
escolar. 

y que de igual manera se ubica como una educación de tipo 
presencial, al requerir de la asistencia y participación tanto de alumnos 
y profesores, una interacción cara a cara y que a continuación se 
muestra un cuadro de comparación con res pedo a la educación abierta 
o a distancia.25 

Educación presencial Educación obierlo o a distancia 

Exige la presencia de alguien que enseñe y alguien 
que aprenda en el mismo lugar y tiempo, o riesgo de 
atomizar la atención y con ello sacrificar en calidad o 
cantidad los resultados a obtener. 

Acepta con la mayor flexibilidad posible la presencia 
en el espacio y tiempo (puede ser el mismo o distinto) 
sin sacrificar en calidad o cantidad de los resultados 
a obtener, así como el aprendizaje y la aplicación de 
técnicas de investigación, reflexión y análisis. Existe 
una mayor libertad o incluso madurez de los alumnos 
al autodisciplinarse. 

25 Ibid., cap.2. 
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Basta con regulares conocimientos sobre el 
la institución para la que trabajas. 

en el se aprende. 
principal informaci6n es el docente 

de los contenidos 
UIJ'Ut:l~,IU:S en los programas de estudios' (puede 

variaci6n), complemenfa su labor con 
medios audiovisuales o laboratorios. 

Métodos 

- Enseñar y orientar, se entiende como un 
proceso de enseñanza 

-- Expone durante una gran tiempo. 

Docente 

-- Asume el rol de desarrollar con 
base en un conocimiento general acerca sus 
alumnos y suplir, con su observación directa, lo que 
ignora de ellos. 

- Suele ser el centro del proceso de enseñanza-

claramente estipuladas y poco 

Es responsable de fados los del curso 
a su cargo basóndose en el programa 
(diseño de adividades, selección de los contenidos, 

de la evaluación-tipo, 
criterios y frecuencia de supervisión 
del alumno, etcétera. 

-- La mayor parte de su actividad se 
mientras se encuentra reunido con el alumno. 
Determina el ritmo de avance de cada clase y 
grupo en 

-- Mantiene contacto diredo y frecuente con los 
alumnos (una o mós veces por semana) 

-- Tiene libertad para hacer digresiones, poner 
ejemplos en que se vincule con la actualidad, 
la realidad o introducir temas nuevos pues fija 
y modifica los temas de aprendizaje, es más 
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evaluar de acuerdo a su percepci6n directa 
de su interacci6n con el grupo, puede ser 

más subjetivo. 

Contenidos 

- Requiere mayor conocimiento y compromiso con la 
institución para la que trabaja, ya que seró el rostro 
de la misma frente a sus alumnos y también porque 
seró necesario un buen conocimiento del programa 
y el método para ser capaz de 
Mayor en el "cómo" se nnr"",rt .. 

Las fuentes de información son 
y audiovisuales, el tutor-guía, 

Métodos 

Antes de enseñar, orientar, se entiende como un 
proceso de orl¡:mTf'lr"'Oln-O 

- Promueve que el alumno se exprese y manifieste 
sus ideas. 

Docente 

Asume el rol de guía, orientador, o facilitador, 
necesita para efectuar su trabajo un buen 
conocimiento de los estudiantes (edad, v'-," .. " .... "". 

nivel hábitos de 
expectativas, motivaciones para estudiar, At<""Af~~ro 
en ocasiones puede ser menos afectivo que 
sistema presencíal, pero esto depende en gran 
medida de la personalidad de los usuarios. 

- Gira alrededor del alumno como centro del 
proceso. Atiende sus consultas. 

- Asume múltiples funciones: motivadora, 
administrativa, etcétera. 

liene escosa o nula influencia sobre éstos aSlpec:tos, 
ya que se le proporcionan diseñados, 

en di nómicas establecidas de 
antemano, etcétera. 

- La mayor parte de su actividad la realiza mientras 
se encuentran Atiende al alumno solo 
cuando éste lo y s610 si éste la necesita. 
Dentro de ciertos académicos, 
EstableCE! contado en esporádica, 

puede desarrollarlo por escrito o vla telefónica. 
a fravés de un curso definido y diseñado por 

otros, con el de ayudar a lograr objetivos sobre 
los cuales no confrol. Es más objetivo. 
Enseña a los estudiantes técnicas de estudio 
vinculadas a la modalidad de fomenta la 
independencia, autonomía o la rATIAYI .... n 



- Enseña a los estudiantes técnicas de estudio 
vinculadas a la modalidad presencial, 
la concurrencia de un poro fomentar el 
intercambio de ideas y 

- El estilo de docencia es muy estoble y una vez 
conocido no exige o frecuentes cambios. 
Elabora, controla y a los exámenes y puede 
considerar criterios de evaluación más flexibles, 
basados en su conocimiento de las condiciones 
que enfrento el grupo, la materia o la clase. 
Ofrece retroalimentación y esclarece las dudas 
nasta su resolución de forma inmediata. 

- En algunos casas procura resolver 
dificultades a los estudiantes. 

- Trabaja con alumnos que frecuentemente asisten a 
por la voluntad de alguien mós y a quienes 

debe pasar lista. 
Trabaja con alumnos que asisten a clase de forma 

para ver que es importante, tomar apuntes 
y luego estudiarlos. 

- Asiste al aula a dirigir una que más o menos 
dinámica, que motive y enseñe determinados 
contenidos. Imparte 
Se un buen docente si consigue sus 
objetivos considerando las condiciones de su 
instituci6n y sus estudiantes. 
Atiende en horas normales y casi en exdusiva 
en los salones de dase que le son n~¡,n",.,rl(,,, 

2.5.2.1. Concepto de educación presencial 

Puede evaluar (si le compete hacerlo) de acuerdo a 
parámetros y procedimientos establecidos, es mós 
objetivo. 

- Debe tener disposición de adaptarse a un nu~vo 
estilo de más libre y flexible. 

- Aplica exómenes elaborados por otros, bajo los 
criterios cumplimiento de objetivos, es más 
rígido. 

- Brinda información de retorno también 
resuelve por sí mismos sus necesidades. 

- Trabaja con alumnos que asisten por voluntad 
propia o las tutorías 
Asiste a atender consultas concretas y orientar al 
alumno para obtenga el mayor provecho de 
los materiales estudio. No imparte una clase. 

- Se considera buen docente si logra enseñar a sus 
alumnos a superar sus dificultades. 

- Atiende también en horarios diferentes a la jornada 
laboral habitual, en lugares distintos oficina, 
escuela, etcétera) y a través de diversos medios 

radio, escrito, internet o teléfono). 

Se dice que presencial, es el hecho de estar o encontrarse con una 
persona o cosa en un lugar determinado. Dentro del ámbito educativo 
se puede explicar así: Es la educación que exige la presencia de alguien 
que enseñe y alguien que aprenda en el lugar y tiempo, a riesgo 
de la atención y con ello sacrificar en calidad o los 

a obtener.26 

El profesor expone durante la mayor los que 
los alumnos deben adquirir, todo regido bajo un programa establecido 
por la institución, complementando su labor con impresos, medios 
audiovisuales a laboratorios. 

alumnos asumen el papel de escuchar, comprender y retener, 
para después aplicar lo aprendido. La comunicación entre éstos puede 
ser enriquecido durante lo clase mediante exposiciones, preguntas que 
el docente hábilmente puede a sus 
sobre algún temo o discutir, etcétera. 

26 Ibid., cap. 3. 
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tipo de educación enseña y luego orienta, es como una enseñanza-
aprendizaie, en donde el esta en el "qué" se 

Tipos 

dosificar por enseñanza y son una las bases 
de la transmisión del y se dividen a grandes rasgos en dos: 
nnnll1~rr,<! y El primero es la descomposición del todo en sus partes; 
su finalidad es obtener el tofal a partir de sus mientras 
que el es la recopilación esas partes con finalidad de 
formular definiciones doras y acerca de lo ..... "'" .... " .... """ 

res peCTo a esto se en: 

• 
.. 
• y éstos a su vez en: interpersonal, tradicional o 

nueva. 

se describirá los dos 
Educación nueva, ya que habla sobre la 
prioridad es la tipo presencial. 

Interpersonal. Implica la existencia 
posibilidad retroalimentación es muy 
respuesta e inmediata. 

conceptos y se omitira la 
educación abierta, y nuestra 

y de un rt:>"''''nfnr 

en la pregunta y 

Tradicional o clósico. En donde hay un solo emisor y muchos 
posibilidades de retroalimentaci6n inmediata son pocas. 

Al considerar al maestro como expresión la autoridad y como srmbolo 
del el alumno adopta una posici6n y dependiente ante el 
aprendizaje y asume el papel de un de conocimientos, 
cuales tiene que memorizar con gran y al mismo tiempo una 
competencia con sus compañeros en la eXIOOl>lCIÓn memorfstica de 
mismos. Dentro de esta orientación se al alumno, 
percibir la del estudio y se opta por 
dórselo en sintetiza a la anferior 
y la ",r .. ,teru .... 

Lo distribución trabajo admite variantes como la asignación de tarea 
concreta a cada equipo por el maestro, la libre la tarea de su gusto 
por el grupo y la del maestro, suya. 

Cuando el sistema trabajo se desarrolla una dase 
estimula el sentido social, afianza el espíritu de cooperaci6n, solidaridad 
y comprensión mutua; lleva a la gustosa de la 
tarea de acuerdo con sus afirma la personalidad y espfritu 

iniciativa; confianza en sí mismo. 

27 Vidales Delgado Ismael, Teor(o de lo comunicación, Edit. UMUSA, México, 1985. p.25. 



Es recomendable que se permita trabajar en grupo desde 10 años 
de y el período de enseñanza media para fomentar todos estos 
puntos mencionados. 

2.5.2.3. rl"l,rn,,.fA,,fcl'irrlc 

caracteriza por: 

1. la que enseñe y aprenda en al mismo 
tiempo (participaci6n sincr6nica profesor y alumno). 

2. Un relaci6n constante cara a cara, un texto, medios audiovisuales 
y la combinaci6n entre ellos, etcétera. 

3. Es mós dependiente, a lecciones presenciales con horarios 
e instituciones educativas. 

4. Una relaci6n educativa que exige más que la proximidad 
que entre ambas (educador y 

educando) se establece una aproximación que tiende a un fin 
común por el que se In"",,.,,.,,n 
La mayor fuente de información es el docente que expone la 
mayor parte del tiempo, auxilióndose de impresos, 
audiovisuales, laboratarios, talleres, etcétera que permiten que la 

tenga dinamismo y atracción para los alumnos. 
6. La actividad del docente se desarrolla con el alumno. 
7. comunicaci6n dentro del ser: el 

educador habla y el educando escucha, teniendo un 
camina ida, aunque el profasor variar su conducta 
para hacerla mós adecuada y eficaz, tal es el caso en la 
intercalan preguntas a alumnos y, posteriormente, se 
la explicaci6n según respuestas emitidas. A este se le 
conoce como retroalimentaci6n o Teniendo como fin 
el fomentar y conocer las alumnos y valorarlos 
adecuadamente poro modificar conductas posteriores.28 

Según Moles menciona los tipos de retroalimentación entre el alumno 
y maestro: 

a) Con pregunta y 
b) Mediante un ejercicio o el práctico. 
e) Por medio de un activo. 
d) Experimentada por el alumno al éxito en la de 

algún problema. 

expresan ideas y opiniones acerca de los temas tratados en 
o alguna actividad hecha durante la dase o ella, respetando la 
palabra de codo alumno,si fuera se llega a corregir en búsqueda 

una correcta participaci6n del alumno. 

28 Villavicencio Enrfquez Ma. del Carmen, op. cit., 

55 



56 

el educador 

• para la emisión y recepción de información, 
en un mutua comprensión. 

• avance de cada clase es determinado por el profesor. 
• en el se 
• Los conocimientos aprendido durante la clase puede reafirmarse 

de dase, fales como: discusiones 
materiales y exposiciones. 

• 
• criterios evaluación basóndose 

" ... ·"0''' ..... el grupo, materia o la dase.29 

Elementos 

los que "t"""\II:"''',,,,"'' son: 

fe, Alumno, y Materiales 

ple~aClos poro sus 
se argumentoró el tema que 

se nuestro 
llar el diseño propiamente dicho 

Institución 

las características que defi
el programa en el que se 

alumno. En los aparta
a la comunicación 

r"""",r",,,t,,., a los medios y ma
etcétera. Después 

tema de maferial didódico, en 
rn\J'AM'n para posteriormente desarro-

Se trata de un organismo público o varios 
y la organización académica, aspedos, entre ellos de la 

es la y gestora del programa ya sea 
presencial o a distancio. 

Caraclerislicas 

La institución se responsabilizo entre otros cosas 

• Brindar soporte al sistema que hace a 

• 

estudiantes, docentes y otros públicos que se vinculan a ella con 
fines de brindar o recibir servicios para su 
La matrícula, requisitos escolares propios del programa y 
modalidad, asignación de grupos y la 
carga académica, cobros y pago por servidos, etcétera" 

29 Sarramona Jaime, op. cit., p. 80. 



.. Poner al alcance del docente que trabaja en ella y para ella, 
la informaci6n que conforma los antecedentes y características 
de sus alumnos, informaci6n que habr6 recabado durante 
prc)ce:sos de matrícula y desarrollo de cursos. 

e Proveer (dentro límites vinculados a la modalidad) a 
docentes y alumnos las condiciones, materiales e instrumentos 
... "' ... "'·U'ff' ..... t:: para llevar el proceso 

.. la elaboraci6n y difusi6n de algunos materiales de apoyo 
hechos por la instituci6n como pueden ser libros, 
manuales, etcétera considerando las condiciones es!)ec:ític:as 
sus 

.. Coordinar sus actividades académicas, que se encuentran 
ba:sacsas en el trabajo un equipo interdisciplínario (pedagogos, 
diseñadores gróficos, docentes, etcétera), que entre ellos 
formular6n de trabajo en los se apoyan las 
tareas enseñanza. 

.. Mantener una constante de asesores formados y 
actualizados en las formas adecuadas de enseñar y aprender de 
acuerdo a modalidades y programas. 

.. con una secci6n u oficina de diseño y producci6n de 
materiales didócticos con el grupo de para la 
creaci6n y desarrollo de ellos mismos. 

,. Contar con los servicios (administrativa y física) al 
servicio de docentes y alumnos. 

Programa 

el gura educativa en base a la cual se desarrollar6n 
de enseñanza y aprendizaje, supone una distribuci6n del conocimiento 
de y graduada, unos contenidos concretos para cada 
nivel, asignatura y tema, así como la previeron de los elementos y 
condiciones para llevarlo a cabo. 

que el alumno ha aprender, 
para el aprendizaie 

Carac:terfsticas 

vinculan coma una parte rl"'~IV,..rll"'l la institución, entre sus 
características se incluyen: 

.. 

.. 

.. 

.. 

Conocer los temas acuerdo al nivel de 
cama una distribuci6n correcta horas en que se impartir6n 
dichos temas y abarcarlos durante el escolar. 
Planear estructura que pueda atender a los alumnos en sus 
diferentes niveles académicos. 

Considerar un propio de validaciones que reconozca los 
ap,relldlizaíes previos. 
Debe permitir desarrollar en relaci6n al los materiales de 
apoya y el tipo de evaluación. 
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• estos programas deben estar listos antes 
poner en marcha el programa. 

• Al programas puede operar la idea, bien de que las 
Mn'·Ol"'l"I'"I de cultura, de que ha de poner al alumno 

la realidad, de que la escuela existe 
personales de cada uno. 

Docente 

orientar los procesos de aprendizaje inscritos 
en la modalidad, ya sea presencial o abierta, a la vez que trabaja 
con el alumno l'f"\r'l'"\P'l"Itn y su formación en la adquisición 
del conocimiento. mós que el tradicional docente, un 
orientador, facilitador los estudiantes. 

Ca racterísticas 

.. Su es en a un 

.. Tiene contacto cara o cara con sus alumnos, ello requiere 
y mantener una 

lO laboratorio, seminario, 

• 
lO 

dentro esta modalidad. 

que se utilizará de acuerdo 
Así como, la revisión, antes 

evaluar 

.. 01 alumno, con su puntualidad, 
como su asistencia en participación, elaboraci6n de 

trabajos y tareas. 
.. El trabajo del profesor en el plano instructivo toma dos variantes: 

autoritaria y objetiva, en cuanto que no permite dar opiniones 
ni acepta los tanteos del alumno, el cual obligado a admitir 
a su vez el punto Otra postura es la que 
puede definir como democrótica; el alumno participa con sus 
opiniones, se le da entrada para que su punto de vista 
y se respetan sus conclusiones. Tanto una vertiente como otra 
queda encarnada en la forma que el nr"+ .... ,,,. 

y que a continuación se describen: 



Tipo de pregunta 

(libertad de decisión y/o .. Ii,,,~rli",n 

Cerradas 
(Obligan a centrarse en su aSloe<:to] 

Controladoras 
(Intentan conocer algo del sujeto) 

Estimulantes 
(Impulsan al alumno a conocer, 

pensar, etcétera) 

Colectivas 
(No se pregunta a nadie en 

particular) 

Individuales 
(Se pregunta a un 
alumno concreto) 

Memorísticas 
datos objetivos e 

inmutables) 

Razonadoras 
(Intentan puntos de vista personales 

y, en último extremo, 

Comentarios 

Las son más perfectivas en 
cuanto que don libertad de expre
sión yola vez abren el campo a la 
originalidad. 

Se da un nivel 
estimulantes para 
al campa de la 
allf a la creatividad. 

en las 
al alumno 

y de 
Mientras que 

las sirven como un 
feed-back para el para 
poner 01 día su y aiustarlo o 
la situación de los alumnos. 

Algunos los colectivos 
porque al ir encaminadas a toda 
la clase llaman la atención de to
dos y cado uno de los 

a concentrarse y pen
sar. Otros, ven poco valor en ellas 
porque la individualidad del 
se pierde en la contestación 
aunque predomina la 

ya que los alumnos con-
testan con mientras que los 
demós quedan en el anonimato 
respuestas de voz 

Llevan a los alumnos a tener un 
valor de razonamiento inmenso 
que lleva a una cultura objetiva por 
medio de la creatividad. Las memo
rísticos podrán llevar a una ense
ñanza de un proceso memorizanfe 
encuadrando al alumno a tener una 
forma de pensar ajena a él. 

La exposición debe ser elaborada cuidadosamente por el maestro 
y la cual tendrá fados los puntos esenciales que permitirá que la 
enseñanza sea provechosa. 

El maestro debe instruir a los alumnos sobre los auxiliares 
en la dase, así como sobre los objetivos fijados, 

para evitar la confusión o distracción de los alumnos. Una buena 
suscitará el interés y el entusiasmo del alumno. 

Al finalizar la el maestro debe realizar una nueva evaluación 
para si los objetivos se cumplieron. 
Debido a la comunicación que existe entre sus y 

mantener una buena con ellos fuera de dase.30 

30 Villavicencio Ma.del op. cit., 
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Alumno 

trata a formar o educar, es el destinatario de la labor 
educativa. conoce como un sinónimo de discípulo, asimismo, con 
estas voces se al educando que recibe una formaci6n otros 

Irnnr\F""'" que no sean sus padres o tutores.31 

Ca rac:terístic:as 

importante conocer el público quien se dirige, 
es su comportamiento en su educativo, social, cultural, 

etcétera, por lo que se recurre a un cuadro entre las 
etapas desarrollo y Freud en Thomas, 1985/ 
Erickson, 1959) y un enfásis en la etapa en que se ubica. 

Num. de la 
Nombre de lo etapa (crisis psicosocial): Confianza básica contra de:!'iC':clnfiin 

bósica. 
Modalidades (modos dominantes de ser y actuar: dar 

r<>I/ .. rl,"'n,~" significativos: Madre o 
Virtudes humanas (calidades de fortaleza): ¡-<1r,,,,r,..,n'7'/'l 

Etapas de Freud: Oral-respiratoria, sensorial·cinestésica. 
Edades O a 1 

Etapa en la cuollos bebés aprenden a confiar en los demós para satisfacer sus 
necesidades, permanecen y cautelosos en caso de no desarrollar 
sus sentimientos de confianza. 

Num. de la 2 
Nombre de la etapa pslcosociol): Autonomía en contra de la vergüenza 
y duda. 
Modalidades psicosociales (modos dominantes de ser y actuar: dejar 
ir. 
Radio de relacionas "innítí/"f'1iívi"! Padres. 
Virtudes humanas de fortaleza): Fuerza de voluntad 

de Freud: Anal-Uteral, muscular. 
1 03 

Las niños aprenden a regular sus cuerpos y actuar de forma independiente, 
desarrollan autonomía y de no hacerlo los de inadecuados. 

31 Peclogogío/f'siC!Dlo~gía¡ Edición especial para: Programa Educativo de 
lo Barcelona, 1997, Tomo 1, p. 24. 



Num. de la 3 
Nombre de la etapa (crisis psicosocial): Iniciativa contra culpa. 
Modalidades psicosociales (modos dominantes de ser y aduar: Hacer (ir tras 
de), tJHacer como" (jugar). 
Radio relaciones significativas: Familia básica. 
Virtudes humanas (calidades de fortaleza): Propósito. 
Etapas psicosexuales de Freud: F61ico, locomotriz. 
Edades aproximadas: 3 a 6 

Los niños tienen mayores habilidades físicas y mentales, deben desarrollar la 
ca;Xlc:¡dcld de controlar sus impulsos. Si lo esta ron pero si la iniciativa 
es se vuelven indisciplinados o inhibidos si la culpa predomina. 

Num. de la 4 
Nombre de la etapa {crisis psicosocial): Indusfriosidad contra inferioridad. 
Modalidades psicosociales [modos dominantes ser y aduar: Hacer cosas 
(realizar), hacer cosas juntos. 
Radio de significativas: Vecindario y escuela. 
Virtudes humanas (calidades de fortaleza):Competencia. 
Etapas psicosexuales de Freud: Latencia. 
Edades aproximadas: 7 a 12 

Los niños aprenden a hacer cosas, usar herramientas y adquieren habilidades 
necesarias para la vida adulta. Si lo consiguen tendrán un sentido de 
competencia y aufoestima muy alto o lo contrastante si no lo logran. 

Num. de la etapa: 5 
Nombre de la etapa (crisis psicosocjal): Identidad contra confusión de rol. 
Modalidades psicosociales (modos dominantes de ser y aduar: Ser uno 
mismo (o no serlo), compartir siendo uno mismo. 
Radio de significativas: Grupos de pares y grupos externos, 
modelos 
Virtudes humanas (calidades de Tortaleza): Fidelidad. 
Etapas psicosexuales de Freud: Genital. 
Edades aproximados: 12 a 18 

Intentan establecer una identidad comprender Iso rasgos que 
los distinguen y lo que es importante poro ellos. Es importante que preguntas 
como éQuién soy?, ¿Cómo soy en realidad? y ¿Qué quiero hacer? se 
f811iOCl,ndinn en lo adolescencia, pues de no hacerlo quedarán en la deriva. 

Num. la etapa: 6 
Nombre de la etapa (crisis psicosocial): Intimidad contra aislamiento. 
Modalidades (modos dominantes de ser y aduar: Perderse y 
encontrarse en otro. 
Radio de significativas: Compañeros en la amistad, sexo, 
competencia y cooperación. 
Virtudes humanas (calidades de fortaleza): Amor 

aproximadas: 20 a 30 

Los adultos tienen que desarrollar una capacidad de formar relaciones 
íntimas y profundas con otros o social y emocionalmente, 
incapaz de verdaderas r"'!C~("lr\n 
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Generatividad contra estancamiento. 
(modos de ser y aduar: Ser y cuidar. 

Radio de relaciones significativas: Trabajo dividido y compartido en el hogar. 
Virtudes humanas (calidades de fortaleza): Cuidado. 
Edades Última parte de los 20 a 50. 

En la vida adulta, adquieren un interés adivo en ayudar y guiar a las personas 
jóvenes, si no lo quedan absortos con necesidades y 

Num. de la 8 
Nombre de la (crisis Integridad del Yo contra 

Modalidades (modos dominantes de ser y aduar: 
dehaber~d~ elnose~ 
Radio de relaciones significativas: "Humanidad" "mi especie". 
Virtudes humanas (calidades de fortaleza): Sabidurfa. 
Edades aproximados: 50 en adelante. 

los individuos se cuestionan sobre el de la vida, si lo 
responder obtienen un de integridad o uno de 
profundo si no lo consiguen, yo que esto influye en su manera 
de enfrentar su salud psicológica y su muerte. 

Dentro de este contexto el público meta 
etapa número 5 identidad contra confusión 
continuación se dar6 una descripción 

se ubica que en la 
rol (12 a 18 a 

conocer el 
perfil de los alumnos que est6n en esa 

A través la 
entre los 

que en la etapa de la 

el individuo tiene que tratar de mantener un 
constantes y los cambiantes de sr mismo, ya 

es difícil de mantener. 

describir6n en tres ..... " .... ""''-,1..';) como los Erickson: 

En la etapa de la el cuerpo lo que 
adolescentes tienen "acostumbrarse" a las transformaciones 

su cuerpo. La implica la otras personas 
para satisfacer las nuevas necesidades y sentimientos sexuales. 

A nivel social, se espera que los adolescentes tomen decisiones 
acerca su futuro (según sus y maestros) pero no se permite 
votar yen general se les dependientes de los adultos, mientras 
que se espera que se como éstos, manera Il'\rl"'''I",,.,.rI,,,,n1~,,, 

y Si el toma sus muy 
llegar en especial o lo 

en un futuro. El se puede encontrar en 
formular uno autodefinición, metas o compromisos cloros. 



En el Psicológico, el adolescente vuelve a experimentar conflictos 
de la infancia temprana, en particular el encuentro inicial con los 
como figuras de autoridad. relación con esto se encuentran los 
cambios típicos de humor y la ambivalencia, es decir, en 

los son cooperativos y amables con la yen otras 
ocasiones es todo lo contrario, siendo y desobedecen. 

El adolescente trata de unir 
sí como hijo(o), hermano(aJ, manera 
sucesiva, además de todas las para 

para que como preporaclon para su futuro. La influencia 
de los padres es indireda, es una cuestión de c6mo influyeron 

pero sobretodo ambiente social en el que crezca, ya 
que invierten tiempo, dinero y en la búsqueda la identidad 

la consolidación sus relaciones amistad (ambos sexos), 
así como en la relaciones románticas y sexuales. 

Dentro del ámbito un alumno debe reunir rn:rnr-t ... ,-ídí .... ",., 

como responsabilidad, empezar a formarse una disciplina, control y 
comenzar a un a tomar que puede 
ser auxiliado por sus profesores. Un desarrollo de ya sea 
individuales o por grupo, participando e a él para resolver 
problemas identificados, de igual manera le permite constituir buenas y 

n ... n,~.", relaciones con sus compañeros. tener una participación 
en dase, haciendo y proponiendo ideas de manera construdiva, que 

o por el profesor para enriquecimiento 
los alumnos como grupo. Mantener una constancia en 

asistir a la y a sus cumpliendo con sus tareas y 
que le permitirán tener una evaluación positiva durante y al final 
curso, de las herramientas y con que cuento 
o que la misma instituci6n le puede proporcionar.32 

Al describir rasgos físicos, sociales y psicológicos, también es necesa-
rio ubicar el nivel estudios en el que cursa su por 
lo que se muestra el siguiente cuadro. 33 

Años Tipo de enseñanza 

6-11 Primario 

12-14 Secundaria 

15·18 Medio Superior 

18- en Nivel Superior 
adelante 

32 Gross Richard Psico/og(a. La Cíencia de la mente y la conducto, Edit. El Manual 
Moderno. S.A de México, pp. 522-526. 

33 Encidopedia dEl Pedagog[o/Psicologío, op. cit., Tomo 2, p.234. 
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modalidad se retomó ya que es la que se sigue normalmente en 
México, cuyo meta al que nos dirigimos se encuentra en el nivel 
Medio Superior. 

Estas son a grandes rasgos las los elementos que 
confextualiza al fenómeno educativo bajo las condiciones en que se 

en este trabajo. 

el a partir área específica 
la educación en se la producción de maferiales didácticos 
que son un apoyo para la enseñanza y sus rasgos principales para poder 
contextualizar de manera general el manual que se diseñará. 



Material 
didáctico 



3.1. Concepto de didáctica 

Del griego didaktiké, que significa el arte de enseñar. Abarca tanto 
métodos de enseñanza como herramientas que el profesor 
para apoyar el aprendizaje, así como una formación armónica e integral 
de los alumnos.1 

Debido a que surgen nuevas posturas y teorías¡ la profundización en 
este tema ha permitido que se complemente, por ello a continuación se 
dan algunos que enriquezcan dicho panorama. 

3.2. Concepto de tecnología educativa 

La aplicación de la tecnología al campo educativo sido un paso 
significativo para el perfeccionamiento de las tareas didácticas. 

Un definici6n más calificarla a la tacn%gfa aducacional como una 
planificación sistemática del proceso de instrucción mediante el empleo de 
recursos humanos y mecónicos ... .2 

Por ello, no tendría sentido aplicar el término "tecnología", sólo 
para a los instrumentos que dan servicio a la educación y 
otras óreas de la moderna como son los medios audiovisuales, 
computadoras, etcétera. La tecnología educacional es un medio para 
optimizar el .... nr"''''.., 

3.3. Concepto de material didáctico 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro del proceso educativo 
intervienen el y el alumno, así como los que auxilian, 
por ejemplo los materiales didácticos o recursos didácticos93 para 
distintos autores. 

recursos consisten en material de enseñanza permanente y no 
se considera en el sentido entre este material al gis, borrador, 
papel, aunque también ayuden a la labor educativa. 

3.3.1. Tipos 

A continuación se mostrara una dosificación las Tecnologías 
educativas, para posteriormente detallar los medios y materiales que se 
ubican ella. 

1 EnciclopediQ de Pedagogfo/Psicologia, Edición especial para: Programa Educativo de la 
Cuenca, Ed¡t Trébol, Barcelona, 1997, Tomo 1 p. 173. 

2 Sarramona La constantes y problemática adual, Edit. 
Barcelona, 1980, p.75. 
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Artesanales y mecanlcos. Usadas de tradicional y 
generalizada (pizarrón, libro, periódico mural etcétera). 

limita a una aplicación en aula en de una 
interacción dirigida por el docente en su mayor parte (o alumno 
responsable explicar el los materiales 
a presentar. (radio, proyector 
cuerpos opocos, videograbaciones, etcétera). 

Informáticas y Entre sus características están: 
la inmaterialidad, interadividad, interconexión, calidad de 
imagen y diversidad, etcétera (redes computo video y 
audioconferencias y redes computo, entre otros). 

Los materiales didácticos 
su contenido, pueden ser: 

acuerdo a su soporte y presentación de 

Visuales. para esta modalidad un simb61ico 
específico, como son fijas, colores, signos, etcétera. 
reproducen por los sistemas impresi6n y son conocidos como 
textos, impresos o escritos. Ejemplos: Antología, Apuntes, 

,,...r'l,,,,r,,,, de Trabajo, Manual, etcétera. estos se 
la de manera culturalmenfe establecidas 

para su legibilidad y comprensi6n. 

Auditivos. códigos como el sonido ambiental, música, 
orales, por las rn:nf'¡::.rA,nrl discos, 

instrucciones de asesores, etcétera. 

Audiovisuales. al usarc6digos 
tanto como auditivos. ejemplo: documentales, 
audiovisual (fotografías, con música y gui6n establecido). 

Multimedios. 
con códigos 
Ejemplos: 
algún soporte 

a las modalidades anteriores, pues cuanta 
anteriores, además añadir interactividad. 
en red, CD ROM, programas en CD, ZIP o 

alta tecnología, etcétera. 3 

J Villovicencio Enríquez Mo. del Carmen, Reflexionas sobre el diseño de Material Didáctico 
Tesis de Foc. de Filosoffa y Letras UNAM, cap.3. 



I Medios I 

I Información I 
(contacto y transmisiÓn unidirec;c;ionalll 

I 

I 

I Información I 
(contacto y transmisión bidirec;c;ionalJ 

I Se dividen en diferentes tipos según su área de interés. I 

I INFORMACiÓN I I PROPAGANDA I l ENTRETENIMIENTO I 

I DIFUSiÓN I EDUCACiÓN 

j 

Contacto y transmisión cuya finalidad 
es promover la enseñanza y apren
dizaje. Puade ser uni o bidireccional 

I PUBLICIDAD I 

I Se apoya en el. de J 
MATERIAL DIOÁCTtCQ 

J 

NO REQUIERE MEDIOS 
Pora su uso, repr",.j .. ,..,..;An o .,' I I SI REQUIERE MEDIOS J 

IIEscritos e impresos no requieren aparatos) 
I .J 

I 
MATERIALES 

Soportes de los contenidos para transmitir los conocimientos 
del programa. Promueven la comunicación simulada entre docente y 

alumno en una estructura didáctica 
I 

VISUALES 
Impresos, 
láminas, mapas, 

etcétera. 

AUDIO 
Grabaciones en 

casete, CD, etcétera. 

AUDIOVISUALES 
TY, 

Pelfculas, etcétera 

MULTIMEDIOS 
Software, lip, 

Pág. Web, 
Disquetes, etcétera. 

I MATERIAL DIDÁCTlCOJ 

TEXTOS IMPRESOS 
Manuales de estudio, libros de consulta, libros de 
lectura, fichas de estudio individualizado, biblio

graffa en general, textos programados, 

1 
TABLEROS DIDACTICOS 

::; ....... , , ...... ", franel6grafo, magnet6grafo, ..... u.-¡¡""v, 
rotafolios, ábaca, etcétera. 

I 
MATtKlAL AUDIOVISUAL 

SOLO VISiÓN 
1) Proyectables 

(diapositivas, "U"I"' ... ,,,"<"I! ... ~, cine mudo). 
2) No proyectables 

(fot6grafos, mapas, láminas, carteles, .:!;v, .... 
SÓLO AUDICiÓN 

Registros disc:ogr6ficos, magnetofónicos, 
emisiones radiof6nicas. 

AUDIOVISUAL 
Programos, pelrculas, video-libros, CD, etcétera. 

SIMULADORES 
Mn".",tn" módulos 

constructivos,réplicas mecánicas, 
biol6gicas, etcétera. 

1 
MATERIAL DEPORTIVO 

PARA JUEGOS 
PARA EJERCICIOS GIMNÁSTICOS 

Potro, barras, aros, etc. 
PARA DEPORTES REGLADOS 

Balones, .r::-' ._r~ etcétera. 

EQUIPOS EXPERIMENTALES 

APARATOS ÓPTICOS 
Microscopios, telescopios, anteojos, lupas, 

etcétera. 
GABINETE 

De Biologfa, Química, Metrología, 
etcétera. 
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Definición 

LIBROS DE TEXTO 
Se trata de un impreso de mayor 

volumen que puede presentar en 
sus contenidos la fundamentación 
y el desa rrollo de uno o varios 
temas vinculados por el mismo 
autor (o autores). Esta planeado 
sistemáticamente para el apren
dizaje de los contenidos de una 
determinada materia o a un cierto 
nivel educativo. Son uno de los 
mayores apoyos tanto poro el do
cente como poro el alumno. 

CUADERNO DE TRABAJO 
Documento elaborado tonto por 

el autor o por el equipo de espe
cialistas para el estudio de una 
asignatura en especffico. Presenta 
una forma organizada y vinculada 
cercanamente con los contenidos o 
estudiar junto con los instrumentos 
de evaluaci6n. 

MANUAL 
Es un material en que contiene 

lo más sustancial de una materia 
y apoya al aprendizaje de los 
alumnos, al ser un medio de gran 
informaci6n para ellos. Sus temas 
pueden ser diversos: cientlficos, 
técnicos, culturales, etcétera. 

GUIA DE ESTUDIO 
Documento que orienta al 

estudiante en todos los aspectos 
relacionados con los objetivos de 
aprendizaje, contenidos, ejerci
cios, evaluaci6n y bibliografla del 
curso. 

APUNTES 
Son las notas o documentos 

que redactan los propios docentes 
para estudiar la asignatura que 
imparten e implican por ello la 
selección de los contenidos con 
respecto a su criterio personal. 
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3.3.2. Características 

Los materiales que se vinculan con estos medios y modalidades se 
describen a continuaci6n a través de este cuadro.4 

Estruduro 

Pr610go o Introducci6n, Presen
tación, Desarrollo de contenidos, 
Ideas, postulados, etcétera, Conclusión 
y Bibliografla. 

No necesariamente hay una estruc
tura didáctica, pero están cercana
mente apegadas con los contenidos 
que se espera se aprendan de la ma
teria. Ambas incluyen un conjunto de 
lecturas y/o ejercicios que pueden ser 
aprovechados por los estudiantes para 
lograr sus objetivos de aprendizaje. 

Están apegados a los contenidos que 
se esperan aprender, dentro de los de 
tipo educativos, cuenta con: Introduc
ci6n, objetivos generales, desarrollo 
de contenidos, algunos ejercicios de 
aplicaci6n asl como ejercicios de 
evaluación. 

Elementos básicos: Introducci6n 
general, objetivos generales, temario 
general con los nombres de las uni
dades temáticas, bibliografía. 

No hay una estructura didáctica, 
pero cercana a los contenidos que se 
espera aprender de la materia. 

Recursos aplicables 

Ilustraciones, fotograflas, imágenes 
de diversas técnicas y procedencias 
que complementen y enriquezcan el 
texto, una tipografía legible, así como 
criterios y técnicas aplicadas por el 
diseño editorial. El desarrollo de los 
contenidos deben tener coherencia y 
lógica, asl como un orden que permita 
al alumno una comodidad y seguridad 
durante el manejo de éste. 

Cuadros sin6pticos, mapas de con
ceptos, análisis crlticos, diagramas, 
resumen de los temas, ejercicios de 
aplicaci6n y evaluación, etcétera. 

Ilustraciones, fotograflas, cuadros 
sin6pticos, diagramas, informaci6n 
básica de un tema, ejercicios de apli
caci6n y evaluación, etcétera. 

