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.nr'~C:AnTA trabajo parte de la necesidad de agilizar el aprendizaje de manera más amena a per
con un perfil generalmente de pobreza económica y exclusión social , que toman un taller 

mlllAl!ll=Irtldo por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) en donde se les muestra como 
iante la creación de proyectos tanto productivos como sociales (y de capacitación para el de

o de habilidades) pueden resolver esas necesidades que les aquejan e impiden el desarro
sus comunidades. El INDESOL básicamente les enseña como organizarse para echar a 
un proyecto con el apoyo del gobierno. 

o apoyo didáctico a éste taller se pensó en un diaporama digital que aportara la información 
nente y que tuviera en la ilustración el elemento visualmente enriquecedor. La ilustración pen
para este es una ilustración llamativa, colorida, expresiva y con un concepto rural, todo esto 
lograr una cohesión con la audiencia a la que va dirigido y para contrastar con el contenido 
ler que es más serio. 



Es 'mportante aclarar que la ilustración es el medio visual sobresaliente y fin de éste proyecto, no 
ti$í la tecnología, que es usada única y exclusivamente como la herramienta necesaria para dar el 
~ato del diaporama digital. Este diaporama digital ilustrado tiene en un cuaderno de trabajo un 

plemento para mejorar el taller; son una mancuerna de materiales didácticos ilustrados para 
.. . rea de Capacitación dellNDESOL, pensados para atraer y complementar el aprendizaje. 

e proyecto está dividido en tres partes: en la primera se encuentran todos los elementos bási
que se utilizan para crear mensajes visuales y que se tomaron en cuenta para crear las ima

_ es y el diseño de este proyecto, en esta primera parte también se aborda la importancia de la 
unicación y más precisamente de la comunicación visual que por abarcar a la ilustración com
a éste proyecto. La ilustración, su historia, y sus técnicas, se desarrollan también en éste 

ítulo. 

La _ segunda parte o capítulo muestra la necesidad que ha tenido la didáctica de materiales de 
yo, así se muestran los tipos más usados y especificamente los audiovisuales en el que el 

m erial didáctico fin del proyecto tiene su lugar; después, por tratarse de la institución demandan
te . el material se aborda que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social y brevemente se inform. acerca del curso para el cual será el diaporama digital ilustrado. 

[á ' ercera parte de este trabajo vincula las dos primeras, puesto que en esta se muestra el proce
$O ráctico de realización del material didáctico: qué se tomó en cuenta para realizar las ilustra
é~es, cuál fue el proceso de confección , que metodología se siguió, la importancia de este tra
ba y finalmente las conclusiones. 

Personalmente comento que trabajar en este proyecto fue una oportunidad de intentar hacer algo 
(!Ot los demás que pueda traerles beneficios significativos mediante algo que es importante para 
. rñl·como lo es el ilustrar, así que este trabajo fue hecho con las mejores intenciones. 



Capítulo I 



CA.PfTULO I ELEMENTOS DE DISEÑO E iLUSTRACiÓN PARA EL MA1ERIAL DíOACTICO iLUSTRADO 

Vivimos en un mundo en el que buscamos apoyo visual por ser directo y próximo a la realidad, 
continuamente somos bombardeados por imágenes que pueden pasar inadvertidas o que per
manecen en nuestra cabeza. por esto, que no podemos negar la importancia de la comuni
cación visual, necesitamos expandir nuestra capacidad visual, esto quiere expandir la 
capacidad que todos tenemos de comprender un mensaje visual. 

el diseñador quien 
el compromiso crear, 

las necesidades específicas de comunicación visual, el asume 
y sistematizar mensajes significativos para su entorno visual. 

diseño es un visual con un propósito, cubre IZ>v""gnr. 

palabras, es la mejor expresión visual la esencia de "algo" 
ductO.1 
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El diseñador es como el intermediario entre aquel que quiere hacer llegar un mensaje a un públi. 
ca determinado y el mismo público receptor. De ahí la creciente importancia del diseño. Pero el 
diseñador debe desarrollar un alto sentido de la responsabilidad social , asl como una actitud abier· 
la y siempre en búsqueda de conocimientos que le ayuden a una correcta emisión de mensajes. 

Para lograr esto, el diseñador debe valerse de un lenguaje visual con el cual representa a los 
principios o conceptos que se refieren a la organización visual. En este punto se analizarán dichos 
principios que fueron tomados en cuenta para la realización de la propuesta gráfica de esta inves
tigación, subrayando asr que el conocer el lenguaíe visual , su carácter y su funcionamiento, abre 
un panorama tan rico como ilimitado. 

2 



CAPmJLO I ELEMENTOS DE OISEÑ\) E ILUSTRACióN PARA EL MATER!Al QIOACTICO lLUSTRADO 

acto de ver implica una respuesta a la luz; el elemento más importante y necesario de la expe
riencia visual es tonal. El tono es luz o ausencia de lo que la luz revela es la sus
tancia mediante la cual el hombre da forma e imagina lo que reconoce e identifica en su entorno, 
es decir elementos como: línea, punto, color, plano, volúmen, textura, movimiento. Dentro 
del diseño gráfico existen elementos que pueden comprenderse y aprenderse, que son 
susceptibles, junto con técnicas manipuladoras, de utilizarse para crear claros mensajes visuales. 

conocimiento de éstos factores puede llevar a una comprensión más clara de los mensajes 
visuales. 

elementos son las herramientas indispensables para la comunicación visual, la fuente de 
cualquier clase de objetos y experiencias. Los elementos básicos son el punto, la línea el plano, 
el volúmen, la dirección, el tono, el color, la textura, y movimiento. 2 

3 



CCAPfn.tLO t ELEMENTOS OE D1SENO E ¡lU$TRAC1ÓN PARA EL M_ATERIAL OtDAcnCO ¡LUSTRADO 

la composición se disponen elementos que se interrelacionan activamente, que pretenden un 
significado con la intención del creador. la composición el proceso más decisivo en la resolu-
ción de un problema visual. 

mente tiene 
la misma marcan el propósito y el significado de la declaración visual y obvia
influencia sobre lo que el espectador capta, 

por esto que etapa es en donde el diseñador ejerce un fuerte control sobre su trabajo y 
donde la oportunidad para expresar lo que quiere transmitir en su obra. 

Se vale -ya se había mencionado- de los elementos básicos que son pocos, pero son la 
prima de toda solución visual. A veces no se encuentran todos, ni con el mismo 
sis, A continuación se explicarán brevemente elementos. 

4 



CAPmJLO I ELE.MENTOS DE DlSEAo E ILUSTRACiÓN PARA EL ftlATERIAl DtoAcn c C! ILUSTRADO 

1.1.1 Punto 

Es la unidad más simple, mínima de comunicación visual , el marcar con algún color, lápiz, etc. Se 
concibe como un punto que puede servir como referencia o marcador de espacio. Es el principio 

y el fin de una línea. 

• • 
• 
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CAPITULO J ELEMENTOS OE OSef40 E ILUSTRACIóN PARA EL MATERiAL OlDÁCTlCO ILUSTR.A.DO 

1.1 Línea 

Es una sucesión de puntos, al aumentar la de direccionalídad. También se define como 
un punto en movimiento o la historia movimiento de un punto. 

línea tiene una enorme energía, es infatigable y el elemento por excelencia del boceto. 
Su fluida cualidad contribuye a la de la experimentación. La línea tiene dirección y 
propósito, va hacia algún sitio, por eso a veces ser tan la línea es el medio 
necesario para visualizar lo no lo que hay en la imaginación. La I 
la personalidad de quien la traza. 

línea es fronteriza, separa mundos y emerge los misterios arte* 
Chuey 

6 



CAPITULO I ELEMHfrOS DE E ¡CUSTRAC10N PARA EL MATERIAL DICACTlCO ILUSTRADO 

es un elemento indispensable, es dinámica y expresar cosas muy distintas depen-
diendo de su puede ser delicada, inflexible, espontánea, expresando la inten-
cionalidad del en el momento personal en el momento de hacerla. 

7 



CAPtTUlO I ELElAENTOS DE D1sEÑo E ILUSTRACIOO PAR/o, EL MATERIAL DIDACnCO ILUSTRADO 

1.1.3 Plano 

dice que un plano cuando el trazo una se une en un mismo punto; cuando la 
línea un determinado se crea una tensión el espacio y sus límites. dice que 
la línea articula la complejidad del plano. 

Existen tres planos básicos: el cuadrado, el triángulo equilátero y el círculo. Cada uno un 
carácter específico y se les asocia con diferentes significados. 

los planos básicos son fundamentales, pues a partir de ellos se derivan mediante múltiples 
variaciones todas las formas de la naturaleza y la imaginación. 

A continuación los planos básicos y algunas de sus asociaciones. 

8 



CCAPITUlO I ELEMENTOS DE CiSEÑO E ILUSTliACi6N PARA EL MATERIAL olPAcncO Il,USTRA(..\Q 

Al circulo se le asocia 
con el movimiento, la 

la inestabilidad, 
lo c(clico, etc. 

El cuadrado es una figu
ra asociada a la 
dad, a la permanencia, a 
la rectitud, al equilibrio. 

El triángulo equilátero es 
asociado con la 
el conflicto y la tensi6n. 

9 



CAPfTULO I ELEMENTOS OE DISEÑO E ILUSTRACION PARA El MATERIAl.. Dl DÁ.cTICO I.USTRAOO 

1.1.4 Dirección 

Los planos expresan tres direcciones visuales básicas: el cuadrado la horizontal y la vertical, el 
triángulo la diagonal y el círculo la curva. 

Cada una tiene un significado asociativo que siNe en la creación de mensajes visuales. 

La referencia horizontal-vertical da estabilidad, bienestar. La dirección diagonal es la fuerza más 
inestable, y la formulación visual más provocadora. La fuerza direccional curva tiene asociaciones 
al encuadramiento, la repetición y el calor . 