Cuadros sin6pticos, mapas de con
ceptos, análisis cdticos, diagramas o 
esquemas, resumen de los temas, ejer
cicios de aplicaci6n, ensayos, etcétera. 

Cuadros sin6pticos, mapas de con
ceptos, análisis crlticos, diagramas o 
esquemas, resumen de los temas, ejer
cicios de aplicaci6n, ensayos, etcétera. 

4 Villavicencio Enríquez Ma. del Carmen., op. cit., cap.3. 



3.4. Caracterizaci6n del material didáctico impreso 

busca diseñar productos comunicativos, 
res.pecto a las caracterfsticas de cada institución y programa, en 
formatos ° soportes de presentación como es este coso, 
impresos que sirven para informar y ayudar a la formación 
dentro un contexto de actividades y objetivos de 

primordial comentar a los diseñadores, 
""',.., ... ", ... un tipo de tratamiento específico que lleve 

que estos materiales 
alió 

sino que pretenda apoyar 
11'''',1''11''1,1''11''' la comprensión de los 

aprendizaie, 

El diseño de estos estos materiales 

a) A la institución y su que 
le permitirón aplicarlo. 

b) La modalidad educativa y que estén 
unidades nlt'llt'trhrr11:: 

IUI(lOI..¡::¡ por módulos o 

e) Los objetivos de aprendizaje en donde sus 
sobre criterios y 
estudio. 

d) El apoyo en el para 
contenidos deberón ser dispuestos de 
buen diseño, e mr,rA~,n 
una estructura adecuada, con 

Los docentes deberón estar para impartir de una 
forma correcta, atractiva y di nómica sus esto quiere decir que, 
deberón preparar sus clases con conocer los temas a 
contar y tener buen uso de apoyo paro 
la dase, así como una buena comunicación con alumnos, ,. ....... ,..,1"1('\ 

un ambiente ideal para el poder tener una 
evaluación correcta. 

Para el diseñador los materiales 
es satisfacer la necesidad 

de 

cuyo objetivo principal 
manifestada por un 

solicita su intervención con el 
difusión información 

y las técnicas propias de la 
comunicación visuat en la aplicación de determinadas técnicas 

representación a esos contenidos y que requiere 
inicialmente el sensibilización ante las características 
de un 1"I .. 't .... ,1TI que encontrar es estos 
materiales comprensión de sus aspectos se vinculo 
con información que el nl~:Al"lin!1ll"l de encodificar todos estos 
mensajes debe conocer y forma adecuada para responder o 
las y el mayo o través ella. 
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impresos (el 
manual) como un los alumnos del año de la 
carrera de Técnico en Mecánica Industrial del CETIS N.6 con el fin de que 

permita una mayor información que posteriormente 
llevaran a la práctica talleres. 

ello es n"",.",<'n 

• Aspedos que requieren consideracl6n para el 
diseño 

que los materiales reúnan los criterios de 
elaboración es pertinente revisar la concepción teórica 
en la que se inserta nuestra trabajo (teorfa o 
aprendizaje), modalidad en que se encuentra inserta (abierta, a distanda 

según los perfil lo de 
que lo utilizarán, etcétera. 

Si no se estos el inicio, se corre el que 
el final no sea efectivo. Por ello, se ha estructurado esta propuesta de 

que permito observar estos previos al 

el área de educación se proponen algunas ,,,,r'nU'M<t la 
de estos documentos como son: 

" 1"II'f,,.fli"" la información. 
.. 
.. 
.. y sugerencias. .. IrrI,.,.n1tn" de evaluación . 
.. t-I",..,...".nt, ... " que hagan atractivo y agradable el material, ""("""1"''''' 

A continuación se desarrollarán más a 



Estrudura 

Se propone organizar y n"~I!tA,ntn la información de forma corler'Snle y lógica, de acuerdo o el 
programo de la materia (la habrá sido revisada por los nrr\tA~:('\r¡~<: que la imparten). 

Funciones Contenido 

Transmisión y de la información que contribuya al conocimiento. Brindarle un mayor apoyo 
visual a los alumnos con las Motivar al estudio y aprendizaje de la maferia de Tecnología 1. 

Principios del Aprendizaje con estos Materiales 

Llevar un ritmo de aprendizaie en los alumnos. Promover un aprendizaje significativo. Asimi-
lación y aplicación del aprendizaje, así como su evaluación. 

de Enseñanza y Aprendizaie 

Para la elaboración de contenidos se sugiere la aplicación de: Diagramas, Cuadros sinópticos, Esquemas, 
Mapas canceptuales, Cuestionarios, Análisis crítico, Investigación bibliográfica, Re-
sumen, Evaluación, Experimentos, etcétera. 

de Realización 

Identificación de la necesidad de redacción del objetivo de aprendizaje, de 
los contenidos, elaboración de los instrumentos de evaluaci6n, elaboración de instrumentos de evaluaci6n del 
material piloto, ajustes, producción y reproducci6n del material. 

Procesos de laboración 

Conformar un equipo de trabajo en el cual cada especialista atienda puntos específicos. Contar con: Ex
pertos de la materia, Redactor o corrector de estilo y Diseñador Gráfico. Durante la elaboración del material 
debe ser revisado por cada uno de estas personas, posteriormente evaluado por personas externas al proceso 
y probado con estudiantes en condiciones similares a los de forma constantes deberán hacerse 
evaluaciones para su actualización. 

ue,re/"",hn_~ y Propiedad Inte/edual 

Deberá levantarse registro en la correspondiente instanda gubernamental yen este registro se debe esto 
blecer la participación de todos los que integraron el equipo de trabajo, de la institución patrocinadora y consi-
derarse las cuestiones relacionadas con las por la explotación comercial de la obra intelectual. 

Distribución 

De acuerdo al tipo de material, la institución y las de su producción, puede ser reproducido y 
distribuido o través de diversos medios, puestos a la disposición de la misma institución. 

Diseño Educativo 

Es un proceso de aprendizaje en donde el profesor tiene una participación instruyendo a los alumnos, apoyados 
por el material didáctico (manual) y que le permita una mayor asimilación de la información. Se debe trabajar 
e~ el del material considerando varios relacionados con: sujeto que y que le ayudan o 
dIficultan el aprendizaje, diseño de material. 



El se vincula a la forma de que cada docente su clase y que emplea como 
medio de apoyo. El segundo aspecto es conocer las características de los alumnos. El tercero es tener 

y técnicas a través material para lograr un proceso de 

Para esos nrt"\n,,,,,,tn~ el diseñador puede apoyarse en ""ji,,,,!,,,., y herramientas como son: 

l. Una lectura a la comprensión. 
2. Realizando notas importantes, ya sea del texto o de las que el profesor. 
3. bien las con respecto al tex1o. 
4. Realizar cuestionarios que evalúen el aprendizaje del alumno, al final de cada tema, 
5. de conocimientos te6ricos recibidos en mediante la realización de ejercicios. 
6. Resolver dudas con el maestro. 
7. 
8. en clase. 

la finalidad es la y mayor asimilación de los contenidos de forma 

Para asegurar la motivaci6n y el rendimiento de los alumnos se 
con oral, discusión en grupos, 

y sencilla. 

métodos y materiales de 
lo que significaría 

para el alumno una motivación en sus estudios. 

Es importante que el alumno tenga inculcado leer en este tipo de modalidad educativa yen cualquier otro, 
ya que representa uno de los elementos esenciales de la enseñanza. Por lo que dentro del manual, cada tema 
contendrá la información que será analizada por expertos de la materia y que a los alumnos le aporten 
los conocimientos necesarios para con su preparación. 

Cada tema será ilustrado de manera adecuado poro darle un mayor reforzamiento de las ideos 
principales, todas eUas I09!rvl!SOclas y asesoradas por expertos de la materia. Tendrán de aplicación 
de conocimientos al cada tema habrá un cuestionario que evaluará sus éstos estarón 
elaborados por los Or(1tA5U'llrA'i: da la mataria podrán contestar ya seo en casa o en el salón poro poder 
comentar o 
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dentro de dase. 

3.4.2. Aspectos referidos al sujeto 

Reconocimiento de las características personales 

aspectos como: el 
actividades dinámicas, su comportamiento 
etcétera. Asf como sus alcances y 

de coda uno. Esto es 

el apoyo necesario para lograr que el alumno 
estar al pendiente sus 

mantener un diálogo constante para tener una comunicaci6n 
mayor del proceso enseñanza-aprendizaje 



3.4.3. Estrategias a aplicar 

Establecer el nm,nn;~ltn 

Uno los elementos dentro lo enseñanza es lo lectura, 
por ello el ideal de que el alumno leo su material de apoyo es, que puedo 
rescatar lo información relevante de uno manero dara y sencilla. 

Activación del conocimiento previo 

Facilita lo comprensión, en el material impreso 
proponiendo enlazando los conocimientos nuevos 
con los anteriores, etcétera. 

Detección estructuras textuales 

Sirven como para ola información, son útiles para 
construir esquemas mentoles que integren y sentido a lo información. 

Jerarquización de 

Apoyo y para separar la información relevante de la 
complementaria y ayuda a la de la que se retener. 
Para resaltar la diferencia entre la información se puede valerse los 
objetivos que las ideas 

Utilizar macroreg{as 

Reglas como lo supreSlon, o construcción reducen 
la información y lo integran los esquemas de 
previo. Algunas son: Aplicación de conceptos generales que engloben a 
otros de nivel inferior, reconstruir la en sus 
(paráfrasis), asf como los 

3.4.4. Aspectos referidos al texto del que se extrae la 
Información 

sugiere modificar el texto poro su y 1"rn(("\ror<>r 

lo rapidez y en su lectura. Optimizar su aspecto o través de los 
ayudas desde el texto, intratextuales (estructura inferna texto para el 
diseño y lo explicación ideas de de carácter general) o extratextuales 

añaden 01 texto sin modificarse estructura interna). 

manual será por distintos los 
y tomarán lo decisión de que se debe o no omitir de 

acuerdo o el nuevo programa elaborado sobre lo materia de Tecnología 
y la información más importante pora alumnos. 
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para orientar al sujeto, colaborando en la 
organización al darle una estructura a los contenidos 
y encaminar al alumno a encontrar discriminar entre los contenidos más 
importantes y los También se pueden usar títulos que 
actúan como activadores previos con un carácter deductivo, mientras que 
los sumarios enfatizan puntas importantes los maferiales omitiendo 
los menos importantes, su efectividad es mayor si se ubican al 

misión los es relacionar la información 
y sirven de integrador, considerando los puntos en que se 
centrar la atención y minimizan el riesgo 
Una parte importante es que se un tratamiento 
unificación con las (que éstas brindes ejemplos 
enriquezcan la información) para facilitar el aprendizaje 
y que posteriormente pondrán en ",r,".-t,,..,., 

La intención este trabajo es responder a una 
como es ofrecer un apoyo y consulta para 
al que puedan recurrir en cualquier momento y que sea una 
herramienta para su académica dentro de la carrera de 
Técnico en Mecánica Industrial. 

Por estas razones se considera importante comenzar una 
participación conjunta entre los y el diseñador 
gráfico, en donde cada uno aporta y herramientas para llevar a 
cabo el proyecto y poder satisfacer las necesidades planteadas. 

3.4.5. Evaluación para 

Sirve para tomar en los niveles en que se apliquen, 
estas claramente fundamentadas permitirán en el nivel del 
alumno informarle el estado de su aprendizaje y sus alcances. 

Consideraciones Vinculadas a la Evaluación 

Algunos de sus aspectos se a: 

l. Periodicidad. refiere a si se hará por se denominaría 
diagnóstica o inicial, o del desarrolla y final o de 
productos del trabajo. 
Dimensiones a considerar, por rendimiento, aplicación, 
entre otros. 

3. Instrumentos que emplea como: cuestionarios, 
entrevistas, documental, PU"Af~~rn 

4. y formas en función de los cuales se juzgará la 
información 

5. Inslandas inslrucdonales responsables de la realización de las adividades. 
6. Produccián de de por etapa o al final. 



Destinatarios 

En el caso concreto de este trabajo, la evaluación será aplicada a 
los alumnos por medio de cada uno de los que imparten la 
asignatura a través participaciones en exámenes, exposiciones, 
" .. I"Ft¡,..,..~ en el taller, ejercidos en Añadiendo la 
de evaluarlos con un cuestionario del Manual al finalizor cada tema visto 
en o que simplemente se deja a del para que 
él le de un uso adecuado, ya sea para evaluación o simplemente como 
ejercicios en 

Evaluación Diagnóstica 

Se realiza al iniciar el curso, su obietivo es una información 
r~~:n~rt", a los previos, aplicación de los mismos, la actitud 
u otros aspectos de los alumnos, para más y saber 
como encaminar el curso de manera uU\:!C\JUCIU 

Evaluación del desarrollo 

son realizadas por cada uno de aplicando 
diversas actividades como son: exámenes, exposiciones orales, ejercicios, 
prácticas en taller, etcétera, que se durante el curso, llevando 
quizá una calendarización y un registro de todas estas actividades y asf ir 
evaluando el desarrollo alumno. 

Evaluación Final 

aplicada al final del curso que también cada 
profesor, algunos aplicar un exámen final el cual contiene 
todo lo que se vio en el año escolar o simplemente se un recuento 

todas las actividades con sus evaluación, en donde a cada 
alumno se le informa sobre su a lo largo del curso y si sus 
conocimientos le permiten pasar a otro grado de estudios su 
carrera 

Una vez algunos aspectos a considerar el punto de 
vista didáctico, es necesario lo relativo al diseño gráfico del 
material, por lo que a continuación se desarrollara esos 

3.5. Consideraciones sobre diseño instruccional 

expondrán consideraciones tipo didáctico vinculadas al diseño 
materiales didácticos impresos. 

5 Villavicencio Mo.. del Carmen., op. cit., 
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Se inicia por el conocimiento del 
olumnos de primer año de la Carrera de 
las razones que a hacer este 
contextualiza el a desarrollar en 
por el desarrollo específicos de 
teorías material didáctico y 

se 
propuesta. Seguido 

por ejemplo: las 
editorial, por ser 

una propuesta les impresos. Finalmente maquetas 
del material 

Se un material didáctico que apoye a los 
la carrera de Técnico en General 

que cursan la Tecnoiogía 1, que puedan asimilar más la 
informaci6n con un apoyo visual de las ilustraciones y así aplicar 
esos conocimientos en el taller. Se busca que este Manual sea un 
instrumento o herramienta apoye el proceso de aprendizaje a través de 
la enseñanza en el contexto 

3.5.1. aprendizaje 

Uno de los que pretenden explicar la en 
la que se aprende es el procesamiento humano de la informaci6n 
(PHI), se trata de un derivado de la psicologfa en 
el que se establece que procesos cognoscitivos se desarrollan en 
etapas ordenadas necesarias para el tratamiento de Y que 
considerando que la que se aprende proviene del mundo 
exterior, que hay acceso a ella a través los sentidos y que la oelrceocí6n 
es almacenada en con la que cuento el ser 
Éstas trabajan de manera y que en la memoria de trabajo se 

las en la informaci6n 

esto se produce en a estructuras cognitivas 
sus conocimientos y los cognoscitivos que utilice. Por lo que 
el buen diseño de materíal permitirá un flujo de la informad6n 

la memoria a corto largo plazo en lo que a la 
construcd6n, recuperaci6n y de lo que se ha aprendido. 
estas memorias se almacena de dos fipos: El conocimiento 
procedimental, que implica conocer proceso, tiende a 
es difícil de examinar, describe cómo se harán los cosos, se aprenden 

paro (letras, 
(palabras, [planos o mapas), 

(sumar Estos son condiciones que 
en forma importante que se debe emplear 
el aprendizaje. 

El conocimiento declarativo al tipo de saber factual, es 
examinable, y Qué son cosas, 

hechos (como conocimiento factual, fechas, etcétera), declaraciones, 
declaraciones, principios que regulan un evento, expresan 

uno función o una ley. 



3.5.2. Análisis de las necesidades educativas 

Consiste en reconocer las definiciones existentes en el sistema 
educativo, sus posibles cusas y soluciones. 

• Identificar algún problema vinculado 01 aprendizaje. 
• Se analiza la vialidad de resolverlo o través de los medios 

adecuados. Para ello se debe desglosar el problema en sus 
causas y componentes posibles. Este análisis verifica la relevancia 

del proyecto, asf como verificar o refutar la solución propuesta. 

3.5.3. Establecer la meta instruccional 

Implica la elaboración de un enunciado que exprese lo que el alumno 
estará en posibilidad de hacer una vez concluido el aprendizaje. También 
es conocida como objetivo instruccional, general o terminal. Deberá 
quedar patente la conducta o habilidad principal que el estudiante 
conseguir6, expresada a través de un verbo que realmente la refleje. 
Permitirá conocer si se trata de una solo o varios y como se relacionan 
(de ser asf separarlas). 

3.5.4. Sistema de producción 

Se determina los recursos humanos necesarios para el logro de 
la meto propuesta, los materiales necesarios, los que ya se tienen y 
la población meta a la que se dirige lo enseñanza. Seró necesario 
revisar e identificar los materiales relacionados con los contenidos de la 
instrucci6n con los que se cuente o buscar aquellos de los que carece. 
Para un diseño instruccional se porte del hecho de que los alumnos 
de determinados niveles académicos poseen ya una cierto formaci6n 
derivada de los anteriores, sin embargo, es necesario conocer el 
estado de aplicaci6n de los mismos que conservan, sobretodo si serán 
necesarios dichos conocimientos paro el acceso o lo etapa que abarco el 
material propuesto. 

ESTA TESIS N O JA.l.E 
DE LA BIBLIOTECA 
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DIAGRAMA DE SISTEMA PRODUCCIÓN 

Perfil de la pot>lac:lón meta 

I"Olre~,t1n,:'l<; de la escuela secundaria. 
Sin ningún conocimiento sobre la materia de Tecnologra I 

- Conocimientos de Física y Matemáticas que 
requieren dentro de esta materia y carrera. 

- Continuar con sus estudios de nivel medio superior. 

Meto Instruccional 

A través del uso de las medios de apoyo correspondientes, pero con un mayor peso 
especifico en el Manual de la materia de Tecnología 1, el alumno seró capaz de reco 
nocer y los instrumentos de trazo, medición y verificaci6n, posteriormente 
podrá emplear en el !aller considerando el tipo de ajuste, y el asf 
como los procesos de trabajo que se usa en el mecanizado de las piezas. 

Materiales 

I::X~)OSlcl()n en clase. 
- Manuales que contengon 

informaci6n y un 
visual meSs adecuado. 

Fí"rrí('¡"~ en clase. 
Prócticas en el toller Am,nIE,on,do 

las herramientas necesarias. 

3.5.5. Análisis instruccional 

Recursos Humanos 
Docentes 
Especialistas 
Autoridades, etcétera. 

Una vez el problema de aprendizaje y su posible 
soluci6n a través de un determinado material didáctico, se tiene el 
planteamiento general de lo que se que el alumno sea capaz 
de lograr al final la enseñanza, es decir¡ la forma de solucionar el 
problema identificado en la meta instruccional, para ésta se 
descomponer la en todas las tareas de aprendizaje. 

Esta tarea se conoce como análisis instruccional, de tareas o 
estructural y al para conocer las habilidades o 
conocimientos necesarios para lograr la meta propuesta. 

El análisis permite conocer los conocimientos previos para alcanzar 
la meta instruccional, además realizar una secuencia y 
organizaci6n del contenido en la medida en que presenta un panorama 

secuencia 16gica de pasos para llegar a la meta 



Para hacerla se sugieren tres métodos de análisis: 

l. Procedimental. descompone la secuencia del en 
una sus partes, se cuando la meta es que el alumno 

desarrolle una serie de habilidades que debe ser en 
forma para la meta. 

2. Jerárquico. También se descompone la tarea en pasos, pero no 
n""""''',..,M',.., .... _n'i» hay una secuencia o rígida para lograr la meta. 

3. conjuntan métodos, recomendada para 
la meta se refiere a habilidades 

complejas, es decir, que de una secuencia y 
habilidades subordinadas. Es el más utilizado. 

El tipo método se una vez el 
sus características e implicaciones, cada tipo de aprendizaje a descomponer 
dará la pauta para su 

Meta Instruccional 

A rravÉlS del uso de las medios de correspondientes, pero con un 
peso en el Manual de materia de 1, el alumno 

capaz de reconocer y manejar los instrumentos de Irazo, medici6n y 
verificaci6n, que emplear6 en el taller considerando el lipa de ajusm, calidad 
yel ensamble, asl como los procesos de trabaio que se usa en el mecanizado 
detas 

Conocimientos de 
Matemóficas 
y Frsica. 

Identificación de 
los instrumentos de 
Medición, Verificaci6n, 
Trazo y Ajuste. 

3.5.6. Estrategia instruccional 

Procesos 
de limado, 
corte, ajusle, 
elcétera. 

Conocimientos de 
Medici6n, Verificación, 
Trazo y Ajuste. 

trata de decisiones sobre los componentes y 
procedimientos para lograr la instrucción adecuada al objetivo 
enseñanza Existen tipologías de estrategias que se usan para 
lograr la meta instruccional, que es debido a diferencias que 
existen entre ellos: expositivo (o deductivo) es útil para 
conocimientos de tipo declarativo. La relación educativa es 
alumno. Mientras que el por descubrimiento (inductivo) es útil 
para el aprendizaje de conocimientos de procedimental. 

a aplicar dependerá tipo de método de enseñanza 
elegido, del tipo de conocimiento que se trate, contenido y 
del del objetivo de aprendizaje propuesto. 
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Estrategias para conocimiento procedimental 

Incluir numerosas y retroalimentación, para cada en-
sayo y acierto aumente la automotización. Ofrecer ayudas de memoria 
externa que apoyen la de la información en el 
momento oportuno. soluciones a problemas: asegurarse que 

el a nivel declarativo, con un glosario o revisar 
los conceptos antes un material nuevo. Ofrecer 
oportunidades de práctica. 

Estrategias para conocimiento declarativo 

Presentar imágenes (ilustraciones, animaciones) siempre y cuando el 
lo permita. cuando el maferial no resulte tan com-

prensible y no evoque imágenes. Resúmenes, antes, durante y después 
bloques información. sinópticos que con-

ceptos, mapas, gráficas o esquemas, representaciones especiales del 
que se aprende. Preguntas previas o que 

relacionen el nuevo material con el conocido. Repasar conocimientos 
previos para la información para aprender lo nuevo. 
Emplear ejemplos (afirmativos y negativos) de los conceptos a aprender, 
enfatizando semejanzas y 

3.5.7. Obietivos de aprendizaie 

Se llama objetivo a la afirmación exacta que contesta a la 
pregunta"iQué tiene que el estudiante para demostrar que 
aprendido lo que el profesor quiere que aprenda?", se puede responder 
con objetivos que consten tres 

l. Comenz.ar por un verbo activo que una actividad 
o particular estudiante: nombrar, hacer, 
preparar, comparar, etcétera. 

2. Complementar la acción expresada par el verbo con acusativos 
que la Nombre las tipográficas 
aplicadas en la antología, Haga para una 

de revista, prepare el compare los 
instrumentos medición 

3. Termine con el tipo de actuación o nivel de que indique 
el mínimo en términos mesurables: 
Nombre las diferentes familias tipográficas aplicadas en la 
antologra, con una 90%, una retfcula para una 
página de revista aplicando la sección áurea, prepare el original 
mecánico para la producción de una caja de lápices en 4 tintas, 
en un tiempo máximo una hora, con características que 
se especifican (dobleces, suajes, cortes, Compare 
instrumentos de medición graduados, que se usan en el taller 
con a que tienen y son regulables para 
obtener un diámetro una pieza m~!,..n,nl(·n 



Los objetivos deben redadarse siguiendo ciertas normas y descripcio
nes, empleando el verbo que refleie más la destreza principal que desea 
expresar. Para ello se consideran tres aspedos: 

a) Identificar la destreza a lograr (¿qué debe hacer el sujeto para de 
mostrar el dominio del objetivo?). 

b) Describir las condiciones en que la destreza debe ocurrir (¿qué 
ayudas, restricciones, herramientas se le proporcionarán o no al 
sujeto que aprende?). 

e) Especificar el rendimiento aceptable o dominio de calidad que 
deberá presentarse. 

De acuerdo al conocimiento que se pretende alcanzar, se sugieren 
algunos verbos. 

Conocimiento de tipo procedimental 

Aplicor: Oración que requiere qua el alumno use uno abstracción en un 
caso concreto. 

Verbos: Ejemplificar, estrudurar, manipular, pradicor. 

Analizar: Es la fragmentación de un material en sus componentes de 
manera que su estrudura sea clara y explícita. 
Vemos: Categorizar, descomponer, investigar, relacionar. 

Sintetizar: Adividad que requiere que el alumno deduzca o proponga una 
nueva abstracción. 
Verbos: Calificar, criticar, probor, seleccionar. 

Valorar: formulaciÓn de juicios de volor. 
Verbos: Calificor, criticar, probar, seleccionar. 

Ejemplos: Elabore un diagrama para clasificar los metales y sus caraderísti
cos, De al menos tres tipos de calibradores. 

Conocimiento de tipo declarativo 

Recordar: Adividad que requiere que el alumno busque alguna 
información en su memoria para reproducirla o reconocerla tal y como fue 
almacenada. 
Verbos: Enunciar, identificar, mencionar, reconocer. 

Comprender: Adividad por la cual el alumno traduce o interpreta la 
información recibida. 
Vemos: Comparar, describir, jerarquizar, parafrasear. 

Ejemplos: Explique en qué consiste el proceso de limado, identificar los ins
trumentos de mediciÓn. 
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se reseñan en el apartado 
ejemplo, las imágenes fijas ayudan a recordar el contenido de materia
les, son indicios simbólicos que pueden adorar un Las gráficas 
ofrecen un apoyo para interpretar grandes cantidades de datas y sus 

los cuadros o diagramas expresan en forma visual una idea 
que otra forma sería más difícil comprender. Los diagramas represen-
tan de forma un objeto, concepto o 

• por el contexto, ya que en él surge la necesidad 
resolución de un problema y se plantea para él una posible 

alternativa solución. 
.. Aplicando los conocimientos y habilidades que el alumno tiene en su 

haber, a través de trabajo intelectual 
para poder trabajar con materiales que deberá utilizar. 

• Establecer la metodología a usar, misma que indicará los 
elementos a considerar y pasos a seguir. 

el contexto general en el que ubicarse la propuesta 
de solución, ya que para el maferial propuesto es necesario 

es, en qué contexto se integra, qué necesidades 
nt~!n"'!Ar y son formas de lograrlo, por ello se vincula en este 
caso a la comunicación y a la ya que se trata de un producto 
comunicativo que apoyar la 

Comprender qué es un material didáctico, son sus rasgos, 
elementos y necesidades, que tipo material existen y cuáles son 
adecuados para el contexto elegido el caso este ejemplo, CETIS 
N.6), de y que deberá afender. 
los aspectos referentes a la producción del material, en tanto material 
didáctico Señalar las adecuadas o pertinentes de 
diseño a aplicarse es este caso Observar aspectos vin-
culados a los procedimientos de la planeaci6n, diseño y producci6n en 
forma global. 

Todos estos casos se aplican para la elaboraci6n la maqueta que 
guiará al diseño definitivo en coso de cubrirse con las expectativas vincu-

a caso. 

3.5.8. Evaluación de aprendizaie 

Así como ha sido importante una planeación general, es necesario 
pensar en la forma de por lo que deberá existir una forma de 
comprobar si se ha conseguido este aprendizaje. 

aplican diversas a la educación o aprendizaje: como juicio de 
(el valor lo la medición (el valor se le asigna 

con base en un parámetro), comprobación la congruencia entre 
resultados y objetivos (el valor se asigna con base en un parámetro), 
enfoque sistemático. 



Todas permiten refroalimentar el proceso y a los sujetos que 
intellvienen en él, así como hacer los necesarios en los distintos 
niveles. El último enfoque es muy completo al retomar información en 
momentos diferentes. 

evaluación inicial se divide en: que comprueba si el 
alumno tiene los conocimientos indispensables para iniciar el proceso 

y la de entrada que valora que tanto sabe del tema. Con la 
información de la evaluación de desarrollo (formativa) la 
oportunidad de conocer si se están cumpliendo los objetivos. 

La evaluación final, es un global que condensa los resultados de 
la actividad (aprendizaje, 01 darle al alumno una calificación 
que promoverá o no a éste al próximo nivel, por ello se llama sumativa), 

Para una evaluación dentro de un diseño instruccional, se emplea la 
formativa, al permitir una aproximación al aprendizaje del alumno, 
cuenta da los aspados específicos útiles en la instrucci6n y de aquellos 
que fallan; no solo para trabajar con el aprendizaje del alumno, 

también para valorar el diseño, materiales, orden, etcétera, 

De forma general, el diseño insfruccional es un trabajo que requiere 
participaci6n y por parte docente, que es quien domina 
el académico, posee experiencia docente y será el r .. ",¡nn,...-e 

ponerlo en prádica. () 

3.6. Evaluación del material didáctico impreso 

La evaluaci6n en es un instrumento o medio que se encuentra 
al de algo, en este caso comprobar la calidad yadecuaci6n lo 
propuesto para dar un apoyo para que se y facilite 
la adividad académica. 

No s610 debe los resultados en vías del rendimiento, sino 
la forma en que las metas propuestas se vean e 
al sistema educativo de coherente y que respondan de la mejor 
manera a 

Se 

a) Continuidad. Permite tomar las decisiones de mejora cuando aún 
es tiempo para que sean ",tllr'n,'" 

b) Implicaci6n. Deben participar todos. 
e) Formativa. Es necesario conocer el sus dotas y proponer 

soluciones adecuadas a para su mejora. 

6 Ibid.,cClp. 5. 
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Evaluación programas 

El programa, como un documento técnico en el que 
se recogen los seleccionados con determinada 
y organizaclon, se apoyará en el plan de acción para aprender, los 
objetivos que dirigirán la enseñanza y elementos que lo faciliten, 
entre los cuales integran los medios (actividades, bibliografía, recursos 
didácticos que al alumno realizar el trabajo intelectual que implica 
su aprendizaje). La evaluación del discente le permitirá comprobar lo que 
ha aprendido, sus carencias, identificar los errores, ver las dificultades 
que existen, etcétera. 

Modelo 

organizado, 
educativos, para facilitar 

consideron aSIJec:tos que son: 

como una 
"'<tI""'I-If'I,rl"l,"'II"I~ de antemano, 

y 

l. Incluye de información, valoración de la 
mismo y toma decisiones para promover la mejora en la calidad 

la realidad Para se considera los objetivos del 
docente y material. 

2. Función. ser prioritariamente formativa, aunque puede 
complementarse con un sumativo. 

A el a objetivos se con 
mayor profundidad: 

a) Comprobar si los materiales propuestos se adaptan a la normativa 
eXISTenTB o a un yen que medida cumplen 
con sus exigencias. Identificar los problemas de aprendizaje 
experimentados por los alumnos y caraderizarlos para poder 
proponer o tomar 

b) Comprobar el resultado de la inclusión los materiales en el 
contexto, sus acierlos y desacierlos a través de metodologías de 
evaluación para tomar conservar, modificar o 

t-I¡:l,m",nt,",,, de la propuesta 

implican: Objeto 
metodología a emplear. 

la evaluaci6n, criterios a aplicar y 

Objeto, Se concentra en evaluar: 



Objetivos. trata de los objetivos que el autor quiere a 
través de los materiales impresos. Son los que orientan al estudiante so
bre el enfoque sus estudio, disciplina al profesor a exponer y condicio
nan la evaluaci6n del aprendizaje. Los objetivos o no cumplir su 
misi6n sino existe coherencia entre la de los materiales, 

Contenidos. textos constituyen una propuesta del autor, una 
perspectiva a entender el contenido o área conocimiento. 
La valoraci6n contempla aspectos como su actualización o 
fase cientffico, equilibrio, su amplitud o el enfoque manipula-
dor o respetuoso, objetivo, subjetivo, etcétera. 

Medios. Se distinguen las actividades y recursos didácticos. 
nMt,vu;nri&ilC! cuando son bien diversifican el aprendizaje 

y facilitan su logro. Son coherentes con sus objetivos, de duración 
razonable y grado de dificultad adecuado. 

Los recursos didácticos son el objeto para descubrir en qué medida 
los materiales al de acción para hacer una disciplina 
cientrfica o técnica una que sea aprensible por los 

A nivel macro, la las ideas en la comuni-
cación de los contenidos puede facilitar, inhibir u obstaculizar el apren-
dizaje (Extensi6n párrafos y que éstos sean pesados, rr. ,,,,,, .. ,1 "" 

Su carencia hace confuso u oscuro el contenido. 

Debe ser adecuado que permita su comprensión de manera 
sencilla. Asf como un lenguaje adecuado puede el vocabula
rio estudiantes, mejora su capacidad expresiva, incorpora nuevos 
términos y da mayor orden, coherencia y claridad a su pensamiento. 

Evaluaci6n. Uno de los principales elementos facilitadores yorientado
res de los materiales impresos es la posibilidad verificar su n n r¡::;¡ r\f'll'7n '4'> 

mediante una evaluaci6n. El criterio fundamental es verificar la coherencia 
entre los objetivos a lograr, los contenidos a a similar y las actividades pro

para lograrlos. 

Criterios 

Algunos criterios para valorar los materiales son: 

Generales 

Adecuación. considera que es adecuado en la medida en que 
resulta conveniente o apropiado a algo. Debe tomar en cuenta: el 
alumno que exigencias científicas, técnicas¡ profesionales 
y la modalidad de enseñanza/aprendizaje de que se trate. Un material 
adecuado permite al alumno a obtener su objetivo apren
dizaje. los maferiales no deberón incrementar el grado de dificultad yo 
determinado, su función es facilitarla. 
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entre los elementos y la eoharen-
interna uno ellos a lo largo las divisiones o unidades 

que integran el maferial impreso los convierte en criterios de calidad da 
estos 

Eficacia. Se vincula al fin facilitar el aprendizaje. 
aprendizaje. materiales no deberán incrementar el grado de 

dificultad ya determinado, su función es facilitarla. 

Específicos 

De acuerdo a cada área será necesaria la consideración de compo-
nentes o aspectos y que resultan aplicación a situa-

pero no a otras. Al presentar distintos objetos o variables se han 
cada uno; o actualización, 

suficiencia e interés son algunos ellos. 

Metodología 

ser sencilla, viable y ágil, sin sacrificar calidad o utilidad. 
puede trabajar un modelo e ir afinándolo para concretar su enfoque en 

los que se recogerá 

Evaluación 

concreta a la lectura crítica de materiales contrastán-
dolos con un instrumento de recopilación con una pauta en la 
que para cada unidad temática se marque la existencia o ausencia de los 
/"olmr,nr,,,,r.t,,,c: que se consideran en un maferial didáctico 
preso de calidad, así como la valoración que merecen en una 
estimación de un número establecido de rangos. Con estos datos, el ex-
perto elaborará un informe en donde indicará si materiales 
con los señalados y a qué nivel.7 

Una vez revisados 
desarrollo los rnnt""rI,n 

por la autora para el 
as~)ectos referentes a los temas de 

didáctica; y habiendo el proyecto, 
aspedos concernientes al diseño 

Ibid. 



Diseño 



El siguiente capitulo obordar6 el temo del "Diseño" describiendo sus 
caracterrsticos y tipos, en donde se ubicaró el Diseño Editorial elaborando 
una investigación m6s profunda, presentando sus caracterlsticas y 
aplicaciones, destocando al Manual como uno de éstos y sus elementos 
formoles que lo integran. 

4. DISEÑO 

El Diseño se como el producto físico de lo actividad de diseñar. Es un 
proceso de creación visual con un propósito. A diferencio de lo pintura 
y de la escuhura, que son lo realización de los visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prócticas. Muchos piensan 
que en el diseño como en algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer 
la apariencia exterior de las cosas. Ciertemente, el s610 embellecimiento 
es una porte de éste, pero es mucho m6s que eso. 1 

Nace como disciplina principalmente por la influencia que ejercieron 
los artistas en la producci6n y en la enseñanza de esta disciplino en los 
primeros años del siglo, ya que sus principios se retomaron del arte, lo 
técnico como destreza y habilidad también se import6 del arte, inclusive los 
estudios estéticos favorecieron los juicios de valor, que definlan el producto 
bellamente diseñado y altamente aceptado, de aquel que no lo era.2 

Un buen diseño es lo mejor expresi6n visual de lo esencia de · algo", 
yo sea un mensaje o un producto, en donde el diseñador debe buscar 
la mejor forma posible para que ese "algo" seo conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creaci6n no debe 
ser s610 estética sino también funcional . 

La .silla bien dioliada no ¡óla posee una apariencia e:tterior agradable, sino 
que se mantiene firme sobre e/ piw y da un confort adecvoda a quien .se siente 
en ella. Además, debe ser segura y bostonte duradera, puede ser producido o 
un coste comparativamente econ6mica, ser embalada y despacnada en formo 
odecvodo y d.sd. luego, cumplir uno (unción especifica, .s~ pora traba;ar. 
para descansar, u otras actividades numanos. J 

Dentro del proceso creativo del diseño, es importante cumplir con 
algunos aspectos como son: 

1. Información. Documentoci6n, que es lo recopilaci6n de las 
cuestiones o tener en cuenta. 

2. Digestión de datos. Que es lo incubación de los dotas, y son las 
tentativas en un nivel metal difuso. 

I ñusccl'Q Jorge. Disel'lo Gráfico y Comunicación, Edit. Infinito, Buenos Aires, 2000, p.19. 
l Wong Wucius. Fundamentos d.1 0;s8110, Edil. G. Gilli, México, 1995, p. 41 . 
l Acha Jvon. lntrodveci6n o lo recrio de Io.s Oisellos, Edit. Trillas, Mé:tico, 1982, p.53. 
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3. Idea creativa. Es el descubrimiento de soluciones originales posibles. 
4 . Verificación. Desarrollo de las diferentes hipótesis creativas. 

Comprobaciones objetivos y correcciones. 
5. foonarlZOci6n. Mensaje como modelo paro su reproducción y dnusi6n.' 

4.1. Características 

El proceso de composici6n es el paso m6s importante en la resolu. 
ción del problema visual. los resultados de las decisiones compositivas 
marcan el prop6sito y el significado de la declaración visual y tienen 
fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espedador. 

En la con'-cción de mensajes visuales, el significado na estriba sólo en los 
efectos CKUmu/ativos de la disposición de los elementos bó.lcos .ino en la 
percepción humana. Es decir, se crea un disefto a partir de colo,.s, contornos, 
texturas, tonos, y proporciones relativas; interrelacionamos esos elementos y 
pretendemos un significado. 5 

Siempre que se diseña algo, o se hoce, baceta y pinta, dibuja, 
garabateo, construye, esculpe o gesticula, la sustancia visual de la obra 
se extrae de una listo bósico de elementos. Estos constituyen la sustancia 
bósica de lo que vemos y su número es reducido: punto, linea, contorno, 
dirección, tono, color, textura, dimensi6n, escala y movimiento. (fig. 
4.1). Aunque seon pocos, son la fuente compositiva de cualquier clase 
de materiales y mensajes visuales. la estrudura del trabajo visual es la 
fuerza que determina qué elementos estón presentes y con qué énfasis. 

a) El punto, o unidad visual mrnima, señalizador y marcador del 
espacio; lo Irnea, articulante fluido e infatigable de la formo, yo 
sea en la flexibilidad del objeto o en la rigidez del plano tknico. 

b) El contorno, los contornos bósicos coma el circulo, cuadrado, el 
trióngulo ysus infinitas variantes, combinaciones y permutaciones 
dimensionales y planas. 

e) la direcci6n, canalizadora del movimiento, que incorpora 
y refleja el coróder de los contornos b6sicos, la circular, lo 
diagonal y lo perpendicular. 

d) El tono, presencio o ausencia de luz, gracias al cual vemos. 
e) El color, coordenada del tono con la añadidura del componente 

crom6tico, elemento visual mós emotivo y expresivo. 
f) lo textura , 6ptica o t6ctil, de los materiales visuales. 
gJ la escala o proporci6n, tamaño relativo y medición . 

• Costa Joon, Ima¡¡.n Globol, Enciclopedia de Diseflo CEAC, 80rc.loncJ, 1987, p.l S. 
t Dondis A. Donis, Sintaxis de lo imagen, Ediciones G. Gilli, México, 1992, pp. 33,34. 



h) la dimensi6n, representaci6n volumétrica en formatos visuales 
bidimensionales dependen también de la ilusi6n, que refuerza 
de varias maneras, pero la fundamental es la técnica de la 
perspec:t1va, ésta se puede intensificar mediante la manipuloci6n 
tonal del · clarascuro·, odem6s usa la línea para crear efectos, 
pero su intenci6n es producir sensaciones de realidad . 

i) El movimiento, tan frecuentemente involucrados en la expresi6n, 
el milagro del movimiento como componente visual es din6mico. 
El hombre ha utilizado la confecci6n de im6genes y de formas 
con muchos propósitos, de los cuales uno de los m6s importantes 
es obietivorse a si mismo. 

• 
o) Punto y linea 

t , , , , , , , , , , , 4 _____ .1 _____ + 

, 
.' 

/ 
.' .' 

e) Dirección 

• .' , , , 

,' .. -

) 

, . , , , , 
" ' ~-_.-"; 

•••••••• d) Tono 

f) Textura 

h) DimeNli6n 

00 
6 

b) Contorno 

e) Colar 

oDD 
g) Escala 

i) Movimiento flll' 4.1 . Elementos visuales. 

93 



94 

Estos son los elementos visuales que constituyen lo materia prima 
en todos los niveles de inteligencia visual y o partir de los cuales se 
proyectan y expresan todas los variedades de declaraciones visuales, de 
objetos, entornos y experiencias, según lo plantea D. A. Dandis. 

Utilizar estos componentes b6sicos como conductos para el cono
cimiento y la comprensión tonto de categorlos completas de los medios 
visuales como de trabajos individuales es un método excelente para la 
exploraci6n de su éxito potencial y actual en la expresi6n. 

Los elementos enunciados se articulan mediante tres posibilidades 
organizatTvas b6sicas: semejanza, proximidad, cierre; y otras m6s 
complejos, como el ritmo, equilibrio, movimiento, secuencio, serie, 
repetición, tramo, si metría y rotaci6n. Semejanza, proximidad y 
cierre constituyen pautas bósicas de organización visua l, basadas en 
opera ciones mentales simples. Estos principios que integran y segregan 
los elementos que aparecen en el campo visual, fueron definidos por los 
psic610gos de lo escuela Gesto/t. 

• Semejanza. lo visión tiende o agrupar / relacionar los elementos 
que muestran características simila res o iguales . 

• Proximidad. lo visión tiende o agrupar / relacionar los elementos 
que se encuentran cerca unas de otros en el campo visual. 

• Cierre. Lo visión tiende a agrupar / relacionar los elementos cuya 
posición genero uno configuración simple en su conjunto. 

Los siguientes posibilidades organizativas complementan a los 
anteriores y se apoyan en ellos: 

• Rotación. Cambio de actitud de un elemento en forma secuencial. 
• Repetici6n. Secuencio sin cambios. Formo simple de ritmo. 
• Tramo. Relacionado con repetición, requiere dos dimensiones, 

mientras que ritmo puede ser lineal. La tramo cubre superficies 
con al menos dos elementos distintos como en la trama simple 
del tablero de ajedrez. 

• Serie. Agrupación de elementos, generalmente direccional, 
sin mostrar cambios graduales controlados, sino mostrando 
elementos meramente pertenecientes a una misma clase. 

• Secuencia. Serie de elementos organizados sobre la base de un 
cambio gradual controlado. 

• Ritmo. Secuencia de acentos y pausas. 
• Equilibrio. Equi .... alencia de pesos o fuerzas o ambos lados 

de un eje central imaginario en un formato, o equivalente de 
atracciones de 6reos en un formato. 

• Simetrlo. Igualdad o semeianzo a ambos lados de un eje vertical 
central, en su forma m6s simple, a igualdad o semejanza a 
ambos lodos de uno o m6s ejes sobre un punto central. 

• Movimiento. Sensación producida por lo posición de una serie de 
elementos en una composición. 



Las técnicos dela comunicaci6n visual manipulan los elementos visu~ 
ales con un 'nfasis cambiante, como respuesta directa al car6der que los 
diseño y de la finalidad del mensaje. Todos estos elementos, son compo
nentes irreductibles de los medios visuales, son los ingredientes bósicos 
que se utilizan para el desarrollo del pensamiento y la comunicaci6n 
visual. (fig. 4.2). Tienen la copacidad espedacular de transmitir infor~ 
maci6n de forma fócil y directa, mensajes comprensibles sin esfuerzo 
para cualquiera que los vea.' 

Contran. Armonia Contraste Armanlo Contraste 

Exager006n Reticencia Audacia Sutileza Actividad 
Espontaneidad Predidibilidad Transparencia Opacidad Aleatoriedad 
Acento Neutralidad Variaci6n Coherencia Irregularidad 
Asimetrfa Simetr(a Complejidad Sencillez Yuxtaposici6n 
Inestabilidad Equilibrio Distorsi6n Realismo Angularidad 

Armonfo 

Pasividad 
Secuencialidad 
Regularidad 
Singularidad 
Redondez 

Fragmentaci6n Unidod Profundo Plano Repreuntoción Abstracción 
Economfa ProMión Agudeza Difusión Verticalidad Horizontalidad 

~. 

~Ib 
~ 

Equilibrio Inesta bilidad Simetrfa Asimetria Regularidad 

S • • • • -- O O O -
Ir l' 1 11 • • • • 

O O O 

1 1 • • • • 
~ O O O 

• • • • 
Irregularidad Sencillez Complejidad Fragmentación 

.J.\ N DI\ CW WY[ ' ( H 

Economfa Reticencia Exageración 

• Dondi. A. Donis, op. rif., pp. 41 -75. 
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Variación 

o 

Agudeza Difusión 
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Actividad 

Yuxtaposición 

cito 
-- álf"fer o 

áft°ter° en° 
en°tial ~ 
tial ~ = 

""11 ... S'! r!!! 
'_ r;oc' ~ 
.;s. ?»l- at .... 

Episooicidad 
'111' 4.2. Técnicas d. 
comunicación visual. 



4.2. npos 

Bos6ndose en lo dasificación realizada por Joon Costa sobre 10$ 
tipos de diseflo, éste los agrupo en tres que son: 

1. Del moá", ambiento a del entomo (diseño espacial "de ccnstrvcD6n'"). 
2. o. productos y objetos industriales (diseño "'de producción"') . 
3 . o. mensajes o grofismo (diseño ·de comunicaci6n visual· 

propiamente dicho).' 

Medio ambiente, produdos y objetos constTtuyen en conjunto un 
enlomo instrumentol: d. la construcci6n y de la producción d. bienes 
d. equipamiento, d. uso y de consumo. Con estos herramientas, lo co· 
lectividad realiza la cobertura de sus necesidades y deseos acerca de 
determinadas cosa s, a menudo en el oda misma de hacerlos. 

o. manero que esta dasificación de los tipos de diseño, permite estu
diar un poco m6s o dos en especiol que es el Diseño Industrial y el Diseño 
Grófico que después darla lugar 01 Diseflo de lo Comunicación Visual. 

4.2.1. Diseño Industrial 

Se define camo: lo prayectaci6n de objetos fabricados industrialmente, 
es decir, hechos por medio de m6quinas y en serie.' 

A través de lo pr6ctica de fabricar y utilizar herramientas, el hombre 
aprendi6 los propi.dades mec6nicas de muchos productos naturales e 
hizo m6s eficaz y encontr6 un medio de conformor y preparar materiales 
mós suaves, como lo modero, el hueso y lo piel, que combinado entre st 
(su¡etando, cociendo, atando, retorciendo, etcétera) diecon poso a una 
cultura basada en los ab¡etos y 01 origen mismo de lo industria. 

Diseflo Industrial es lo traducci6n castellana del término industrial 
design utilizado en los pafses de lengua anglosajona y también 
directamente en castellano (en alemón Produldgesta/tung o Industrielle 
Formgebung en francés, 8sthétique industrielle, en italiano, disegno 
industria/e; en ruso technieeslco;o estético) 

Anteriormente esto disciplino se conocía como estético industrial, pero 
m6s farde combio su nombre o diseño industrial, aunque se considero 
inespecffica esto definici6n, ya que el diseño gr6fico también es industrial, 
pues es reproducido en se,ies por lo industria grófica.' 

1 Costa ..loan, op cit., P. 16 . 
• MaIdoIoado1Omat,8~1ndustrioI~, Eálf. G. Gil', aon.Iono, 1981 , p. 93. 
, Salina. Flom OteO" Historio d.1 Di •• iW Industrial, Edit. Trillo., Múico, 1992, p. 22. 
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Sus características son: 

a) Abarca la planificación de la producción de objetos técnicos 
de uso y productos de consumo, obtenidos por un proceso 
manufacturado o industrial. 

b) El producto final es generalmente tridimensional. 
c) El destinatario es usuario y consumidor. 
d) Ciertos productos pueden ser al mismo tiempo productos y medio 

ambiente, por ejemplo un semóforo o autobús. los objetos se 
ubican en el medio ambiente y son promocionados a Irav's de 
mensajes que son el resultado del diseño grófico. 10 

En lo actualidad, la educación del diseño industrial en los últimos 
años ha sufrido uno enorme expansión, y hoy en día mas de 42 países 
cuentan con la preparación a nivel universitario de esta disciplina y una 
organización gremial. 

Desde el siglo XIX, 01 hocerse más fácil lo reproducción de la 
ilustración y cobrar importancia lo presentación y empaquetamiento 
de productos comerciales, debido a la competencia, el arte del diseño 
gráfico ha ido ganando importancia . De manera porolela, tombi'n ha 
aumentado la importancio de todos las demás aspedos del diseño, en lo 
industria, la tecnología, lo arquitectura y el comercio. 

4.2.2. Diseño y comunicación visual 

Se define como lo discipli na que estudio lo aplicoción de los 
procedimientos y el manejo de las técnicas poro lo producción y lo 
investigación de los mensajes visuales. 11 

Su función social se refiere a la solución de problemas de interacción 
humana que implica la transferencia de información, vinculado 
directamente a los procesos de intercambio de conocimiento mediante 
estrategias, procedimientos, recursos y conceptos propios de los códigos 
del lenguaje visual , relacionando a éste con los demás sentidas. 

4.2.2. J. Caraderísticas 

Resuelve necesidades de comunicación a través de medios y 
lenguajes visuales. Realiza actividades con gran capacidad creativa y 
responsabilidad colectiva, además de aplicar la sensibilidad artrstica. El 
profesional de esto área estó habilitado para desempeñarse en el área 
de los medios de comunicación como un directivo capaz de proponer, 
estructurar, desarrollar y aplicor estrategios de comunicación que sirvan 
poro difundir, informor y en su caso, educar dentro de cualquier sector 
de nuestro sociedad. 

10 CO$to Joon., op. cit., p.18. 
11 Folleto infotrnotio.o de lo I..icendoturc en Disel'io y Comunieoción Visual, ENAP I UNIoM, 2000. 



Como profesionista de está órea se puede involucrar con gente de 
distintas áreas de trabajo, osi como el desarrollo del trabajo en talleres 
u oficinas, lo que implica contar con el espacio adecuado para las 
actividades propias de la profesi6n. 

Algunas de las actividades que realizan: 

• Diseño y elaboración de planos, esquemas y gróficas para la 
presentación d. información y datos. 

• Elaboración de carteles, folletos , volantes y católogos para la 
difusi6n y promoci6n de productos y/ o servicios; de portadas de 
libros, discos, marquesinas, revistos y fachadas . Procesamiento 
y diseño de material para lo producci6n editorial. 

• Identificaci6n institucional o empresarial, tales como: logotipos, 
marcas comerciales, simbologlo y ortfculos promocionales paro 
eventos; osi como sistemas de señalizaci6n internas o de trónsito. 

• Realización y supervisi6n en lo producción de ilustraciones, 
audiovisuales y fotograffas de caráder: cientffico, comercial , 
didódico, cultural y artfstico. 

• Producción de ambientaciones, promocionales tridimensionales, 
stonds, escenograffas y museografías, osi como de material 
visual y audiovisual para proyectos de mercadotecnia y relaciones 
públicos. Aplicación de diseños a envases yembalaies . 

• Docencia en el área de las artes plásticas y la comunicación. 

4.2.2.2. Tipo, 

Dentro de los tipos se consideran de acuerdo al nuevo plan de estudio 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticos y son: Audiovisual y Multimedia , 
Fotograffa, Simbologla y Diseño en Soportes Tridimensionales, Ilustración 
y Diseño Editoria l, que o continuación se describirán cado una de ellos. 

Audiovisual y multimedia 

Se define como el área de lo Comunicación Visual en la q.ue 
se generan, estructuran y coordinan la producción de mensaies 
audiovisuales. (fig. 4.3). 

Su principal campo de desarrollo y diferencia de las 
otrasorientaciones es el uso de un lenguaie bosado en imagen, 
texto, sonido, movimiento, efectos, etcétera. 

Fotograffa 

Se define como: la orientación que busca la forma de interpretar lo 
realidad por medio de los recursos conceptuales de ésta o través de una 
imagen fija. (fig. 4.4). 

'lg. 4.3. Aud"lOYisuat 
'1 multimedia. 

f1u. 4.4. Fotograffo. 
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Flg. 4.5. Simbologla y diser.o en 
soportes tridimemianales. 

F1g. 4.6. OiS81'10 Editorial. 
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SimboJogia y diseño en soportes tridimensionales 

Se define como la orientación que puede detectar problemas y 
resolver necesidades de comunicación en soportes gráficos relacionados 
con la identificación, difusión, promoción y comercialización de 
productos, bienes y servicios, instituciones y coorporaciones. (fig. 4.5). 

Se realiza a partir del análisis, selección y evaluación de 
teorías, elementos metodológicos y aplicación de técnicas y 
tecnologías, con una aditud ética , abierta, crítica y responsable 
en su desempeño de manera que identifique y dignifique a la 
comunicación visual en un contexto sociocultural que le permita 
participar en el desarrollo del pa ís. 

Diseño editorial 

Se define como lo especialidad que muestra la estructuro básica de 
uno publicación realizando una laboren conjunto editores, investigadores 
y otros autores de textos , osi como redactores, impresores, fotogr6fos e 
ilustradores profesionales. (fig . 4.6). 

Permite tra nsmitir información conscisa 01 receptor de manera 
r6pida y eficaz o través de publicaciones masivas o pequeños 
como trípticos, cat610gos, folletos, etcétera. 

Ilustración 

Se define como el 6rea que muestra el conjunto de estrategias, 
instrumentos, preocedimientos, técnicos y recursos del saber humano 
que se aplican para representar ideas innovadoras sobre un soporte 
cualquiera hasta en dispositivos de alta tecnologla. (fig . 4.7). 

lo que proyecta una imagen puede ser planeado y realizado por 
el il ustrador de manera concreta o abstrada, llevando 01 público 
un significado conciso y veraz de la realidad. Resuelve retos de 
crear im6genes, lo uni6n de tecnologías y recursos plásticos. 

los siguientes dos tipos de Diseño y Comunicación Visual (Ilustración 
y Diseño Editorial) se tratará n con mayor profundidad, debido a que el 
manual que se realizará, se sustentará principalmente de ellas. 12 

4.2.2.3. Diseño editorial 

Es el área que estudio la estrudura básica de una pu blicaci6n, en 
ella recaen distintos rubros como la presentaci6n, lectura y compren
sión. Dependiendo del tema, contenido, sentido y prop6sito, el diseño 
editorial se adecua a las necesidades de cada texto, produciendo ver
daderas obras del arte aplicodo. Involucrar al receptor mostr6ndole el 
concepto de la publicaci6n. 

11 Ibid. 



Muchas veces cuando se obre un libro o uno revisto hay algo que 
otrae y hoce que nos sintamos a gusto con eso publicaci6n, otros que 
nos repele, aún cuando el temo que se esto trotando nos es de sumo 
inferés. Estas reacciones se deben en mayor parte o un buen o mal 
diseño editorial, por lo que esto en monos del profesional de esto órea 
involucrar al receptor mostr6ndole el concepto de la publicaci6n.13 

CaraderútlcQ.l 

Sus carader'sticas dan un perfil a codo uno de los publicaciones: 

a) Organización. El cuerpo delo obro debe tener una organizaci6n, 
y esta tiene que ser evidente poro el ledor desde la primero vez 
que entro en contado con el libro. lo comunicaci6n debe ser 
directa y clara poro que los palabras del autor alcancen pronto 
alledor, con impacto y poro que el v'nculo no decaiga mientras 
dure la lectura. En genera l, tal organización es responsabilidad 
exclusivo del autor, salvo por las correcciones editoriales. 

b) Sistemas de medidas tipogróficas. Es importante saber que 
todos los pueblos del mundo tienen derechos inalienables 
o la preservaci6n de su identidad , su patrimonio cultural y 
su singularidad, resulta evidente que se necesitan acuerdos 
globales paro lo transmisión e intercambio de información. Hoy 
un organismo internacional que ha tomado cartas en el asunto 
y es ISO (Internacional Orgonizotion for S:tJndarization), ha 
creado, adoptado y adaptado un gran número de normas que 
se siguen en todo el mundo. 

e) La letra . La composición ordinario, en plomo, agoniza 
irremediablemente, debido a los avances tecnológicos y con el 
perfeccionamiento de la fotografía y lo invenci6n de los tubos de 
royos catódicos, aparecieron los equipos de fotocomposici6n, 
los cuales vendrfon o anunciar 01 plomo un jaque mote en dos 
jugadas. Los sistemas electrónicos de composici6n eslón ligados 
a las viejos formas, por lo que es importante conocer lo que ha 
caído en desuso, paro comprender lo innovador de lo letra. 

d) Volares. Caroderrstic:os que definen un estilo determinado, 
manifiestas en la obro impresa como tonos o ritmos. 

e) Formas. lo palabro formato se ha ido colando poco o poco 
en los glosarios de varios sistemas de comunicaci6n, como 
los impresos, la televisi6n y el cine. Cuando se refieren o los 
dimensiones de un libro, en cuanto o su ancho y largo, se habla 
de su formato o, mós propiamente dicho de su forma. 

\J Ibid. 

Flg.4.7. ilustración. 
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Flg. 4.8. Tipos de carteles. 
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f) Principios de formación. lo tendencia de aprovechar al móximo 
los materiales, especialmente el papel, atenta contra lo funci6n. 
Se toman en cuenta aspectos como los números de caracteres por 
lineo, columnas, mórgenes y pórrafas, yo que de estos elementos 
se baso uno economía en el diseño de los libros modernos. 

g) Espaciamiento. Alrededor de esto, es donde se reconoce 
la capacidad de un compositor tipogrófico competente, ya 
que permite cumplir cabalmente su función como medio de 
comunicaci6n puro al distribuir de manera adecuada todos los 
elementos gróficos dentro de un espacio. 

h) Reglas ortogr6ficos. El diseñador editorial tiene lo obligaci6n de 
presentar sus mensaies con 10 mayor precisi6n, estrictamente 
dentro de lo que morcan Jos reglas del lenguaje escrito"" 

Son sus características que don lugar o diversas aplicaciones que a 
continuaci6n se retomarón las m6s destacadas como libros, peri6dicos, 
revistos, fo lletos y manuales, 01 cua l se le pondró mayor atenci6n. 

Aplicaciones 

En el campo del Diseño Editorial puede mencionarse la capacidad 
altamente comunicativo de lo publicidad directo y la comparativa, las 
cuales utilizan medios como: periódicos, folletos, revistas, boletines, 
católogos, carleles, manuales, libros, etcétera. Permitiendo transmitir 
informaci6n concisa 01 receptor de manera r6pida y eficaz. 

Cartel 

Se define como el pliego de papel, de gran formato, impreso con 
anuncios o avisos, producido de fo rmo masiva poro su exhibici6n.'5 

Sus característicos son: 

• 

• 
• 

• 

Por lo general, se componen de una imagen o color y un breve 
texto o una morco identificativa . 
Su formato mínimo es de 60 X 40 cm. 
Debe considerar puntos como son: legibilidad de texto, imagen 
atractivo, unidad entre sus elementos, mensaje claro y preciso, 
lo finalidad poro lo cual y para quién esta dirigido, etcétera. 
El número de grupos del diseño no debe ser superior a tres, 
m6ximo cuatro, y la relaci6n existente entre los grupos, osi como 
el orden de lectura de éstos, debe ser clara y 16gica. 

14 Oe Buen Unna Jorge, Monual d,,1 Di$Et"ia, Edit. Santillana, M6xico, 2000, p.59. 
l' Martin E. y Tapiz L., Diccionario Enciclopédico d" 10$ Artes e Industrias Gróficos, 

Ediciones Don Bosco, Espol'lo, 1987, p. 132. 



• Si el cartel debe incluir una frase larga ( por ejemplo el anuncio 
o detall.s de alg6n evento) generalmente recibir6 el mismo 
tratamiento que uno p6gina de ledura normal, agrandando 
los tipos segCln la distancio o que van o ser lerdos. Paro pora 
que su aspecto sea coherente, los titulares probablemente se 
compondrón d. negrita de coja alto y bajo, y todos los grupos 
o secciones quedaron claramente delimitados por un buen 
espocio en blanco. 

Los tipos de cartel: nenen fines comerciales (anunciar productos o 
publicor acontecimientos), pero también pueden ser recomendaciones 
de educación pClblica, instrumentos de propaganda, temas pollticos o 
meros obras de arte sin un mensaie particular. (fig.4.8) . 

Aunque cuento con antecedentes que indican como ha evolucio
nado las funciones de éstos, por e jemplo con el estallido de lo I Guerra 
Mundial en 1914, el arte del cartel experiment6 un cambio radicol, yo 
que posaron o ser instrumentos de propagando y se utilizaron lombi6n 
paro llamar a filos y poro vender bonos de guerro. Su estilo en ese en
tonces era tosco y con un mensaje contundente. El cartel sufre adem6s 
las influencias de corrientes como el cubismo, surrealismo, dadalsmo 
y art déco. Posteriormente, tuvieron otro opción de realización qua era 
lo fotografío, mientras que la Bouhaus se convirtió en pionero en creor 
nuevas formas d. arte grófico, integrando el texto en el dibujo y en al
gunos cosos los palabras o los letras poro componer todo el dibujo." 

Revbta 

Se define como: la publicación periódico que troto temas relacio
nados con uno especialidad determinada: revisto de arte, de medicina , 
de deportes, etc6lera.17 

Sus caraderrsticas son: 

• 

• 

• 

Desde el punto de visto, tonto en su diseño como su contenido, 
los revistos tienen coradedsticas de los periódicos, al proveer 
noticias y por otro lado, tienen lo calidad y un volar duradero 
que los hada mós similares o los libros. 
Es resuhado de tres consideraciones, es decir, facilidad de 
manejo, adaptabilidad del contenido y limitaciones m&cónicas 
d. los lamol'los de los prensas de impresión. 
Muchas revistas necesitan ser reestructurados de lo siguiente 
manera: a) asunto principal, en un tamaño y o doble columna 
o o uno solo columna; y (b) asunto subsidiario (noticias del club, 
crfticas d. libros, anuncios) en tipos de menor tamaño yodos 
o tres columnas. Si es posible dar a todos los títulos de artfculo 
el mismo trotamiento tipogr6fico, el diseñador no tendr6 que 
corregirlos uno por uno. 

,. Mdean. Ruari. Manual de rlpOgrufío. Edit. Btum., Espai'ia. 1987. p. 203. 
11 Morfin E., op. cit., p. 558. 

flg. 4.9. ~ 1M art.. N

p«iotizadas (diM~) V potrtico 
rup«tivaITlflm.. 
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• 

• 

• 

• 

• 

La mayoría de las revistos tienen texto e ilustraciones casi en una 
proporci6n relativamente igual y usan un formato adecuado poro 
ambos, el tamaño es de 21.5 X 28 cm. o una aproximación. El 
formato de una revista es un factor básico en su boceto, ya que 
éstas varían tanto en tamaño como en formo. 
Las revistas se asemejan o lo publicidad en cuanto que se supone 
una gran atención en su atractivo visual y pueden, como sucede 
en el caso de los 6rganos internos incluso tener me'as básicos 
parecidas a los de la publicidad. 
El poder conseguir un orden con todo lo que integ ro uno página, 
lo simplicidad es un auxiliar paro lograrlo, yo que es esencial 
paro uno comunicoci6n efectiva; otro apoyo es el reticular, en la 
cual hay divisiones en segmentos básicos iguales, mientras que 
lo alineación, permite q ue los elementos es"n alineados y 01 ser 
agrupados mantengan el número de direcciones y todo lo que 
se involucre en la página se conserve. 
La portada, es como el oporador de uno tiendo, lo entroda de 
un edificio o lo carrocerío de un autom6vil. Debe estimular la 
alenci6n y crear el deseo de entrar. Se integra de 'i'ulares o por 
tipo e ilustraciones en combinaci6n. 
Los artículos deben ser preparados, es decir, utilizando un 
sistema fijo de or1ograffa, puntuaci6n y estilo general; poniendo 
títulos, subtítulos o cualquier otro rasgo propio de lo publicaci6n. 
Deben idear un tratamiento tipográfico sencillo. lB 

Los tipos de revista son: 

El diseñador de uno revista compite por atraer lo alenci6n del lec· 
tor con diversos temos de interés, así como otros muchos pasatiempos 
y poder reflejar el gran trabajo que realizo un grupo de personas para 
obtener un material de calidad y que en sus siguientes publicaciones 
continué atrayendo al ledor. Existe una diversidad de revistos como: 

o) De noticias que se caracteriza por emplear encabezados 
estandarizados 01 estilo periodístico. 

b) De espect6culos que muestro las noticias relevantes de lo gen'e 
que se desarrolla dentro del medio de la farándula. 

c) De deportes, son de gren aceptaci6n en el mundo, ya que las 
hazañas de los deportistas siempre tienen relevanda entre lo gente. 

d) los de reIociones públicos y las destinadas a consumidores que tienen 
una sagacidad que procede sólo de la apliooci6n de uno atenó6n 
especial y principios de diseño artístico ooroderisticos de la publicidad. 

e) Revistas de temas artfsticos, culturales, científicos, etcétera. Destinados 
en su mayoría o un determinado público.l~g.4. 9 y 4.1 0).19 

1. Mctean Ruori, op. <;it .• p. 203 . 
19 Tumbull T. Arthur, Comunicación Grófica, Edil. Trillas, México, 1986, pp. 295,296. 



Se define como un libro pequeño integrado por ocho o m6s p6ginas 
engrapados, su formato puede ser vertical u horizontal y tiende a reflejar 
intereses promocionales o informativos. 20 

~us caracterfsticas son: 

• 
• 

• 

• 

• 

Debido a su naturaleza nenen m6s a menudo un diseño informal. 
Debe mantener uno continuidad de estilo por porte del diseñador, 
ya que se trabaja con unidades de páginas individuales y 
opuestos. Lo disposici6n de los elemenlos puede diferir de uno 
p6gina a aira . 
Se puede imprimir rebasado o sin margen, los m6rgenes varfan 
en el ancho, mientras que los de tipo común usan de manera 
libre titulares y colores. 
lo cor6tula recibiró uno o dos tipos de tratamiento. En el coso 
de un folleto informativo o literario seró manejada de forma m6s 
conservadora con un solo trlulo compuesto en tipo y colocada 
formal o informalmente. 
Aquellos trabajos finales que van doblados, estos piezas reciben 
el nombre de plegables o prospectos 01 igual que los folletos 
est6n integrados por páginas y su ordenaci6n no es ton rfgido 
coma éstos . 

los siguientas fectoras favorecen o un folleto : 

l . Un texto prolongado que nene continuidad en la presentaci6n. 
2. La necesidad de varios ejemplos ilustrativos. 
3. Material altamente técnico. 
4. Material de col6lO9o. 

Por otra parte, el plegable es adecuado cuando: 

, . Cuando es necesario presentar uno serie de ilustraciones, como 
los diferentes modelos de un producto. 

2. Un texto corto pero divisible. 
3. El desplegable naturalmente crea una impresi6n de cHmax. 
4. Son requisitos la velocidad de producción y la economfa, es decir, 

la producci6n de folletos requiere distintas operaciones y un 
plegable puade ser mandado por correo tal como salen. 

5. Se exige poner el pie de imprenta, por ejemplo en los nombres de 
diversos comerciantes. 

Un primer paso en la planeoción de cualquier pieza impresa es la 
planeoci6n del dummy. Es importante recordar el tomona, ya que tiene 
un efecto en el costo final, pues los fabricantes producen ciertos tamaños 
est6ndar de papel disponibles a través de los impresores. 

:lO Tumbu!! T. Arthur. op. cit., p. 354. 
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Flg. 4.11 . Ejemplos d. folletos . 
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A continuación se muestran los tamaños comunes de hojas.l60 

Tamaño del fol/elo Tamaño da lo Tomoño de lo hoja Número 
en cm. hoja de corle poro rebosados de p6ginas 

8.6 X15.9 71 X 106.7 71 X 11 1.8 .6 
9.53 X 13 81.3 X 111 .8 88.9 X 114.3 128 
10.8 X 13.7 88.9 X 114.3 96 .5 X 127 128 
11.5X 15.3 63.5 X 96.5 71 X 106.7 64 
10.2 X 23.2 63.5 X 96.5 71 X 106.7 48 
13.4X19.4 B1.3X 111 .8 8B.9X114.3 64 
14 X21 .6 88.9 X 114.3 96.5 X 127 6. 
21 .6X14 
(OBOLONGO) 58.4 X 88.9 63.5 X 96 .5 32 
15.3 X 23.2 63.5 X 96.5 71 X 106.7 32 
19.7X27 81.3 X 111.8 88.9 X 114.3 32 
21.6 X 28 88.9 X 114.3 96.5 X 127 32 
23 .5 X 30.8 63.5 X 96.5 71 X 106.7 16 

Un folleto terminado debe medir de 11.8 X 21.6 cm. para permitir el 
recorte de 3 mm. de arriba , abajo y en el exterior paro abrir los póginas. 
El diseñador debe tomar en cuento el papel sobre el cual seró impreso 
el folleto , considerando el tipo, el color y el peso. Poro los plegables se 
recomiendo el papel bond por su calidad poro el doblado, por su fuerzo 
y durabilidad. Mientras que par los folletos se recomienda el couché. 

los tipos de folletos: Tiene diversos funciones desde informar hasta 
promocionar algún produdo, son un gran medio de difusión. Algunos 
aplicaciones son: De información (turístico, culturol, educativo, etcétera) 
publicidad (cualquier tipo de producto, empresa, etcétera).21 (fig. 4.11). 

Perl6dico 

Se define como una publicaci6n que aparece en intervalos regulares 
de tiempo diario o semanal, cuyo principal función consiste en presentar 
noticias. Contienen comentarios sobre éstas, defienden diferentes 
posturas públicos, proporcionan informaciones y consejos o sus ledores 
e induyen tiros cómicos, cnistes y artículos I1terarios.22 (Rg. 4 .12). 

Sus caraderfsticas son: 

• El cambio bósico poro mejorar su apariencia fue el descomponer el 
gron formato de lo pógino en m6dulos, coda uno contiene diversos 
elementos gróficos y que pueden ser dispuestos con libertad y de 
forma efectiva, tanto como un anuncio o una p6gina de revista. 

• los m6dulos o menudo tienen un s610 espacio en blanco para los 
morcas, pero adualmente algunos periódicos emplean marcos 
de color, pero evitando que se vuelvan pesados y estorbosos. 

11 Turnbull T. Arthur, op. cit., p. 359. 
22 Marfin E. , op. cit., p. 467. 



• 

• 

• 

• 

• 

Dentro de los elementos que se manejan en el periódico se 
encuentran los titulares por su funcionalidad es una caraderfstica 
primordial, el más común es el justificado o la izquierda, aunque 
tiene otros mo delos que son: el escalonado, párrafo francés 
(justificado la primer lineo a la izqu ierdo y sangrando las Hneos 
restantes uniformemente o la izquierda), lo pirámide invertida 
(centrando todas los lineas y haciéndolas disminuir de arriba a 
bojo) y el justificado a lo derecho (como su nombre lo indica). 
Los encabezados que indicon lo noticia más importante, en 
donde se uson las mayúsculos normales en sus oraciones, es 
decir, éstos son trotados como una oración en lo que lo palabro 
inicial y los nombres propios llevan mayúscula . 
El uso del espacio blanco es también algo que dentro de los 
peri6dicos ha tomado fuerzo, yo que hoce que cado uno de las 
Irneos seo m6s legible, como reglo general lo osignaci6n de los 
espacios en blanco es que debe ser mayor fuero del encabezado y 
menores entre éste (para conjuntar sus Ifneos como uno sola unidad) 
y su elemento relatTvo. En coso de que éstos estén juntos, debe existir 
una distinci6n individual o fin de conservor cierto contraste. 
las imágenes dentro de un periódico como refuerzo del texto 
es primordial, yo sean fotografias o ilustraciones. Se usan 
más los ilustraciones ., no fotográficos· como son dibujos y 
diagramas, exceptuando las caricaturos editoriales y los tiros 
c6micas, anteriormente estos trabajos eran ignorados como 
medio paro ilustrar noticias. Sin embargo, los cambios siguen 
y ahora poseen un lugar importante o lo que se unen o esto los 
gr6ficas y diagramas (pidograffas, gráficos de borras, lineales) 
y mapas meteorol6gicos y estratégicos. Con respedo o los 
fotograffos, aquellas que muestran el lugar de los hechos sigue 
prevaleciendo, manteniendo el interés y lo atencián del ledor, 
el énfasis y el reconocimiento, en general, este medio sigue 
desempeñando lo aprecioci6n de un papel artlstico y simb6lico. 
Poro lo colocación de los anuncios se basan en su tamaño, 
los más grandes están en la parte inferior y los pequeños en 
la superior. la disposici6n resultante puede ser uno pirámide o 
lo derecha dejando lo porte superior izquierda vaela poro las 
noticias o uno doble con un vado central paro los noticias. 

Por último se debe poner atención en tres puntos importantes para 
que el periódico tengo uno imagen de calidad ante los lectores: 

l . la apariencia genera l que deben relacionarse con el carácter o 
personalidad del periódico. 

2. Los tipos deben armonizar entre sí. 
3. los páginas especiole5 deben conjuntarse con sus temas y 

ledores, aunque éstos difieren en cuanto a sus secciones, los 
familias tipográficas pueden ser cambiadas. 

~EL 

'ID. 4.12. Ej.mplos de do. tipos 
ti. peri6dico, d. circvloci6n 
nocional. 

107 



108 

Los tipos de periódico son: lo moyoda de los periódicos tienen un 
tamaño llamado estándar, grande o sábana, de 38 cm. de ancho X 58 
cm de largo. Estos peri6dicos también son de volumen considerable, 
y es común que tengan numerosas páginas y diversos secciones. Otro 
formato es el tabloide, qve es exadamente 10 mitad del grande y aunque 
es más conveniente y ha ganado particular preferencia, continua siendo 
lo excepci6n y no lo regla.21 

Libro 

Se define como un conjunto de hojos, generalmente impresos, 
obtenidos por dobleces de pliegos reunidos o alzados en orden 
progresivo, cosidos, introducidos y sujetos dentro de uno "cubierta o 
topa . Los libros normalmente tienen más páginas (49 en adelante) y son 
encuadernados y son de naturaleza literario o científica.24 

Sus caraderísticas son: 

• El formato de los libros, tradicionalmente estandarizado, tiene 
aproximadamente tres divisiones principales: 1. introducci6n o 
preliminares, 2. el texto y 3. apéndices. 