..... 
I 
l. 
I 
I 
I 
I 

.... _. ....1-__ -+ 

Las tres direcciones 
básicas. 
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1.1.5 Tono 

La ausencia o presencia de luz es relativa. no es uniforme, las variaciones de luz, o sea el tono, 
constituyen el medio con el que se distingue ópticamente la complicada información visual del 
entorno. Es decir que se ve lo oscuro porque está próximo a lo claro y viceversa. En las artes grá
ficas la escala tonal más usada entre el pigmento blanco y el negro tiene unos 13 grados. 

El tono es la herramienta para crear dimensión, con la perspectiva puede crear una ilusión de rea
lidad muy grande. Gracias al tono se puede ver el movimiento súbito, la profundidad, la distancia 
y otras referencias ambientales: el valor tonal es otra manera de describir la luz, de hecho se ve 
gracias a él. 

11 



El tono es un elemento de gran importancia para la construcción de imagenes, no hay que olvidar 
que en el ámbito del diseño es muy importante el factor psicológico para conseguir el propósito 
que se busca informar y persuadir. 

La facilidad con la que el ojo humano acepta una representación visual monocromática -ya sea 
una foto, tv, cine, ilustración, etc.- es un buen ejemplo para ver la importancia del tono en la vida 
cotidiana. 

12 



CAPITULO' ELEMENTOS DE DfSEl'lO E ¡LUSiRAC:ÓN El MATERiAL DIOÁCnCO 

1.1 Color 

Mientras tono está relacionado con aspectos de la supervivencia -el hombre puede ver 
a el color tiene una afinidad más intensa con las emociones. color está cargado informa-
ción y es una las experiencias visuales más penetrantes que todos los hombres en 
común. que constituye una valiosa fuente de comunicadores visuales. Al compartir seres 
humanos los significados asociativos de los colores, cada color un enorme vocabulario de 
gran utilidad en la comunicación visual. De ahí la importancia para trabajo. 

color tiene tres que pueden definirse y medirse 4 

a) Matiz 
el color mismo o croma. Cada matiz tiene características propias, los grupos o categorías 

colores comparten comunes. Hay tres matices primarios o elementales: amarillo, rojo y 
azul, uno representa cualidades fundamentales. amarillo es el color más cercano a la luz 
y el calor; rojo es emocional y activo. azul es pasivo y suave. amarillo y el rojo tien-
den a expandirse, el azul a Al se obtienen nuevos significados. Al mezclar 
rojo y el rojo se amortigua, con amarillo se activa. Lo mismo sucede con 
el amarillo. 

13 



CAmtllO I ELEMENTOS DE DISEÑO E IlUST'R.ACIÓN pj¡JtU, EL r.iATéRIAL D1DACnCO ¡LUSTRADO 

En la rueda de los colores - utilizada comúnmente- aparecen los colores primarías y secundarios 
(naranja, verde y violeta), pero pueden obtenerse mucha variedad de matices. 

b) Saturación 

refiere a la pureza de un color con respecto al gris. El color saturado es simple, sin complica
.... lnlnAC! y es muy explícito. liene matices primarios y secundarios que lo componen asl los colores 
menos saturados apuntan hacia una neutralidad cromática e inclusive un acromatismo, son sutiles 
y tranquilos. Mientras más saturado se encuentre un color más emotivo y expresivo será. 

En el blanco y el negro no hay color, el negro es la máxima saturación y el blanco la máxima bri
llantez. 

14 



CMn'UI.D I 

e) Brillo 

Se refiere a las gradaciones tonales, que van desde la luz a la oscuridad. 

El llamado color pigmento es creado por el hombre y este es el negro. Es la suma de todos los 
colores y el blanco es la ausencia total de color, cosa que sucede a la inversa en el color luz -el 
entendido como fenómeno físico- en donde el blanco es la suma total de colores y el negro es la 
ausencia total de color. 

Lo colores primarios en los colores luz son: cian , magenta y amarillo. 

y los colores pigmento primarios son el rojo, amarillo y el azul. 

: , , ' . 1 .. 1 

-,.. l' ., . 
, 1 . ' .' 

I IJ , 

, • f • • 



1,1,6.1 Colores complementarios 

Los elementos que los conforman, no aparecen en el otro color. as f el azul un color primario tiene 
su complementario en el secundario que carece de azul, como el naranja. El violeta es comple
mentario del amarillo, porque carece de este. 

1,1.6,2 Colores adyacentes 

Son los que se forman o contienen características de un color similar, por ejemplo el naranja yel 
violela que tienen en comun el rojo que los forma. 

Los adyacentes de los colores secundarios son los primarios. 

Del amarillo - verde y naranja 

Rojo - morado y naranja 

Azul -verde y morado 

16 



1 1.6.3 Colores análogos 

Se refiere a la temperatura de los colores, los cálidos, rojos y amarillos y los fríos, verdes y azules. 
Así el violeta es análogo del azul si cuenta con más azul y de la misma manera, será análogo del 
rojo si está integrada por más rojo . 

El color ofrece una gran fuerza para expresar y reforzar la información visual , además de tener un 
significado compartido por la experiencia, tiene un valor independiente informativo a través de los 
significados que se le atribuyen simbólicamente. La psicologla del color se encarga de estas rela w 

ciones. Independiente del significado cromático transmitido, cada persona tiene una preferencia 
cromatica diferente, subjetiva, con esto se puede ver que el color dice muchas cosas. 

La paleta de color usada para ésta investigación . así como los significados atribuidos a los mis
mos, serán abordados en el capitulo tres cuando se explique el porque se escogió dicha paleta de 
color para las ilustraciones. 

17 



CAPlnJlO I E LEMENTOS oc DISENO E DmACTlcQ 

1.1.7 

que se refiere a un elemento 
ficie debe ciertas pueden ser 
o opaca o brillante, blanda o dura, etc. 

La textura puede ser clasificada en textura y textura táctil. 5 

Textura visual- Esta textura es estrictamente bidimensional, 
jo y otras técnicas. 

Textura táctil-Se eleva sobre la 
tridimensional. 

de un diseño 

de una forma. Toda 

ser sugerida mediante el dibu-

y se acerca a un relieve 

18 



Es importante mencionar que la textura es una cualidad de la materia, todo tiene textura y como 
elemento gráfico, enfatiza más a los elementos de una composición para lograr el efecto desea
do. 

La textura puede apreciarse tanto con el ojo como con el tacto , pero lo ideal seria con ambos sen
tidos. 

A continuación un ejemplo de textura. 

19 



Se ha visto hasta ahora, una parte de los elementos visuales basicos, que forman parte de toda 
solución visual. Cada elemento presenta una amplia gama de posibiliQades para su utilización, 
así que el número de soluciones visuales es tan infinita como la creatividad del autor. 

Todavía faltan en este conteo algunos elementos por ver que tienen la capacidad de modificar, 
acentuar y enriquecer la información visua l, sin embargo en este punto es necesario señalar que 
si bien, el diseñador debe conocer gran cantidad de información. ya que de fundamentos y teorías 
hay miles, el diseñar puede ser algo divertido e inclusive audaz pues siempre presenta retos y 
exigencias, tanto personales como exteriores. 

20 



CAPlTIJlO I ELEMENTOS DE E ILli$TRACION P.ARA EL MATERIAL. DlCACilCO ILU$TRAC<I 

1.1.8 Volúmen 

dice que el recorrido de un plano en movimiento -en una dirección opuesta a la suya 
ca- se convierte en un volumen. 

volúmen una posición en el espacio y está limitado por planos. 

volúmen en planos bidimensionales es totalmente ilusiorio, la ilusión puede reforzarse de 
muchas maneras, la manera fundamental para esto es la perspectiva, con ayuda de valores 
tonales se pueden intensificar efectos logrando producir sensaciones espectaculares. 

21 



CAPlruLO I ELEMENTOS DE DISEÑO E IWSTRACION PARA EL MATERI~ DlDAcnco ILUSTR.:..DO 

1.1.9 Movimiento 

La sugestión de movimiento en mensajes visuales es más difícil de conseguir sin distorsionar la 
realidad, pero está implícita en todo cuanto vemos. Esta información es proyectada de manera psi
cológica y cinestética. Así una foto o un dibujo pueden estar estáticos pero la magnitud de reposo 
que proyecta compositivamente puede implicar un movimiento como respuesta al énfasis y a la 
intención del diseño del creador. El movimiento como elemento es dinámico, pues se retoma del 
constante flujo de la vida misma. 

~~~~~~~~~~~~~~1 
<-----------:-:.._-) 

~=======~---~~--=-:-=-; 
<---------------J (---------------) 
~:=:==~~~:~~~~¡ 
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CAf'fTUlO I ElEMENTOS DE E ILUSTRACiÓN PARA El MATERI 4.L OIDÁ.CnCO ILUSTRADO 

Como se mostrado, la función de los elementos gráficos no es simplemente adornar, sino 
atraer, influir, fascinar y proporcionar más información que la que pueda escrita o hacerla 
aún más evidente. Por lo tanto hay que tener en cuenta lo que puede llegar a hacer un color, una 
forma, una disposición determinada de los elementos que se deben incluir, ya que ello determi-
nará el mensaje a comunicar. 

Según Dandis 6 existen unas técnicas de la comunicación visual que manipulan a 
tos básicos con un énfasis cambiante, como respuesta directa al carácter de lo que se diseña y 
de la finalidad del mensaje. visual dinámica es el contraste, su opues
ta: la armonía. Existen muchas técnicas visuales que son aplícables para la obtención efectos 
visuales, se disponen en pares opuestos. 

se a la asimetría con su opuesto la simetría, la inestabilidad con su opuesto el equili-
la actividad y su opuesto la pasividad, por mencionar unas cuantas. 

técnicas dan carácter y forman mediante su energía, una solución visual; son conectoras entre 
la intención y el resultado, dan perspicacia para cualquier declaración visual. En este capítulo se 
explicará contraste, considerada la técnica más importante. 



CAPlrotO , ElEMENTC5 DE E ILUSrF<AC¡-:m PARA El MATE.RIAl ILUSTRADO 

Debe considerarse que toda solución visual estar gobernada a través del estilo per~ 
sonal y cultural, por el significado y la postura pretendidos, 

También debe considerarse el medio mismo, cuyo 
dos de solución, 

y cuyas limitaciones regirán 

A continuación se abordará el contraste, 
tigación. De ahí su importancia, 

visual utilizada en las ilustraciones de 

méto-

inves-

24 



CAPITULO I ELEMENTOS DE DiSEÑO E IlUSlótACION PARA EL M,ATERjAl O!DAcn'Co !LUSTRADO 

1 .1.10 Contraste 

El es sólo una de comparación, por la cual las diferencias se hacen claras. 

Es una herramienta 
comunicación. 

expresión que uuc~uc:; intensificar el significado y por lo tanto simplificar la 

contraste como estrategia visual para aguzar el significado, no sólo puede excitar y la 
atención del observador, sino que es también dramatizar ese significado para hacerlo 
más importante y más dinámico. Un ejemplo de esto sería un objeto pequeño aliado de uno 

si se quisiera destacar la pequeñez. 

Pero la intensificación del significado va más allá de la simple yuxtaposición de elementos visi-
bles. Consiste también en la cancelación de lo superficial e innecesario para lo 
de modo natural. 

Como en el chiaro y scuro, dos palabras italianas: claro y oscuro sus 



CAPftULO I ELEMEN1üS DE DiSEÑO E ILUSTRA.CICN ¡,,-tATEl1IAL OIDACTICO ILUSTRADO 

El contraste es una herramienta esencial en la control los efectos visuales, y en 
consecuencia del significado. Pero el es al mismo T,,,,,,mnn un instrumento, una técnica y 
un concepto. Se tiene una concepción más profunda lo si se le encuentra yuxtapuesto a lo 
rugoso. 

Los opuestos parecen ser ellos mismos con más intensidad cuando los concebimos desde su uni-
cidad. esta observación estriba la palabra contraste: en contra. 

El contraste es una via muy importante hacia la claridad de contenido y debe manejarse cuida
dosamente tanto en el nivel expresivo y en el que entraña la transmisión de información visual 
compleja. 

contraste es el definidor básico de ideas: la comprensión de la alegría es tanto rica cuan-
to más se le yuxtaponga a la tristeza, por poner un ejemplo. Cada polaridad puramente concep
tual puede asociarse mediante elementos y técnicas visuales, que a su vez son asociables a su 
significado. Así el amor podría sugerirse con líneas curvas y el odio podría reforzarse con 
angulosas. 

El contraste está omnipresente en las formulaciones visuales efectivas a todos niveles de la 
comprensiva mensaje. 
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Para expresar con exactitud el contraste, es necesario que el punto de atención principal ocupe la 
mayor proporción del espacio, o de ser posible al menos las dos terceras partes. 

Esto incrementará la intención de la composición . La proporción y la escala dependen de la 
manipulación del tamaño o espacio , en función del efecto perseguido 1 pero esta consideración , 
aunque básica en la estructura de contraste , resulta absolutamente necesaria. 

1 
, , 
¡ 
i , , 

_ 1 

Algunos ejemplos de 
contraste . 
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CCAPlTt.H..O I ELEMENTOS DISENo E PAAA EL MAfERIAl OtDACnCO ILUSTR,;.J)O 

Cada elemento visual puede tener varias posibilidades para lograr el contraste dentro de la com-
posicíón , puede ser el de la línea, tono, color, etc. 

a} Contraste de tono 

La claridad u oscuridad relativas de un campo establecen la intensidad del contraste tonal. 

tamaño o la proporción no es lo único a tomar en cuenta. Una división idéntica del campo puede 
manifestar el contraste de tonos. 
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E ILUSTRAC!ON PARA EL MATERL"-L OIDACTlCO ILUSTRJ:IOO 

b) Contraste de color 

tono al color en nuestro intercambio con el entorno y por lo tanto, tiene 
el color en el establecimiento del contraste. De las tres dimensiones del color 

domina 

color importante aparte del tonal, es el contraste cálido-frío, que divide 
dominados por el rojo y el amarillo y los fríos dominados por el azul y verde. 

fríos se ha utilizado para indicar distancia, en cambio los cálidos se 
cualidades afectan a la posición espacial, la 

Otros contrastes son el l"'('\rnt"\lQ¡m"'nir~rl'(,\ y el simultáneo. El complementario es el equilibrio relati-
vo entre cálido y frío. es el en un lugar exactamente opuesto 
en la rueda revelan dos cosas: la 

cromática 
que vemos sobre una 
color 

opuestos en la rueda 
, esto es determinando el color 
contemplado por segundos otro 
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CAPITULO I E LEMENTOS DE DISEÑO E ILUsmACIÓN PARA EL M,,4.TERIAl DIDACTICO ILUSTRADO 

Además esto adopta otra forma, pues al colocar un cuadrado gris dentro de la superficie de otro 
color frío se verá cálido. En otras palabras, el color opuesto además de ser un fenómeno percep
tivo de posimagen, es un proceso fisiológico de neutralización relacionado con una tendencia 
hacia la reducción de todos los estímulos visuales a su forma más neutra y simple posible. 
Introducimos el color complementario en cualquier color que vemos. 

e) Contraste de planos 

Para llamar la atención del observador, los planos imprevisibles son los que ganan a los regulares 
y sencillos, las texturas disímiles intensifican el carácter único de sus compañeras, cuando se 
encuentran juntas. La yuxtaposición de cualidades desproporcionadamente diferentes aprovecha 
el valor del contraste en la definición del significado visual. 

Abajo se muestra un ejemplo de esto. 
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CAPmJLO I ELE.MENTOS DE DISENO E IlUSTRACION PAR.; EL D!OA::.:nCO 

Como se ha visto la importancia contraste es sobresaliente pero es necesario que ningún ele-
mento provoque o ambigüedad, para que el significado sea el indicado. La organización 
visual siempre que responder al propósito de la declaración visual, es decir, la forma tiene 
que seguir a la 

contraste 
el color, etc. 

con todos los elementos básicos como el punto, la 
serán muy interesantes. 

contraste fue la herramienta pensada que ilustraciones este trabajo fuesen más lla-
mativas e intensas, expresivas; yuxtaponiéndolas con el texto que acompañan que es 
técnico y frío. se tendría un proyecto más estimulante visualmente. 

conocimiento de la construcción de formas visuales permite al creador una mayor lo 
que puede reflejarse en opciones en la composición. Así el resultado lo que el creador 
verdaderamente haya querido expresar, sin embargo la respuesta del espectador es muy impor-

este modifica e interpreta a de sus propios subjetivos; pero que recor-
dar que más o menos todos los hombres tienen un perceptivo que funciona similar. 
Tomando en cuenta ciertas que juntas a crear la correcta n.:.r'r'':''"\_ 

cíón de un diseño, y que según Dondis 7 ellas por se responde a su significado 
con conformidad. 
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Así una de ellas es el equilibrio, pues es la referencia visual más fuerte y firme del hombre su 
base consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales. En la interpretación visual 
este proceso dota a todo lo que ve, de un eje vertical con un referente secundario horizontal, 
ambos miden el equilibrio que es un constante inconsciente. 

La tensión es el medio visual que produce fa lta de equilibrio, desorientación, irregularidad tiene un 
potencial directo en la transmisión de información, La tensión o la ausencia de tensión es un fac· 
tor compositivo que se interpreta primeramente al observar formas visuales. La tensión atrae la 
atención de manera inmediata y su valor depende de cómo se use. 

La nivelación y el aguzamiento son términos de lo visualmente inesperado y de lo generador de 
tensiones en la composición. Dicho de otro modo, gracias a las sensaciones y a la percepción 
automáticamente se puede establecer un equi librio o ausencia del mismo, se puede nivelar, ajus· 
tar un elemento visual dentro de un campo visual. Lo importante es no crear ambigüedades, en 