• En el lenguaje gráfico, los preliminares o introducci6n se 
denominan pliego de principios, éstos o veces con los folios 
de numeraci6n romano, diferente foliaci6n del libro, ocupo los 
primeras páginas con estos posibles componentes: 
a) anteportada o portadilla, b) listo de obras del mismo autor o 
de la misma colecci6n, c) página con alguno ilustraci6n, retrato 
del autor o coso semejante, d) portado con el titulo de 10 obro, 
nombre del autor y el nombre y logotipo de lo coso editora, 
e) inscripci6n de lo propiedad, pie de imprenta, etcétera. f) 
dedicatorio, g) pr610go, h) sumario o Indice de materias, i) 
índice de figuras j) listo de abreviaturas, k) fe de erratas (errores 
de impresi6n), 1) introducci6n, m) portadilla parcial, etcétera. 

• El texto o cuerpo de lo obro es el contenido del libro. Ocupo 
lo mayor porte de los páginas, con letra e ilustraciones o 
solamente con letra. El cuerpo de 10 obra contiene los capitulas, 
los referencias o finales constan de apéndices, bibliograffo, 
glosario e Indice onaHtico, etcétera. Los folios estón en arábigos 
y pueden estor o lo cabeza o 01 pie de página. Normalmente 
aparecen cornisas en la porte superior o inferior y el contenido 
es o menudo diferente en los páginas derecho e izquierda. 

• Los apéndices suelen contener: o) páginas añadidos 01 texto, 
b) tablas fuero del texto, e) explicaciones o notos del autor, 
d) comentarios, e) Indices, f) colof6n, etcétera. 

• En todo lo obro, los márgenes progresivos guardan consistencia, 
aunque el texto de las páginas opuestos puede tener una lineo o 
dos de más o menos dependiendo de lo compaginaci6n. 

n Tumbull T. Arthur. op. cit., p. 351 . 
,. Martin E. op. cit., p. 338. 



• Cuando uno obro se divide en dos o más partes de forma 
independientes, con paginaci6n propia, a cado uno de éstas se 
le denomino tomo o volumen.2~ 

Algunos tipos de libros son: 

1. Antologfa. Recopilaci6n de poemas, cuentos, novelos, etcétera. 
2. Biograffa. Relato de uno vida de uno persono. 
3. Católogo. Enumeroci6n y descripción de los piezas que 

componen un repertorio o colección. 
4. Diccionario. Principalmente, es el calÓlogo en orden alfc~co 

de los voces que componen un idioma. Existen varios dases: 
encidopédicos, especializados, de idiomas, sinónimos yant6nimos, 
expresiones coloquial, de voces regionales, extranjerismos, 
inversos, dudos, etcétera. 

5. Directorio. libro que expone lo manero de dirigir algún negocio. 
6. Edici6n. Conjunto de ejemplares que se imprimen de uno solo 

V82. Por lo común, si los mismos moldes se usan de nuevo, sin 
cambio alguno, poro imprimir más ejemplares, la nuevo tirado 
se le llama reimpresi6n. En combio, cuando se habla de una 
nueva edici6n, se do o entender, más bien, que hubo cambios 
de forma o texto con respado a lo tirado anterior. 

7. Enciclopedia. Recopiloci6n de los trotados de todo el conocimiento. 
B. t:bo de ..... M..esIro grólica de la obro de "'" o ""rico _ pI6.fi=. 
9. De cuentos. Recopilación de obras de ciencia ficción . 

10. De texto. Tratado, compendio o breviario destinado especialmente 
a lo educación de estudiantes. 

11 . Manual. Es básicamente, un compendio; sin embargo, con este 
nombre se conoce más bien 01 libro donde se describen los 
procedimientos poro el manejo de un oficio, uno máquina o 
alguna técnica . 

12. Novalo. Pieza literaria de mediana o grande extensión que 
presenta situaciones fidicios pero verosfmiles, del todo o en 
parte, poro la recreación de los ledores .26 (fig . 4.13). 

1lI Md.on Ruan, op. cit., p. 196. 
21 o. Buen Unna, Jorge, op. cit .• p. 269.273. 

Ag. 4.13. Ejemplos de tres tipos 
eh libros. 
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Manual 

Se define como un libro de consulta en el que est6n expuestas, a 
modo de compendio y de información, los nociones correspondientes a 
un campo determinado de la cultura, ciencia, técnico, etcétera .27 

Es curioso, pero con base en el diseño no se puede establecer una 
reglo acerca de las coracterfsticas de un manual en cuanto a material 
impreso; existen manuales de 190, 40 o de 16 páginas, parece que de 
a cuerdo o lo cantidad de información que contengan. 

En un manual se despliega un mensa je a través de póginos 
subsecuentes, como en un libro, por lo que debe mantenerse uno 
continuidad de estilo por porte del comunicador gráfico, pudiendo 
diferir de uno página o otro lo disposici6 n de los elementos. Se puede 
imprimir rebosado, pueden variarse los anchos de los márgenes y usarse 
libremente los titulares. 

Caracteristicas 

Se rige por características similares a la de un libro, aunque es 
indispensable conocer estos particularidades: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Facilidad de manejo. 
Adaptabilidad del contenido al formato. 
umitociones mec6nicos de los tamaños de los prensas de impresión. 
No perd er de vislo que el tamano de la pieza tiene un importante 
efecto en el costo, fina l de producción, por lo que es necesario 
analizar si vale lo peno utilizar un formato que se salga de un 
tamaño estándar. 
Apoyar el aprendizaje. 
Su formato m6s común es el de 21 .5 cm. X 28 cm. mejor conocido 
como tamaño corto y puede ser vertical u horizontal. 
Dentro de su composición se toman en cuento elementos formales 
como: formato, margen, tipografla, diagrama, columnas, manejo 
de ilustraciones, etcétera. 
Induyen texto e ilustraciones, lo cantidad de éstas dependerá 
del tipo de manual que se este diseñando, ya que aunque todos 
tengan como común denominador indicar uno serie de pasos a 
seguir, no siempre se basan en ilustraciones o fotograflas para 
cumplirse con su cometido 
Cuando los lectores visualizan un impreso editorial casi siempre 
ven dos páginas juntos, por lo que ya no son independientes, sino 
que forman una unidad de diseño. Los pesos deben distribuirse 
de tal formo que se logre un equilibrio entre los dos páginas. 
Sus temos pueden ser diversos como culturales, educativos, 
cientlficos, técnicos, etcétero. 

11 Mamn E, op. cit., p. 357. 



npos 

Existen divel'$os tipos de manuales, como son: 

a) De Estilo. libro o folleto en el que figuran los normas o tener 
presentes en lo redacción de un texto: iniciales, deletreo, 
abreviaturas, escrituro de números, etcétera, destinado 01 
personal de uno Agencio de Información o Medio con el fin de 
unificar criterios. 

b) De Ventas. Publicación de un Medio con destino al personal de 
ventas, con información exhaustivo de lo que es objeto de su 
trabajo y cuantos instrucciones se consideran precisas en el orden 
administrativo poro el mejor éxito de su gestión. 

e) De Test. Gura poro lo administración, puntuación e interpretación 
de un test. 

d) De Identidad. Funciona como instrumento de control si en él est6n 
reflejados los posibilidades y descritos exhoustivomente todos los 
aplicaciones posibles. As! lo institución tendró en sus monos un 
argumento irrebatible poro discutir uno aplicación que se salgo 
de lo morcado. 

e) Did6dlca. Material Did6dico que sirve como una de los principales 
fuentes de información tonto poro el profesor como para el 
alumno Promueven lo comunicación simulado entre docente y 
alumno en uno estruduro didódico. Cuenton con: Introducción, 
objetivos generales, desarrollo de contenidos, algunos ejercicios 
de aplicación osI como ejercicios de evaluación. (fig. 4.14). 

A continuación se mencionar6n los elementos que conforman un ma 
nual en su estructuro flsica, literario y compositivo.2' 

Estrvdura ftslca 

Se compaginan según uno serie de reglas, costumbres y convenciones 
que se observan internacionalmente, aunque se pueden ver ligeras 
variantes que eslón destinados o reducir los costos de producción, como 
la eliminación de los p6ginas de cortesía, la supresión de la portadilla, 
lo omisión del colofón, etcétera. Mientras que otros persiguen el fin 
contrario: distinguir el libro como un articulo suntuoso. 

H o. lo Molo 9nocio H, EncicIopedio d. lo Counicación, Edil. UMUSA, M6xico, 
p. 859. 

Manual 
de diseño 
editorial 

......... 
'Ig. 4.14. Ej.mplos d. dos tipos 
d. monl,lQl.s. 
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Elderiores 

Antiguamente, muchos impresores se limitaban tan solo a tirar los 
pliegos y el udían las tareas de acabado, cuyo trabajos eran realizados 
por los peritos. El objetivo fundamental de los exteriores siempre ha sido 
proteger el libro, pero esta es una meta que puede lograrse de muchas 
maneras. (fig. 4.15). 

cabelo superior 

lomo 

topa -----+-~-~t:...;:¡; 

solapos ---11-0 

cabeza de pie 

FIg. 4 .15. Portes exteriores del libro. 

Tapa. Son cada una de las cubiertas rlgidas. Se dividen en cuatro 
partes: primera, segunda, tercera y cuarta de forros, según corre la 
numeraci6n de los p6ginos, así, lo cuarta de forros (contracubierta o 
plano de alr6s) es la cara posterior de los libros, mientras que la segunda 
y la tercera son las interiores, por lo general la información que aparece 
impresa en la primera (cubierto o plano de adelante) consiste en el título 
del libro, nombre del autor y el logotipo, nombre de la casa editorial. 



Lomo. Es la parte que queda opuesta al corte de las hojas, cubriendo 
el peine de encuadernaci6n. Es uno pieza trascendental para los editores 
y los bibliotecarios, ya que es lo único que puede verse del libro cuando 
este se encuentro colocado verticalmente en el estante. 

Sobrecubiertas. Es una banda de papel con lo que se envuelve el 
libro y se usa para exponer las caracterlsticas de la edici6n en uno forma 
un poco más fastuosa que la tapa . Sus principales funciones son, la s de 
proteger las tapas y llamar la atención. 

Solapa •• Son casi siempre los extremos de la sobrecubierta, aunque 
o veces trata de extensiones de los tapas. 

Guardas. Son hojas de popel que se pegan por dentro de la cubierto 
y lo controcubierta. Su funci6n, como lo de casi todos los elementos 
exteriores, es la de brindar una protección odicionol o los interiores; pero 
las guardas también refuerzan un poco la adhesión de los interiores con 
los exteriores. 

Estructura Uteraria 

Pliego de principios 

'691na. d. cortesla. Como protección de todo el libro, en 
donde el propietario de éste no tenlo suficiente dinero poro pogar una 
encuadernación, la hoja en blanco le garantizaba uno mlnima defensa 
de lo impreso. 

Portadilla, falsa portada o anteportada. la portadilla es la 
primero página impreso de un libro y, por lo general, contiene solo el 
trtulo de la obra. A veces se agrego el nombre de lo colección y el símbolo 
de la casa editorial, pero esto no es lo ortodoxo. Es siempre una página 
impar (derecho) y no lleva folio . (Rg. 4.16.) 

Contraportada, portada ornada, portada ilustrada o 
frontispicio. Es el reverso de la portadilla y, por lo tonto, uno página 
izquierda (par). Algunos editores imprimen en ella adornos o ilustraciones 
como complemento de la portado (de ahí el nombre de portado ornodo 
o ilustrada), pero lo normal es que se deje en blanco. (ng. 4.17.) 

Portada. Es la verdadera Cara de un libro, de a h! que rigurosamente 
sea una página impar (derecho). Debe contener el título de lo obro, 
subtítulo y todos los complementos; el nombre del autor, edición 
(normalmente en letras); el número del tomo y, si se trato de uno 
enciclopedia, las referencias a los ternos que abarca, el pie editorial, que 
inclvye el nombre de la casa editorial y su slmbolo o logotipo; finalmente, 
el año de la edici6n y la ciudad donde se hizo. (ng. 4.18). 

Diseño 
visual 
curso JlJ! ArUCtACIOll J.m$Tl( .... 

'Ig. 4.16. Portadilla d.llibro 
Dis.fIo Visual. 

-_._--
~:,:::..:!=~-

'Ig. 4.17. Contraportada del 
li bro DiSflflo Visual. 

'Ig. 4.18. Portada del libro 
Diseflo Visual. 
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Propiedad o páginas de de rechos. la página detrás de lo 
portodo contiene dotos técnicos de moyor importancia como son: 

Número y fecha de la edición: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Si es una traducción, se debe escribir aqur el tftulo de lo obro en 
idioma original, nombre de casa editorial que hizo el libro de 
donde se saco lo traducción y el nombre del traductor. 
los nombres de los colaboradores: diseñador editorial, creador 
de la parlada, ilustrador, fotógrafo, etcétera. 
la reserva de derechos, con la leyenda que expresa la prohibici6n 
o el permiso de copiar lo obro o porte de ellos en tales y cua les 
medios; y, en seguida, los nombres, domicilios de los propietarios 
(autor, editor, traductor, diseñador, etcétera) de la obro y el año 
que los derechos fueron adquiridos, ontecedidos del signo de 
derechos de autor Copyright. 
El número ISBN (International Standard Soole Number), de 
inserci6n obligatorio, que consto de diez drgitos separados 
mediante guiones, o saber: país, editor y el trtulo. 
Si es uno traducción, el número ISBN del originol. 
la leyendo Printed in- Impreso en. 
Finalmente, nombre y el pie de imprenta. (fig. 4.19). 

(ndlces de contonido. Se escriben los titulas de las portes, capitulas 
y arlículos que contiene el libro, seguidos del número de la pógina donde 
se encuentra coda uno. (fig. 4.20). 

Notas previas. Se pueden mencionar dos tipos: los del autor y los 
que escriben otros. los primeros normalmente se colocan inmediatamente 
antes del texto, mientras que los segundos se inserlan entre lo página de 
propiedod (antes o después del índice de contenidos) y la dedicatorio . 
Los notos previas pueden ser numerosos y tener los siguientes tftulos: 

Prólogo, prefacio, preámbulo, preliminar, exordio, al lector, 
advertencias, aclaraci6n, introducción, presentad6", plano de 
la obra. Su funci6n es explicar 01 ledor los alcances de lo obra, los 
conocimientos que hocen folto paro comprenderlo, el ambiente histórico, 
geogrófico o económico en que se escribió, etcétera. 

Dedicatoria. Actualmente son breves e incluyen solo en nombre o 
los nombres de los personas o quienes se ofrenda el libro. (fig . 4.21 ). 

Lema. Consiste en una breve explicaci6n de lo obro literaria; pero lo 
normal es que se trote de uno frase, un poema, un aforismo o cualquier 
pensamiento de otro escritor que hoyo inspirado 01 autor. 

Pr610go. Solo los natas preliminores escritas por el autor se colocan 
después de lo dedicatorio . Es un tex10 generolmente en prosa que 
antecede al cuerpo de la obro . 



Texto o cuerpo d. la obra. Este punto es muy amplio por lo que 
o continuaci6n se da uno reloci6n mós completo a la antes citado de los 
tipos de los libros: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Analectas. Antologla . 
An6nimo. No se sobe quién es el autor del libro. 
Antologla . Recopilación de poemas, cuentos, novelos, etcétera. 
Autobiograffa. Biogroffo que el autor hace de 51 mismo. 
Biograffa. Relato de uno vida de una persono. 
Breviorio. Epítome o compendio sucinto. También es el libro de los 
oficios edesiósticos. Son piezas pequeños fóciles de transportor. 
Católogo. Enumeraci6n y descripci6n de las piezas que componen 
un repertorio o colecci6n. 
Compendio. Exposición de los sustancial de uno materia . 
Diccionario. Principalmente, es el católogo en orden alfabético 
de las voces que componen un idioma. Existen varias clases: 
enciclopédicos, especializados, de idiomas, sinónimos y antónimos, 
expresiones coloquial, de voces regionales, extranjerismos, 
inversos, dudas, etcétera. 
Directorio. Ubro que expone la manero de dirigir algún negocio. 
Edición. Conjunto de eiemplores que se imprimen de uno solo 
vez. Cuando hay cambios de texto o formo se dice que es uno 
nueva edición. 
Enciclopedia. Recopilación de los tratados de todo el conocimiento. 
Ensayo. Presentación de un tema que el autor no agoto, y que trato 
de manera personal, exponiendo sus propios puntas de visto. 
Epftome. Resumen muy elementol de uno obro. 
Florilegio. Antologfa, colección de selecciones literarias. 
Introducción. Se trotan someramente las partes de una materia. 
Ubreto. Guión literario de una obro teatral, guiñol, ópera, 
opereta, zarzuela. etcétera. 
Ubro do ar1o. Muestro gr6IiaJ do .. obra do uno a "'"'" aristas pI6s1icos. 
De cuentos. Recopilación de obras de ciencia ficción. 
De texto. Tratado, compendio o breviario destinado especialmente 
a la educación de estudiantes . 
Manual. Es un compendio; sin embargo, con este nombre se 
conoce mós bien 01 libro donde se describen los procedimientos 
paro el manejo de un oficio, uno móquino o alguno técnico . 
Memoria. Recopilación de ponencias sustentadas durante una 
reunión o conferencio. 
Novela. Pieza literario de mediano o grande extensión que 
presento situaciones fidicias pero verosfmiles, del todo o en porte, 
paro lo recreación de los lectores. 
Tesis. Proposición o disertación que pretende estar suficientemente 
expuesto y demostrado . título profesional. 
Tratado. Es un escrito que comprende las especies de uno materia 
determinada. Compilación completísimo y erudita de todo lo 
relacionado con esa materia . 
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Finoles 

Presenton informaci6n supletorio cuyo función fac ilito, lo consulta 
del libro. Por lo tanto, estos secciones no suelen aparecer en las obras 
literarios, aunque si en los obras técnicos y cientlficas . 

Anexo. En ciertos obra s sobre todo aquellos que se expanden paro 
un público muy amplio y de intereses heterogéneos, hay informaci6n 
que, siendo interesante paro algunos ledores, es irrelevantes o 
incomprensible para otros. De modo que resulta conveniente colocar 
esta información (números, formulas, datos estodlsticos, gr6ficos, 
cuadros, im6genes, citas, etcétera) al final del libro, de manera que no 
interrumpan la ledura . 

Apéndices. Es una parte que incluye informaci6n no esencial, 
aunque su aspeda tipogr6fico es el mismo de cua lquier otro capitulo. 

Bibliografía . En ella se consignan los obras que el autor consult6 
para la composici6n de su texto, ya sea que haya tomado de ellos citas 
literarios o no. (fig. 4 .22) . 

Indlces. Un libro técnico se complementa de diversos Indices poro 
focilitor su consulto, en los finales, hay das clases principales de {ndices: De 
nombres, que es una listo en orden alfabéticamente de todos los nombres 
(tanto de personas como geogr6ficos) y el de materias a tem6tico, que es 
una lista de los asuntos de que trata el libro. (fig. 4.23). 

Glosario. Algunos obras incluyen un útil vocabulario donde se 
definen ciertos palabras, especialmente en los libros que incluyen 
voces en desuso, modismos, extranjerismos, neologismos o vocablos 
inventados por el autor. (lig. 4.24) . 

F. da errata s . Esto sección ha sido pr6dicamente erradicadas de 
los libros modernos. Antiguamente, sobretodo en la s obras cientlficas, 
la fe de erratas ero indispensable poro reflejar la puntualidad y 
escrupulosidad del editor, quien para estos efectos reserva uno o 
dos p6ginas del último pliego o imprimla una hoja suelta que luego 
insertaba dentro del libro. 

Colofón. Can este nombre se conoce esa nota que suele ir al final 
de los libros (aunque codo vez con menor frecuencia en las ediciones 
españolas) en las que se registran algunos datos de lo tirada: la fecha 
en que se realizó la impresión, el número de ejemplares, nombre y 
domicilio del taller que lo tir6. 29 (fig . 4 .25). 

19 De Buen Unno Jorge, op. cit., pp. 209-273,369.376. 



Estructura compositiva 

Actualmente se diseflan con un enfoque utilitarista: lo tendencia o 
aprovechar 01 m6ximo los materiales, por lo que se consideran varios 
aspados . (fig. 4.26) . 

Formato. Es el tamaño o dimensión específico del papel. 

Diagramaclón. La representación de un diseño tipogrélfico . 

Columnas. Para evitar los renglones largos, lo división en columnas 
no es, en principio, un recurso estético, sigue propósitos eminentemente 
préldicos en la búsqueda de lo mayor legibilidad. 

Márgene •. Parecen existir abismales diferencias culturales en lo 
percepción del espacio blanco, aquel sobre el cual se construye lo 
formo tipogr6fico. Su participación en lo pógina podrfo resumirse con 
los siguientes principios: 

a) Evitar que portes del texto se pierdan cuando se cortar el papel. 
b) Dejar una superficie sin texto para el manejo de la pélgina. 
e) Ocultar posibles imprecisiones en lo tirodo. 
d) Evitor que la encuadernación obstruya la leduro. 

Párrafo. Codo una de las divisiones de un escrito señaladas por 
letra mayúscula 01 principio del renglón y punto y aparte al final del 
trozo de escrituro. Existen espacios en el p6rrafo como lo songrla de 
primera linea, en donde como su nombre lo indico es aquella que no se 
encuentro a lineado al resto del pórrafo; el margen izquierdo y derecho 
que es o donde se puede a linear el texto y por último el espacio anterior 
y posterior que son espacios o líneas en blanco para separar el texto. 

Espaciamiento. Entre las palabras debe dejarse el espacio mós 
corto posible, apenas lo suficiente poro que los vocablos se distinguen 
como piezas individua les. 

Interlineado. Es lo separación entre cada linea de texto. Un interli
neado demasiado grande o pequeno ofectar6 negativamente la imagen 
óptica de lo tipografía. Si es amplio, los renglones se separon como 
unidades independientes y lo p6gina se ve royado y si es muy pequeño 
el interlineado los lineas pierden óptimamente en claridad y reposo. Se 
exige demasiado del ojo, que resulta incapaz de leer a isladamente uno 
linea sin leer o lo vez lo onterior y la siguiente. 

Imagen. Concibe lo función de brindar apoyo visual al texto im
preso y de conseguir una ormonía entre estos elementos y nablo de lo 
bueno distribución de éstos con los que cuenta el diseñador y poder 
conseguir osi, unidad y funcional idad. lO 

JO Ibid. pp. 275-280. 

117 



'Ig. 4 .26. Estructuro compositivo 
d. una p6gina. 
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espacio anterior __ 

"podo posterior 

interlinec!o --~ 
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media nil 
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, ;:::::::::J 

columna 

A continuoci6n se retomarón estas elementos más a fondo y osi poder 
tener los funda mentos poro realizar el diseño del monua l. 
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5. ELEMENTOS FORMALES DEL DISEÑO EDITORIAL 
Y LA ILUSTRACIÓN 

El percato~8 de las necesidades que se tiene. pora realizar el diseño 
d.la propuesta gr6fic:a, S. obordor6n los elementos formoles del manual 
pora poder os! determinar un formato, uno diagromación, un número 
de I!neas por pógina, uno tipografro adecuada, disponer de uno formo 
adecuada d. los ilustraciones, entre otros elementos que de monero 
adecuada doró" los fundamentos pora poder realizor un manual con un 
propuesto distinta y que cubra las necesidodas de las cuales se partieron 
en un principio. 

Por lo que a continuación coda uno de estos elementos formales 
serón descritos m6s a fondo poro comprender lo función de cada uno . 

5.1. Caracteristlcas 

Se define como el tamaño o dimensión especifico del papel, ' Pueda 
expresarse en ,.nUmetros (21.5 X 28 cm.), nombres (carta) y siglos 
convencional.s DIN (A4) Y su orientaci6n son: vertical, horizontal, 
cuadrado, .tdtera. 

En diferentes perses se aplican distintos sistemas poro establecer 
el formato. Generalmente se asocian a la necesidad de adoptarse o 
los dimensiones del papel disponibles en el mercado y a criterios de 
optimizaci6n de recursos. En los Estados Unidos, las pliegos se entregan 
en dos tomaflos bósicos. El primero de 34" X 22" y se corta en octavos 
de 1'" X 8.5·, sin desperdicio, a los q ue llaman leffer. 

El segundo mide 37· X 28· y sus odavos, llamados legal, se cortan 
a 14" X 8.5". Estas medidas ligeramente a lteradas se han adoptado 
en México. El pliega · carto" mide 87 X 57 cm: el "oficio· 70 X 90 cm. 
En ambos paIses existen otros muchos tamaños, aunque son menos 
solicitados. El papel para imprimir puede adquirirse por bobino o 
pliegos, d. acuerdo a los necesidades y caraderlsticas del trabajo: 
las diferentes fracciones obtenidas del corte de papel reciben nombres 
como: p6gino,pliego, etcétera. 

Un pliego que es la forma b6sica de cualquier formato y define o 
cualquier trozo de popel que s. dobla paro formar póginos. Mientras que 
el pliego d. papel impreso como uno p6gino recibe el nombre de plana. 
Coda doblez representa un determinado número d. póginos, es decir, si 
se hace un doblez 01 pliego s. abtendró lo mitad de pl iega o folio, que 
a su vez representa dos ho¡os o cuatro póginos, al hocer dos dobleces es 
llamado cuarto, que obviamente representa cuatro hojas u ocho p6ginos 
y osI sucesivamente. 

1 Swann A1an, Como di.elkJr ,..tfa¡/cu, Edit. G. Gilli, México, 1990, p. 15. 
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los principales tamaños de 
escuadrar} son los siguientes: 

Tamar'lo 77X 110y 77 X55 cm. 
Gran ckera 
Tomaflo 70 Xl00 y 70 X 50 cm. Cfcero 
Tamario 64 X 88 Y 65 X 90 cm. 
Doble marca mayor 
Tomorio 64 X 44 Y 65 X 45 cm. 
Marco mayor 

papel utilizados en las imprentas (sin 

Cuarto de folio 16 X 22 cm. 
Folio u oficio 22 X 32 cm. 
Holandés comercial 22 X 28 cm. 
Medio holandés 14 X 22 cm. 

El material impreso normalizado se desarrolla a partir de las series 
A, S, e, D. los dimensiones bósicas de los pliegos son los series: 
A = 841 X 11 89 mm. 
B ~ 1000x 1414 mm. 
e ~ 917 x1297 mm. 

SERIE ~A~ 

Productas N""modos 
(otn mm) 

A084\ X \ .\89 
Al !59-4X841 
Al -420 X 59-4 
103 297 X 420 
M210X297 
A5U8X210 
A6\05X148 
A7 74XI05 
AS 52 X 74 
A9 37 X52 
Al026X37 
A1118X26 
A1213XI8 

SERIE ~B~ SERIE "cw 
Poro conr .. n ..... /os f'wQ g)fIm- /os formatos A 

Iotmalos e (otn mm) (otn mm) 

80 \ .000 X 1.-41-4 C09\7X1.l297 
81 707 X 1.000 C\6-48X9\7 

" 500 X 707 Cl-458 X 6-48 
B3 3!53 X 500 el 32-4 X-458 

" 250 X 353 C4 229 X32-4 

" 176 X 250 C5162X229 

" 125XI76 C6 1U X162 

" 88X125 C' 81X114 
as 62 X 88 C8 57 X81 

" 44 X 62 C. -40X !57 
810 31 X-4-4 Cl028X-40 
811 22 X31 C1120X28 

812 15X22 C121-4X20 

Lo serie A es la base de las demós, la serie S son formatos sin corter, 
la serie e son formatos de envoltura y sobres poro la serie A. lo serie e 
y o son las llamadas adicionales. (fig. 5.1). 

El tamaño y la forma de la pógina se determina según el criterio del 
diseñador, siempre y cuando estén libres de limitaciones, por lo tanto, 
el diseñador considero cuestiones como el saber cuó l es la intenci6n del 
libro o manual, cómo va o ser usado, quién 10 va a leer y d6nde, las 
exigencias de los ilustraciones, entre otras. 

Actualmente lo forma de los libros ha variado, yo que existen con 
formas de hoja, de botellas. entre otras, pero sin olvidar que su forma 
b6sica es la vertical. cuadrada o apaisado. Lo normal es que sean 
verticales y porque se trota de lo forma mós adecuado para sostenerlo 
en lo mano y abierto poro poder leer. 



Al 

. 

A3 

A2 
AS 

A4 
A7 

A6 

A continuaci6n se presenta uno lista de las medidas establecidos 
tanto del formato del libro como del popel que se empleo comúnmente 
en las editoriales de México. 

Formato (libro) Medida del Papel No. de pags. 
por pliego 

15 X 23 cm. 64.5 X 95 cm. (47.5) 16 

18 X24 cm. 77 X 100 cm. (50) 16 

13.5X21 cm. 57 X87 cm. 32 

21 X 21 cm. 57 X87 cm. 16 

5.2. Dlagramaclon 

Se define (Dmo la representación de un diseño tipogr6fico, debe dar una 
ideo muy precisa del aspado que el trabajo tendrá uno vez que seo impreso.2 

1 McleanRuari,op.cit., pp.112y127. 

Pig. 5. 1. El pliego. 
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la aplicoci6n del sistema reticular se entiende como orden, claridad, 
voluntad de penetrar hacia lo esencial, objetividad en lugar de subje
tividad, voluntad de racionalizaci6n de los procesos creativos y técnico
productivos, rentabilidad, de integraci6n de los elementos formoles , 
cromáticos y materiales, de dominio de lo superficie y del espacio, de 
una aditud positivo, una actitud outocritica, ligada a los intereses gene
rales. Codo traba jo visual y creativo es manifestaci6n del caráder del 
creador, en él refle jo saber y actitud. 

Con la retículo , uno superficie bidimensional o un espacio 
tridimensional se subdividen en campos o espacios más reducidos o 
modo de reja y pueden tener los mismos dimensiones o no, mientras 
que su altura depende de las líneas de texto, su anchura es idéntico o 
lo de los columnas. los campos se seporon uno de otro por un espacio 
intermedio co n el objetivo, de que las imágenes no se toquen y se 
conserve lo legibilidad, y por otro lodo de que se puedo colocar un pie 
de fotografía. 

la distancia vertical entre los campos es de 1, 2 o más Hneos, 
mientras que lo distancio horizontal es en funci6n del tamaño de lo 
tipografra y de los ilustraciones. Al conseguir esta retfcula los elementos 
como la tipografía, fotografío , ilustroci6n y colores se pueden ordenar 
de manera fócil, en donde estos elementos se adoptan o las dimensiones 
de los campos reticulares. 

5.3. Columna 

Se define como lo división vertical de lo cojo tipogrófica en 
secciones pa res o impares, de acuerdo 01 criterio del diseñodor y o 
las posibilidades del formato; en donde el espacio entre columnos se 
conoce como medianil. 3 

Lo andwro de lo columno no es s610 uno cuestión de diseño o de 
formato, sino que se debe tomor en cuento paro facilitar lo legibilidad, 
ya que es importante que el texto se pueda leer de manera fócil y con 
agrado, lo que depende del tamaño de lo tipografía, la longitud de los 
lineas y del interlineado entre cada uno de ellos. Habitualmente se lee 
o una distancia de 30-35 cm., por lo q ue el puntaje de lo tipograffo 
se debe calcular poro esa distancio, ya que el lector puede cansarse y 
esforzarse muy r6pido 01 leer letras grandes o muy pequeñas. 

Un adecuado ancho de columna apoya a lo percepción de los 
caraderes con claridad, que facil ita su comprensión, permitiendo 
mantener un ritmo de leduro regular y uniforme provocando en el 
lector una sensación de confianza y agrado, ya que elimino numerosos 
distracciones que entorpecen y dificultan el a cceso a la informaci6n 
presentada en el documento . 

I Mortlnn de Sovza, Jos,. Diccionario de ' ipograf/o )' .1 tibro, Edit. lobor SA., 
8orc.lono, 1974, p.15. 



la anchura de uno columna tiene que estar adecuado según 01 
tamaño del cuerpo de lo letra, y por supuesto considerar los referencias 
anteriores y uno regla que ha permitido que la anchura de los columnas 
sea favorable para lo leduro es cuando se colocon por término medio 
7-10 palabras por linea. 

5.4. Margen 

Se define como: El espacio blanco que rodeo 10 zona impreso.· 

Cumplen distintos fines que son: 

1. Un margen enmarca el texto, o las ilustraciones. 
2. Separa del fondo que soporto 01 libro. 
3. Se consigue creor un contraste estático de pasividad con respeda 

o lo zano impresa. 
4. Ofrecen 01 lector lo posibilidad de anotar ideos ° marcor 

pasajes; y dejan un espacio para que los dedos del lector sujeten 
el libro sin tapar el texto y que esto interrumpo lo lectura y de 
igual manero sirve para proteger 01 libro de algún desperfecto. 

Por motivos t6cnicos: el corte de los p6ginas varío normalmente 
entre 1 y 3 mm, o veces hasta 5 mm y así se evita que el texto quede 
cortado. Unos blancos bien proporcionados pueden acrecentar 
extraordinariamente el goce de leer. 

Mientras mayor sea el blanco no podr6 ofedor la impresi6n global 
de una p6gina bien configurado, es importante considerar los m6rgenes 
y sus proporciones, yo que 01 ser grandes o pequeños afecto 01 lector, 
mientras que cuando se tiene una reloci6n orm6nica y proporcionada 
entre los dimensiones de los blancos se puede transmitir un efecto 
tranquilizante y agradable. 

5.5. Tipografia 

Se define desde el punto de visto de la imprenta como el antiguo 
arte de componer 8 imprimir con tipos móviles, o con planchas de di
versos materiales, fundidos o grabados en relieve, reproduciendo lo 
escrito por medio de coroderes. El arte de lo tipogroffo se desarrollo 
en los imprentas, pero en sentido general se aplico esta voz a todas los 
artes, operaciones y sistemas que intervienen en lo confecci6n de un 
libro, impresi6n, diseflo, encuadernación, etcétera. Mientras que en el 
contexto del diseflo es todo slmbolo visual visto en lo p6gino impreso, o 
los que se denominan caroderes e induyen letras, números, signos de 
puntuaci6n entre otros como el signo de pesos, centavos, etcétera.' 

( SwannA)on,op. cit., p. 31 . 
s Rúegg Ituedi, r¡pogrofJo bcbka: diJiMorcon letra" W.ItMx:h._ABC, Zurd, 1989, p. 46. 
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Los tipos (letras o caracteres) de hoy tienen sus raíces en los del pa
sado. Tipografía es todo un símbolo visual visto en la p6gina impreso. 
Estos sfmbolos colectivamente, se denomia n caracteres, e incluyen letras, 
números, signos de puntuaci6n y entre otros como el signo de pesos, 
de centavos, "&", las fracciones, etcétera. Dentro de una determinada 
fam il ia puede haber cierto número de variedades de amplitud, peso y 
posici6n, mencionados algunas veces como "estilos tipogr6ficos". Sin 
embargo, independientemente de éstos, los coractrlsticos b6sicas de 
diseño de lo familia permanecen generalmente constantes. 

Los caracteres tipogr6ficos tienen una divisi6n que es la siguiente: 

Por su figura 

a) redonda (redonda). 
b) cursiva (cursiva). 
e) negrita (negrita). 
dJ minúscula (minúscula). 
e) versalita (VERSAlITA). 

~ versal (VERSAL). 

Por su estilo o familia 

a) Fracturas (Les fractures). Se agrupan todas las letras que 
recuerdan al estilo g6tico, los cuales deberlo n llamarse g6ticas, 
a unque también son conocidas como inglesas en algunos obras 
modernos. 
Ejemplos: Bitstream fraktur, fette fraktur, english old str1e. 

ahcl1efllhíiklm 
nnopqr'stuUwx!'? 

0123456789 
b) Humanas (Les Humanes). El contraste de los astas es ligero, 

existe poco diferencio en lo anchura de los trozos ascendentes y 
descendentes . los ejes de fas letras circulares, como la o y la e, al 
igual que fos de los vientos de los letras b, d, p Y q, son oblicuos. 
Aporte de lo borro de lo e es perpendicular 01 eje de la letra, por 
lo que también va vinculada 
E;emp/o: Centour, Schne;dler, Augusteo. 

Hk 
dpo e acnrt 



el Reales (Les réales). Se apartan de la caligrafla aún mós que sus 
predecesoras, dando origen a un nuevo y armonioso modelo. El 
contraste entre gruesos y delgados estó acentuado, mientras los 
terminales conservan pr6cticamenfe la misma forma triangular y 
c6ncava de las garaldas . las redondas tienen el eie vertical. 
Ejemplos: Baskervil/e, Caslon, Be/l. 

Hk 
dno e racnrt 

d) Garaldas (les garoldes) . El estilo se caraderiza por tener contraste 
entre gruesos y delgados que sus predecesoras, los humanas. los 
terminales son c6ncavos, triangulares y un poco m6s extendidos. 
Fustes ligeramente ensanchados en su porte central. la barra de 
la e se coloco muy arriba y horizontal. 
Ejemplo: Goromond, Bembo, TImes. 

Hk 
e) Oidonas (Les bidones). En estas letras se repite y, en algunos 

casos se exagera, el contraste ya de por si alto entre las astas 
gruesas y delgadas de las reales, pero se eliminan muchas de las 
curvaturas. Se distinguen claramente por los remates filiformes, 
pródicamente redos y muy delgados. 
Ejemplo: Bodoni, Didot, Basilio, Walboum. 
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f) Mecánicas (Les mécanes). Anuncian con descaro el desligo miento 
de los formas tradicionales y muestran un aspedo mucho más 
enérgico. Algunos estilos tienen terminales triangulares, mientras 
que otros los tienen redangulares y de un espesor similar 01 de 
los fustes. 
Ejemp/a: Serila, e/arendon, Memphis, Rockwell. 