donde no se pueda percibir nivelación o aguzamiento. 
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CAPITULO I E'-EMElvOS D!SEÑO E !LUSIRAC!é~ PARA El MATERJAl ClOÁCTjCO !LUSTRAC-o 

A continuación un ejemplo de lo explicado. 

, 
1 

I 
~,---.----

1 
I 

conocimiento procesos perceptivos es una buena base que permite controlar las respuestas 
de un espectador ante diferentes estímulos visuales. anterior son sólo ejemplos de la informa
ción de la que se puede sacar provecho para desarrollar mensajes visuales interesantes o lograr 
una comunicación más y directa. 
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Si se presta un poco de atención en las actividades que el hombre común desempeña de manera 
cotidiana, salta a la vista la importancia de la comunicación, pues el hablar escuchar, escribir y leer, 
son necesarios para expresar las ideas, y que decir de la comunicación no verbal, como las expre
siones faciales, la postura corporal, los movimientos de las manos, etc. que la gente usa para 
expresar ciertas actitudes. Cada ser humano emplea muchas horas del día comunicándose. 

"En resumen, todo aquello a lo que la gente logra dar un significado puede y es usado por la comu
nicación "s 

La gente puede comunicarse a muchos niveles, por diversos motivos, con gran número de per
sonas y en múltiples formas. 
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CAPITULO I ELEMENTOS DE E ILU$TRAClON PARA EL MATERtA.L ILUSTRADO 

Para David K 9 el propósito la comunicación radica en que los seres humanos se comu
nican para influir intencionalmente en el mundo físico que les rodea y a sí mismos, para sentirse 
capaces tomar decisiones, llegado el caso. 

En donde intervenga la comunicación entre seres humanos, implica la emisión de un mensaje por 
de alguien, y a su vez la repetición ese mensaje por parte de otro. decir si alguien 

habla debe haber alguien que escuche lo que se dice, a menos que la comunicación sea con uno 
mismo, en donde uno, es el propio autorreceptor a quien se destina un mensaje. 

Es importante en todo propósito comunicativo determinar el receptor intencional del mensaje, ya 
que puede suceder que el comunicador -o quien inicia la comunicación- quiera que su mensaje 
esté destinado a él o a otras personas. Pero que quien lo reciba sea o sean los que no estaban 
destinados a recibirlo, es decir sean receptores no intencionales. Al realizar, analizar o recibir 
cualquier tipo comunicación debe ser muy claro el propósito del comunicador, saber a 
quien trató de afectar y en que forma. 

Cabe mencionar que también los receptores como los emisores tienen expectativas sobre el men
saje reciben. Dicho de otro modo, tanto los lectores como los escritores tienen propósitos. Sín 
embargo, no se puede afirmar que tanto los como resultados de toda comunicación 

con la intención deseada, los no siempre responden al propósito la 
fuente. 



_~LEMENTOS DE Ol SE~O E ILUSTRACIÓN PARA EL .... TERIAL DloAcn co ILUSTRADO 

sta manera si no existe una compatibilidad entre la fuente y el receptor, se interumpe la comu
ción. Pero para evitar esto, debe conocerse por qué la gente busca esa experiencia de la 
unicación, algo así como cuestionarse por qué la gente va al teatro o por qué leen el periódi-

esulta importante saber a quién se trata de afectar, también lo es el saber cómo o qué efecto 
esea producir en la conducta del receptor. Si con el mensaje terminado, consumado, basta 
sus expectativas o si el mensaje modificará su conducta, la cual será utilizada más tarde. 

ésta manera se puede ver como el alcance de la comunicación ha permitido si no es que toda, 
parte de la actividad humana, así que al comprenderla, el hombre ha aumentado su capaci
para afrontar los problemas que le aquejan . Y es que el hombre actual está expuesto a una 
idad de mensajes, productos específicos de una sociedad organizada como en la que se 
envuelve. Simplemente, todo lo que ven los ojos humanos, es comunicación, pero visual ; y 
a imagen tiene un valor distinto, según el contexto en el que están insertadas, dando informa
diferente. 



Algunos autores sugieren identificar a la comunicación como Un proceso, como cualquier fenó
meno que presenta una modificadón a través del tiempo y en que cada objeto dentro de ella afec
ta a los demás e interactúa con ellos. 

Es por esto, que se ha de tomar en cuenta cuando se inlela la comunicación, como se responde 
a ella o cuando se sirve como observadores o analistas de ella. 

El gran interes por la comunicación ha producido muchos intentos a desarrollar modelos del pro
ceso, son asi como listas de ingredientes. 

Fue Aristóteles en su Retórica quien propuso que se tenían que considerar tres componentes en 
la comunicación. el orador, el discurso y el auditorio. Con esto quiso explicar que los elementos 
eran necesarios para la comunicación y que se puede organizar el estudio del proceso con tres 
variables: 10 

1.-La persona que habla 

2.-EI discurso que pronuncia 

3.-La persona que escucha 
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CAPmJLO I ELEMENTOS DE: OlSEOO E ILUSTRACiÓN MATERl.AL D'DACnCO IWSTRADO 

mayoría de los modelos comunicación son similares al de Uno de los modelos 
utilizados fue desarrollado por el matemático Claude Shannon en 1 y puesto al alcance 

todo el público por Warren modelo de Shannon y no se a la comu-
nicación humana, sino a la comunicación electrónica. Sin embargo, hubo la conduc-
ta que descubrieron la funcionalidad este modelo para la 
humana. 

componentes de su modelo son: 11 

1.-

2.- transmisión 

3.- Una 

4.- Un receot,or 

5.- Un 
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por fuente entendemos el orador, por señal el discurso, y por destino el que escucha, se 
el modelo aristotélico, más dos elementos agregados: el transmisor que envía el mensaje original 
y el receptor que lo capta hacerlo llegar al destinatario. 

Existen otros modelos del proceso de comunicación como el de Shramm, Westley y McLean, las 
diferencias entre estos modelos radican en la terminología, adición o sustracción uno de los 
elementos, y en parte a las diferencias disciplinarias de salieron, de ahí el distinto 
enfoque. 

Berlo propone su modelo de comunicación 12 

1.- La fuente comunicación 

2.- en codificador 

3.- mensaje 

4.- El 

5.- decodificador 

6. receptor de la comunicación 
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CAPITULO I ELEMENTOS O€ DISEÑO E ilUSTRACIóN PARA El MATERIAL OfOACT!CO !lUSTR~óDO 

Toda comunicación 
un objetivo y una 

persona o grupo personas con 

Una vez dada la con sus ideas, necesidades, intenciones, información y un propósito por 
cual comunicarse, se necesario un segundo componente. El propósito la fuente tiene 

que ser expresado en mensaje. En la comunicación humana un ser con-
siderado como conducta traducción de ideas e intenciones en un código, en un 
conjunto sistemático símbolos. Este proceso un tercer componente, un 
cador. encodificador es el encargado de tomar la fuente en forma 
canal es el otro elemento , con decir que es un un portador de es decir 
un conducto. Las personas en el otro extremo pueden ser llamados el recep-
tor la comunicación, el blanco de ésta. 

se ha mencionado, el conocimiento de éstos resulta interesante, si se quiere 
.::.nlr.:::.n ..... .::. .. una de las la sociedad actual. Y es que en ella debemos movernos; 

vanguardia, la publicidad, el comic, la fotografía, la televisión y el cine, uno con 
e interesantes componentes, tienen en común el utilizar signos visuales. 

un panorama a conocer. 

que los ojos ven, se interpretar como visual, y 
distinto, según el ,...".,\yovrr. en que se sitúe. 

Munari 13 opina a muchísimos el hombre observa, la 
ser de dos maneras: intencional o casual. 
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La comunicación casual puede ser interpretada libremente por el que la recibe, ya sea como men
saje científico o o como otra cosa. cambio, la comunicación intencional debe ser 
recibida en pleno significado querido en la intención o la fuente. La comunicación 
sual se produce, por medio visuales y el receptor recibe. 

Sin embargo, es claro que el receptor tiene "filtros" los denomina Munari- como el carácter 
sensorial del receptor o cultural, ejemplo. 14 

Un mensaje tiene en sus componentes, por un la información propiamente dicha 
lleva consigo el mensaje y la otra es el soporte visual. soporte es el conjunto de los ele~ 
mentas que hacen visible el mensaje, aquellas partes se toman en consideración y se 
analizan, poder utilizarlos con la mayor a la información. Así vemos la 
textura, la línea, el color, etc. 

Generalmente, en el soporte 
dibujos, pinturas, etc.) y 
función muy distinta. 

Las imágenes visuales posibilitan a 
al aquí y el ahora. 

clases 
números, 

seres humanos a 

(fotografías, 
desempeñan una 

consideren cosas que no se refieren 

" ... quien quiera comprender un mensaje, leerlo, la lectura definirse como la extracción 
información a partir de imágenes visuales, lo significa que se leen tanto imagenes como 

las palabras." 15 
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modo visual constituye todo un sistema que crea y analiza mensajes de distinta índole. La 
ha servido para que el hombre se reafirme, tiene una fuerza cultural muy importante, la capaci-

dad ver es un apoyo grandísimo, por el carácter directo de la información y por la proximidad a 
la experiencia real. 

Casi desde nuestra experiencia del mundo organizamos nuestras exigencias y nuestros pla
así como los temores, dentro de una intensa dependencia respecto a lo que se ve. 

acepta ver y . El hombre tiene un mecanismo fisiológico perfecto, es como se recibe una 
vasta cantidad de información. 

La humana es fundamental en el aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar 
él, la información visual es el registro más antiguo de la historia humana. 

Gran parte lo que se sabe acerca la interacción y el efecto de la percepción humana sobre 
significado visual se le debe a los estudios y experimentos de la Gestalt, pero 

mentalidad ofrecer algo que la relación entre fenómenos psicofi-siológicos y expresión 
visual, 

La la Gestalt es la convicción de que abordar la comprensión y el análisis de 
cualquier sistema requiere reconocer al sistema (u objeto, acontecimiento, etc.) como un todo que 
está constituido por que pueden aislarse y 
dencia para después recomponerse en un todo, No es 
tema sin modificar el conjunto. 
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Sintaxis de la Imagen 16. Dondis reconoce que expresamos y recibimos mensajes visuales 
niveles distintos: 

lfeset,tacionallm,,,,te , en donde la realidad es la experiencia visual básica y predominante, es 
que se capta aquello que se ve y que se reconoce desde el entorno y la experiencia. La 

fotográfica y et dibujo científico son los medios visuales que se aproximan más a la 
.. rien,~a real, son efectos realistas. 

no se debe olvidar que cada ser humano tiene una visión única, así que el men
siempre estará abierto a la modificación subjetiva. Mientras más represenlacional sea la infor

visual , más especifica será su referencia . 

,lmbolls.no es la reducción del detalle visuat al mínimo irreductible. Para ser efectivo debe 
y reconocerse, recordarse y reproducirse. Para poder entender un símbolo, debe edu

al receptor para que el mensaje sea claro. así mientras el símbolo sea más abstracto, se 
. educar más profundamente al público para poder entender el significado . 
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símbolo además, debe ser y referirse a un grupo, o a una idea, institución, religión, etc. 
mucho más efectivo en la transmisión de información cuando es una figura totalmente 

pues así se convierte en un código, que sirve de auxiliar al lenguaje escrito. 

símbolo ofrece una gran visual pues expresa manera sintetizada muchas imágenes. 

La abstracción visualmente es una simplificación I'Cin'I"'I&:>:n,,,,, a un significado más 
lado. Mientras más abstracta sea la información visual La manera 
que se ve a sus elementos es una manera la percepción del ser humano na-
turalmente elimina los detalles lo abstracto el significado esencial. 

La estos niveles en que contribuyen a la concepción, realización y refi-
mensajes visuales, uno de ellos tiene propias, que pueden uti-

lizarse lograr un fin. Estos ayudan a la libre creación soluciones visuales 
y cuando una coherencia entre propósitos del creador y la composición visual, 
manera se ,..,.¡::¡::::Ir::::ln soluciones y acertadas. 

La comunicación humana ha sido el importante, para la 
modo visual. Y es de cualquier manera formas visuales 
rabie para al la información necesaria sobre su 

lo conocido en el 
una capacidad incompa
y su propia persona. 
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fines formas visuales son muchos, entretener, educar, atemorizar ,etc. incluso 
estos fines pueden para servir a las crecientes necesidades Sin al 
igual que en el lenguaje, la comunicación visual efectiva debe evitar la ambigüedad y 
de ser simple y en ideas que desea expresar; pues no hay que olvidar el 
dor modifica e interpreta a través de sus propios criterios subjetivos, aunque consciente o incon

responda a algunos significados con cierta conformidad. 

Cada medio visual como la pintura, la fotografía. la ilustración, exige su desarrollo cier
tos técnicos, teóricos y prácticos, además de los personales -estilo, experi
mentación- que ayuden en la elaboración de mejores soluciones visuales que satisfagan las 

su creador y de su sociedad. 

Uno de medios es la ilustración, conocida como imagen asociada con ideas, 
rrolla un tanto documental, pues y aclara el texto que como por 
su carga de valores formales, técnicos y compositivos. De se hablará en el siguiente punto. 
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CAPITULO I ELEMENTOS ILUS,H:ACION PARA EL MATERIAL D!QA.CTlCO ILUSTRAOO 

Se conoce como ilustración a 
mapas, diagramas, o ¡::¡1¡::¡,m",.n'l'('IC: t1,¡::¡('(,r~1tl\/(,\C: 

ciones de escenas , 
texto que acompañan. 
comunicar al hombre, 
lo tanto las demandas 

las ilustraciones pueden ser 
se trata de representa* 

, indirecta o simbólica con el 
la importante función de transmitir, 
al de la comunicación, por 

la y el contenido de la ilustración. 
autor con la técnica perfecta y el obje-

Los orígenes de la son tan la La ilustración desde tiem
pos antiguos ha sido conocida como una con 
tración como del texto se en los pictogramas y en 
culturas tan antiguas como los , los ,los hititas, 

tanto de la ilus
jeroglíficos desarrollados por 
otros. 
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Antes de la invención de la imprenta, los libros (manuscritos) eran escritos a mano los manuscritos 
~ievales fueron los inmediatos precursores de libros impresos. El Libro de los Muertos y el 
Pspyrus Ramesus, Egipto aprox. 1900 a.C. son de los pergaminos más antiguos que se conocen. 

libro de los Muertos. Detalle 

En Europa, en la era clásica las primeras ilustraciones se hicieron para textos cientfficos, ya 
Aristóteles hacia referencia a las ilustraciones que acompañaban a sus escritos. Después se 
hicieron las ilustraciones en forma de retratos del autor, seguidas por las ilustraciones de textos 
litefiarios como la lliada y la Odisea. En China, también se conocía la ilustración de obras literarias, 
desde principios del siglo V a. C. 
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En el medioevo, la realización de libros de carácter reli
gIoSo tuvo gran auge, y la iluminación de éstos libros se 
realizaba metódicamente en los monasterios. Los LIbros 
de 'Horas muestran una maestrla excepcional en la pintu
ra en miniatura, 

El Cristo del Apocalipsis 
Fresco procedente de la iglesia de 
San Clemente de Tahull. Siglo XII 

Barcelona, Museo de Arte de 
Catalur'la. 
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En el mundo islámico, los artistas persas y 
mongoles ilustraban los libros de poesía o his
toria con delicadas pinturas. Al igual que los 
manuscritos. las ilustraciones sólo podían 
duplicarse copiándolas a mano. 

Navegación por el Eúfrates. 
Miniatura de los "Makamar de 

Hariri, 1222. 
Parls, Biblioteca Naacional. 
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El conocimiento y la utilización de la perspectiva en el 
Relilacimiento, ofreció al arte grandes posibilidades de representar 
el espacio, por lo cual el trabajo del ilustrador técnico adquirió 
gran meticulosidad. 

~ investigaciones de Brunelleschi, Leonardo y Durero dieron 
pauta a la demanda de ilustraciones técnicas cada vez de mayor 
complejidad. 

Iglsia de San Lorenzo en 
Florencia, por Brunelleschi.La 

nave comenzada en 1419. 

La Gioconda 
de Leonardo da Vinci 

Par!s, Museo de Louvre. 
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el siglo XV , se desarrolló la ilustración libros, en ellos la ilustración y el texto eran grabados 
a mano en madera. Se dibujaba la ilustración sobre la superficie del bloque y se vaciaba la 
madera a ambos lados líneas dibujo. La imagen en el relieve resultante era untada con 
pigmentos o con tinta y se estampaba sobre el pergamino o el papel. El proceso podía 
una y vez, consiguiendo con una sola numerosas reproducciones idénticas. ilus-

impresa antigua se conserva es la portada en xilografía la Sutra del Diamante .. 
año 868 algunos casos se utilizaba una única matriz para tallar la página completa de 

un libro, texto e ilustraciones los libros realizados con técnica se llaman libros xilográficos. 
Los textos eran limitados, lo que el contenido de todos estos libros era simple y tosco, 
tinados a lectores poco instruidos. Muchos contenían un mensaje religioso. llegada ca-

móviles permitió imprimir ilustraciones sueltas sobre madera cortada a la 
fibra junto con el texto. 

Con la invención - a finales siglo XV- la imprenta posibilidades de reproducción de texto 
e ilustraciones se amplían. primer libro ilustrado con texto impreso con tipos móviles pro-
bablemente Eldelstein de Ulrich , editado en 1462.Las recopilaciones las Fábulas de 
Esopo se encuentran entre los primeros libros ilustrados que aparecieron después de la invención 

la imprenta. 

Entre los libros ilustrados durante el período cuna bula es el primet medio siglo 
después la invención la imprenta- en donde estos libros constituían alrededor de un tercio 
de los que se imprimían, se considera como uno de los bellos a Divina Comedia de 
Dante, con grabados Baccio sobre dibujos de Botticelli. 
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CAPrfULO I ELEMENTOS O€ DtSEI~¡') E ILUSTRA'eÓN P;\RA El. MATERIAL DlDACTICO lLUSTRA.DO 

la necesidad detalle en 
de grabado, el aguafuerte, 
do al humo conocido como manera que se 
y que consigue degradaciones de y sombra, se 
el aguatinta, que permite simular el efecto la pintura a la 

A finales del siglo se perfeccionó la 
metálico la madera cortada a la 
muchos casos, aparecen en blanco 

de la xilografía 
consiguiendo 

un fondo oscuro. 

de diferentes técnicas 
... "",,""' ... "', de cobre. 

una lámina de cobre 
XVIII, al igual 

en grabar,con un buril 
de gran delicadeza en 

Con la la litografía en 1 Alois Senefelder se produce un avance técnico en la 
reproducción de libros, el Fausto con 
dos con la nueva técnica. 

'''Tr:;;¡rl.nn.~", de los primeros ilustraH 

En el siglo XVIII apareció en ilustrado, ramificación del libro ilustrado, 
tarde gran notoriedad. La literatura ficción había sido desde sus inicios y el 
siglo XIX eran raras las novelas publicadas que carecían una ilustración -al menos- a color en 
su 

El en madera su importancia, especialmente en la creciente industria de revis-
ilustradas hacia 1830 y 1 

publicaron sus 
de la talla Dickens (Inglaterra) y Emile lola 

en episodios en revistas. 

invención de la cromolitografía en 1851 introdujo el color en la ilustración , la cual con H 

sólo con el blanco y aunque el proceso era largo y caro. 



1 E w.ENTOS DE ooSEllo E IlUSTRAClON _ El. ..... TER ..... OIDAcnco ILUSTRICO 

Con la fotografía las ilustraciones de las revistas declinaron, pues la fotografía ofrecía un realis