Hk 
o 
nrt 

gl Lineales (Les Iinéales). Están basados en los inscripciones griegos 
y romanas más antiguas. Letras sin remates, más viejas aún que 
las capitales monumentales, han vuelto con renovados brfos. 
Por su vejez, algunos los llaman Antiguos, por los enloces entre 
redas y curvos, hoy quienes los llaman de bastón, por ausencia 
de terminales, algunos los llaman de poloseco o sans ser!f, con 
la brújula completamente perdida, otros los llaman góticas; o 
por lo farma en que eran vistas los llamaban grotescas. 
Ejemplos: Helvético, Único, Univers, Futura. 

Hk 
h) Incisas (Les incises). Su nombre proviene de indiór, que significa 

cortar, herir, o romper. Sus mayúsculas imitan las letras romanos, 
con fustes y barras ligeramente cóncavos. 
Ejemplo: Trajon, Graphio, Saphir, Fournier le jeune. 

AS 



i) Caligráficas (Les scriptes). Son de aspedo caligráfico que se 
emplean con frenesf en invitaciones de boda y celebraciones 
sociales. 
E;empfo: En(1 /ish 157. Zapf chancery. Coronet. 

j) Manuales (Les manuair6s). Parecen haber sido dibujadas 
apoyando la mano, a diferencia de las caligr6ficas, que imitan 
el trozo a mano a lzada. 
Ejemplo: Ben(1uiat. Frisky, Script, Contacto 

Hk 
k) Extranjeros (Les étrangers). Todos los letras no latinas .6 

a~x DE<PYTl 
upda¡..tvo1t 

epO"1:'Urn~",S 
Por sus elementos 

a) asta 
o rectas IN). 
o circular (Q). 
o semicircular Ic). 
o mixta ID). 

• o. Buenn Unno Jorg., op. cit., p. 118-126. 
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b) grocio 

• Algunos términos que se refieren al aspedo de los caraderes 
de imprenta son los siguientes (fig. 4.27). 

• Altura X: la profundidad del cuerpo central de la letra 
minúscula , por ejemplo o, r, j, c, etcétera basada realmente 
en la letra X. 

• Ascendentes: la parte de los letras minúsculos que se prolonga 
por arribo de lo altura x. 

• Descendentes: la parte de las letras minúsculas que se 
extiende por debajo de la altura X . 

• linea de base: la línea sobre la que descansan el cuerpo 
central y los letras mayúsculas. 

• Hueco: Espacio en blanco dentro de una letra. 
• linea fina: Rasgo delgado de una letra . 
• Remate: Característica final en la terminaci6n del rasgo 

principal de uno letra . 

.. 
"¡Ij-i: 

==========~====== 
H (tamano de las mayOscu/as) 
k (tamBnO de las ascendentes) 
p (tamano de las descendentes) 
x (tamano de las equis) 

s (linea astllndar o base) 
m (Unea de las mayOsculas) 
a (lInea de ascendentes) 

kp (distancia entre las dos lineas méis extremes) 
d (Unea de les descendentes) 
Cuerpo (tamBnO total del tipo) 

asta transversal o barra 

I6grima 

ojo 

cuello 

t.rminol, patln, gro ·a, 6pice 
.. moto 

Por IU 010 

a) fina 
b) seminegra 
e) negra 
d) supemegra 
e) estrecha 
f) ancha' 

termlnol ani1la braza 

//r /' '" 
r~'!' f (f 

brazo traviesa 

Tri1las, Manual de mo/'COC'ión lipogrófico, Edit. Tri1las, México, 2000, p. 73. 



En América, la unidad de medida tipogrófica es el punto, cuyo 
múltiplo es lo pica, ésta contiene 12 puntos, aproximadamente 4.21 mm, 
91/2 picos equivalen a 4 cm, por lo que estas unidades estón basados en 
lo pulgada inglesa. En Europa se usa el punto Didjot salvo en Inglaterra 
yen Espafla se utiliza el clcera como unidad tipogrófica 

Sistema Americano 
Unidad mfnimo = 1 punto pico (0.351 mm.) 

1 pico = 12 puntos (4.217 mm.) 

Sistema Didot 
Unidad mfnima ... 1 punto Didot (0.376 mm.) 

1 Cfearo - 12 puntos (4.512 mm .) 

A continuaci6n se describen los siguientes conceptos como: folio, 
citas, pie de pógina, pie de folo, entre otros, ya que forman parte de lo 
composici6n de la mancha tipogr6fica de una pógina. 

Folio. Es sencillamente el número de la pógino de un libro, su 
colocaci6n debe ser satisfactoria desde los puntos de vista funcionol 
y estético, en principio puede estor arribo, oboio, o la derecha o o lo 
izquierdo de lo mancha. 

la tradici6n rige el orden de estos póginas que, 01 igual que su 
colocaci6n, puede coer a la izquierda o o la derecho. los folios o 
números de póginos est6n en numerales minúsculos o romanos en 
versalitas y aporecen primero en lo pógino de apertura del prefacio, 
aunque la numeración real empieza desde el falso título. 

• 

• 

• 

• 

Si el número de pógina se hallo debajo o encima de lo mancha su 
distancio respecto a la mismo, es decir, hacia arriba o hacia abajo, 
debe corresponder a una o más lineas vados, según el tamaño del 
margen, si se coloca o la izquierda o a la derecha de la mancha, 
lo distancio seró igual 01 espacio intermedio enlre columnas. 

Si los folios se colocon en el medianil o el margen interior de la 
p6gina, en lugar de en el exierior, su utilidad es pródicamente nulo 
pues serlo preciso abrir el libro por completo poro encontrarlas. 

Si el texto contiene cifras los folios deben colocarse lejos del texio, 
o bien ir impresos en un tamaño distinto o con un ojo diferente, o 
empleor un rasgo que los distinga y evitar as! las confusiones. 

las folios pueden ir alineados o no alineados, por lo general se 
componen utilizando el mismo caróder y el misma ojo de letra 
que el texto, o que exista una raz6n para que seon diferentes. 

Estos posibilidades son considerados por el diseñador, quien es el que 
toma el ailerio y las decisiones que mÓs le convenga para su trabaio. 
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Cita. Una cita breve, es aquella que se forma por unas cuantas 
palabras o frases, se encierran en comillas, si es mós extensa, sobre 
todo cuando ocupo uno página, lo mejor seró componerla en diferente 
tamaño de letra, yo sea mayor o menor que el texto. 

lo esencial es que se puede tener una clara diferencia entre la cito 
y el texto del autor. Se recomienda dejar una sangrfa a ambos lados de 
la pógina, dejar 01 menos, una Hnea en blanco, antes y después de la 
cita . El tratamiento de las citos dependerá siempre de la naturaleza, la 
importancia y lo frecuencia de los pasajes citados. 

Nota. Constituyen uno ayudo poro la comprensión del texto y el 
ofrecer datos que más adelante serán necesarios. El tamaño de una nota 
a pie de página es de dos veces menor que el del texto pero deben tener 
el mismo interlineado, es decir, si un texto de 11/12 puntos fendrfa unos 
notas de 9/10 puntos. 

Este tipo de notas, también pueden ir 01 final del libro, pero ordenados 
de manera que se encuentren con facilidad, pero 10 ideal es 01 final de 
cada página. Si se emplean las notos a pie de pógina según su función, 
se distinguirán por medio de un asterisco (.) y de un número volado, lo 
importante es que los dotas en los notos sean claros y que permitan la 
facilidad poro la búsqueda de datos. 

Pie de foto. Dentro de la composición de la mancha tipográfico, se 
involucran las imágenes, que pueden ser ilustraciones o fotograffas, éstas 
llevan consigo información que se le conoce como pie de foto o epfgrafes, 
por lo que su funci6n es importante conocer, ya que dependiendo de la 
información que aporten, se consideran necesarios o no. 

Cuando su función es necesario, se busca que sean lo más cortos 
posible, por ello el diseñador tiene la libertad de cuestTonorse todos estos 
aspectos y ofrecer alternativa poro subsanar las posibles deficiencias. 
Si los pies van a ser lerdos deben atenerse a las reglas generales de 
legibilidad y si van a ser consultados ta l vez. seo necesario que destaquen 
más, se pueden tener alternativas como el emplear una tipografía 
diferente o el tamaño puede ser distinto al del texto paro no confundirlo, 
o emplear una pleco si esto es necesaria. 

Cuando los pies de fotos no se componen directamente debajo de las 
fotografías, o junto o los mismos, es conveniente numerar tanto los pies 
como los ilustraciones poro poder relacionarlos, tomando en cuenta que 
el número debe ser idéntico en tamaño, cuerpo y lipa utiliz.ado. El diseño 
de páginas ilustradas y acompañadas de pies constituyen un reto paro 
grande para los tipógrafos, ya que esto comienzo 01 redadar los pies y 
que su relaci6n con los ilustraciones sea dora y adecuada. B 

• McJean Rvari, op. cit., pp. 160-1 64. 



5.6. Interlineado 

Es el conjunto de espacios que hoy entra IIneos de un texto.' 

Dentro de la legibilidad del texto, el interlineado influye en lo 
composición, ya que como S8 menciono anteriormente, los lineas 
demasiado próximas entre si perjudicon lo velocidad de lectura puesto 
que entron 01 mismo tiempo en el campo óptico el rengl6n superior e 
inferior. El ojo no es capaz d. ajustarse a los lineas muy apretados con 
uno precisión tal que solo seo lo lineo en cuestión y no se leon las d. las 
inmediaciones, esto lleva a que el ledor desvíe la "isto, gasto de energfas 
en donde no debe y se canso antes de lo preciso. 

De igual forma del interlineado excesivo. 01 ledor le cuesto trabojo 
encontrar lo unión de lo siguiente linea, la inseguridad crece y llego e l 
cansancio con rapidez. 

Un buen interlineado llevo ópticamente alojo de lineo en linea, 
presto apoyo y seguridad, se tiene un estable ritmo de lectura, en donde 
lo que se ha I.rdo se recibe y s. conservo en lo memoria de formo f6cil 
y s.ncilla . 

Para lograr una composición tipográfica armónica, funcional, estética y 
duradera es de suma imporiancia el corrado interlineado entre renglones. 

Existen en uno publicación diversos tipos de elementos, a lgunas de 
tipo estructural que ayudan a distribuirlos. 

5.7. P6rrafo 

Son coda una de las divisiones de un escrito señaladas por letra 
mO)'Óscula al principio del renglón y punto y aporte 01 final y se clasifico n 
de la siguiente manera . (fig. 5.2) . 

a) P6rrafo común. lo primera línea de codo p6rrafo se inicio con 
sangria. Es común que en a lgunas editoriales este tipa de pórrafos 
sean los que se utilizan como normo poro ellelcto general (se justifico 
a la izquierda, sin bando); adem6s los p6rrafos se hacen seguidos, 
sin espacio entre ellos. El p6rrafo común 2 se hace un bando sencillo, 
el número 3 se hoce can un bando doble y osi sucesivamente. 

t Martfnez d. Sovza Jos4, Diccionario d. lo tipogrolfo y .1 1,'Lo, 'd', . -bo S. DI I . LUT .,.. . 
Barcelona, p.126. 
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'i,. 5.2 .(a} Tipos de pórrofos. 
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b) P6rrafa francés. Se uso pare separar bloques de informaci6n, no 
muy extensos, que contienen informaci6n semejante. Por ejemplo, 
los diferentes obras de que consto lo bibliog rafía (coda una es un 
bloque), o aquella que se identifico con números, incisos, motas 
o guiones largos. Las coroderísticas generales del p6rrafo francés 
es que las vueltos (poro iniciar una nueva Hnea de un bloque) se 
hacen en bando; esto es, con sangría unifo rme en el margen 
izquierdo. Esto sangría puede tener diferentes longitudes (sencilla, 
doble, etcétera), las cuales se identifican con números. 

• Párrafo frances 1 Lo primera línea de cado bloque se inicia sin 
bando y los vueltos se hacen en ba ndo sencillo. 

• P6rrafo francés 2. La primero línea de cada bloque se hoce en 
bando sencillo y las vueltos en bando doble. 

e) P6rrafo en bloque o bando. No lleva sangrfa en la primera Ifnea . 
Se puede u1i1izar en pies de figuro o cabezas de tablas (párrafo en 
bloque 1) Y para citos textuales (pórrafo en bloque 2).10 

A 

Pórrafo común 

Olro pórrofo común con 
copitulor enlerrada 

Párrafo en bloque 1 y 2 

la Trillos, op. cit., pp. 22-24, 35-37 . 



Párrafo Q doble bloqve 

A 

Párrafo con copitvlor semient.rroda 

Párrafo frQ~ 2 

5.8. Imagen 

Dentro de la imagen se hablará del tratamiento tonto de fotos como 
de ilustraciones dentro de lo compos ici6n de los libros, tomando como 
primer punto el tratamiento de los fotografía. 

les fotografías se conciben casi siempre sin retículo, además el 
fotógrafo sabe en qué contexto visual se empleará su trabajo, a menudo 
se utilizo en distintos cometidos, por lo que no puede determinarse de 
antemano el tamaño de la fotografía con lo que aparecerá en su 
destino final. 

fig. S.2.(b) Tipos de párrafos. 

135 



136 

Con respecto 01 tratamionto de los ilustraciones se plantean los 
opciones que un diseñador pup.de recurrir de acuerdo al tamaño, al 
número de ellas, su colocación y su importancia. 

la colocaci6n de los ilustraciones en la pógina, depende, para empezar, 
de si éstas pueden ser trotadas como un cat61ogo al que se recurre para 
hacer una consulto (pudiendo entonces disponerse en columnas sin 
necesidad de tener en cuento el efecto de cado una o el conjunto de la 
p6gina), o si por el contrario deben recibir un troto individual. 

No existen normas que indiquen un seguimiento específico para 
poder colocar fotografías o ilustraciones, pero si es importante 
considerar ciertos sugerencias que permitan que el diseño de una 
p6gina cumpla con lo finalidad que se planteo desde un principio, que 
es el conseguir la armonía entre texto e imagen. 

l . Si se colocan dos fotografías, una encima de la otra, su anchura 
debe ser idéntico o diferir visiblemente, si de manera inevitable 
su anchura es muy similar, pero no llega o ser idéntica, no deben 
colocarse nunca la una junto a lo otra , sino bien separadas, uno 
o la izquierda y la otro o la derecho. 

2. Lo s fotografías que "miron" decididamente en una u otra 
direcci6n (por ejemplo, porque en ellos aparece un rostro, o 
varios, que miron en una di recci6n, o porque existen lineas de 
perspectiva perfectamente trazados) deben hacerlo hacia el 
interior del libro, y no hacia fue ro. 

3. Cuando aparecen en lo misma p6gina dos o m6s fotografías, 
se colocar6 en lo porte superio r aquello fotografra en lo que el 
horizonte aparezco más distante, mientras que la fotograffa que 
muestre el plano m6s próximo se siluaró al pie de la pógina. 

4 . Cuando en un mismo libro aparecen ilustraciones en color 
e ilustraciones en blanco y negro, hay que considerar las 
yuxtaposición, aún con más cuidado de lo habitual. 

Tanto la palabra como lo imagen cumplen funciones primordiales en 
distintos campos, dentro del educativo son herramientas que apoyan el 
aprendizaje. A continuación se ofrece uno clasifica ción de los funciones 
de lo imagen dentro de la enseñanza. (fig. 5.3 a y b). 

a) Motivadora. Un amplio número de ilustraciones del libro de 
texto responden a esto función. la representación de un pasaje 
concreto de una narración y la presentación de ilustraciones 
relacionadas con el titulo del tema, pero que no establecen un 
procesa interactiva con el desarrollo verbal, constituyen algunos 
tipos de imagen motivadora. 



b) Vicarial. Cuando no existe a lguna posibilidad de proporcionar 
una información con precisión, las im6genes han sido de apoyo 
para representar estos contenidos, que en algunas disciplinas, 
se vieron obligadas a emplearlas, tales como la Medicina o la 
Historia del Arta por citar algunos ejemplos. Supone sustituir 
una realidad por una imagen 

c) Informativa. la imagen es el punto principal de la exposición, 
ya que es el único caso en que el texto y la parte verbal, solo 
proporcionan una explicaci6n de ésta. 

d) Explicativo. la manipulaci6n de la informaci6n ¡cónica permite la 
superposición frecuente de códigos. A lo utilización de im6genes 
realas o realistas se suman códigos direccionales, explicaciones 
incluidos en la ilustración. 

el Redundante. Después de que se ha comprendido da manera 
clara y precisa cierta información, este tipo de imagen se empleo 
para expresar da manero leónica el mensaj e yo expuesto. 

~ Estéfica. la necesidad de brindor alledor p6ginos atractivos, es decir, 
con colores agradables, una buena composici6n, que mantenga un 
equilibrio con el texto, etcétera ha hecho surgir este tipo. 

aJ 

Ag. 5.3. (a) Tipos de im6genes. 
aJ Motivadora. 
bJ ""1""""'. 

• 

bJ 

-... -........ 

-----~ 
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flg. 5.3. (a) Tipos de im6genes. 
c::J Informativo. 
d) Estética, 
e) Vicaria1. 
f) Redundante. 
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d) 

.) 

Actualmente es imposible pensor en lo transmisi6n de ciertos contenidos 
sin el auxilio de lo imagen, por su apoyo y sus diversos funciones en el 
ómbito didódico y dentro de este proyecto es esencial, por lo que en el 
siguiente capitulo se ampliaró el temo de lo ilustroción. ll 

Con los avances de lo tecnología se han producido diversos procesos 
paro lograr lo impresi6n de textos e imógenes y que lo selecci6n 
del mIMado mós apropiado se ha convertido en uno de los puntos 
importantes cuando el objetivo es lo comunicaci6n efectiva con los 
materiales gróficos, por lo que a continuaci6n se describirón los distintos 
sistemas de impresi6n y sus caraderísticas. 

11 Rodrlguez Dieguez Jos' Luis, los Funciones de lo imogen en la ense"anza, Edit. G. 
Gi1li, Barc::elona, 1978, pp. 49-53 . 



5.9. Siste ma de re producci6n 

Se define como un proceso medionte el cual partiendo de un original 
se pueden obtener reproducciones iguales entre sr con uno móxima 
fidelidad del mismo. Lo naturaleza , la dose y en general, la estructuro 
del soporte que hay que imprimir pueden hocer m6s apropiado pora 
61 mismo lo utilizaci6n de un determinado procedimiento d. impresi6n, 
es decir, .1 soporte determina a menudo la elección del m6s adecuado, 
pero rora vez contribuye a definirlo, salvo que s. trote de alguno 
en especial como, por ejemplo, los que preparon paro llevar en lo 
superficie sustancias cuya presencia es condición indispensable pora 
que la impresión puedo llevarse o cabo. 

5.9.1. Caracteristicas 

Todos 10$ elementos que caracterizan o un procedimiento de 
impresión hacen de cada uno, uno formo interesante poro poder llevar 
o cabo una solución grófico que cumpla con una necesidad, ya sea de 
tipo comercial, informativo o persona l. 

Comprende zonas impresoras y no impresoras, en donde 
existe una diferencia de predisposición o recibir la tinta, que 
se obtiene d. varios modos, que son los que caracterizan 
después las diferentes doses de formas y los consiguientes 
procedimientos de impresión. 

los po$OS de un procedimiento de impresi6n se sintetizan osi: 

Origino~1 --+t Prematrices ~ Motriz ~ Formo ~Impreso 

El original, es el modelo del que se van o obtener reproducciones 
iguales, la motriz .s aquel elemento que se obtiene del original poro 
realizar una forma o portes componentes de una forma. Si los pasos 
del original a la matriz son mós de uno, los elementos intermedios 
se denominan premotrices. El concepto de forma estó ligado al de 
impresión: cado clase de soporte (en especial el papel) se convierte en 
un impreso cuando recibe lo tinto por tronsmisi6n directo o indirecto 
medionte la operaci6n denominada precisamente impresi6n. 

lo superficie del soporte no requiere de característicos especiales, 
salvo los d. nacer posible la adhesi6n de tinto . 

los distlntos formas, son características que darón lugar o los 
distintos sisiemos d. impresión son: los formas en relieve. 
plonogr6fico, en hueco, permeogrófico yelectrogr6fica. 
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'Ig. 5 .4. En re lieve. 

'19. 5.5. En Plonogr6fica. 

F1g. 5.6. En Hueco. 
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Forma : En Relieve 
Caroderfsticas: Se caraderizo por el diferente nivel que ocupan las 
zonas impresora s, es deci r, los zonas impresoras est6n en un nivel 
m6s alto con respado a las no impresoras . (fig . 5 .4). 

A. ZOI"KU impresoros 
B. Zonas no impresoros 
C. Formo 

Forma: En Planogr6 fica 
Coraderfs1icos: La d iferencia no esto en el nivel de los zonas impre. 
soros de las no impresoras, sino la naturaleza de los sustancias que 
las componen y recubren, e n este caso se aprovecho lo repulsi6n 
natural entre el a gua y las sustancia s grasas . (fig . 5 .5 ). 

e 
A. Zono impresoro 
B. Zono no impr.soro 
C. Formo plonogrbfico 
D. Rodillos mo¡odoI"es 

Formo: En Hueco 
Coroderfsticos : El nivel ocupado por las zonas impresoras con respedo 
o las no impresora s es la caraderlstico primo rdial otro vez, esto forma 
en hueco es lo contrario 0110 formo en relieve . (fig . 5 .6). 

A . Zonos impresoras 
B. Zona . no impresoro. 
C . Forma 
D. Dispositivo de ro spodo 

o enivogodo 



Forma: En Eledrogrófica 
Caracferistícas : las zonas impresoras tienen cargas eledrostáticas y 
las no impresoras son neutras, tal vez no tengan diferencia alguna 
a simple vista, ésta se manifiesta cuando la tinto en polvo se adhiere 
s610 a las zonas cargadas eledrostáticamente, es decir a las zonas 
impresoras.se encuentra debajo de la ca ra opuesta. (fig. 5 .7). 

A. Zonas im~1 
B. Zoncn no impreson:JS 
C.Fotma 
o. Sopone 
E. Ti"to .... polvo 

pope! impreso 

---: papel poi" imprimir 

) -P""''i--~. 'ii¡U;¡ 

1. Lo lupwfici. 01 ",J.nio de lo fonno ,t, 01 posor boja lo ,e¡¡11o (11, .Kibe 
la cargo el4dric:o. 

2. lo imog .... del original es proyedoda en ('21 sobre lo formo ¡q. 
3. En Iot 100"101 imprnionodoa por lo lu: .. produc:e uno dispe~On de lo, 

Corgol; en los 10l"I01 e>q)ueslol la cargo petmonce; se formo osi la 
imagen Iolwlle. 

<l . El polvo (E) !Wendido sobre lo formo IC) hoce visible lo imooen 101&<116. 
5. Uno cargo posil;..g oplicoda en (3) Iransfiete la imagen do la formo IC) 

01 popel (D) . 
ó . Lo imagen loe fiio poi" medio del calor (4). 
7. Lo formo le¡ le cIetcorgo en (5) r puede vol .... , o comenla' el siguiente 

ciclo de impnnió ... 

Forma: En Permeogrófica 
Caracferlstícas: Se denomina osi debido a que las zonas impresoras a 
diferencia de las no impresoras son permeables a la ti nta. Esta forma 
esta hecha a base de pantalla o fi ltro, en donde la tinta que esta sobre 
una de las caras del matiz, es impulsada a pasar al soporte que se 
encuentra debajo de la cara opuesto. 1'2 (fig. 5.8). 

A. Zonas impraoras 
8. ZOnclS na impruoros 

FormadCl CI modo de pantalla o filtro 
(1), por lo qu. lo tinta 
(2), .. impulsado o pasor 01 soprte 
(3) qu. MI encu.ntro debajo d. lo 

cara opuesta. 

12 Capetti F. , Técnicas de impresi6n, Edicio~ Don 80sco. Serie Colección Nuevas 
Fronteras, Barcelona. 1975. pp. 78-82. 

Flg. 5 .7. En ElecIrogrófico. 

Fig. 5.8. En Permeogrófico. 
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Fig. 5.9. Proceso de serigraflo. 

142 

Estas son algunos características que darán lugar a los distintos 
sistemas de impresión, que en el siguiente punto se explicarán. 

5.9.2. Tipos 

El abordar cado uno de ellos requiere de un estudio muy amplio, por 
lo que este trabajo no busca ese fin, debido a esto se darán breves de
scripciones de algunos de ellos, con el motivo de no pasar por alto la im
porta ncia de cado uno, pero se enfatizará en el offset, inyección de tinto, 
rotograbado, f1exogrofía e impresión láser, por ser los que se involucran 
en el campo editorial y permita uno elección ca rrecto sobre el sistema 
de impresi6n al que se podría someter a futu ro el proyecto gráfico. 

Serigrafra.EI único equipo necesario para hacer la más elemental 
impresi6n es: un marco de madera con un trozo de malla (que puede ser 
de roy6n, seda, nylon, etcétera) un material para bloquear, una rasqueta 
de caucho y pintura o tinta. La molla es el soporte impresor, ésta se estira 
fuertemente por debajo del marco y se asegura o éste. 

Se imprime un área s61ida haciendo posar la tinta por la malla sobre 
el papel. Paro formor un área sin imágenes, únicamente es necesario 
obstruir los poros de la malla; creando en ella uno zona de imágenes y 
una libre. Se logra la impresi6n haciendo posar la tinta espesa o pintura 
con una rosqueta o rasero de caucho presionando de un lodo a otro. (fig. 
5.9). Se aplica en: carteles, exhibidores y reproducciones de obras de 
orte, madera, vidrio, metal, olgunos plásticos, para tirados cortas y usos 
especiales donde otros sistemas de impresi6n no podrfan aplicarse. 

Ra ero 

a imprimir 

Grabago en acero. Una aplicaci6n típica del proceso en su formo 
más simple se realiza cortando 105 lineas que serán impresas en lo super
ficie de uno placa, que es recubierta de ti nta y poste riormente limpiado, 
dejando la tinto s610 en las áreas deprimidas. El papel se presiona sobre 
la placa y extrae la tinto de dichos zonas. (fig. 5.10). 



El huecograbado destace en la reproducción de im6genes artísticas 
compuestos por IIneos muy finas y pequeñas 6reas de color plano. No 
se puede utilizar poro reproducir im6genes fotogr6ficas o paro imprimir 
grandes superficies homogéneos . 

Offset seco. la impresión resulta del reporte de uno plancha tipogr6-
fica por calco intermedio en mantilla de caucho. lo plancho met6lica no 
tiene naturaleza Htogrófica, se trota de un disé de relieve muy suave que 
debe encuadrarse propiamente en la ti pografla . Por lo reducido del re
lieve de los elementos de impresión, el trabajo requiere de rodillos duros 
y lo mantilla apenas si roza el disé poro no aplastarlo. (ng. 5.11). 

las tiradas pueden alcanzar números elevados y estón indicados en 
la edición de peri6dicos y libros. Este método se uso indiredamente en 
envases hechos por embutición profundo y cuerpos huecos soplados. 
Permite la aplicación de varias tintos con un buen registro. 

P lancha 
de 

Apllcado r de co to r 

C I lindro de 
transfere n c i a 

C u e rp o hue co 
a Imprimir 

A continuación se enfatizan los métodos que se involuaan m6s 
dentro del campo editoria l, en donde se conoceró sus proceso, sus 
cualidades y aplicaciones, poro posteriormente lo elaboración de un 
cuadro comparativo de estos sistemas de impresión. 

Flg. 5.10. Proceso del grobodo 
en oaoro. 

Flg. 5.11 . Proceso del offset seco. 

143 



· ..... cIo~'* - -o _ . 
. ~~_. ~_. 

Nombre: Rotograbado :Có 
Forma: En hueco -• _ . . -

PROCESO 

Lo prensa rotativo imprime directamente o partir de un cilindro 
de cobre tratado con ócido y que utilizo uno tinto al aguo de secado 
rópido. A medida que gira el cilindro, pasa a través de un baño 
de tinta y es raspado para quedar limpio por una cuchillo llamado 
rasqueta, así la tinta sólo qUl:'da en los pozos del órea con im6genes; 
ésta es absorbida por la superficie del papel cuando entra en 
contacto con la placa. 

Una prenso de rotograbado puede operarse a alta velocidad y 
estó mejor adaptado poro imprimir fotografías que para textos, es · 
pecialmente si el tipo es de tamaño pequeño. 

VENTAJAS y USOS 

Como principal ventaja de este proceso esta la reproducción de 
fotografías en grandes tirajes {mínimo 1 OO.OOO} Y pinturas con una 
alta fidelidad. 

Les secciones ilustrados del periódico dominical, los cat61ogos de 
envío por correo, los revistas, reproducciones de pinturas y una gran 
variedad de envases y envolturas se encuentran entre los elementos 
impresos mediante del proceso da rotograbado. 

Su uso en la impresión comercial se ha expandido con la exigen· 
cia de una mayor impresi6n en materiales como el celofón, nuevas 
peHculas de pl6stico y delgodas 16minas de metal. 
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Nombre: Flexograffa 
Formo: En relieve 

PROCESO 

El proceso consiste en que las placas de caucho flexible con la 
imagen d. impresión en relieve son adheridas o amarradas al cilindro 
d. impresión d. uno prensa rotativa a limentado por rollos de popel. 

Es un tipo de impresi6n en relieve, derivado de la impresión 
tipogrófico que usa clichés plósticos, y tintas fluidos de capa delgada 
que secan por evaporación, calor, usando un juego de color poro 
cada cliché; 10$ color.s cubren superficies enteras . 

VENTAJAS Y USOS 

Es un método relativamente econ6mico pora pequeños tiradas, 
seco r6pido la tinta, y permite una alto velocidad de impresi6n. 

A diferencia del procedimiento tipográfico, la flexografía utiliza 
tintos muy fluidas, que sequen por evaporación y en las que los 
función de colorear se lleva a cabo mediante colorantes solubles en 
lugar de pigmentos insolubles . 

Se usa mucho poro pelrculas, envoltorios, lominociones y bolsos, 
tetro-pak, fojas retródiles de PVC y cajas de cort6n. Se adapta a las 
superficies 6speras y a dases especiales como soportes de celofán, 
etcétera, lo que explica su uso en lo impresión de papeles para en
volver alimentos y usos industriales. 
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Nombre: Offset 
Formo: Plonogrófico 

PROCESO 

-
-

Este proceso consiste en que una placa plano, normalmente de 
aluminio sensibilizada es fotográficamente expuesta y frafada, de 
forma que la zona de la imagen recibe tinta grasoso y lo zona sin 
imágenes recibe aguo y repele la tinta. En la prensa, lo placa nunca 
toca el papel; el proceso tiena este nombre porque lo tinta de la placo 
primeramente es calcado (offset) sobre uno superficie de caucho que 
imprime la tinto sobre el popel. los prensas son rotativos, es decir, 
lo imogen de los tipos giro mientras ocurre la impresión. A grandes 
rasgos, lo técnico del offset consiste en transferir indiredamente lo 
tinfo del papel con uno mantillo de goma. 

VENTAJAS Y USOS 

la capacidad de reproducir tipografla claro e inteligible. 
Reproducción con calidad en uno variedad más amplio de superficie 
de papel. 
Reproducción sin costos adicionales de las ilustraciones de Ifneo y 
la reproducción a bajo costo de fotografías y otras ilustraciones de 
tonalidades continuas. 
la capacidad para emplear toda clase de métodos de composición 
en fr fo con lo cual reduce los costos al mtnimo. 
las prensas rotativos son mós rápidas que otras y por lo tanto los 
placas planos de offset son ideales para las rotativas . 
la adaptabilidad a la computación. 



Nombre: Inyecci6n 
de tinfa 
Formo: Permeogrófica 
con caraderlsticas 
especiales 

PROCESO 

Consiste en la informaci6n digitalizada de una computadora, las 
cabezas propulsoras depositan sobre el papel gotas de tinta siguien
do los instrucciones d. uno cinta de uno motriz de puntos que perfilo 
lo letra o .1 dibujo. Se uso paro imprimir informaci6n adicional en 
los envases o embalajes, como números de lote, fecha de caduci
dad , código d. barras, etcétera. 

VENTAJAS Y USOS 

Esto forma de impresi6n es fadible sobre superficies delicadas 
y quebradizas que no pueden ser impresas por los sistemas 
tradicionales. Se elimino el desgaste de las placas que golpean 
contra el papel y los cilindros de impresión que se emplean en otros 
sistemas de impresi6n, yo que sus acciones son automatizadas. 

las impresoras de chorro de tinta mós sencillas se utilizan poro 
imprimir informaci6n variable, como lo fecha de caducidad en 
los envases de los alimentos o las etiquetas con la direcci6n en 
envfos postales, y a veces se instalan conedados a los equipos de 
imprenta tradicionales. las impresoras en color de chorro de tinta 
mós complejas son capoces de generar reproducciones con calidad 
litogrófica en muy poco tiempo. 

Se considero como uno soluci6n, en la publicaci6n de revistas y 
periódicos, asf como poro los problemas de determinar los 6rdenes 
de impresión, almacenamiento de ejemplares y adualizaci6n 
periódica, en la publicaci6n de libros. 
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Solido do. P'I¡.! 

RKlpi_<;On -é/ "O) tOM' _ -Nombre: Impresi6n l6ser ~ Formo: Permeogr6fico Unidad 16_ 

~~ con características "".,~ V. ~ especiales ""-l{!o I!ll ~w w:-. ""\ 
¡ . ""!~.?~ 

Bancleja do. .. ". 

PROCESO 

En impresión 16ser, la Imagen normalmente producida por 
procedimientos fotogr6ficos en xerografía y otros sistemas similares, 
se obtiene mediante un royo lóser, éste se puede controlar con una 
cinto o un disco poro computadora que contiene la informaci6n 
digital que se imprimirá en forma de caracteres de imprenta. 

la impresora lóser, que es de los últimos avances, utiliza una 
tecnologra similar a la de una fotocopiadora, ofrece velocidad, 
una alta resolución de mós de 300 puntos por pulgada (ppp) 
y un funcionamiento silencioso, que la hacen prádicamente 
imprescindible en lo, procesos de autoedición. Se empleo en 
ocasiones paro producir el arte final (a un costo muy inferior, aunque 
también con menor definición). 

VENTAJAS y USOS 

Este proceso se empleo poro manua les, tablas horarias, material 
de oficina, etcétera, de tirados cortos, cuando se requiere una 
respuesta rápido y la información dig ita l. También se utiliza para 
articulas personales como etiquetas con la dirección, cartas, 
etcétera. Otro de sus principales utilidades se encuentra en el 
proceso de composición tipogrófica, ya q ue permite obtener las 
pruebas diredamente mediante los impresiones láser, por lo que no 
es necesario componerlos en la máquina de componer tipos con un 
papel fotográfico coro y luego fotocopiarlo. 
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A continuación se muestra un cuadro compa rativo de los siguientes 
sistemas, tomando en cuenta puntos como son calidad de imagen y 
texto, tiraje, tipos de impresos, entre otros y que contribuya a la selec
ción del m6s conveniente poro la impresión al que se podrla someter el 
proyecto grófico. 

Calidad de impresión 

• Flexograffa. El texto para la flexogrofla debe ser grueso y limpio sin remates y de 8 puntos 
mfnimo.En las im6genes es satisfactorio pero difícil de reproducir una buena degradaci6n de 
tonos ligeros y suaves. 

• Rotogrobado. La reproducci6n de fotografías y pinturas con uno a lta fidelidad, presentan un ma 
yor contraste tonal de luces y sombras, puesto que llevan una capo de tinta mós densa. Tienen 
gran detalle a diferencia de los tipos pues se trabaja con tramas m6s finos que en otros procesos. 
mientras que el material del texto de un trabajo de grabado tiene la falta de nitidez en los bordes 
de la tipografla. 

• Offset. Tiene bueno reproducción y detalles de las fotograffasy la capacidad de imprimir semitonos 
y tiene la capacidad poro rep roducir tipograffa clara e inteligible. 

• Inyecci6n de tinta. Puede imprimer textos e im6genes a buena calidad pero de maner muy lenta o 
lo contrario, es decir, imprimir o alto velocidad pero con informaci6n de muy baia resoluci6n. 

• l6ser. logra una gran nitidez de la impresión y ofrece gran variedad de tipos de escritura, un nivel 
de ruido mfnimo y una elevada rapidez en el trabajo. 

Tipos de impresos 

• Flexograffa. Se utiliza para producir revistas baratas, peri6dicos regionales o libros de bolsillo; 
fundamentalmente paro envoltorios (impresión en celof6n, pl6stico y planchas metólicas) . 

• Rotograbado. Las secciones ilustradas del peri6dico dominical, los católogas de envio por correo, 
las revistos, las reproducciones de pinturas y una gran variedad de envases y envolturas. 

• Offset. Sus cualidades lo han hecho el método m6s común de producir periódicos, revistas, libros 
ilustrados y diversos folletos de lodos los tipos, osI como Volantes, anuncios, posters, contratos, 
notas, menues, trlpticos, libretos, atétera. 

• Inyecci6n de tinfa. Para imprimir envases y materiales de empaque. En la industrio editorial 01. 
gunas revistas imprimen el nombre del suscriptor directamente en lo portada/ contraportada y lo 
hocen mediante este sistema, displays y posters de gran formato. 

• l6ser. se empleo poro manuales, fablas horarios, material de oficina, c01610gas con precios e 
informaci6n actualizada , formatos y diseños muy versótiles, hacer múltiples pruebas de un mismo 
concepto, por ejemplo en compañas de publicidad, osi como libros con gran calidad en color. 
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Tiroje y costo 

• Flexografra. Es un proceso relativamente econ6mico, poro pequeños tirados, las planchas son 
boratos y fóciles de preparar de secado r6pido y el principio rotatorio permite utilizar prensas o 
gran velocidad. 

• Rotograbado. Cuando los tirajes exceden los 100,000 ejemplares, empieza a ser competitivo, 
con un mill6n de ejemplares o más, el rotograbado tiende o reemplazar totalmente al oHset. 
Predomina en tiradas muy largas (300,000 copias o más) como revistas de publicaci6n semanal, 
católogos por envio por correo y suplementos en color. Su costo es econ6mico cuando son tirajes 
muy altos. 

• Offset. Combinaci6n de buena calidad y economfo. los tirojes cortos menos de 1000 de piezas 
incluyen tipografia e ilustraciones. Amplio surtido de papeles, medios fotográficos propios y gran 
rapidez de impresi6n. Cualquier número de ejemplares si se requiere de la reproducción de mu
chos fotografías sobre papel áspero o corriente y se deseo uno reproducci6n de bueno calidad. 
Cualquier pieza de impresi6n compuesta principalmente por dibujos como gr6ficas, diagramas 
y caricaturas. Cualquier impresión cuyo tiraje vaya moderado a mediano-grande y requiera de 
buena reproducción fotogrófico y del tamaño y velocidad de los prensas rotativas alimentados por 
rollos de papel. Las prensas para hojas sueltas imprimen de 4000 o 12,000 hojas por hora, las 
que imprimen hasta tamaño Aa que imprimen en su mayoría en dos colores o m6s se utilizan en 
medianas y grandes imprentas para folletos publicitarios de tirados medios 5000 a 20,000 ejem
plares en color. las de pliegos mas grandes pueden imprimir de hasta doble AO incluso mayores 
para tiradas largas hasta 100,000 ejemplares para la producci6n de libros y carteles. 

• Inyección de tinta. Tirajes cortos, rápidos y económicos, los impresos frente y vuelta en selección 
de color y de buena calidad de impresi6n. 

• lóser. Tirajes cortos, rópidos y de alto costo, los impresos frente y vuelta en selecci6n de color y de 
bueno calidad de impresión. 

Inconvenientes 

• Flexografía. Sus inconvenientes están en la dificultad de reproducir los detalles y la tendencia a 
variar color. 

• Rotograbodo. El alto costo de recubrir con placas y grabar los cilindros hoce que los tirajes cortos 
sean incosteobles y la falta de nitidez en la reproducci6n de lo tipografía originado por el pretra
modo de los cilindros, reduce la efectividad cuando se usa s61a poro reproducir textos. 

• Offset. Variaci6n del color en la tirada debido al equilibrio agua/tinta. La humedad causa pro 
blemas 01 papel Dificultad en el secado de las tintos. 

• Inyección de tinta. no se pueden usar popeles de calco, y que no se puede usar cualquier papel si 
queremos uno impresi6n de calidad. 

• l6ser. Es restringido un poco por la resolución de las imágenes. 
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Despu6s de conocer esto comparación entre cado uno de estos pro· 
cesos, permitir6 hacer la selección del m6s adecuado como propuesta 
poro la impresión del proyecto gr6fico de acuerdo o los coroderísticos 
que presento. 
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6. ILUSTRACI6N 

De acuerdo al nuevo plan de estudio de la Escuela Nocional de 
Artes Pl6sticos se considero a lo lIustraci6n como otro tipo de diseño y 
es la orientación que resuelve los retos que le plonl80 la creaci6n de 
imágenes, la unión de tecnologías y recursos plásticos. Los a lumnos 
fundamentalmente son creatrvos, realizadores de los conceptos que se 
vierien sobre la IiteratufO, la publicidad, lo comunicación, etcétera . 

la ilustración se define como uno representación gr6fico de una 
idea, la cual debe ser cuidadosamente visualiz.ado, yo que de asto 
manera es posible dar visos de realidad a una ideo abstrada total· 
mente, atravesando un proceso largo, que '0'0 obvia mente d. la s pri· 
meros ideos, seguido d. un bocatoja, osi como uno representación d. 
una variedad ortfstico vers6til y gratificante. la diferencia que tiene con 
la pintura reside, a lgunas veces, 5610 en la intenci6n de la obra: mien
tras que un pintarl a elabora imógenes para su satisfacci6n personal, 
el ilustrador tiene un texto a partir del cual trabaia y que suele estar 
orientado hacia un temo concreto; los dibuios presenton una escolo 
determinada y han de ser elaborados en un medio preestablacido. 

El principio de toda ilustraci6n, es en realidad un proceso mental, 
realizado por alguien, autor, argumentista, o el mismo artista . Esto in 
dica, que coda dise"odor en su imoginaci6n crea uno imagen y con su 
conocimiento en color, formo, perspectivo, es el que puede llevar o lo 
realizoci6n de ese trabaio por lo que uno funci6n primordial de todo 
ilustrador es crear las imógenes, darles vida en un soporte y paro uno 
determinado finalidad . Es un medio que contribuye a lo eficacia de la 
comunicaci6n, yo que surge por lo necesidad de definir, opoyar, con
cretar, o recrear la informaci6n que se transmite. 

6.1 . Caraderísticas de las ilustración 

la ilustraci6n, como disciplina artístico, es un quehacer estético 
que utiliza los elementos primarios y secundarios que hocen visible lo 
conceptual : punto, lineo, volumen, color, formo, figura y composición, 
que actúan entre si dando por resultado: ritmo, praporci6n, oposición, 
simetrfa y dirección . Y tiene diferentes orientaciones, coma la cientlfica , 
médica, técnica, infont;1 etcétera. 

Se cara deriza generolmente por: 

l. Independiente o discursiva. Narra una historia por si misma sin 
necesidad de título o texto que sirvo de guia y se encuentran en 
las portados de revistos, letreros de f6bricos, sobrecubiertas de 
libros o exhibiciones, donde la funci6n es conseguir lo expresi6n 
de lo ideo o despertar la reocci6n deseado. 
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2. Semidependienle. Acompaño o un slogan, uno frase corto, 
ilustrar un trlulo, etcétera, en donde lo funci6n es dar una fuerzo 
o ese mensaje. 

3 . Dependiente. Se apoyo o ayudo un texto completo. lo función es 
despertar lo curiosidad, intrigar alledor, para que éste encuentre 
lo respuesto en el texto que lo acompaña.1 

las técnicos de representación lo enriquecen 01 brindarle color, 
textura o el impodo visual que se pueda conseguir con coda uno de 
ellas y adualmente inco rporando to computadora y softwore de diseño 
e ilustración como herramientas adicionales. 

En general, lo ilustración tiene una gran efectividad por lo variedad 
de funciones de comunicación que realizo y de las muchos fo rmas físi· 
cas que puede asumir. 

6.2. Tipos 

los tipos de ilustración se clasifican por: 

Por funciones: 

Decorativa: Como expresi6n artístico se puede manifestar con fines 
decorativos o en formo de comentario, que se ca raderizo por contener 
mensajes; además debe tener uno particularidad muy especifica, lo de 
llamar lo atención. 

Informativa: la ilustración informativo es un término que 
inmediatamente evoco los estadísticos, señales de tráfico, gráficos y 
diagramas, pero, este tipo de ilustraciones van más allá y cubre un amplio 
campo de estilos y por lo tonto requiere de una gran gama de talentos. 

Did6ctica-Publicitaria: Así mismo sirve como herramienta de 
apoyo poro producciones culturales, comerciales , educativos, etcétera. 
Aqur el realizador tiene que explicor visualmente olguna problemática, 
ya sea por medio de diagramas, mapas, esquemas, etcétera, para 
facilitar su entendimiento o funcionalidad hacia el público al que va 
dirigido. También se empleo como un documento visua l de un momento 
hist6rico, donde se plasman aditudes, modas o costumbres . Es un gran 
medio instructivo: lo información es asimi lado más fácilmente cuando es 
transmitido visualmente, aunque lo información puede ser presentada 
en un la rgo texto, incluso con fotogrofíos alusivos, a menudo un recurso 
del diredor artístico por fa lta de otros medios, lo única manero de 
potenciar su interés es el uso creativo de la ilustraci6n. 

, L.oomis Andrew, ¡/vdroc:j6(¡ Creativo, lib reria Hacheltte, Argentina, 1980, pp.178 y 179. 
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PI. 6.3. Ejemplo d. ilustración 
cientffica (choque de un meteorito 
con lo tierra). 

f19. 6.4. E'~plo de i1U3froción 
mkliCQ. 

Clentifica: Su función en el serviCIO de la ciencia esta enfocada 
en utilizar fragmentos de observación y acumulación de conocimientos 
para crear un ente bi o tridimensional que adara un concepto científico 
y que dentro de muchos disciplinas como la Medicina a apoyado en 
su desarrollo, por mencionar un ejemplo, el poder mostrar el cuerpo 
humano, es decir, se puede hacer a través de rayas X o fotografiarse, 
pero la ilustración es un medio que puede presentar la forma que los 
músculos se superponen a los 6rgonos, etcMera, por la que en este 
campo los ilustradores cubren la parte de diseñador y artisto. 

Su valor como una herramienta de la ciencia y reconocido por su 
importancia en dar lectura, claridad y facilidad de entendimiento de lo 
que se lee. Una de los contribuciones hechas por la tecnologfa en este 
siglo fue lo de aumentar la disponibilidad de gróficos visuales, esto fue 
posible por la introducción de innovaciones en acabados e impresi6n, el 
tremendo levantamiento en el número de libros cientfficos publicados y 
lo emergencia de la induslria, como uno fuerzo vital en el respaldo de 
investigaciones y la distribuci6n de material educativo ilustrado. 

Tener conocimientos b6sicos de lo naturaleza y principales campos 
que pueden explorar su creatividad artístico poniéndolo en pr6dica en 
niveles altos. Aunque un imparable esfuerzo podrfa levantar el nivel del 
mérito artístico de los dibujos técnicos, teniendo en mente que el término 
de ilustración científica impone uno rigurosa disciplina del método 
cientffico. No es uno justificaci6n para el artista el alterar la forma o 
color del sujeto por el motivo de la composición u otras consideraciones 
artrsticas. Es posible, de cualquier modo combinar lo cientrfico con la 
sensibilidad artrstica poro crear arte, que ambos estéticamente satisfagan 
y gratifiquen esta habilidad poro ofrecer una interpretaci6n dentro de los 
procesos biol6gicos.2 (fig. 6.3). 

M'dlca: lo historia de lo ilustraci6n médica es tan antigua , 
comenzando por los dibujos esquemóticos y descriptivos de Leonardo Da 
Vi nci, de Vesa lius y luca Signorelli en el s. YY, hasta la época actual. 

Actualmente se vale de muchos técnicos poro su representaci6n, 
particularmente el trabajo a lópiz de color y retoques con aer6grafo es 
la técnica m6s común para logror que el trobojo sea m6s descriptivo. A 
menudo el artista decide que im6genes debe de utilizar y cuales eliminar, 
si el proyedo se lo permite o se lo exige. Anteriormente el desarrollo 
en los revistas especializadas estaba encajonodo en lo representación 
de elementos de un solo tono de tinfa; actualmente las posibilidades 
de reproducci6n de originales, y las caraderisticas que el offset ofrece; 
permite al ilustrador el uso de medios tonos, enriqueciendo notablemente 
lo difusi6n de su obra. Requiere de precisión y el uso necesario otros tipos 
de herramientas o accesorios como el lente de aumento para añadir 
detalles, una bueno documentaci6n fotogrófica y conocimiento sobre 
anatomio. (fig. 6.4). 

2 Herdeg Wolter, The arlin in the ¡ervir:e 01 ¡ciencie, Graphia, Zurich, 1908, pp. 45·4ó. 



Botánica e HlItorla Natural: Son utilizados tonto en enciclopedias 
y libros de texto paro niños como en los trotados científicos. Una 
característica de destocar de los ilustradores dentro de este campo es lo 
investlgoci6n, ya que formo lo auténtico base de su temo. 

Sus antecedentes van desde los primeras colecciones de pinturas en 
lo antigüedad que dotan del s. VI, osi como el uso del microscopio desde 
el s. XVII paro entender los formas de los plantos, lo célula y los compo
nentes de la vida, siendo 6stos los primeros descubrimientos en plantos. 
Quienes lo promovieron considera ron que ero necesario estudiar lo vida , 
los plantos, los animales, los minerales, el entorno ecol6gico, con uno 
actitud rocional, indagadora de 105 leyes y procesos que reglan los cam
bios y manifestaciones de lo naturaleza, yo que anteriormente se atribulo 
o Dios la formaci6n y el funcionamiento del mundo 

Con lo lIustraci6n se obri6 un nuevo campo de estudio: Jo investi
gación de lo naturoleza misma; es decir, .1 estudio de los plantos como 
seres vivos poro conocer su estructura y su funcionamiento como orga
nismos. Esto dio poso al nacimiento de la biolog!o que, siglos después, 
explicarfa lo organizaci6n y estructuro de los seres vivos. (fig . ó.S) . 

Este tipo de ilustradores necesitan comprender también el diseño y lo 
tipograffo, 01 igual que en los dibujos técnicos o mapas, las ilustraciones 
de historio natural o menudo requieren anotaciones deto liados o leyen
das, por lo que en los ciencias naturales, elimino la necesidad de muchos 
textos descriptivos. 

Publicitaria: El mundo est6 lleno de objetos que uno vez convertidos 
en mercando, compiten por nuestra preferencia, así el mundo empresarial 
y de nt"gocios tiene que recurrir o los especialistas de la imagen y de 
lo comunicación paro de jar en sus monos el desafio y medion'e el 
conocimiento exacto de su oficio y creatividad llegan a conseguir ese 
objetivo. Tiene una atto función social y utilitario, en beneficio dela mosa 
colectivo y uno resolución de los necesidades que exigen actualmente. 

El orte publicitario es un mundo amplio y remuneronte paro lo 
ilustraci6n, pero es, 01 mismo tiempo, el que m6s exige una creatividad, 
una concepción, novedad y uno habilidad muy bueno 01 artista, ya que 
en este campo lo innovación y su evolución es constante. 

A veces el profesional de esto 6reo se limito, en muchos casos, o 
resolver uno ilustración bosoda en uno ideo que le someten o que creo, 
pero en otros tiene que componer el anuncio de manero completo y 
distribuir dentro del espacio de éste, los diferentes bloques y elementos 
que lo formon. As! hobrfa de ser, puesto que lo ilustración, dentro del 
anuncio, formo parte de éste y ho de actucr paro conducir el texto y que 
éste conaete lo llamado que en aquello se contiene. (fig . ó.6) . 

Flg. 6.5. t~pIo de ilustraci6n 
botánico e hittoria natvral. 

fig. 6.6. E'temp/o de ilI.IItroci6n 
publicitaria. 
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Ag. 6.7. Ejemplo de ilustroci6n 
técnica. 

Ag. 6.8. Ejemplo de ilustroci6n 
digital. 
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Técnica: Es un método de mostrar información de natura leza 
tridimensiona l en un medio normalmente plano (bidimensional). 

Cubren la necesidad de poder complementar textos de una forma 
literal pero esclarecedora, en donde los ilustradores deben combinar el 
grado de detalle y de información con la legibilidad y la utilidad. 

El ilustrador requiere de: 

El ap unte directo. Requiere un alto grado de observaci6n rápida. 
El artista debe hacer un boceto doro, con medidas suficientes 
y adecuadas. Deben evitarse la ambigüedad y la omisi6n, que 
significa el gasto y hacer nuevamente la operaci6n. 

Referencia de estudio. El il ustrador técnico puede hacer uso 
de fotografías del objeto montado y desmontado, paro tener 
uno visi6n global y por portes del mismo. Esto se puede hacer 
colocando las partes componentes sobre un vid rio claro y 
manteniéndolas fijos. Se pueden usar como referencia o para 
obtener un dibuio más perfecto. 

la proyecci6n ortográfico. Exige cierto habilidad del artista, yo 
que es fundamental uno buena comprensi6n de los ángulos 
y de los planos tanto horizontales y verticales. Desarrollo la 
capacidad de visualizar el objeto, por adelantado como una 
proyección tridimensional. 

Este tipo de ilustración se ha desarrollado hasta convertirse en un 
arte muy preciso, gracias o la inmenso demanda de la tecnologfa o lo 
largo del siglo. Acepta cierto grado de interpretaci6n artistica personal 
de la imagen, ésto debe apegarse o lo realidad, ya que su funci6n es la 
de dar o conocer, explicar con detenimiento y detalle. (fig. 6.7). 

Digital: las imágenes que se elaboran en computadoras se crean 
ya sea punto por punto en lo pantalla o mediante ·objetos" que son 
Ifneas rectos, curvos, Hneas a mono alzada, circunferencias, cuadrados 
u otras figuras elementales. Mediante la combinaci6n de éstos se 
pueden conseguir los diseños m6s complejos y espectaculares que 
conjuntamente con los programas de diseño permiten realizar toreas 
con una velocidad, precisi6n y definici6n, obteniendo asf como resultado 
la calidad y eficacia, por lo que todo esto implica la necesidad de una 
constante a ctualizaci6n de herramientas dentro del mundo del diseño y 
la tecnolog ra que dio o dra se involucra en él. (fig. 6.8). 

las ilustradores a menudo desarrollan en viñetas conceptos e ideas 
para anuncios que finalmente son filmados con personas reales o ani
mados. Estas historietas venden lo idea 01 cliente y darle una noción del 
anuncio, de igual manera los dibujos pueden dar una sensación de 
movimiento y ser una gufa para la iluminaci6n y la atmósfera. 



Por soporte: 

Editorial: Se utiliza para acompañar articulas temóticos, para 
comentar noticias o para evocar el contenido del libro. Es1e tipo de 
ilustraciones se diferencia de la publicitaria en que lo imagen no esló 
para vender o promocionar un producto sino poro reforzar y reolzar 
palabras escritas a las que acompaño. 

Aunque existen campos en que este tipo de ilustraciones se diluyen 
como los cubiertas para libros populares, pero en general, tiende o 
estor relacionada con ideas, servir o comunicar conceptos alledor; por 
lo que se mencionar6n algunos medios en donde la ilustración editorial 
juega un popel importante. 

Ubros: Es de los mós ricos dentro del campo editorial, yo que se 
ve desde las sobrecubiertas hasta en cado una de las p6ginas 
del libro, siendo apasionante y retador paro un ilustrador. 
Su composición no sólo es coherente con el temo del libro y 
evocadora del mismo, sino también que se integre con el texto 
bósico que indico el título y el autor, por consiguiente es un 
desaffo 01 ingenio y destreza del artista. (fig. 6.9). 

Revistos: Son una gran fuentes de ocupación para los ilustradores, 
debido o lo cantidad de obro producida, es muy actual y cubre 
uno amplia variedad datemos. Lo revista es conocida por el audaz 
uso de la fotografía , y lo ilustración siempre proporcionando 
tonto un contraste como lo oportunidad de abordar los temas 
de uno forma distinta. los especificaciones de revista van desde 
encargos poro pintor el retroto de un conocido novelista o ilustror 
un tema relacionado con lo economía, hasta la decoración de 
tres recetas diferentes. La idea paro las portadas deben ser 
originales en su concepción, oportunos y tener un atractivo 
general. Reflejando los intereses populares, deportes, modos 
y otras adividades corrientes y exhibir invariablemente humor 
y buen gusto. El plazo de ejecución poro los trabajos de revisto 
varlan enormemente: uno revista popular semanal completo 
el trabajo muy rópidamente, uno ilustración encargada poro 
el lunes puede estar paro el martes en prensa y en los puestos 
de periódicos el jueves, en cambio si la revista es mensual su 
perIodo de realización es un poco mós relajado. (fig. 6.10). 

Periódicos: La ilustración de periódicos se manejan dentro del 
campo humorlstico, en donde los dibujantes pueden reaccionar 
inmediatamente a los temas o simplemente discutir ideos con el 
director artrstico. Las ideas para tos dibujos de sótira política son 
siempre cr~adas por el éste, a partir de los sugerencias del editor 
y sus colaboradores. Poro su realización, es necesario tener uno 
mente ógil, principal caroderística de estos artistas y sobre todo 
de saber trabajar bajo presión, yo que caricaturas se requieren 
de un dra para otro. (fig. 6.11). 

Flg. 6.9. Ejempto de iluttr0ci6n d. 
uno portada de libro. 

-•• 
Ag. 6.10. f¡.mplo d. ilustración 
d. uno portado d. revislo. 

Rg. 6.11. f~mplo de ilust1oci6n 
d. un ~ri6dico. 
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Av. 6.12. E"1«'1p1o d. ilustración 
de folletos. 

Ag. 6.13. Ejemplo d. ilustraci6n 
paro cartel. 

Ag. 6.14. Eiemplo de ilustración 
pam empaques. 
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Folletos: Llevan ilustraciones que se usan a menudo en su 
capacidad decorativa, qUE:! como elemento figurativo principal. 
Su funci6n principal es vender, informar, promover algo 01 
receptor. los ilustraciones en general en este soporte se usan 
como señales de atención para determinadas secciones del 
folleto, dirigiendo alledor hacia la información mós destacada. 
(fig. 6.12). 

Carteles y colendarios: Los carteles son una formo de arte en la 
que la ilustración se ha usado audaz y llamativamente. A veces, 
la necesidad de vender un producto es primordial; en otros 
ocasiones se uso paro atraer e inducir o simplemente informor. 
Cualquiera que sea su función, eslón por todas partes y en los 
mejores cosos llevan el arte o los calles; su amplitud de temas 
y usos de éstos nos indican que siempre hay algo que ver en 
cuesti6n de comunicación gr6fica. 

los calendarios siempre tienen un tema, los editoriales suelen 
tener uno ideo definida de su público potencial y el desaffo de 
dirigir o los ilustradores que colaboran en un calendario es 
mantener una cierta coherencia y continuidad a lo largo de los 
doce im6genes separados. Los ilustraciones para los calendarios 
deben crear una reacci6n tol, que provoqué el deseo de mirarla, 
colgarla de la pared y conservarla_ Su tema y significado deben 
ser daros para todo el mundo, prefe riblemente confortante y 
tranquilizador, si ésto tuviera acci6n, debe ser vivaz, saludable, 
destinado a liberor lo energro contenida y no producir una 
reacci6n contrario. (fig. 6.13) . 

Empaques: La mayorfo de los empaques esló realizado por 
diseñadores, aunque los grandes empresas pueden tenerdepartomentos 
cuyo funci6n sea diseñar embalajes exdusivamente para productos 
manufadurados y vendidos por dicho empresa . 

La ilustración es un vehículo ideal po ro transmitir el tono que va 
a diferenciar un producto de sus competidores. Un sentido del estilo 
del profesional de esto 6rea puede realzar un producto vulgar, darle 
aire moderno o hocerlo atradivo poro un determinado sedor de 
consumidores, proporcion6ndole un impacto visuol mayor y llegando 
o una identificoci6n de éste de los dem6s dentro del mercodo. Algunas 
veces sero el primer medio d irecto de contado del público consumidor 
con el produdo, punto importante, puesto que si la imagen no es lo 
suficientemente atradiva , o no cumple sus fines principales, todo lo 
demós fracosar6. (fig. 6.14) . 

La Industria discográfica: la muslco y la ilustraci6n puede 
ser muy evocadoras, se compaginan muy bien, en la actualidad se 
han hecho en este campo magnificas trabajos de tipo experimental 
y abstradas. Es esencial encontrar ilustradores que simpaticen con el 
estilo de la músico a ilustrar y que el estilo que maneje sea similar. 



En muchos casos, el cliente no es 5610 lo compañia discogr6fica es 
tambi'n el música(s) y su manager. El artista puede incluso haber 
aportodoaportado .1 concepto original, lo cuol puede representar una 
barrera para .1 ilustrador, que deseorío tener mayor participaci6n en la 
imagen final. Pora la música grabada se exige a los directores artlst1cos 
tres versiones de arte final, una ilustraci6n que se pueda encuadrar 
convenientemente para un formato LP que es cuadrado, paro un cosette 
que es rectangular y por úhimo para CO, que también es rectangular, 
pero con dimensiones distintas.] (fig. 6.15). 

Otra forma de clasificaci6n, se basa en la técnica de representación 
gr6fica con lo que se producen. 

Por tkn;ca 

El conocimiento perfado de una técnica de dibujo, facilitara el camino 
poro conocer m6s fócilmente otra m6s complicado. El medio ideal poro 
dibujar ha de ser limpio, ligero, f6cil de trasporte y monejo sencillo, 
para ello existen mo1eriales sencillos que cumplen con eso descripci6n, 
aunque no seo s610 la manejabilidad la única raz6n, sino que también a 
la precisión y el movimiento de la mono del dibujante. 

Pigmentos 

Estos pigmentos son iguales paro todos aquellas pinturas y tan s610 
varlan en el liquido aglutinante que actúa como foctor de adherencia 
para aquellos polvos y dejorlos fijados sobre una superficie o soporte de 
papel, lienzo, modera, pared, etcétera. 

AcriUco: Son las pinturas de los usos múltiples, pudiendo ser 
utilizadas en forma liquida, espesa o en gruesos empos1es, en todas las 
tknicas y con el m6s económico y f6cil diluyente: el agua. Las técnicas 
ofrecen infinitas posibilidades poro todas las resoluciones artfs ticas, 
tanto en el campa eminente de crear cuadros y murales como para la 
ilustraci6n, grafismo, decoraci6n, arquitectura, dibujos técnicos y todos 
los trabajos de arte comercial. (fig. 6.16). 

Son de manipulación fócil , no requieren de un equipo complicado y 
de tener por tanto un menor coste, reducen Jo pesado y difícil cargo en 
Jos trabajos al exterior y no producen en el interior del estudio o taller 
el desagradable olor de los agentes grasos, volótiles y barnices. Secan 
en menos un por d. horas y 01 hacerlo cambian un poco o nada, son 
resistentes e impermeables y a unque no permiten hacer rectificaciones 
an húmedo, se puede corregir rascando lo pintura o pintar nuevamente 
sobre alla después de qua hayo sacodo. 

, Mayer eoUin, Como encargor /lV.mocioMI, Ediciones G. GiUi, Múico, 199.4, pp. 66, 
SO-s., 90-98,110-120 Y Ma .. riol de lo osignoNro dellustroci6n 1, ln6dito, ENAP/ 
UNAM. M4xic0. 2002. 

Flg. 6.15. Ejemplo de ihntrod6n 
para portado de cd ' s. 

flg. 6.16. E¡emplo de iI...tr0ci6n 
con oa1Iicot. 
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Ag. 6.17. Pr.Hntoción comercial 
de los acri1icos. 

'" 

. .., ~ 
Ag. 6.1 •. Tipos d. pincela,. 
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los acrílicos se expanden envasados en tubos de estaño de diferente 
contenido y en tres tamaños o en botes o frascos de plástico. (fig. 6 .17) . 
Paro su uso se recomienda de uno paleta, el agua para diluir como 
pora limpiar pinceles y evitar que en éstos se seque la pintura, para ello 
se necesita de un recipiente que sea útil a este solo fin y que contenga 
siempre aguo limpio . 

Otro instrumento esencial son los pinceles: 

• 
• 

• 

• 

Pinceles de pelo de ardilla, buey u otros. 
Redondos con bueno punto de los n. 2 y 4 pora trabajos finos y 
poro resoluciones corrientes los del n. 8 y 12. 
Paro técnicos opOCOS y mixtas los pinceles de cerdas duras y con 
diferentes formas: redondos, planos y ovales. 
Para grandes extensiones se usan los brochas corrientes planos 
de nylon con ancho de uno, uno y medio y dos y media pulgadas 
(25 mm, 37 mm y 62 mm. aproximadamente). (fig. 6. 18). 

las técnicos que se pueden aplicar con los pinturas acrílicos son: 

o) Pintura denso: Se empleo un reta rdador o glicerina pura, paro 
alargar el tiempo de secado, por lo contrario, si se busca un 
secado rápido, los pinturas pueden mezclarse con aguo. 

b) Imposto: Son apropiados para el imposto (aplicándolos con 
esp6tula o diredomente del tubo), pero no es aconsejable aplicar 
pegotes muy gruesos, si se quieren obtener relieves es mejor usar 
una posta de textura . 

e) Acuarelas acrílicos: Se usan de manera similar que lo acuarela, 
aunque la desventaja es que, al secar yo no se pueden suavizar 
los contornos como se logra hacer con la acuarela. Su ventaja es 
la aplicaci6n de muchos lavados. 

d) Pincel seco, punteado y salpicado: A pincel seco, es como su 
nombre lo indica y con las cerdos algo sepa radas, como se 
hace con lo acuarela . La ventaja de los acrrlicos es que se puede 
recargar una pintura sin que los colores pierdan vida:' 

Acuarela: Es un tipo de pintura compuesta por pigmento, que es 
la que do el color, la goma ar6biga que adúo como aglutinante y lo 
glicerina que se utiliza como humedante y que sirve para retardar el 
secado que la goma or6biga activo. las presentaciones de lo acuarela 
va desde tubos (de 5 6 10 mI), pastillas como una presentaci6n común 
y liquidas. Mientras que 10 capacidad de absorbencia a la humedad y 
la textura son propiedades que los papeles especiales para la acuarela 
deben tener, los de mayor gramaje (300 gr) que absorben m6s. 

~ A1iom E.O., Pintor con ocrnicos, Edit. LEOA, Borcelona, 1982, pp. S, 11 y 47. 



Se puede aplicar en papeles con distintos presentaciones como: 
rollo y hojas, paro formatos grandes, en bloques y cuadernas de 
diversos formatos , aunque se sugiere adquirir el popel y cortarlo a 
el tamaño adecuado. Con respedo a la textura, se refiere al grano 
que puede ser pequeño, medio o g rueso y cuyo textura se hoce visible 
cuando los lavados se han secado. 

Es recomendable emplear un tablero como soporte rlgido para el 
papel de acuarela, tensado, que sea de 5 mm. de espesor y que de un 
material que no se maltrate y absorbo la humedad, paro trabajar sin 
preocupaciones y con libertad, osi como trabajar con dos frascos de 
agua, uno destinada a limpiar el pincel y el otro como contenedor de 
agua limpia. (fig. 6.19). 

Existen técnicas que dan distintos acabadas ya seo en papel seco o 
húmedo, por ejemplo: 

1. la aguada. Su elemento principal es el agua; se realiza con un 
salo color, (tal y como sale del tubo) . Para desarrollarlo, para 
obtener de él toda la gama de grises que va del negro 01 blanco 
del popel, hemos de diluir el negro con aguo. A m6s agua, 
menos color¡ a mós agua, m6s transparencia; cuanta m6s 
agua, mós actúa al blanco del papel, mós vemos el blanco de 
éste y mós claro, por lo que resulta el tono del color aplicado. 

2. Húmedo sobre seco. En donde cualquier tipo de trozo que se 
realice sobre el popel seco muestra un perfil limpio, es decir, 
preciso y definido; esto se debe a que el papel seco absorbe 
rópidamente y no permite pintar sin que se aprecien esos cortes, 
aún en el interior de los manchas. 

3. Húmedo sobre húmedo. En este coso el papel se encuentro 
húmedo lotol o parcialmente y no necesariamente homogéneo, 
en esta técnica cualquier trazo o mancha tiene un aspeda muy 
caraderfstico, pues el color se expande en todos direcciones y su 
perfil es impreciso y que permite dar efedos muy voriados. 

la acuarela es muy interesante y el poder manejarla llevo pr6ctica 
constante y sobretodo de conocer el material con el que se trabaja, 
en que se va a aplicor y sobretodo conocer sus caraderlsticos, ya que 
eso ayudara a manipularlo de manero inteligente y se puedo sacar 
provecho paro dorle una calidad a los ilustraciones que se requieran 
para un determinado trabajo.' (fig. 6 .20) . 

5 Parromón Jos, Manu.l, Como pintor o lo acuorela , Edil. Parrogón, Borc. lona, 1980, 
pp. 3, 14. 

... •.... p . ,]~ 

flg. ' .19. ~Ia para traba· 
jor con ocuar.ta, 

fig. 6.20. Ilustración a bes. de 
ocuar.IOlI, 
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Ag. 6.21. lIustr0ci6n Q bos. d. 
gouoche. 
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Gouache: Son colores con una base anóloga a los de lo acuarela, 
pero opacos de cuerpo y se diluyen con agua. El mayor inconveniente 
que presentan estos colores es que después de aplicados, 01 secar, 
sufren variación y queda notablemente rebaiado su valor o color; este 
resultado incierto puede ser previsto probando previamente los colores 
en un trozo de cartulina. El gouoche es un color sólido y opaco, a 
diferencia de la acuarela, su efedo no se baso en el brillo del papel a 
través del color. (fíg. 6.21). 

Los colores vienen en tubos o en frascos. Como todos los colores 
(menos el negro) contienen algo de blanco, al secarse quedan mucho 
mós claros que cuando se oplican. lo superficie final es mate y de 
apariencia algo terroso . Lo ventaja es que se puede conseguir una 
superficie final absolutamente plana, pero hace falta mucha experiencia 
para conseguirlo. 

Los papeles o cartulinas indicados poro esto técnico son blancos o 
coloreados, de grano fino o grueso; también las superficies ligeramente 
satinados. También sirven los papeles empleados para acuarela . 

Dentro de las técnicas esta: 

• Salpicado que se emplean con acuarelas y pinturas acrOicas. 
• Poro producir texturas puede también rasparse la superficie con 

una cucnilla o navaja, o con la punta de un bisturf. 
• Otro sistema es mezclar posta de textura con lo pintura, y o 

pasar un pincel, o las púas de un peine, por lo superficie, para 
producir la textura de la modera, espirales y otros efedos.6 

Carb6n: Es uno de los instrumentos bósicos, se sigue empleando 
poro realizar bocetos a gran escola, para fresco o murales, de igual 
formo su uso sigue siendo como una de los herramientas tradicionales 
paro el dibujO del natural, emple6ndose en todas los escuelas y 
academias de arte de Occidente. 

Es un medio rópido, muy agradable y es de los que permiten 
crea r desde bocetos hasta ilustraciones muy libres, por la libertad y la 
solturo con la que se puede trabajar, ya que presenta cualidades que lo 
distinguen de otros materiales, el tratamiento que se le da permite dar 
aspectos de lovados y que conjug6ndose con lo textura del papel, ya sea 
liso o granulado brinda efedos de gran calidad . 

Los tipos de carb6n son los siguientes: 

l. Comprimido. Son 75·'00 mm de longitud y 6 mm. de di6metro . 
Se hacen con carb6n pulverizado, que se comprime en barras 
con agente aglutinante. 

I EugenaAmold. Tknicosd./o flvsfroción. Edil. LEDA, Borc.lona, 1992, p.92. 



2. Carboncillo. Es lo forma más corriente del carbón y consiste en 
palitos de varios grados y tamaños . El de sauce (75 o de 150 
mm y di6metro de 6 mm) puede ser grueso, mediano o fino. Los 
de vid (150 mm) en grados: normal, blondo, medio y duro. los 
surtidos en cojos de 75 palitos (75 mm). 

3. l6pices. Se trata de barras de carbón comprimido, recubiertas de 
madera o papel, paro formar un lápiz. Son menos sucios y más 
fóciles de manejar que las borras, por lo cual constituyen lo formo 
mas útil poro dibujos detallados. (fig. 6.22) . 

Es un instrumento con grandes posibilidades de difuminados de 
grises y sombreados, no depende del trozo como el lápiz, ademós de 
crear contrastes de intensidad mucho mayor. Su versatilidad permite 
obtener uno amplio goma de grises, desde el blanco del papel hasta el 
negro del carbón como lo muestro lo ilustración. (fig. 5 .23) . Sin embargo, 
también tiene sus incanvenientes, es sucio de manejar y los trazos pueden 
borrarse accidentalmente. Por esto raz6n, si se quiere que un dibujo a 
carbón seo permanente, es esencial fijarlo. Esto se hoce cubriendo la 
superficie con una fino rociada de un Irquido que contenga un buen 
material aglutinante. 

El carb6n tiene muchos caraderísticas en común con las tizos y los 
pasteles. Se pueden cubrir amplias zonas aplicándole carbón y luego 
extendiéndolo con un difumino o con lo mono. los tonos intermedios de 
gris se pueden obtener empleando palitos más duros o apretando menos 
que el carb6n sobre lo superficie granulada del papel. los toques de luz 
se secon con uno gamo o con migo de pon. Se pueden a ñadir nuevos 
tonos empleando un pincel mojado en agua limpio. 

L6plz (grafito): Suele ser el instrumento que el diseñador utilizo en 
primer lugar poro plasmar de manero r6pido ideos que antes s610 ha 
visualizado en IU mente, por lo que el lápiz de grafito o 16piz de plomo, 
es el medio más caraderrstico del arte de dibujar. 

Se ofrecen lápices de diferentes gradaciones, los de calidad superior 
constan de 19 gradaciones indicados con una B (blandos), para dibujo 
artístico (8, 28, 68, etc"era), bien con una H (duros) poro dibujo técnico 
(H, 2H, 5H, etcétera) . (fíg. 5.24). Uno bueno seleccián consta de los 
lápices 28, 48 Y 88, además de un H8 para las I(neas finos. 

El tipo de papel dida que el lápiz en específico conviene utilizar, 
siendo las más blandos aptos poro papeles 6speros o granulados, y los 
m6s duros poro superficies más lisos . La calidad de lo Ifnea depende de 
lo dureza o blandura, lo calidad de la punto y de lo presi6n que se le 
aplique al dibuiar. En ocasiones se tiene que tener lo punta muy afilado 
poro obtener uno Unea doro e incisivo; por el contrario, una punta plano 
do un aspecto m6s suave 01 dibuio. (fig . 6.25) . 

-
---_._-
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Flg. 6.22. TIpo. de carbón. 

Flg. 6.23. Ilustración a base de 
carbón. 
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Flg. 6.24. Tipos de I6pices de 
grafito. 

Ag. 6.25. E'¡ercicio .Iaborado 
con lápil d. grafito. 

Ag. 6.26. Forma d. traba¡ar con 
I6piz de grafito. 
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En el trabajo con pepel y lópiz, se debe ser limpio y cuidadoso, ya 
que el papel se mancha con mucho faci lidad y el grafito graso de lópiz se 
emborrono 01 frotor sobre él; por lo que tanto mesa de trabajo, el mate· I 

riol y nuestras monos deben estar limpios. Se recomiendo que durante el 
proceso tener o la mono un trapo limpio, así como un papel poro apoyar 
lo mono al dibujar, osi como lo muestra la imagen. (fig. 6.26). 