mo total; con esto los ilustradores se esforzaron para lograr el mejor parecido a la realidad. Se dice 
que con la fotografía se dispararon dos tendencias: la del ilustrador realista y la del ilustrador que 
deja volar su imaginación. 

En el siglo XIX proliferó la ilustración de 
obras sobre topografía, arquitectura y 
botánica. En Inglaterra sobre todo en la 
déCada de 1860. El gran paisajista 
Joseph Mallord William Turner ilustró 
algunos libros como Ita/y, 1830. 

Dordrecht 
Colección privada. 
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En el siglo XIX entre los artistas franceses se realizaron importantes ilustraciones de libros como: 
Eugene Delacriox, Honore Daumier, Gustave Dore, Grandville (Jean Baptiste Isidore Gerard), 
Gavarni (Sulpice Guillaume Chevalier), Edouard Manet y Henri Tolouse-Lautrec. 

Eugene Delacroix. 
Estudio para "La Libertad 

guiando al pueblo" 
Dibujo. Parls. 

La Goulve 
Litografía 

Tolousse. Lautrec 



- - ""LEMENTOS DE DISEÑO E ILUSTRAClON PARA El. MATERIAL DlDACTlCO ILUSTRADO 

n Japón maestros del arte del Ukiyo-e como Hokusai e Hiroshige se encargaron de mantener 
adición de estampas coloreadas sobre la vida cotidiana. 

Hiroshighe. 
Chaparrón sobre el puente. 

Estampa 

Hokusai. 
Escena callejera. 

Boston Museum of Fine Arts. 



11 iglo XIX fue testigo de muchos adelantos, tanto de métodos de impresión como de aspectos 
ticos y formales del artista e ilustrador. La Revolución Industrial con su expansión del comer· 
e industria y con el aumento de la competencia, trajo la publicidad , 

artel gan6 popularidad y Henri Tolouse-Lautrec fue el primer maestro del cartel moderno, Sus 
eles demuestran una gran faci lidad con el color y las técnicas litográficas, además de una 
da visión de lo que serían las estrategias publicitarias como de reducir al mlnimo el texto y 
binar la imagen y tipografla. 

rtel ha progresado mucho, ha desarrollado una importante habilidad gráfica y gran impacto 
al , con la demanda y los avances tecnológicos ha logrado un lugar sumamente importante en 
ublicidad. 

'La lustración infantil comenzó a tener auge en el siglo XIX, aunque ya en 1658 se encuentra el 
er libro de texto ilustrado destinado a los niños llamado The Invisible World in Pictures publi

o por Juan Amor Comanio . 

e los ilustradores más destacados se encuentran: VV'illiam Mulready (El baile de la mari
a,1807) ,George Cruikshank (Cuentos de Grimm,1823) , Edward Lear (A book 01 non
se, 1846) ,John Tenniel (Alicia en el pals de las maravillas,1865) ,Richard Doyl. (En el pals de 
hadas , 1870) por mencionar unos cuantos, 

s artistas ejercieron una fuerte influencia en el posterior desarrollo de la ilustración de libros 
ntiles. A partir de la mitad del siglo XX la ilustración infantil constituyó la mayor parte de las ilus
iones de libros y algo más , la mayor parte de los libros ilustrados que se editan en la actua
d están destinados a los niños. 



John Tenniet 
t1ustrací6n para "Alicia en el 

pars de las maravillas' 
1865. 
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El mego de Ol. 

Escrito por L. Frank Saum, esta imgan muestra la portada y una ilustración mál de la edición or1gklal 
de '900. 

COf'I el cine y la televisión, también se abrió un campo más para el ilustrador , los dibujos anima
do~ y las animaciones son un buen ejemplo de las cosas que pueden realizarse. Sin embargo, 
. 1 Ilustrador, a pesar de los avances tecnol6gicos aun sigue trabajando para un patrón comercial 
yen pos de la comunicación, su papel realmen'e no ha cambiado. 
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r LEMENTOS DE DlSE~O E ILUSTR.AClóN PARA EL M:ATERlAL ClOACT!CO IL l,J$TRA,DO 

1,3,1 Características de! la ilustración 

La lustración puede definirse por las siguientes características: 

1.- Es una imagen representación visual vista sobre un plano, que acompaña cierta información 
o generalmente escrito), 

Utiliza las técnicas tradicionales del dibujo y la pintura, aunque actualmente se incorpora la 
putadora como herramienta. 

u más importante función es contribuir a la eficacia de la comunicación que ya que surge por 
la necesidad de definir, apoyar, conectar o recrear la información que se transmite. 

4.- Por su carácter informativo es una forma de expresión que refleja la realidad del momento 
po espacio; el uso de la imagen sobre un plano puede cambiar con el tiempo, es decir, 
s como pinturas y fotografías, siempre que tengan relación con la información y por cues

es de economía o gusto personal, se usan a manera de ilustración. 

La ilustración es una imagen fija pues describe un solo momento, se presenta ante nuestros 
y permanece ahí. 

Tiene grados figurativos e icónicos. Las imágenes abstractas nacen cuando la imagen figura
, aquella que representa las cosas con exactitud fotográfica, pasa por un proceso progre
de descomposición o síntesis a favor de las formas y de los colores más o menos gratos de 

templar con la intención de destacar algún aspecto. 



7.- La ilustración como disciplina artística, es un quehacer estético que utiliza los elementos pri
marios y secundarios que hacen visible lo conceptual: punto, linea, volumen, color, composición, 
etc. que actúan entre si dando por resultado: ritmo, proporción, oposición, simetrla, direc
d6n ,etc. 

La ilustración de una obra literaria recurre a dos tipos distintos de repertorios: por un lado, los de 
las formas y los colores y por otro los del lenguaje escrito. 
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, .3.2 Géneros de la ilustración 

Existen muchos géneros de ilustración, la ilustración técnica, la ilustración infantil , la iluslraación 
médica, etc. Cada una resuelve la necesidad de aclarar, enriquecer y fascinar al texto Que acom
paftan adecuándose al carácter y contenido de dicho texto. Sin embargo todas pueden agruparse 
en dos grandes grupos. 

el ilustracIón c/enllflca 
En este apartado entra toda ilustración hiperrealista es decir , que representa de manera fiel y 
exacta a la cosa o ser que trata de explicar. La ilustración cientifica utiliza las técnicas artfsticas y 
digitales en la producción cientffica. Sirve como herramienta de divulgaciÓn, y nace de laa necesi
dad de describir gráficamente el conocimiento. 

El Ilustrador cientlfico se dfferencciaa de otras modalidades de la ilustración por el rigor que 
requiere al momento de ilustrar, pues su labor depende de ciencias. Su trabajo consiste en dar 
forma e imagen a descripciones y teorlas elaboradas por la ciencia. El ilustrador cientlfico se 
define por su dedicación al dibujo y por aportar caracterlsticas especificas por medio de él a tra
bajos cientificos. la ilustración científica es una actividad descriptiva que satisface primero al cien~ 
Otico y después a un público. 

bl ilustración no clentlflca 
Es mucho más amplia que el grupo anterior y aqui tendrfamos al comic, a la ilustración infantil , la 
dostración fantástica, etc. la ilustración no cientifica proporciona un acercamiento poético o poco 
realista al lector. la ilustración no cientifica ofrece al ilustrador la libertad de crear bajo los obvios 
parámetros a los que debe supeditarse explotando más su propia creatividad y su estilo personal . 
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1.3.3 Sobre la ilustración y el ilustrador 

La carga de una imagen actual es muy pesada, en su interior se conjugan la retórica, el arte, la 
psicologia, la mercadotecnia y otras diSciplinas que transmiten mensajes bajo la acción del 
Q8ador y cuyo significado estético o ideológico, remite a determinada "cultura" de la sociedad que 
recjbe el mensaje y que. puede lograr la imposición de un estilo especifico por un lapso de tiem
po. 

Las ilustraciones y más específicamente el ilustrador se enfrenta a las demandas estéticas de la 
sociedad, viéndose obligado a resolver dichas demandas orientándose a soluciones creativas, 
tratando de superar las deficiendas y buscando en cada momento su satisfacción artlstic8. 

El ilustrador debe alcanzar un nivel de calidad en el dibujo y la pintura, de hecho debe ser veloz 
y ágil en su labor. Tiene que trabajar por encargo y ser capaz de crear ajustándose a las lineas 
estipuladas. Se le exige mucho, pero la recompensa también puede ser alta. 

El trabajo que desempe~a el ilustrador está lleno de múltiples responsabilidades, pues además 
de estar su trabajo destinado a las masas, debe respetarlas. 

Ofcho de otro modo. debe preocuparse por su público, tratando de no daftar los valores que 
él mismo respeta y que en su sociedad son inculcados en la educaci6n, es decir debe ser ético. 
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Sin embargo, los valore pueden ser ridiculizados o tratados con sumo sarcasmo e ironfa, pero 
deben o pueden ser parte de una propuesta, de un trabajo pensante y llevado a cabo con un fin 
determinado, ya sea reeducar, advertir o simplemente entretener y que en su raiz se encuen
tre una parte de la naturaleza artlstica del ilustrador, porque el ilustrador es un artista con un 
trabajo dual que por un lado, tiene la capacidad de satisfacer a las masas y por otro puede evolu
cionar su trabajo artistico por el simple impulso del arte. 

la ilustración tiene los mismos limites que la visión de su creador, es un área vasta en la que se 
neqesita algo más que "dibujar bH!n". 

El ilustrador debe ser un investigador y debe superar sus carencias educativas para que con sus 
heéhos, demuestre la importancia de su trabajO. ya que tiene en sus manos el poder de crear y 
sensibilizar, además de trascender para su sociedad tanto como persona como artista. 
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1.3.4 Técnicas de ilustración 

En términos simples, la estructura de una pintura consiste en un soporte como madera, lienzo o 
papel; una base que actúa como intermediario entre el soporte y la capa de pintura, que se com
pone de partlculas de pigmentos suspendidas en algún tipo de medio aglutinante. 

A lO largo de la historia los artistas siempre se han mostrado ansiosos por aprovechar cualquier 
invento o accesorio mecánico que les permitiera perfeccionar sus habilidades, 

MU:Chos de estos inventos han permitida los grandes cambios pictóricos que hoy dla se conocen. 
A oontinuaci6n se mencionan las técnicas de ilustración -algunos famosos inventos- más impor
tantes para los fines de ésta investigación . 

• ) Acuarela 

Las acuarela son pigmentos muy finamente molidos y aglutinados en goma arábiga , que se 
obtiene de las acáceas. La goma arábiga se disuelve fáci lmente en agua y se adhiere muy bien 
al papel . 

Además actúa como barniz claro y delgado. dando mayor briUo y luminosidad al color, Al prin
cipio la goma arábiga se usaba sola, pero más tarde se añadieron miel, glicerina y alm/bar para 
retrasar el secado yaf'tadir transparencia. Este tipo de refinamientos se dieron cuando algunos 
fabficantes empezaron a producir pinturas comerciales de calidad y desde entonces se han 
usado otros aditivos aunque no todos para incorporarse a la pintura sino a veces para 
af\adirse al agua como ayuda para una técnica concreta. 



El alemán Alberto Durera merece el titulo del ·creadar de la acuarela" ya que empleó inten
-'8fTlente este medio, creando cientos de obras a la acuarela, mucho antes que los ingleses, 
a quienes se les atribuye su invención durante el siglo XVIII. l os iluminadores medievales tam
bién eran muy hábiles con este medio y los primeros de ellos usaban la acuarela pura. es 
decir transparente, mientras que los más posteriores af'¡adieron color opaco o con cuerpo, en 
parte para obtener una base sobre la que aplicar paneles de oro. 

Artfstas como van Dyck, Gainsborough y Jahn Constable emplearon la acuarela para apuntes 
"Pdos de tipo atmosférico, que más tarde emplearlan como gula para las pinturas al 61eo de 
maYor tamarlo. Sin embargo, casi todos los artistas que han usado la acuarela la han usado como 
un fin en si mismo. 

Wlliam Blake. Thamas Girtin y Tumer crearon sus propios métodos para realizar sus obras, ya 
fUese con lavados, salpicaduras de pintura, etc. se valieron de la acuarela para plasmar sus 
fde,as. La acuarela ha mantenido su popularidad, varios victorianos, especlalmente Millais la 
emplearon para hacer copias vendibles de pinturas al óleo más grandes. Winslow Homer, Edward 
Hopper y en los últimos tiempos Andrew \tVyeth han asegurado el mantenimiento de la tradición 
de Estados Unidos, mientras los principales exponentes británicos son quizás Edward Burra, 
DaI!id Jones y Paul Nash. Paul Klee, uno de los fundadores de la Bauhaus realiz6 su obr. más 
significativa con este medio. 

la virtud principal de la acuarela es su transparencia. Los colores se presentan en forma de pasti
Ita, secas, en forma liquida o en forma pastosa en tubos. En relación con el soporte el más ade
cuado es el papel rugoso. Antes de comenzar a trabajar debe mojarse el papel, luego tensarse 
so6re un soporte rlgido para esperar a que se seque. Después se debe iniciar el dibujo desde el 
tono más claro porque la composición puede oscurecerse gradualmente. 
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Los pinceles para acuarela generalmente son redondos o de borde de cincel , con los pelos firme
mente sujetos por un remache de metal, unido a un mango. Cuanto más fino sea el pelo de un pin~ 
ce1 mayor es su capacidad de soportar cargas pesadas de pigmento. El pincel no es el único medio 
para aplicar la pintura al papel. La mayorla de los artistas emplean una variedad de esponjas, tra
pos e incluso los dedos. 

Como puede verse la acuarela ofrece muchas posibilidades. 

bl ~crlllco. 

se le llama acrllica a cualquier pintura en la que el pigmento esté Integrado en una resina sintéti
ca. Se emplea el término independientemente de si la resina es verdaderamente acrllica o por 
ejefnplo, acetato de polivinilo (PVA). 

El des.rrollo de la pintura acrllics como un medio artlstico se prodUjO a consecuencia de un impe
ratIVo social. En los aflos 20s, los pintores hispanoamericanos, en especial Orozco Siqueiros y 
Rivera , querlan pintar grandes murales para edificios públicos, algunos de ellos en los muros 
exteriores, expuestos al aire libre. 

COlllprobaron que el61eo no durarla mucho en esas condiciones y probaron al fresco, el cual tam
poco I.s funcion6. 

lo que necesitaban era una pintura de rápido secado y que ya existla en el campo industrial, 
petO nunca se habla empleado como vehlculo para pigmentos: las resinas plásticas. El plásti
CO moldeado se usaba ya para los utensilios domésticos y el plexiglas sustituia at vidrio en trenes 
y aviones. En forma liquida, el plástico se habla empleado como agente anticorrosivo. 

. 
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Con esto comenzó la investigación en busca de colores de aplicación artística. Con ciertas varia
ciones, los pigmentos eran los mismos de siempre; lo único nuevo es el uso de medios polime
rizados para aglutinarlos. 

Por medio de este procedimiento se desarrollaron dos resinas sintéticas adaptadas como medio 
artlslico, la acrllica y el acelato de polivinilo (PVA). 

Lal resinas acrllicas se hacen a partir de ácidos acrflicos y metacrflicos. Con las debidas adi
ciones se consigue un medio soluble en agua, lo que permite diluir pigmentos con más medio , con 
agua o con una mezcla de los dos, según el acabado que se desee. Es Importante sel'lalar que 
Ja pintura acrllica se seca en cuanto se evapora el agua, y una vez que esto sucede, ya no tiene 
lugar ningún otra acción qulmica. 

Esto significa que se puede a"adir más pintura a una superflcie completamente sellada, se puede 
repintar o aplicar veladura con absoluta seguridad. La pintura es resistente a la oxidación y a la 
cjelcomposiclón qulmica y también es un fuerte adhesivo, cada capa de pinlura se pega a la 
amerior, formando estratos casi indestructibles. 

A mediados de los 30's, el taller de Slquelros en Nueva Vor!< eslaba experimentando con 
,..uevas fórmulas estableciendo una estrecha relación entre artistas y cientlficos, se realizaron 
m,uchas pinturas. La experimentación continuó en los Estados Unidos y [08 artistas comenzaban 
I Ver las ventajas que superaban con mucho las necesidades del mural exterior. En 1945, nacla 
111) México olro esludio en el Inslituto Polilécnico Nacional (IPN) , donde artistas cons.grados y 
eetiJdiantes trabajaban con acrllicos. En la paredes dellPN se pueden ver varios murales. 
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CAftT\LO I ELEMENTOS DE [)OseRo E 'LUSTRAClON PARA EL UATERJAl. DlOACTlCO 'LUSTRADO 

En los 50's existían en EU acrílicos ya en el mercado y que tuvieron un papel en el desarrollo de 
artistas como Pollock, Noland, Rothko y Motherwell. 

En Inglaterra, la pintura con acrílicos comenzó más tarde; durante los 50s se hicieron muchas 
investigaciones, así se les pidió a artistas como Michael Ayrton, Peter Blake y Leonard Rosoman 
que probaran el material, lo que hicieron por varios años. La investigación y la experimentación 
sor! procesos lentos, y hasta mediados de los 60s se dispuso de acrflicos en Inglaterra, aunque 
de de entonces se utilizaron por muchos artistas. 

A fi ales de los 60's se podía comprar la otra forma de pinturas resinosa el PVA . Ambos tipos son 
emulsiones ,y se pueden diluir con agua o con medios acrilícos; los dos se secan de manera uni
forme y sin cambios de tono o color; la pintura es opaca, pero se puede diluir hasta cualquier 
gnido de transparencia. Normalmente ambos tipos se secan con rapidez, pero se puede usar un 
retardador para hacer más lento el secado. 

Loa acrilicos se adaptan a una gran variedad de superficies y en las primeras fases del trabajo 
so más fáciles de usar que cualquiera de los medios tradicionales. Se las puede aplicar sobre 
casi cualquier soporte absorbente. Existen dos excepciones; las resinas sintéticas, por estar sus
pendidas en agua no agarran sobre una base oleosa; también deben evitarse las bases hechas 
con una emulsión ordinaria, ya que aunque son solubles en agua pueden formar una base incom
patible qulmicamente con los acrllicos. 

Con los acrllicos pueden utilizarse pinceles de pelo de marta o sintéticos, sin embargo estos 
deben estar siempre húmedos y ser enjuagados con abundante agua al finalizar el trabajo debido 
al secado rápido. 
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--IW'LEMEHTOS DE DlSE~O E ILUStRACIóN PARA EL. MA.TEAIAI. DmAc r rc o ILUSr RAC-O 

ouache 

le llama también color con cuerpo. Todos los papeles recomendados para acuarela son ade
dos para el gouache - aunque no a la inversa- también los pinceles, sirven igualmente; pero 

aplicar pintura espesa conviene usar pinceles redondos de cerda. 

glutinante del gouache es la goma arábiga, lo mismo que para la acuarela. Sin embargo , a 
rencia de ésta, todos los colores contienen pigmento blanco -menos el negro- de manera 
con esta técnica puede trabajarse de lo más oscuro a lo más claro , y no sólo de lo más claro 
más oscuro. Algunos colores gouache contienen también una emulsión plástica y resisten

cia al agua una vez secos. Los colores vienen en tubos o frascos Como todos los colores tienen 
ca, al secarse quedan mucho más claros que cuando se aplican. La superficie final es mate 
e apariencia algo terrosa. El gouache y la acuarela son muy similares en su manejo, pero el 
ache es color sólido y opaco; a diferencia de la acuarela , su efecto no se basa en el bri llo del 
el a través del color. 

ouache fue usado por los iluminadores de manuscritos de la Edad Media, y varios artistas del 
o XVII , entre ellos van Dyck, Gaspard Poussin y van Huysum. Probablemente, fue Joseph 
py, un pintor francés que residió en Londres, el que llevó el gouache a Inglaterra. 

eneciano Marco Ricci y el florentino Zucca re lli , vivieron también en Londres en largos perío
y emplearon el gouache para pintar paisajes de gran calidad. Zuccarelli tuvo gran influencia 

re Paul Sandby que además de ser un pionero de la acuarela , fue el primer exponente impor
e del gouache. Lo mismo que la acuarela , el gouache disfrutó de gran popularidad en la 
aterra del siglo XVIII. 



Muchos pintores han usado el gouache: Picasso, Henry Moore, Graham Sutherland, Peter Slake, 