Lápices de colores: Son unos utensilios de dibujo fóciles de 
manejar, para representor imógenes con precisión y 8)(oditud, accesible 
de transportar, ventaja que permiten captor escenas o im6genes 
espontóneomente, o se pueden tomar de formo inmediata apuntes que 
luego servirán de referencia para trabajos más elaborados. 

El papel que se use y los distintos formas en que se puede sujetar, afilar 
o mover el lápiz poro crear diversos niveles de interpretación dentro de 
nuestro trabajo. les lineas que se trozan por ejemplo, tienen uno importan· 
cia extremo: pueden ser direccionales (hacia arribo, hacia abajo o latero· 
les) o pueden atraer lo mirado del espectador hacia el interior del dibujo, o 
hacia fuero de él, o pueden crear zonas de colmo o de gran agitación . 

Hoy en día existe uno amplísima gamo de accesorios de dibujo y uno 
gama lodavlo mayor de lápices y papeles, codo cual con sus ventajas e 
inconvenientes . A pesar de lo aparente similitud, lo gama de 16pices de 
colores varío considerablemente en pureza y composición. 

Existen tres tipos de lápices de color con minos diferentes y son: 

1. Gruesa, relativamente blanda, estos se caraderizan por que 
resisten la luz y el aguo y se fobricon en una amplio goma de 
colores, no tiznan ni se borron fácilmente, y no necesitan fijcrtTvo. 

2. Delgado, que no se desmenuza. Son útiles para dibujos muy 
detallados. También resisten al aguo, pero en general la gamo 
de colores es limitada. 

3 . Solubles 01 aguo, que se pueden usar con agua paro producir 
lavados de color. Existen varios marcos, con minas gruesas o finas 
y gamos de 30 o 36 colores. (fig. 6.27). 

El dibujo o lápiz requiere que el artista analice cuidadosamente los 
colores que componen el tema, porque 01 aplicor varios pigmentos puros 
sobre lo superficie con el fin de crear un color, se están reconstruyendo 
en realidad los elementos que componen el color percibido. La observa· 
ción elementol de la claridad y lo oscuridad puede ser usada poro lograr 
magnificas efedos tridimensionales en un dibujo, hadendo que el color 
avance donde hayo mucha luz y que retrocedo donde 'sta sea menos 
intenso. los p61idos tienen más definición en el primer plano, pero, si se 
colocan muy atrás, se vuelven apagados que se pierden, mientras que 
los brillantes avanzan y los oscuros retroceden, porque, en términos más 
sendllos, brillante quiere decir bien iluminado e implica primer plano, y 
oscuro quiere dedr poco iluminado y sugiere el fondo. (fig. 6.28). 



Pluma y tinta: Son medios versótiles que permiten producir 
ilustraciones sencillas o base delrneas o una amplio variedad de texturas 
y tonos, generalmente para hacer caricaturas, dibujos de orquiteduro, 
ilustraciones monocromas o anat6micos y de moda. 

Los diferentes tipos de plumas y tintos son: 

.. Ave. Aunque las tradicionales ya cortadas ya no se fabrican, se 
pueden cortar según las necesidades concretos de cada uno y 
san sumamente adoptables . Sin embargo, debido o su punta 
blanda hoy que cortarlas constantemente. 

.. Caño. Su caroderfstica Ifnea truncada sirve para realzar 
expresivamente un dibujo a tinta más dencodo. 

.. De mojar: Se siguen usando mucho, junto con las plumas-fuente, 
las plumas de dep6sito y rotuladores. Se fabrican muchos tipos 
de plumillas para usos especializados: punto grueso, pluma de 
cuervo, de cobre, plumilla inglesa, cartograffa y litograf{a. 

.. Plumas-fuente. Ideales para dibujar en cualquier parte, de 
distinto morca y coraderfsticos propias cada uno de ellas como 
lo Osmiroid, Osmiroid Sketchpen, la Rapidogroph 3060, la 
Pe/jkon y Porker. 

.. Plumas-deposito. La tinto se cargo en un depósito, en vez de 
absorberse a través de la plumilla. Su otradivo es que se pueden 
usar con tintas o pruebo de aguo y de diversos colores. 

.. Balfgrafos. Desde los primeros bolrgrafos que aparecieron, 
se han introducido muchos perfeccionamientos, pero aún 
varfan enormemente en sensibilidad y manejobilidad. los 
inconvenientes que tienen es el control del flujo de la tinta, lo 
que dificulta el repaso de las líneas . 

.. Estil6grafo. Buen medio de trabaja y fácil de transportar, su 
inconveniente es la precisi6n y consistencia del trazo, debido a 
lo sensible que es su punta, aunque es de gran utilidad cuando 
se trata de realizar detalles, aunque limita las posibilidades de 
un artista y buscar resultados más frescos. (fig. 6 .29) . 

En el trabajo o plumo el tono se desarrolla por lo menor o mayor 
visibilidad del fondo blanco del papel o través de una red de lineas que 
o medida que se hocen más campadas van oscureciendo lo luz que 
refleja el papel ; es decir, gruesas o finas , unidas o separadas, que dejen 
ver, a través de ellas, mas o menos blanco. 

La mayorlo de las técnicos de pluma derivan de dos elementos 
básicos que son la linea y el punto y algunas son: 

aJ Sombreado cruzado. Son dos aplicaciones, sombreado a dar 
forma redondeado a los objetos que se dibujon y las zonas 
tonales de un dibuio poro lograr un efedo dramático o un 
claroscuro (contraste de zonas daros con los oscuras) . El método 
consiste en el entrecruzado de líneas para tonos y texturas. 

·flg. 6 .27. Ti~ d. lópic.s de 
color.s .. 

FIII. 6.28. lIustroc:i6n elaborada 
con lápices d. colares. 

--" -_...:J 
• 

---

flg. 6.29. lIustraci6n .Iaboroda 
con lápi~ d. colares. 
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Ag. 6.30. IIvstraOón o bose de 
plumo y finto. 
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b) Del salpicado: Se hoce aplicando tinto o un cepillo de dienfes 
o de uñas, y después posando un instrumento de borde redo 
por los cerdos del cepillo, poro que lo tinta salgo disparado 
hacia el papel. la pluma y lo tinta son de gran ayuda y de un 
buen impado visual , si se tiene un estilo de dibujo muy libre 
y se consigue crear ilustraciones muy impadantes si es bien 
aplicada. (fig. 6.30). 

11zas, pasteles y (rayones: Se hocen con pigmentos secos, 
pulverizados y mezclados en uno posta con un medio ag lutinante 
soluble en a gua, después la posta se corto e n borras y se seco. los 
crayones son uno subcategoría; los pigmentos en polvo se mezclan con 
un medio que contiene un aglutinante groso. 

los pasteles y las tizas fabricadas se hacen con pigmento seco en 
polvo, mezclado con un medio aglutinante poro formar una pasta (de 
ahí se derivo la palabro Hpastel'". los barros de postel se clasifican 
en blandas, medias o duras, según lo cantidad de medio aglutinante 
incorporada o lo pasto. los croyones (ceras) son resistentes al agua y 
a la luz y no son t6xicos. Puede emplearse poro dibujar sobre papel, 
co rt6n, modero y tela. los croyones ordinarios no se alteran con la luz 
y se pueden usa r sobre cualquier materia l. (fig . 6 .3 1) . 

Mencionando las técnicos de estos materiales, los pasteles dan los 
mejores resultados cuando no se les trabaja con exceso. Aunque se 
puede mezclor algo frotando, el mejor modo de variar colores y tonos 
es aplicar trazos o zonas de color, unas junto o otros. Naturalmente 
esto significa que hoy que aplicar no uno, sino varios trozos con 
diferentes borras; por esto raz6n, es importante tenerlas colocadas 
met6dicamente, por el orden en que se van a usar y dejarlas en la 
posici6n correda. 

Es conveniente aplicar los primeros trazos con cuidado y con 
fi rmeza; demasiada presi6n a l principio puede sobrecargar el grano 
de papel, embadurnando lo superficie, con lo que las copas posteriores 
de color tender6n a apelotonarse y resbalar. 

Se consiguen diferentes resultados según el modo de manejar las 
barras y el6ngulo en que se sostenga. Entre otros efedos sorprendentes, 
est6n los que se obtienen alternando trazos finos y gruesos: usando el 
borde del pastel; oplicóndolo de plano sobre el papel ; emple6ndolo en 
distintos 6ngulos. (fig. 6 .32) . 

los correcciones y los sombreados se hacen con mucho cuidado, 
evitando destruir lo superficie y obtener un acabado lustroso. los erro· 
res se pueden cepillar con un pincel de pelo de cerdo o borrar con con 
goma de modelar; pero hoy que hacerlo con mucha delicadeza.1 

Dalley Terrance, Gula completo de l1U'Jtroci6n y Diseflo, Blume Ediciones, Madrid, 
1986, p. 13, 19-28,41 , 42, 77 y 102. 



Aerógrafo: Es un lópiz o pincel metólico que pulverizo lo tinto o el 
color por lo presi6n regulado de aire comprimido.' Con la pr6ctico se 
puede producir una notable variedad de luces, sombras y tonos, que se 
funden unos con otrO! con uno gran precisi6n Existen diversos tipos de 
aerógrafos, cuyo disel\o varia según su propósito, sin embargo, todos se 
bosan en el mismo principio y componentes b6sicos. 

El de acci6n simple es el m6s sencillo y barato, permite variar 
la pulverizaci6n al modificar la distancia entre éste y lo superficie a 
rociar, es perfectamente adecuado poro los diseñadores que tan s610 
deseon usar este medio poro el fondo de sus trabajos. Consta de uno 
pistola que presenta la boquilla pulvsrizodoro, el control de presi6n 
y el dep6sito de tinta, y de un compresor eléctrico que genera el aire 
comprimido, conectados por un tubo de goma. (lig. 6 .33). Hay varios 
métodos para suministrar el aire comprimido, puede usarse uno loto de 
aerosol, uno bomba de pedal, un cilindro rellenable como los que usan 
los submarinistas o un compresor eléctrico. El gouache es el medio mós 
popular para trabajar con aerógrafo, aunque también los ocuarelas 
concentrados, tintas y pinturas acrílicas. 

El dibujo se suele realizar con lo ayudo de plantillos o m6scaras 
poro delimitar las óreos de relleno, aunque también se pueden pintar 
detalles o brillos controlando lo presi6n de lo pistokl. Hay que limpiarlo 
perfectamente después de usarlo. Cualquier deformoci6n de lo topa de 
aire alteraró el efecto del chorro atomizado. No hoy que dejar que lo 
pintura se congelen lo tapo de a ire, el depósito, el tubo o el orificio, ya 
que esto afectar6 al funcionamiento. 

,u_ ... _ .. _ "'_.-. ... _ ..... _ .... - "'_.... -.. .... ..-.... -
,,,, ..... ,u, __ _ 
" ........ _" .. _ .... _u ...... ... _ .... _" .. _ .. -.... ...... 
,,"'-

,,., .. ..-........ 
·-..11"-·" . ...... _ .......... .......... _u .. _ ... _ ... .. -

lo tacnologfo ha mejorado codo vez mós estas herramientas y de 
igual manera proporciona otras como son las compufadoras, este arte ha 
avanzado a marcho. forxados durante lo última década; constantemente 
S8 est6n produciendo obras sorprendentes y o futuro se veron una 
continua mejora de resoluci6n y lo calidad de los dispositivos de solida. 

I E~AmoId.op. cit .• p.10l . 

.. .. .. t. • , 
he /" / .....: .... .i·h 

~'#~.~ ... ~~'~"'~ 

Ag. 6.31. Tipos d. tizos, pastel" 
Y ctOyOne.t. 

Ag. 6.32. lIUJtraci6n a bctse de 
,.",.1. 

f lg. 6.33. Partes que conforman 
un oefÓgrafo. 
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'Ig. 6.34. lIustraci6n digital. 
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Digital: lo unión de un artista y de una computadora puede ser 
un medio artístico insospechado, por el resultado del trabajo que se 
logro como los ilustraciones digitales, manipulación de fotografías , 
animaciones, etcétera. Siendo uno evidencio de que se tiene 01 alcance J 

uno herramienta que puede traslada r los visiones internos del diseñador 
desde su mente hasta el papel o lo pantalla. 

las imágenes que se elaboran en computadoras se crean yo seo 
punto por punto en lo pantalla o mediante "objetos" que son Ilneos 
rectos, curvas, Ifneas o mono alzado, circunferencias, cuadrados u otros 
figuros elementales. Mediante lo combinación de estos objetos se pueden 
conseguir 10$ diseños más complejos y espectaculares. (fig. 6.34). 

Lo computadora y los herramientas que ofrecen los programas de 
diseño permiten realizar lareos con una velocidad, precisión y definición, 
obteniendo osi como resultado lo calidad y eficacia, por lo que todo 
esto implico lo necesidad de aprender o utilizar nuevos herramientas y el 
mantenerse al tonto de lo que ocurre dentro del mundo del diseño y lo 
tecnologla que dio a dio se involucro en él. 

Aún quedan por conocer muchos avances en el campo del diseño por 
computadora, pero sin lugar o dudo son uno herramienta que ofrecen 01 
diseñador rapidez,exactitud y calidad. 

El siguiente capitulo tendrfa como objetivo el aplicar todos estos elemen
tos que se han desarrollado paro poder osi fundamentar el proyecto fina l. 



Proyecto 
Gráfico 



7. BOCElAJE 

A continuación se presento este capítulo en el que se expondrá del 
procedimiento qua se llevo o cobo paro elaborar.1 Monual, tomando en 
consideración necesidades como: 

• Elección da formato. 
• Estructura genarol (diagramoci6n). 
• Disposición de elementos sobre la diogramoci6n, buscando 

darles uno estructura con orden y claridad. 
• Bocetoje de las ilustraciones (De los distintos tipos de herramientas, 

algunos procedimientos como el ~modo, corte de metales, eto!Itera). 
• Selección d. la técnico da representación idea1. 
• Selección del sistema d. impresi6n. 
• Otros (Dis.t\o de lo pOriado, contraportada, etcétera) . 
• Asf como lo consideración de los puntos frotados sobre .1 tema de 

Educación, Ois.flo lnslruccionol y 10$ Estrategias de Aprendizaje, 
con el fin d. que .1 Manual fuera más completo y sea ideal poro 
nuestro público meta . 

Se ha considerado que este Manual se manejo como uno herramienta 
dentro d. lo Educaóón d. tipo Presencial, y que los coroderisticos que 
tiene listo, sirvan poro llevar o cabo uno mejor realización del proyecto 
gróf1co, respetando aquello que indico que se enfotiza en sober -qué- s. 
aprende, por lo cual su información fue supervisado por los maestros que 
importen esta asignatura, debido o que este material no tan sólo es de 
uso exclusivo de los alumnos, sino que los mismos docentes se apoyan 
poro complementar su labor de enseñanza. 

Uno parte importante era hacer uso de estrategias de enseñanza como 
cuadros sinópticos, esquemas, ejemplos visua les que complementen 
toda eso información, osi como cuestionarios al final de coda tema, que 
en este proyecto se elaboraron y que o consideración de cada profesor 
lo aplicaré! o man.ra de ejercicio en dase o coma una evaluaci6n. Todo 
esto fue aplicado en bos. a las coraclerlsticos a que un malerial didóctico 
debe poseer. 

El orden de aparici6n de la información comenzaró por todos los 
elementos formales del Diseño Editorial (formato, diogromaci6n, columna, 
margen, tipogroffo e interlineado), posteriormente lo que respedo el trata
miento de lo imagen, es decir, bocetojes de los il ustraciones de los herra
mientas y lo portado deJ manual con distintas técnicas de representación, 
posteriormente la selección del sistema de impresi6n y el resultado final , 
cada punto can su justificaci6n correspondiente. 

7.1. Bocetale de l diseño editorial 

A continuación se mastraró el traba jo realizado poro llegar Q el resul
todo final del proyedo gr6fico, considerando las necesidades a cubrir. 
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Flg. 7.1 . Muestro a escala del 
formato -carta". 
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7.1.1. Formato 

El formato seleccionado es el "carta" de 21.59 X 27.94 cm. 
(fig. 7.1 J. que es el que prevalece en los manuales de la instituci6n 
actualmente y que por recomendaci6n y asesoría de los profesores 
de la instituci6n les brinda comodidad y fácil manejo a los alumnos al 
usarlo ton10 en aula como en laller. 

21.59 cm 

-r,---------------------------, 

_~ L-________________________ ~ 

formato: cono 

21.59 X 27.94 cm 



7.1.2. Diagramaclón 

Esta etapa de bocataje es necesario esta blecer varios puntos como 
la del formato, texto, ilustraciones, tipo de letra, entre otros, para or· 
denar todos nuestros elementos de forma clara , funcional y estética, 
aunque es importante sober el número de campos con los que se va a 
trabajar y por ello se realiz6 este pequeño c6kulo para determinarlos. 

o) El formato es carta (27.94 cm X 21.59 cm.) 
b) Sus mórgenes son: exterior 2.11 picas, interior 3.6picos, superior 

5.10picas e inferior de 7.1 picas 
e) Número de columnas: 2 columnas con una separación (medianil) 

de 2.4picas 
d) Altura de Ifneos de texto con la de la columna: 48 lineas de texto. 
e) Número de campos: 8 po r columno. 

A continuación se explica el procedimiento: 

1. Subdivisiones de los columnas en campos de lo diagramaci6n, 
coso ocho. 

2. En lo columna se verifico la altura de las Irneas de texto. 

Poro la separaci6n de cada campo se hizo lo siguiente: 

A las 48 Irneos se les resto 7, que son las que hacen los divisiones 
de la columna (48-7=41). 

A 41 se divide entre 8, que son los campos (41 + 8= 5.12), pero 
debe ser un número cerrado, por lo que en vez de dividirlo entre 41 , se 
hace entre 40 (40+ 8= S). 

Por la tanto, lo a ltura establecida de la columna es de 47lfneos (40 
lineas de texto + 7 de separación = 47) . (fig. 7.2) . 

Flg. 7 .2. Oiogramaci6n pora 
ocho campos. 
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Ag. 7.3. Ejemplo o es<;oIo del for
mato corto a dos columnas. 
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los campos serón una gura en donde se podró distribuir de manera 
adecuada el texto y la imagen, que en las dos columnas ofrece diversas 
posibilidades de mostrar figuras pequeñas, medianas o de gran tama
ño según su importancia. Denlro de este Manual estón contempladas 
o que las ilustraciones ocupen los campos necesarios con respedo a su 
posición, ya sea vertical u horizontal. 

De las posibilidades que se pueden manejar teniendo dos colum
nas poro texto e imógenes y sobretodo para el Manual son: 

1. Es que una columna seo paro texto y otra poro imógenes. 
2. En uno misma columna pueden ir ambas (uno encimo de otra 

o viceversa), ademós la distribución en dos columnas puede ser 
partida de nuevo en uno pógina de cuatro columnos, aunque 
esta opción es recomendable paro colocar mucho texto e 
ilustraciones, aunque en este caso no ser6 aplicada. 

7.1.3. Columna 

Para determinar la cantidad de columnas para el manual se conside 
roran puntos como: 

Cantidad de texto de cada tema del manual. 
lDs distintos tamaños de la ilustración y su colocación en lo p6gina. 
Ftr.oreca- le:! 1ec1.ro, oyt.doncb a lo CI:11T4J18 lSi6rí y._ oo. de i.ur. o::i6t L 

Una distancia de 30-35 cm es lo habitual poro leer un material 
impreso. Crear un ritmo de leduro regular y agradable. 
Letras grandes o pequeños pueden cansar alledor, asr como lo 
longitud extrema de Ifneas de texto. 

De acuerdo a lo anterior se optó por dos columnas, separadas por 
un medianil de 2.4 picos. (fig. 7.3). 



7.1.4. Margen 

Poro incrementar el goce por leer el Manual por porte de los alum
nos, se han cuidado los m6rgenes, que debe recibir la misma atenci6n 
al igual que el resto d. los dem6s elementos formoles, al formar parte 
esencial del diseño de una página. 

Es evidente que unos márgenes pequeños no ayudorfan a cubrir 
objetivos como el de brindar un aspedo estético, funciona l, armónico y 
da aspecto tranquilizante y no lo contrario, es decir, una reacd6n nega
tiva al ver una p6gino muy saturada. Debido o estas razones se opto 
por usor las siguientes medidas en los m6rgenes. (fig. 7.4) . 

a) Margen exterior o de corte: 2.1 1 picas. 
b) Margen interior o de lomo: 5. 10 picos. 
e) Margen superior o de cabeza: 3 .6 picas. 
dJ Margen inferior o de pie: 7.1 picas. 

MIII"II"'~ .do"" 
.5.10 piC<II 

Morgen .upeñor 
o dio CClt.zo 

3 .6 p;.;.;.. 

Mgrgln inr.rior 
o dio piI 
7.1 pico:l 

MIIr;.n I>CIerio< 
o dio «In. 
2.11 picas 

Flg. 7.4. Ejemplo a escala del fo(. 
mato carta y sus márg.nes. 
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flg. 7.5. Fuente tipogr6fico S8-

leccionado: Fvturo. 
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Estos medidos guardan los mismos proporciones, es decir, el margen 
exterior es lo mitad del interior, mientras que el superior lo es del inferior. 

Esto elección se basa en los siguientes criterios: 

a) lo medida del margen exterior evitará que portes del texto se 
pierdan en el momento de un corte en e l popel, además no se 
tope con los dedos al momento de tomar el manual. 

b) El interior por su medido puede permitir que el manual 
sea encuadernada nuevamente en caso de ser necesario o 
simplemente que pueda obstruir la lectura. 

e) En la porte inferior puede servir paro que elledor posiblemente 
rea lice una anotaci6n o simplemente que el fo lio sea colocado 
de manera adecuada. 

7.1 .5. Tipografia 

El conocimiento de los cualidades de un tipo de letra permiten que 
un material impreso en este coso el Manual tenga efedos funcionales 
hasta estéticos, sin dejar de considerar elementos esenciales como los 
espacios entre letras y palabras, interlineado, longitud de Ifnea, etcétera, 
que favorecen a una buena legibilidad del material impreso. 

Po ro poder conseguir este fin, se busc6 una tipografra que cubra 
estas caraderlsticas y de acuerdo a las familias que se estudiaron 
anteriormente, se ubican a las lineales, que se identifican por ser 
letras sin remates (de palo seco o Sans serif), por tener enlaces entre 
curvas y redas y permitir cambios en su espesor (como inclinaciones, 
condensaciones y expansiones). 

1. El texto general seró de 11 pts book. 
2. los títulos 016 pts en bold y en altas. 
3. Subtítulos a 14 pts en altos y bajas en book. 
4. los pies de fotografías a 9 pts y en book. 
5. Folio o 11 pts Y bold. 

Al tene r definidos estos aspedos, se determin6 usar como fuente 
Futura, por ser ligera, de fácil de leer y de permitir una fluidez de lectura 
y homogeneidad en la tonalidad de palabras y párrafos. (fíg. 7.5). 

Futura (11 puntos) Título 16 pts Bold 
FUTURA Book futuro Subtítulo 14 pts 
FUTURA Texto 11 pts Book 
fv1vro Folio 11 pts Book 

Pie de figura 9 pis Book 



Follo 

Su colocaci6n debe ser funcional y estético, por 10 que la anchuro 
del morgen y la posici6n de la mancho tipogr6fica en 10 p6gina deter· 
minan $U ubicación. 

Siguiendo el objetivo de brindar un aspado armónico y funcional el 
folio ayuda a conseguir que la vuelta de la p6gina tenga dinamismo y 
enargfa, por lo cual se determin6 que su lugar debla ser en lo zona del 
margen de corte en la porte inferior, para dar un peso óptico, lo que 
intuitivamente acelera el ritmo al volver los hojas . 

Es importante que el folio no se confunda con el texto, yo que seré! 
de lo misma fuente y puntaje, paro ello se considero que este a una dis
tando considerable (2.4picas), alineado al texto y acompañado de uno 
envolvente de color contrastante al folio, el cual ser6 calado.{fig. 7.6). 

7.1 picos 

'.'p¡~ 1 I 

~I 
Folio calodo I 

I 

Urni,. d. lo págino ____ ---J 

PI. d. fotogrufja 

Su funci6n es de consulta en este manual, en muchos casos se usar6 
para ubicar las ilustraciones da los instrumentos de medici6n u otros 
por mencionar un ejemplo, por lo cual es esencial cuidar la coherenci~ 
del estilo, es decir, el uso de mayúsculas, puntuaci6n, etcétera. 

Por cuesti6n de armonía y estética, osi como evitar confusi6n tendr6n 
un puntaje menor al texto, su longitud es pequeña de lo contrario 
provocarla dificultad de lectura . 

Fig. 7.6. E'¡emplo de la ubicación del 
folio en una p6gina inpar (derecha). 
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Flg. 7.7 . Ejemplo del interlineado 
y su medido lel texto empleado es 
un fragmento del monual y que 
fue ampliado). 
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7.1.6. Interlineado 

la proximidad y separaci6n de los Ifneas afecta la velocidad de 
leduro como se mencion6 anteriormente, por ello es bósico tener un 
interlineado adecuado entre renglones y que influye diredomente en la 
anchura de la columna y legibilidad del texto. 

Tomando en cuenta esto información se utilizan!! un interlineado de 3 
pf1, (fig. 7.7)., por su efecto relajante y estimulante paro el ledo" en este 
coso poro los profesores y alumnos, O los cuales los lleva ópticamente de 
líneo en lInea y procurando que se tengo un ritmo estable de lectura. 

Medir es la comparación con 
una unidad de medición legal
mente establecida, por ejem
plo, al medir una pieza con 
escala. 

,El resultado de la comparación 
r----J~~l.se llama valor de medición . 

Futura de 11 pn 
Inltlrlineado de 3 ptI 
Tofal14 pis 

7.1.7. Párrafo 

Po ro este Manual se considero usar p6rrafos separados, que 
comúnmente se usan en p6ginas formados de dos o m6s colum· 
nas. Ofrece una ledura relajada gracias o lo profusi6n de descansos 
breves, así como el uso del p6rrafo francés 2 paro destacor algunos 
puntos importantes de la información del man ual. (fig . 7.8) . 
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7.l .8. lmallen 

En 8l:te Manual, el texto guarda una estrecha relaci6n con las ilus· 
traciones, yo que uno de los puntos importante, de este proyecto es el 
poner 'nfasi. en su tratamiento po ro acrecentar el apoyo visual poro el 
alumno con respedo o la informoci6n. 

El tipo de im6genes a utilizar se eligieron por los siguientes criterios: 

-
• 
• 
-
-

-

Ilustraciones atrodivas visualmente. 
Que brindorón un gran apoyo visual 01 alumno . 
Relacionadas con las contenidos del manual. 
Im6genes lo m6s apegadas a la realidad, es deci r, aquellas que 
tuvieron una graduaci6n, hacerlas lo mós detalladas. 
Im6genes que nos permitieran sacarles provecho al móximo, 
es decir, que nos permitieran resaltar alguna textura, algún 
acercamiento o una herramienta o m6quina, etcétera. 
Mantener un mismo estilo de ilustración para todas, para poder 
producir un moterial uniforme en calidad. 

7.2. Bocetale de ilustraciones 

Poro realizarla, se contó con el apoyo necesorio dentro del 6reo de 
taller como en aula , en donde se proporcionaron las herramientas que 
son usadas en estas 6reas para conocer m6s a fondo su uso, manejo y 
aplicaci6n en los procesos de medición, corte, etc'tera ycan ella realizar 
las primeros propuestas que darlan lugar a las ilustraciones finales. 

Fig. 7.8. Ejemplo de aplicaci6n 
d. tO$ p6rrafol. 
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'Ig. 7.9. Ejemplo de bocetos de 
ilustraciones realilQdQs en al 6rao 
da tollar. 
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los primeros trazos fueron hechos o lópiz, en donde se captaban 
elementos importantes de una herramienta o de los procesos que ense
ñan en la materia como el de limar, cortar medir, etcétera siguiendo las 
especificaciones que se plantearon en un principio y para ello también 
se contaba con la supervisión de los profesores en la elaboración de 
estos primeros bocetos. 

También se usaron fotografías que fueron de utilidad para poder 
ilus1rar aquellos herramientas o máquinas a las que no se tenfa acceso 
por seguridad o simplemente porque la ins1ituci6n no contaba con ellas, 
pero el gran aporte que se brind6, fue el de obtener los detalles que se 
querfan rescatar de dis1intas herramientas y que era importante señalar 
dentro del contenido del Manual. 

En cada ilustraci6n se buscó captar formas, texturas, tonalidades 
que se acercaran lo mós posible a la realidad, para que el alumno 
pudiera reconocer y entender fado la informaci6n que se le brinda 
tanto en clase como en taller. (feg. 7.9 y 7. , O). 

A continuación se muestran bocetos que realizados dentro del área 
de taller, fueron las propuestas sobre los que se comenzó a trabajar 
paro lo elaboración de los ilustraciones finales, fueron trazos rápidos 
pero iniciando lo búsqueda de un punto importante que era la funcio
nalidad, claridad y un otra divo visual para el alumno. 

lo elobor0ci6n y selección de estas im6genes fueron supervisodas por el 
Profesor Eliseo IV\artínez Sonteliz, quien importe la asignatura de Tecnología l. 



, 

La finalidad de realizor un consiante bocetaie, era producir un 
material uniforme en calidad. Caba señalor que dentro de este punto 
se propuso realizar una portodo pora este Manual y que sirviera como 
punto d. partido para creor una Irneo propia de monuales y ofrecer uno 

imagen propia o lo institución. 

Eleme ntos para e l dl •• ño d . la po rtada 

Para ello s. solicitó 01 profesor que estaba asesorando, si tenia al
guno ideo sobre c6mo deseaba la portada y si fuera posible que hiciera 
algunos trazos que repr.sentar6n gr6ficamente los ideos que tenia y a 
continuación se muestro n esos primeros bocetos. (fig. 7.11). 

La ideo ero mostrar algo sencillo y fóci¡ de entender, pero encerrando 
.1 concepto d. Tecnologfo y la importancia como asignatura. El primer 
aporte que s. tomó en consideración fue la de una ilustraci6n de 
una herramienta de trabajo o un rasgo caroderistko de 6sto; osI por 
recomendaci6n del profesor fue incluir el escudo de lo instituci6n, sin 
importar su ubicoci6n siempre y cuondo se pueda distinguir f6cilmente 
dentro del disefio final y que 6ste tenga relaci6n con las ilustraciones 
(estilo y tknica de representaci6n) y composici6n del Manual, es decir 
que mantenga uno lInea y uniformidad desde lo exterior (portada) hasta 
lo intemo (texto e im6genes). 

Flg. 7.10. r .. mplo d. bocetos d. 
ilustraciones rwalizodos en .. 6rwa 
deloller. 

185 



, 
~ ' ; l' 

;~--,/~ 

• I 

-- 1-:'" 
I 

" • 
f' . t 

1" -il~ L _______ ' 
" 

Fla. 7.11. Bocetos realizados por 
.1 Pro!. Elis~ Martlnaz Santeliz 
como propuesta para lo portada. 
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7.2.1. Selección de la té cnica de representación 

A continuación S8 explica el proceso de experimentaci6n, búsqueda 
y selección de la técnico de representaci6n a decuada. 

Tomando en cuenta que se ilustrarían herramientas, generalmente 
eslón a esca la s de grises y basados en fig uras geométricas que las 
enriquecen en detalles, se propus6 elaborar un boceteja y presentarlos 
en cuatro técnicas de representadon que fue ro n: a crflico, tinto, 16piz 
de grafito y digital. 

El a crilico por ofrecer diversos soluciones artfsticas y de fócil ma
nipula ci6n, adamós que con este material las texturas son visualmente 
a tractivas, y herramientas como los limos, brocas u otros se pueden 
ilusfrar muy bien. Estos son algunos bocetos que interpretan el mo· 
vi miento a l taladrar, fue hecho a base de acrflico y tinta . (fig . 7.12). 

Un Micr6me~ro o Pa/mer y las portes que lo conforman interna· 
mente y estó realizado en acrílico y lápiz de grafito . (fig . 7. 13). 

la tinta fue otra técnico que se consideró adecuado, por la fa· 
ci lidad poro poder elaborar ilustraciones monocromos, como los que 
presenta n muchos libros que consultan como a poyo visual tonto profe· 
sores como a lumnos. los bocetos que se hicieron se co mplementaron 
con el16piz grafito como propuesto . 
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Estos son algunos bocetos que se presentaron: Calibre de profundi
dad y Reloj comparada •. (Hg. 7.14). 

Otra témica elegido fue la dellópiz de grafito, ásto como parte esencial 
de la pr6dica de cualquier ilustrador y brindo grandes posibilidades para 
plasmar kJl primeros ideas que sólo se habían visualizodo mentalmente. 

lo diversidod de tópices brinda lo facil idad de obtener escalos de 
grises poro interpretar los herramientas, sus texturas, intensificar un 
sombreado, un brillo o una calidad de línea excelente, que de acuerdo 
al tipo de ilustraciones o realizar es uno opci6n muy confiable. 

flg. 7 .12. ~m rllOlitodol con 
octilico y tinlo. 

Ag. 7.13. &x.to rwolitado con 
ocrOico. 
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flS· 7.14. Bocatos real izados con 
tinta 't 16piz de grofito. 

fls. 7.15. Bocetas rea lizodos con 
16piz de grafito. 
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A continuaci6n se muestran dos bocetos: Modo de acción del cincel 
(muy indinado) y M icrómetro o Po/mer y sus partes.{fig.7.15) . 

... _ _ ... . l" __ • ~_ .~ ' " 

lo última opción que se consideró fue la técnica digital, con ella se 
descartó al aerógrafo, como se mencionó anteriormente. 

Se emplearon dos programas bósicos que son: Adobe lIIusfrotar y 
Adobe Photoshop Cs, que san herramientas de grandes alcances que 
permiten trasladar nuestras ideas a lo pantalla. Dentro de éste último 
se cuento con lo posibilidad de usar el aerógrafo de manera digital y su 
manipulac.ión es sencilla para realizar los ilustraciones con una claridad 
y eficacia como puntos b6sic.os o cubri r; osi como el aporte de inno~ 
vación o los manuales que se maneion en lo Institución. 



Las ilustraciones digitales son atractivos. aunque lo técnico empleada 
no corresponde a un proceso tradicional de ilustración, también llevan 
tiempo realizarlos, lobretoda demuestro lo capacidad de manejo de 
diferentes t"nieos desde lo comem como técnicos o base de lópiz grafito 
o de colores hasta programas de diseño, que son herramientas que la 
tecnologta de hoy en dta ofrecen pora hacer imógenes de bueno calidad, 
sin menospreciar al trabajo tradicional de lo ilustraci6n. (fíg.7 .16). 

Después de la presentaci6n y revisi6n de todos los bocetos y bus· 
rondase cubrir los objetivos planteados, se decidió que la técnica digital 
era la indicado, ya que los resultados eran favorables, los ilustraciones 
tienen mucho calidod al acercarse lo mós posible a las herramientas 
reales, se r&duda el tiempa de elaboración de cado uno y los detalles de 
cada una de éstos se conservan a lo perfección y visualmente enrique· 
cen en gran medido lo informaci6n del Manual. 

Al determinar el estilo y lo técnica de las ilustraciones, outomótico· 
mente se tiene lo pauta poro llevar o coba lo portado, en donde un pun· 
to clave era que se tuviera una uniformidad con el resto del Manual. 

El comienz6 del bocetaje de la pOriada fue por dirigido hacia las 
primeras ideos que se proporcionaron por parte del asesor. 

los bocetos mostraban ilustraciones de actividades que hocen los 
olumnol, mot.rial y herramientas que emplean. pero no se acercaba 
o los ideas que se buscaban representar e incluso algunas propuestos 
causaba mucho conflido visualizar todo la composición. (fig .7. 17) . 

Pora conseguir un resultado favorable se investigó el concepto que 
ellos deseaban transmitir o cerca del concepto de Tecnologfa y el cual 
poclna acercamos al diseño final. 

Flg. 7 .16. Bocetos r.olizodof 
cflQitallMlnle. 
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,Ig. 7.17. Bocelos para la por
tada del manual. 
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inPlni 
Se entiende por Tecnologfc (Techne=crte Logos=tratado) 
"Tratodo de los procedimientos y medios que empleo el hombre para 

transformar en objetos usuales o útiles los productos naturales"l Con lo 
informaci6n encontrada, se realiz610 siguiente propuesto. (fig.7.18). 

Espinase H. Helidoro, Tecnologla de los materiales, Edil. Libros Tlknicos México, 
1979, Pr6logo. 



El boceto busca interpretar esa planeaci6n que se realiza poro la 
transformación de un moteria l a un objeto que se pueda utilizar, es 
decir, comenzando por las primeras ideos que ,e tienen en mente y que 
se tra nsportan a un popel realizando a lgunos trazos que posteriormente 
es ese proceso que se realizo paro conseguir dicho objetivo. 

Esta idea se dirigió hacia el concepto de lo asignatura de Tecnologfa 
y a los actTvidades de profesores y alumnos que realizan en ella tanto 
en aula como en toller, es decir, se seleccionaron herramientas como el 
calibrador, una limo, una segueta Ide mono) y una broca, a manero de 
indicar los conocimientos de medición, de corte, limodo de materiales 
entre otros que se elaboran poro el diseño de piezos mecónicos y que a 
su vez represente la porte teórica de lo materia . 

la formo de los herramientas son a linea con la finalidad de 
representar esa transición de la que se mencionaba en un principio, es 
decir, de alga que sólo se tiene en mente y que a través de un proceso se 
llego a ese producto finol que en las ilustraci6n muestro lo herramienlo 
tal cual es. la ilustración de los herramientas se contrastan con un fondo 
de color negro y gris respectivamente. 

F1g. 7.18. ~Ios d. lo portado 
del moouol. 
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Flg. 7.1 9. Composición final de 
lo portado (fren19), lomo)' reverso 
del monuol. 
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Aunque hubo correcciones, lo posici6n de las herramientas paso de 
uno posici6n descendente a una ascendente en direcci6n del tftulo del 
manual , mientras que el fondo tuvo un peso mayor en el color doro 
y mostrando preferentemente las herramientas m6s detalladas y el 
resultado final fue el siguiente. (fig. 7 .19). 

e,,:', -~~~ . _ ... ,,",,",~.~_ ... ~ ...... -
, --
~.~==-- --
Reverso 

7.2.2. Ilustraciones finales 

lomo 

las ilustraciones finales est6n caracterizados por tener nitidez, 
aquellas que tienen rasgos específicos tuvieron una elaboraci6n m6s 
minuciosa, sin descuidar las dem6s acercándose lo m6s posibles a las 
herramientas rea les y muy importante es q ue aportan un mayor apoyo 
visual para el a lumno. 

A continuaci6n se ofrecen ejemplos de a lgunos ilustraciones y texto 
en conjunto para ver el diseño editorial en su resultado final. (fig.7.20). 
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FIg, 7.20, Algunos d. los ilustra
ciones finoles. 

Fig, 7.21. Algunos de las p6ginas 
del manuol, como muestra de la in
tegroci6n del texto Y los im6genes. 
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7.2.3. Selección del sistema de impresión 

La elección del sistema de impresión adecuado debe dar la segu
ridad de que las ilustraciones no perderán nitidez y conservará de una 
forma adecuado todo el trabaio realizado y osi darles a los alumnos ese 
apoyo que les ayude a reafirmar sus conocimientos. 

Con respedo o lo información mostrada en el capitulo 6, se considero 
que hay sistemas de impresión que brindan calidad y el costo es económi
co a pesar de tener algunos inconvenientes que llegan a ser mfnimos. 

Dentro de los sistemas que se tomaron o consideración por la calidad 
tonto en imagen y texto fueron lo impresión láser y el offset. Sólo que 
el tiraje y el costo es diferente, mientras que lo impresión láser es poro 
tirajes cortos no es tan económico como lo es el offset, además de que 
éste brindo un tiraje más alto y que se adapta a los necesidades que se 
buscan cubrir. 

Aunque para este período en el que se aplicarán los materiales de 
forma piloto se producen a base de fotocopias, siendo un costo que la 
Institución puede cubrir, aún no se ha podido confi rmar si se buscará 
imprimir un tiraje alto de manuales, manteniendo la misma calidad del 
que se les proporcionará, ya que hosta el momento se piensa seguir con 
el mismo procedimiento de elaboración de este material a base de foto
copias, pero usando como original esto nuevo propuesta del Manual. Por 
lo que paro ello se optó por hocer uno sola impresión en el sistema láser 
que sirva como original poro lo institución. 

Se puede suponer que lo calidad de este original permitirá (pese a 
las limitaciones del sistema de reproducción elegido) obtener resultados 
satisfactorios en cado copio que se obtendrá. Aunque aún no se ha des
cartado lo posibilidad de que este Manual sea impreso en serie por medio 
del sistema Offset. La recomendación del Diseñador de la Comunicación 
Visual es que se realice en este sistema por la calidad de impresión que 
se maneja para las imágenes osi como del texto y el tiraie que se haga 
será de un costo económico y que beneficio o lo institución. 

7.3. Resultado final 

Todo el diseño del Manual fue pensado de acuerdo a los necesidades 
que se tenlan desde el inicio de este proyecto, en donde era importante 
buscar una soluci6n gráfica adecuada para poder apoyar el aprendizaje 
de los alumnos de ese plantel. 

Su apoyo visual quedó definido gracias a ilustraciones que cumplieron 
el criterio funcional que se requerla, reforzando el contenido, que fue re
estructurado de manera sencilla, para que sea un material fácil de leer. 



Era importante aplicar aspectos del diseño instruccional, que inicia en el 
conocimiento de nuestro público meta, osi como identificar algún problema 
vinculado al aprendizaje y buscar una posible solución desglosándolo en 
sus causos y componentes. Esto permitiá comenzar a elaborar un Manual, 
el cual yo comenzabo o tener bien definidas sus caradersticos y que el 
resultado final se encaminaría a brindar un buen material de apoyo, 
que conjuntamente con otras odividodes servirán paro la formacián 
educativa poro los alumnos. 

Paro comprobar el aprendizaje de los alumnos, se aplicará 
una evaluación, que será un cuestionario, en el cual se cuidan los 
detalles anteriormente expuestos y que se destacan como objetivos de 
aprendizaje, es decir, los preguntas están formuladas buscando que 
contengan un verbo adivo y complementando uno acción expresado por 
éste con acusativos que lo reciben. 

Con la realización de este material se busca brindar ventajas o lo 
instituci6n, profesores y alumnas, así como darles una mayar facilidad 
de acceso a todos los temas de interés, convirtiéndolo en un medio de 
apoyo 01 aprendizaie. 

A continuación se ofrecen especificaciones finales del manual. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

Formato, Carta (27.94 X 21.59 cm) . 
Páginas: 174 póginas. 
Contenido general del manual: índice, introducción, 87 temas 
que se importen en la asignatura, coda uno con un cuestionario 
pora la evaluación del temo, glosario y bilbiografla. 
Ilustraciones: 319 ilustraciones digitoles a medio tono, sin incluir 
la que se elabor6 paro la portado del manual. 
Contiene ilustraci6n poro el frente y el reverso del manual. osI 
como una portadilla y contraportada. 
Tipografra: Futura. 
Papel: Opalina blanca Peso: 120 g/ m2 

Impresión: Se realizaron dos impresiones láser, una de ellas como 
original, del cual se realizaron fotocopias como material piloto, 
posteriormente se determinará si se realizará un tiraje alto por 
medio del sistema offset. 
Anualmente se requieren más de 300 ejemplares que son 
repartidos a : 

a) 8 grupos primer grado de ambos turnos. 
b) Profesores que importen lo asignatura. 
e) Biblioteca . 
d) Almacén de la institución. 

Debido a lo cantidad que se requiere, no se descorto lo posibilidad 
de realizar un tiraja más grande por medio del sistema offset. 
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CONCLUSIONES 

Como Diseñador de la Comunicación Visual se proporcionó un 
apoyo para resolver una necesidad institucional de comunicación, al de
jar al alcance de los alumnos un material diseñado expresamente para 
ellos en contenidos y presentación, que les facilite acceder a los temas 
de interés, asr como ha su consulta al ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo 
en búsquedas, etcétera porque ya se encuentra seleccionado en este 
material. Así como el que todos tengan un material simultáneamente y 
de manera uniforme, de acuerdo a lo que la institución y profesor consi
deren adecuado. 

Ofrece ventajas a la Institución como el innovar sus materiales, pro
porcionar a sus alumnos un mejor medio de consulta y estudio para un 
mejor aprendizaje y preparación dentro de su carrera, mientras que a los 
maestros les ofrece un medio más para poder enriquecer sus clases. 

Es por ello que la preparación como Diseñador y Comunicación 
Visual brinda la capacidad de afrontar problemas de tipo gráfico como 
éste, y con los elementos necesarios solucionarlos de manera correcta y 
funcional. Además de saber que existe la oportunidad de involucrarse en 
diferentes áreas, que en este caso fue de tipo educativo y más específico 
en temas de Mecánica Industrial en donde los conocimientos en diseño 
e ilustraci6n permiten crear un medio de apoyo en el aprendizaje para 
alumnos que cursan la carrera de Técnico en Mecánica Industrial y que 
paralelamente la adquisici6n de conocimientos no sólo de la área de 
trabajo, sino de otras que son totalmente diferentes. 

El Diseñador de la Comunicación Visual en este proyecto participó en 
la búsqueda de una innovación en la elaboración de un material impreso 
ideal para la Instituci6n, enfocando sus conocimientos en encontrar esa 
soluci6n gráfica en sus ilustraciones aplicando texturas, efectos de luz, 
sombras, tonalidades, la técnica digital, en la distribución de éstas y su 
vinculación con el texto, el buen uso de los elementos del diseño editorial 
(formato, diagramaci6n, márgenes, interlineado, etcétera) y en conjunto 
lograr un trabajo de calidad que demuestra la capacidad que se tiene 
para asumir, proponer y resolver necesidades de este tipo. 

El retomar y aplicar aportes de distintos autores brinda un fundamento 
y un respaldo te6rico para proyectos de cualquier índole, ya que en 
base a ello se puede ubicar dentro de un contexto, corroborando así el 
gran apoyo que ofrecen sus teorías y en este caso abrieron el camino 
para poder elaborar un material didáctico que se fundamenta dentro 
del campo de la Comunicación, Didáctica, Educación y el Diseño de 
la Comunicaci6n Visual. Necesidades como las que se presentaron o 
de cualquier otra índole, son el motivo para demostrar esa formación 
académica que se tiene y que se puede aplicar dentro de la sociedad en 
que se vive, respondiendo a necesidades sociales de Comunicaci6n con 
eficiencia, etcétera. 
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A continuación se muestra una carta en donde el principal asunto 
es analizar el actual material de apoyo de la materia de Tecnología 1. 

Mélxico D.F. a 22 de eneM de 1996. 

AJQ? __ ~_·_~Rºf_~~Q~~~ __ q~~_hªT~ _t~p_~~1tQQ_J? __ ~~t~tt~ __ q~ __ 
TECNOLOGIA 1 : 

Por medio de la presente se convoca a una reunión de trabajo 

que se llevará a cabo el dia martes 23 de enero a las 11:DO 

hrs . . con el fin de anal.izar el actual material de apoyo 

utilizado por los profesores que imparten dicha materia y 

así poder dar inicio a la elaboración de las hojas de 

trabajo para su utilización futura . 

Esperando su apoyo y participación 

Quedo de ustedes 

A'l'TE. 

PROFESOR. RAUL CONTRERAS SANCHEZ 

ReI.lponl.laUe. ~ o~ metodoiogia. 

1/' $#f¿Y:~~ 
(S,. t V;---

C.C.P. AguM;in T eM.eM1 R~. SI¿i..DiA . 
.w 

C.C.P. 'tlatM:cia R01a-te6 Ga'I.Cia. SeJlv. Doc. 

e.c.p. PILO/,. Ma'ltinez Sante..Uz E.u./~e.o 

C.C.P. PILO/,. Ga'I.Cia Fi.gueltOa A. Raymun.do. 

c.e.p. PILO/,. Gómez MaWine.z MigueA.. CoO'l.d. 

C.C.P. PILO/,. RiveJla Ga.Uctia • 

e.e.p. P·\()6. Méndu Quintana f. 
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Estas son portadas que manejan los manuales de Tecnología 1. 

S.E . P. :; E.U: 
D.G E .T .! 

sep SEIT 

('-;::::-:::::":.: 

\ ~=' r~~ 
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Acrilico. Pintura obtenida por la dispersi6n de pigmentos en un lótex (resina termopl6stica) 
formado por la polimerizaci6n del metacrilato de meti lo. 

Acuarela. Pintura realizada con colores diluidos en agua, sobre papel o cart6n. 
A.rógrafo. El aer6grafo es un lópiz o pincel metólico que pulveriza la tinta o el color por 

la presi6n regulada de aire comprimido. 
Afilado. Sacar filo o punta a una arma o instrumento. 
Aglutlnant •• Pegar fuertemente una cosa con otra . 
AJusta d. banco. Elaboraci6n de piezas con arranque de viruta, por medio de herramientas 

de mano (lima, broca, segueta), mediante el acoplamiento de las piezas. 
Aleatoriedad. Relativo a 1odo acontecimiento incierto, por depender de la suerte o del azar. 
Almanaque.. Calendario impreso en hojas sueltas o formando un libro, con 

indicaciones astronómicas, meteorológicas y otras relativas a festividades religiosas, 
actos civiles, etcétera. 

Animación. Técnica cinematogrófica que proporciona apariencia de movimiento a 
dibujos, mul'lecos, etcétera. 

Apaisado. Que es mós ancho que alto. 
Apéndlc ••• Parte que incluye información no esencial, aunque su aspecto tipogrófico es 

el mismo de cualquier otro capítulo. 
Art D.co. Estilo decorativo promovido a partir de la Exposición internacional de artes 

decorativas de París (1925). Sus fundamentos estabon establecidos ya desde antes de 
la primera guerra mundial. Se basal;¡a en formas geometrizadas y en un naturalismo 
estilizado, heredado del modernismo. 

Aatcu. Parte superior de la letro, que sobresale de la panza. 
Barra. Pieza rígida, mucho mós larga que gruesa. 
Boceto. Dibujos que se hacen antes del original. Cualquier asunto grófico o ilustraciones cuyo 

fin es mostrar al diente cvól será el aspecto del diseflo propuesto o el producto acabodo. 
Bol.tin. Publicación periódica sobre una materia determinada. 
Cabezal dtv"or. Se necesita poro la fabricación de piezas en las que hay que realizar 

trabajos de fresado según determinadas divisiones (ruedas dentadas, cuadrados y 
hexógonos, fresas, escariadores) . Consta de la carcasa en que va soportado el 
husillo del cabezal divisor, que sirve poro alojar el montaje de sujeci6n. 

Callbradore •• Aparato que sirve para calibrar. Mediante el calibrado se determina con 
ayuda de un calibre si la pieza que queremos verificar responde a las condiciones 
pedidas en cuanto a magnitud y forma . 

Campo. Es cada uno de los m6dulos que se obtienen de ladivisión horizontal de la caja 
tipogrófica (especialmente de las columnas), los cuales pueden ser pores o impares. 

Canal. Medio de comunicaci6n entre el emisor y receptor. 
Carátula. Portada de un libro o una funda de un disco. 
Carbón. A lo largo de los siglos el carbón es en uno de los instrumentos bósicos; su uso 

se describe en los manuales de dibujo. Se han empleado para definir los contornos 
preliminares, que luego se pueden borrar f6cilmente o pintar encima. Se usa para 
realizar bocetos a gran escala, para fresco o murales, de igual forma su uso sigue 
siendo como uno de los instrumentos tradicionales para el dibujo del natural. 

Cartografia. Arte y técnica que tiene por objeto el levantamiento, la redacción y la 
publicación de mapas. 

Catálogo. Lista ordenada de libros, monedas, pinturas, precios, etcétera. 
Cepillo. Instrumento metólico provisto de púos de hierro, utilizado paro labrar metales. 
Cepillo d. codo. Son procesos de viruta con los cuales se puede conseguir rópidamente 

y de modo barato superficies planas, curvas, perfiles, ranuras, etcétera. 
Cerdas. Pelo grueso y duro de la cola y crin de las caballerías, y del cuerpo del 

jabalr, puerco, etc. Es empleado para pinceles y brochas para pintar con distintos 
pigmentos. 

Chipa. Placa de silicio de unos pocos milímetros cuadrados de superficie, que sirve de 
soporte de los partes activas de un circuito integrado. 

efc.ro. Medido usada en España similar a la pica, equivalente a 12 puntos Didot. En la 
antigua nomenclatura de los tipos, carócter de letra de 12 puntos. 

CJaroac:uro. Efecto que resulto de la distribución adecuada de luces y sombras, 
especialmente en un cuadro. 

el .... lugar común, concepto o expresión que, o fuerza de repetirse, se ha hecho trivial , 
estereotipos y paco significativos. Soporte material sobre el que ha sido grabado o 
impresionado un texto o una imagen con vistas a su reproducción. 
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Codificación. Trasformaci6n de un mensaje expresado en un lenguaje claro, según las 
equivalencias convenidas en un código. 

Collage. Técnica de la creaci6n de imágenes a base de recortes de diferentes formas, 
o de una combinaci6n de diferentes modos, o de una combinaci6n de diferentes 
medios, que se pega sobre una superficie. 

Colofón. Texto o anotaci6n al final de los libros. 
Columna. Se conoce como columna a la divisi6n verticol de la caja tipográfica en 

secciones pares o impares, de acuerdo al criterio del diseñador y a las posibilidades 
del formato; en donde el espacio entre columnas se conoce como medianil. 

Control Numérico Computa rizado. Se puede definir como un dispositivo capaz de 
controlar el movimiento exacto de uno o varios 6rganos de la máquina-herramienta 
de forma automática a partir de una serie de datos numéricos programados, que 
hacen funcionar los controles y motores eléctricos de las máquinas-herramientas para 
realizar funciones como: Movimiento de carros, velocidades de posicionamientos, 
cambios de herramientas, de piezas y condicionamientos de funcionamiento 
(refrigeraci6n, lubricaci6n, etcétera). El Control Numérico es una nueva tecnologfa 
de fabricaci6n de piezas manufacturadas por arranque de viruta implementada en 
las máquinas-herramientas de corte, giro y paro del husillo principal, abertura y 
cierre del refrigerante, etc. son ejecutados numéricamente en c6digo binario y en 
lenguaje de alto nivel alfanumérico propio de la máquina -herramienta. 

Couché. Tipo de papel satinado que es empleado para diversas publicaciones, entre las 
más comunes, la revista. 

Cuadratin. También llamado pica en la composici6n manual, en realidad era una pieza 
en forma de paralelepípedo cuadrado que tenfa tantos puntos como el cuerpo al 
que pertenece. 

DecodHicación. Restituir a su forma normal informaciones codificadas. 
DEGOI. La Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Industrial es un organismo 

dependiente de la Subsecretaría de Educaci6n e Investigaci6n Tecnol6gica, y tiene 
como objetivo formar recursos humanos que satisfogan la demanda del sector 
productivo de bienes y servicios. 

Diagrama. La diagramaci6n, así llamada a la representaci6n, preferiblemente a lápiz, 
de un diseño tipográfico, debe dar una idea muy exacta del aspecto que el trabajo 
tendrá una vez impreso. 

Dialéctica. Razonamiento que, al igual que en un diálogo, contiene oposiciones y 
diversidad de pensamientos y se encamina a una sfntesis. 

Didot. Unidad tipográfica usada en el resto de Europa. 
Difuminado. Extender los trazos del lápiz restregando el papel con el esfumino para dar 

empaste a las sombras de un dibujo. 
DIN. Siglas que significan HNormas Industriales AlemanasH (Deutsche Industrie Normen) 
Diodos. Componente electr6nico utilizado como rectificador de corriente (tubo de dos 

electrodos, uni6n de dos semiconductores) . 
DI •• ño. Es un proceso de creaci6n visual con un prop6sito. A diferencia de la pintura 

y de la escultura, que son la realizaci6n de las visiones personales y los suel"los 
de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. El disel"lo nace como disciplina 
principalmente por la influencia que ejercieron los artistas en la producci6n y en la 
enseñanza de esta disciplina en los primeros años del siglo, ya que sus principios 
se retomaron del arte, la técnica como destreza y habilidad también se impartó del 
arte, inclusive los estudios estéticos favorecieron los juicios de valor, que definfan el 
producto bellamente diseñado y altamente aceptado, de aquel que no lo era. La 
función comunicativa impresa fue el objetivo de esta disciplina, puede encontrar 
respuesta en lo expuesto anteriormente, aunque se debe evidenciar la diferencia 
entre lo que se entendió por comunicaci6n hace casi cien años. 

Diseño Gráfico. Es la disciplina que se evoca a satisfacer necesidades especfficas de 
comunicación visual, mediante la configuraci6n, estructuración y sistematización de 
mensajes significativos. 

Diseño Industrial. Se entiende por Diseño Industrial, la proyección de objetos fabricados 
industrialmente, es decir, fabricados por medio de máquinas y en serie. 

Diseño y Comunicación Visual. Es la disciplina que estudia la aplicación de los 
procedimientos y el manejo de las técnicas para la producción y la investigaci6n de 
los mensajes visuales. 

Dummy. Representación en la que se muestra como quedará finalmente un diseño o impreso. 



Embalar. Envolver, empaquetar o colocar en cojas, cestos, etc., lo que se ha de transportar. 
Emisor. Drcese de la persona que hace una emisi6n. 
Empast •• Unión perfecta de los colores de la pintura. 
Estética. Ciencia que trata de la belleza y de la teorfa fundamental y filosoffa del arte. 

Relativo al sentimiento de lo bello. 
Fe d •• rratcu. Lista de las erratas que se han advertido en una obra una vez impresas. 

También se llama -tabla humillante" o tabla de correcciones. 
Filiforme. Que tiene apariencia o forma de hilo. 
Flexografla. Procedimiento de impresi6n con formas en relieve, constituidas por 

planchas de caucho o de materia plástica. 
Fondo. Primera capa de pintura, de tono neutro, con la que algunos pintores empiezan 

sus cuadros. 
Forja. Procedimiento de modelado plástico de metales o aleaciones por medio de 

golpes de martillo, o por presión con ayudo de una persona, a fin de darles forma, 
dimensiones y caraderrsticas perfedemente definidas. 

Fotocomposiclón. Procedimienta de composici6n que proporciona diredamente los 
textos en pelrculas fotográficas. 

Fotograbado. Conjunto de procedimientos foto mecánicos que permiten obtener 
planchas de impresión; lámina grabada o estampada por este procedimiento. 

Fotomecánlca. Procedimiento de impresi6n en el que el cliché se obtiene por fotografra . 
Fresa. Son herramientas múltiples, con varios dientas cortantes dispuestos sobre una 

superficie plana, cilrndrica o cónica. 
Fresado. Se emplea para la obtención de superficies planas y curvadas, de ranuras 

aspirales, redes, helicoidales, asf como de roscas 
Fre.adora. Máquina-herramienta muy extendida en la industria mecánica por la 

diversidad de operaciones que puede realizar (planear y perfilar superficies, pradicar 
ranuras de cualquier forma, tallar engranajes, surcos helicoidales, etcétera) . 

Fundición. Instalaci6n metalúrgica en la que se funden los metales o aleaciones, ya sea 
para fabricar lingotes, ya sea para darles la forma con que se los va a utilizar. 

Fu .... Es cada lrnea vertical gruesa de una letra . 
Gama. Conjunto de colores de estados, de objetos, e1cétera, que se ordenan en una gradaci6n. 
Gouach •• Acuarela opaca que se consigue al añadir al pigmento yeso precipitado 

y aglutinar ambos componentes con goma arábiga. Son colores con una base 
análoga a los d. la acuarela, pero opacos de cuerpo y se diluyen en agua. 

Grafito. Es el instrumento que el diseñador utiliza en primer lugar para plasmar de 
manera rápida ideas que antes s610 ha visualizado en su mente. Forma alotr6pica 
del carbono, que cristaliza en el sistema hexagonal. 

GramaJ •• En la industria papelera, peso del papel o del cartón, expresado en gramos 
por metro cuadrado. 

H.rrami.ntas d. cort •• Se les conoce así a todas aquellas herramientas que trozan o 
cortan el material (cuchilla de corte, con placa de guía, de corte total). 

HoJalat.ria. Taller en que se hacen piezas de hojalata. 
Huecograbado. Sistema de imprasión según el cual la imagen que se va a reproducir 

está en un plano inferior respecto de la superficie de la plancha. 
Iconográfico. Estudio descriptivo de las diferentes representaciones figuradas de un 

mismo sujeto. 
lIu"ración. Estampa, grabado o dibujo que acompaña al texto de un libro, periódico, 

etc. Es una representación gráfica de una idea, la cual debe ser cuidadosamente 
visualizada, ya que de esta manera es posible dar visos de realidad a una idea 
abstracta. 

Imag.n. Representación de una persona o de una cosa por medio de la pintura, 
escultura, el dibujo, lo fotografra, el cine. Concibe dentro de un texto la función de 
brindar apoyo visual. 

Impaato. Técnica de representación que es utilizada con pintura acrflica. 
Imp .... lón láser. Método de impresión eledrostático que se utiliza en combinación con 

un ordenador, la imagen se consigue ajustando el láser de acuerdo a la información 
digital que facilita la computadora. Luego se transfiere al papel mediante un 
subsistema electrostático. 

Int.racdón. Influencia recrproca. 
Interlineado. Conjunto de espacio que hay entre Irneas de un texto. 
Int.rtocutor. Cada una de las personas que toman parte en un diálogo. 
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ISO. Siglas de la International Organization for Standardizatio~. 
Kinésica. Gestos, la mano y el brazo son los principales transmisores de gestos, estón 

estrechamente coordinados con el habla y son suplemento de la comunicaci6n verbal. 
Lavado. Técnica de representación en donde a una pintura se le aplica un exceso de 

agua con el fin de disminuir el color y crear una capa de color trasparente. 
Libro. El libro es un conjunto de hojas, generalmente impresos, obtenidos por dobleces 

de pl iegos reunidos o alzados en orden progresivo, cosidos, introducidos y sujetos 
dentro de una cubierta o tapa . Los libros normalmente tienen m'ás páginas (49 
en adelante) y son encuadernados y son de naturaleza literaria o científica. Los 
diferentes tipos de libros son: 
o Acéfala. Publicación sin portada. 
o ad úsum De/phini. Edición expurgada, es decir, se le omitieron fragmentos. 
o Analectas. Antología 
o Anónimo. No se sabe quién es el autor del libro. 
o Anotoda. Edición comentada 
o Antología. Recopilación de poemas, cuentos, novelas, ensayos, etétera. 
o Autobiografía. Biografía que el autor hace de sí mismo. 
o Bilingüe. La que se compone con el mismo texto en dos idiomas. 
o Biografía. Relato de una vida de una persona. 
o Breviario. Epítome o compendio sucinto. También es el libro de los oficios 

eclesiásticos. Normalmente, los breviarios son piezas pequeñas fáciles de 
transportar. 

o Catálogo. Enumeración y descripción de las piezas que componen un repertorio 
o colección. 

o Clandestina.- La que se hace contraviniendo alguna prohibición, con un pie de 
imprenta falso o sin pie de imprenta . 

o Comentada. Aquella que se complementa de notas o comentarios de algún 
especialista que no es el autor. 

o Compendio. Exposición de los sustancial de una materia. Extracto de un tratado. 
o Conmemorativa. Para celebrar algún hecho, como la primera edici6n de cierta 

obra . 
o De batalla. Edición económica. 
o De bibliófilo.- Edición limitada, de ejemplares numerados y presentación lujosa. 
o De cuentos. Recopi lación de obras de ciencia ficción. 
o De texto. Tratado, compendio o breviario destinado especialmente a la educación 

de estudiantes. 
o Definitiva. La que ha sido minuciosamente revisada, de modo que nunca más 

vuelve a modificarse. 
• Del año . Actualización de una enciclopedia. 
o Diamante. La de libros pequeñísimos, particularmente los manufacturados con 

mucho esmero. 
o Diccionario. Principalmente, es el catálogo en orden alfabético de las voces que 

componen un idioma. Existen varias clases: enciclopédicos, especializados, de 
idiomas, sinónimos y ant6nimos, expresiones coloquial, de voces regionales, 
extranjerismos, inversos, dudas, etcétera. 

o Directorio . Libro que expone la manera de dirigir algún negocio. 
o Económica. Tirada en la cual se ha escatimado en costos para poder ofrecerla a 

bajos precios. 
o Edici6n. Conjunto de e jemplares que se imprimen de una sola vez. Por lo común, 

si los mismos moldes se usan de nuevo, sin cambio alguno, para imprimir más 
ejemplares, la nueva tirada se le llama reimpresi6n. En cambio, cuando se habla 
de una nueva edici6f', hubo cambios de forma ° texto a la tirada anterior. 

o En caja. La que, habiendo sido terminada, no se ha impreso. 
o En rama. La que se expande sin acabar, faltándole las tareas de costura, 

desvirado, pegado, etcétera . 
o Enciclopedia. Recopilaci6n de los tratados efe todo el conocimiento. 
o Ensayo.- Presentaci6n de un tema que el autor no agota, y que trata de manera 

personal, exponiendo sus propios puntos de vista. 
o Epítome. Resumen muy elemental de una obra. 
o Expurgada. Obra que en la que se han omitido partes del original. Por razones de censura. 
o Extracomercial. La que se expande sin fines de lucro o no está destinada a la venia pública. 



o Facsimilar. Reproducci6n fotográfica, página por página, de un libro. 
o Florilegio. Antologla, colección de selecciones literarins . 

Ilustrada. Aquella en la que el texto se complementa con fotos o dibujos. 
o Incunable. Libros impresos en Europa antes de 1501, asl como los impresos en 

América antes de 1601. 
o Inédito. Nunca ha sido publicado. 
o íntegra. Se reproduce sin eliminar ninguna parte del texto. 
o Introducción. Se tratan someramente las partes de una materia. 
o Libreto. Guión literario de una obra teatral, guiñol, ópera, opereta, zarzuela, 

etcétera. 
• Libro de arte. Muestra gráfica de la obra de uno o varios artistas plásticos. 
o Liliputiense. Edici6n diamante. 
• Limitada. Consta de un número reducido de ejemplares. 
• Manual. Es básicamente, un compendio; sin embargo, con este nombre se conoce 

más bien al libro donde se describen los procedimientos para el manejo de un 
oficio, una máquina o alguna técnica. 

o Memoria.- Recopilación de ponencias sustentadas durante una reuni6n o 
conferencia. 

• Memorias. Notas biográficas y recuerdos de algún personajes. 
• ne variétur. Edición definitiva. 
o Novela. Pieza literaria de mediana o grande extensión que presenta situaciones 

ficticias pero veroslmiles, del todo o en parte, para la recreación de los lectores. 
• Paleográfica. Se apega estrictamente al manuscrito, incluye notas del autor, editor. 

Compilador o traductor. 
• Partitura. Obra escrita en notación musical. 
• Pirata. Se hace sin permiso del autor, del editor o cualquier otra persona. 
• Poliglota. La que tiene el texto en más de tres idiomas. 
• Prlncipe. La primera o principal de una obra. 
• Pirata. Se hace sin permiso del autor, del editor o cualquier otra persona. 
• Poliglota. La que tiene el texto en más de tres idiomas. 
o Prlncipe. La primera o principal de una obra. 
• Privada. No se pone a la venta, sino que es repartida directamente por el 

propietario. 
• Retrato. Descripción literaria, de estilo libre, de una persona, lugar o grupo 

social. 
• Tesis. Proposición o disertación que pretende estar suficientemente expuesta y 

demostrada. También llamada, así al trabajo que, en muchas universidades, debe 
presentar el estudiante que aspira a un titulo profesional. 

• Tratado. Es un escrito que comprende las especies de una materia determinada. 
Compilación completísima y erudita de todo lo relacionado con esa materia. 

• Trilingüe. La de un libro impreso en tres idiomas. 
Unea ágata. Con ella se mide la altura de las gacetillas e incersiones publicitarias en 

periódicas y algunas revistas. 
Unea vacia. Es el espacio que ocupa una linea de texto y que sirve para poder separar 

un párrafo de otro. 
Margen. Es el espacio blanco que rodea la zona impresa. 
Mecánica. Estudio de las máquinas, de su construcci6n y funcionamiento . 
Medianil. Espacio en blanco que existe entre columnas, como medio de separación. 
Medio. Conducto para realizar algo. 
Metalografía. Estudio de los metales y sus aleaciones. 
Metalurgia. Conjunto de procedimientos y técnicas de extracción, elaboraci6n y 

tratamiento de los metales y sus aleaciones. 
Micrómetro. InsIrvmenIo que permi1e medir ron gran precisi6n longitudes o ángulos pequeños. 
Mina. Barrita cillndrica que forma el eje de un lápiz y está constituida par una metria que 

deja una traza sobre el papel. 
Modellsmo. Arte y técnica de construcci6n de modelos. 
Módulo. Proporción que existe entre las dimensiones de los elementos de un cuerpo u 

obra que se ronsidera perfecta. 
Monocroma. De un solo color. 
Mu.eograffa. Ciencia que trata de la organización o instalaci6n de los museos. 
Modellsmo. Arte y técnica de construcci6n de modelos. 
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Monocroma. De un solo color. 
Museografia. Ciencia que trata de la organización o instalaci6n de los museos. 
Offset. Procedimiento de impresión indirecto por intermedio de uno montilla de caucho 

que tomo lo tinto aplicada a la plancha y lo transfiere o su vez 01 papel. 
Oxiacetilénica. Relativo o la mezcla de oxígeno y acetileno. 
Paradigma. Lo producción de mensajes requiere de un proceso de selecci6n y 

combinaci6n, a la serie de elementos del c6digo seleccionados poro ser usados en el 
mensaje se le llama paradigmas. 

Párrafo. Coda una de los divisiones de un escrito señalados por letra mayúscula al 
principio del rengl6n y punto y aporte 01 final. 

Permeográfico. Se denomino así debido o que los zonas impresoras o diferencia de las 
no impresoras son permeables a la tinta. 

Pica. Unidad de medida tipográfica equivalente a doce puntos pica, utilizada en México 
y otros países de América. 

Pie de imprenta. Menci6n del taller o establecimiento tipográfico, lugar y año de lo 
impresi6n, que suele constar en los libros. 

Plegable. Operaci6n que consiste en doblar los pliegos impresos, a fin de darles lo 
forma y el tamaño que han de tener poro formar el libro. 

Prensa. Máquina compuesta por dos elementos que pueden acercarse uno al otro por 
efecta de un mondo, para comprimir o cerrar lo que se ha colocado entre ellos. 

Prólogo. Texto, generalmente en prosa, que precede el cuerpo de uno obra. 
Proxémica. Proximidad, otro mensaje sobre uno relaci6n puede provenir de nuestra 

cercanía a la otra persono. Parece haber "rasgos distintivos" que crean distancias 
significativamente diferentes. 

Punto. Unidad tipográfico, cuyo múltiplo es lo pica. 
Rasqueta. Plancha delgado de hierro con un mango de modero, que se empleo para 

rascar superficies. 
Receptor. Que recibe yo seo un mensaje o señal. 
Remate. Extremidad o conclusi6n de uno coso. 
Reticencia. Acci6n o efecto de decir uno coso s610 en parte o de decirla con malicio. 

Figura que consiste en dejar incompleta una frase, poro que se entienda más de lo 
que 01 parecer se calla. 

Rotograbado. Sistema de impresi6n donde la prenso rotativa imprime directamente a 
partir de un cilindro de cobre tratado con ácido y que utilizo al aguo secado rápido: 
A medida que gira el cilindro, posa a través de un baño de tinta yes raspado poro 
quedar limpio por uno rosqueta, así lo tinto s610 queda en los pozos del área con 
imágenes, ésta es absorbida por lo superficie del papel cuando entro en contacto 
con lo placo. 

Ruido. Sonido o fen6meno acústico más o menos irregular, confuso y no armonioso. 
Serlgrafía. Procedimiento de impresi6n mediante uno pantalla o tamiz, semejante 01 

estarcido. 
Siderurgia. Metalurgia del hierro. 
Símbolo. Signo figurativo, ser animado o inanimado, que representa algo abstracta, que 

es lo imagen de uno cosa: la balanza es el símbolo de la justicia. 
Simbología. Estudio de los símbolos. 
Sintagmas. Unidad sintáctica elemental (grupo nominal, grupo verbal) de una frase. 
Sistemas d. Impresi6n. Todas las operaciones necesarias para obtener de un original 

la forma de impresi6n, con un elemento preparado de manera que haga posible 
la transferencia de sustancias colorantes (tintas de imprimir) a un material (soporte) 
para la producci6n de grafismos (texto e ilustraciones). 

Soldadura autógena. Es unir un material en estado líquido con lo acci6n de uno llama 
de gas combustible (oxígeno-acetileno) 

Sombreados. Acci6n y efecto de sombrear un dibujo, pintura, croquis, etc. 
Stands. Espacios reservados o los participantes en una exposici6n o feria. 
Sumario. Resumen, compendio 
Tablold •. Tipo de peri6dico cuyo formato es lo mitad del habitual en estas publicaciones. 



Taladro radial. Es de aplicaciones muy variadas. Característica muy señalada en el es 
el carro partabroca desplazable radialmente en el brazo-pescante. Este brazo gira 
además alrededor de una columna hueca. En virtud de la multitud de posiciones 
pasibles pueden realizarse en una pieza y en una sola sujeción de ella varios 
taladros. Tiene un amplio campo de número de revoluciones prestándose por ello 
para taladros pequeños y gran tamaño. 

Tangible. Que es susceptible de ser percibido por el tacto. Real, comprobable. 
Tecnologla. Techne= arte /.Dgos= tratado Tratado de los procedimienro.s y medios que 

emplea el hombre para transformar en objetos usuales o útiles los productos naturales. 
Técnica. Conjunto de procedimientos y métodos de una ciencia, arte, oficio o industria. 
Termografla. Proceso de impresión que imita a la estampación en fria. La parte en 

relieve de la imagen se consigue utilizando una tinta muy densa y pegajosa que se 
roda con un polvillo fina antes de ser calentada para que se funda con el papel. 

npografta. El arte, diseño general 'f aspecto de un documento impreso con tipas de imprenta. 
Titulares. Encabezamiento de una información en cualquiera de los géneros 

periodísticos. 
Tiza. Barrita de arcilla blanco que se usa para escribir en los encerados. 
Tono. Diferentes matices de un mismo color. 
Tomo. Máquina-herramienta que sirve para trabajar, por arranque de viruta mediante 

un útil que realiza el movimiento de avance, una pieza que se mantiene en rotación 
alrededor de su eje. 

Trama. También llamada pantalla, es una cuadrfcula formada por Hneas muy finas y 
próximas entre sr, que se usan para obtener medios tonos o separaciones de color. 

Transistores. Dispositivo semiconductor que, al igual que un tubo electrónico, puede 
amplificar corrientes eléctricas, generara oscilaciones eléctricas y ejercer funciones 
de modulación y de detección. 

Transmisor. Que transmite o puede transmitir. 
Trazo. Signo, Irnea trazada sobre una superficie. 
Triptico. Composición pictórica o escultórica de tres cuerpos, en la que los dos exteriores 

se cierran sobre el central. 
Troqueladora. Matriz o molde metálico empleado en las operaciones de acuñación o 

de estampado. 
Versal. Letras mayúsculas de caja alta. 
Versalita. Letra mayúscula de igual altura que la minúscula, perteneciente al mismo 

cuerpo, tipo y clase que aquélla. Las hay verdaderas (fuentes de experto) y simuladas. 
Viñetas. Ilustraciones presentadas de forma similar a las tiras de los comics. 
Xerografla. Procedimiento de impresión sin contacto. 
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