En la actualidad el gouache se usa masivamente para la ilustración comercial. La opacidad del 
go\iache permite aplicar zonas planas y limpias, que se reproducen muy bien con los modernos 
métodos de impresión. También se emplea con aerógrafo. 

dI Pa.lolo. 

Los pasteles son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma o resina (pasteles tizas), 
o ceras y aceites (pasteles al 61eo o grasos) para aglutinarlos. La palabra pastel se deriva de la 
peeta que asl se forma, que se moldea en forma de las famosas barritas. 

la utilizaclón de los pasteles tizas permi1e obtener sutiles afectos tonales , el encanto y la frescu
ra de los pasteles, su pureza de color y su inmediata respuesta cuando se aplican al papel son 
parte dol medio, y lo distinguen de la pintura al 6100, 

Algunos de los mejores exponentes de la pintura al pastel trabajaron en la Francia del siglo XVIII 
. Sin embargo el verdadero pionero del medio es una pintora veneciana, Rosalba Carriera una de 
las pocas mujeres que consiguieron fama artlstica antes del siglo XIX, Tuvo gran éxito trabajan· 
do en Francia durante la regencia de Luis XV. También en este perfodo Quentin de la Tour, el mejor 
~tell.ta da su época reflejarla el mundo rococ6, y la época de Madame Pompadour, la queri
d. de Lui. xv. 

SIn embargo, el pastel no permite equivocaciones, pues las alteraciones se pueden borrar suave
mente con goma o cepillandO con cepillo de cerdas, pero la superficie puede perder su grano y su 
capacidad de retener el color, de ahl la desventaja, 
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Las superficies tratadas con pastel tizas necesitan fijarse inmediatamente, pues pueden bo
rronearse 'i manchar el resto del dibujo. Para evitarlo existen fijadores especiales 'i comunes. Los 
pasteles tizas suelen utilizarse para trabajos gestuales 'i muy expresivos, se suele utilizar a 
menudo un esfumino o la yema del dedo para ciertos efectos. Para utilizarlos, frecuentemente se 
bolean papeles con cierta rugosidad. Los pasteles al 61eo tienen una consistencia más pastosa, 
pero a pesar de esto se pueden mezclar colores y lograr el efecto de esfumado. Para esto se usa 
un pincel mojado con aguarrás. Este material no necesita un spray fijador 'i su soporte ideal son 
lo. papeles con cierto grano. 

El efecto de los pasteles al óleo es completamente diferente de los pasteles tizas. Están más rela
cionados con la pintura al 61eo y son especialmente útiles para el trabajo preparatorio de cuadros 
al ~Ieo . Cuando se empieza una pintura con este medio , es probable que el artista se encuentre 
pntando directamente, en lugar de trazar las formas con carboncillo . como suelen hacer los que 
pintan con pastel puro. Los pasteles al 61eo no se rompen ni se desmenuzan tanto como los otros 
y "'sultan útiles para bocetos y apuntes al aire libre . 

• ) Tinta 

La tinta, como medio para dibujar, se ha venido usando en muchas partes del mundo durante 
mucho más de 2000 af\os. Los antiguos egipcios, griegos y romanos usaban plumas de cafla para 
dibujar y escribir sobre pergamino y papiro. Los romanos hicieron también plumas de bronce algu
n_s con puntas muy similares a las modernas. las plumas de ave se usaban en Europa ya en 
el siglo VII y siguieron siendo la forma de pluma más popular hasta que se invent6 la plumilla de 
acero a principios del siglO XIX. A mediados de este siglo se produjeron grandes cantidades de 
papel de calidad, lo que permitiÓ experimentar a los artistas, con el resultado de que se desarro
llaron plumillas de muchas puntas d~erentes . Actualmente se usa la pluma fuente o estil6grafica 
aunque aún se utiliza la plumilla tradicional. 
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Leonardo llenó muchos cuademos a tinta, Rembrandt hacía rápidos apuntes, Durero, Holbein, 
~eau, Hogart son de los grandes exponentes de la tinta. 

Puede manejarse con pinceles chatos o redondos -pelo de marta, buey, tejón, sintéticos, etc., o 
bien con plumas. La selección del instrumento dependerá de la intención que se busque obtener. 

Si le usa la pluma, la tinta es un buen medio para trabajar con la Uneas. Se recurre a punteados, 
raspados, cruces de 11neas, etc, para representar sombras y tonos. En cambio si se utiliza un pin
cel, la tinta puede transformarse en una especie de acuarela, donde los va-lores pueden alterarse 
en 'a medida en que se diluya la tinta con agua. 

La tinta ofrece numerosos efectos a crear y el papel algo grueso se adapta a todos los estilos, sin 
embargo un papel poroso y absorbente puede atascar la punta de una plumi~lIa . Si se piensa 
aplicar la tinta como acuarela debe seguirse el mismo procedimiento -del papel- que con esta últi~ 
me. 

El 'lustrador como creador de imágenes tiene la capacidad de utilizar las técnicas de ilustración 
para hacer su producto más deseable para el fin al que este determinado. La importancia de la 
ihJI1raci6n en ésta investigación es enorme debido al carácter directo de la misma , pues ya se 
hl :visto anteriormente que desde que el hombre nace, la mayorfa de su aprendizaje lo realiza 
gracias a la vista ( aunque los demás sentidos tienen una importancia obvia). A través de los sen
tidos el hombre aprende que tiene varias vlas para establecer contacto con el mundo y poder inter~ 
pretar1o. Para hacer el aprendizaje más fácil , los maestros han utilizado el pizarr6n del sal6n de 
dII~es para aclarar e ilustrar conceptos. Sin embargo el interés hacia la utilizaci6n de todos los 
ser)tidos Y de un aprendizaje más completo y más directo ha llevado a usar rotafolios juegos, 
libros de texto, diaporamas y todo tipo del llamado "material didáctico" el cual se explicará en el 
punto siguiente. 
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Capítulo II 



) 1 M!~l FRIAI DlíJACTIC:O 

El aterial didáctico es en la ensenanza un gran aliado para concretar, Intuir y representar aqu~ 
110 Rue se trata de explicar por medio de las palabras. Pero no s610 las palabras son suficientes, 
aunque la educaci6n ''tradicional'' muestra que es el maestro frente a su clase la principal fuente 
di informaci6n y que su fluidez verbal es la habilidad más importante a desarrollar. Existen 

eroaos materiales de apoyo· retratos, mapas, audiovisuales, ilustraciones, juegos, libros, por 
cionar unos cuantos- para que una clase se vuelva mucho más interesante y dinámica y que 

en conjunto con esa fluidez verbal pueden proporcionar un aprendizaje más completo, que ayude 
• sarrollar o estimular más los sentidos, ya que cuando una persona aprende utiliza todos sus 

tldos, escucha, ve, toca, huele y gusta. 



La finalidad del material didáctico es : 1 

1.- ~proximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar I ofreciéndole una noción más 
.x~cta de los hechos o fenómenos estudiados. 

2.- Motivar la clase 

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

4.- Concretar e Ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

5 ... Economizar esfuerzos. 

8.- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la Impresiones que pueda provocar el mate
rial 

7.· Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades. 

El material didáctico debe ser adecuado al asunto de la clase y ser de fácil retención y manejo y 
otWiamente debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento para ser eficaz como apoyo. 
El aterial debe estar a la mano y ser presentado oportunamente poco a poco y no todo de una 
v I a fin de tener un ritmo. 

El ' aterial didáctico debe ser adecuado al asunto de la clase y ser de fácil retención y manejo y 
obviamente debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento para ser eficaz como apoyo. 
El aterial debe estar a la mano y ser presentado oportunamente poco a poco y no todo de una 
v I a fin de tener un ritmo. 



2 2 CLASIFICACiÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Exitten muchas clasificaciones sobre el material didáctico, sin embargo se tomará la de Nérici 2 
POli convenir indistintamente a cualquier disciplina, esta es la siguiente: 

1.· Material permanente de trabajo -pizarrón, tiza, borrador, cuadernos, reglas, compases, franeló
grafos , proyectores , etc. 

2.- Material informativo - mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, ficheros, 
mo(felos, etc. 

3.- fv1aterial ilustrativo visual o audiovisual - esquemas, cuadros sinópticos, ilustraciones carteles, 
grabados, cuadros cronológicos, diaporamas, video, fotografias, etc. 
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4.- Material experimental -aparatos y materiales variados que se presten para la reaización de 
eXP,erimentos en general. 

~ clasificación es la que se refiere al material de consumo, como lápices, cuadernos, colores, 
tizas, etc y al material permanente , como pizarrón , mapas, aparatos diversos, etc. 

Como ya se ha mencionado el material busca enriquecer la experiencia del alumno ofreciéndole 
~rtunidad de actuar. 

El material ilustrativo visual o audiovisual procura acercar el aprendizaje mediante especifica
mente la vista y el ordo; este material es eficiente y directo y su aplicación sistemática y planeada 
en el campo de la ensenanza, data de la 28 Guerra, cuando en su transcurso y por la urgencia de 
tiempo disponible para la preparación del personal de diversos sectores, se puso su superioridad 
lobre los demás recursos de ensenanza. 

Exl,te mucho material de este tipo que va desde la dramatización (recreación teatral) hasta el film, 
pasando por las visitas y excursiones. El material didáctico visual o audiovisual acorta el tiempo 
de prendizaje y aumenta el de su retención; los recursos para su empleo han progresado rápida-

te gracias al desarrollo de la tecnologia. 

medios audiovisuales constituyen frecuentemente la vanguardia del progreso educativo y 
cuando se usan con propiedad afectan la estructura de planes y programas y los que es más lIe
g a modificar la estructura intima del proceso del aprendizaje. Estos medios son esenciales para 
10000ar una comunicación efectiva en la ensenanza a grandes grupos y son el único medio de 
comunicación didáctica en muchos programas para la ensef\anza individual o estudio indepen
d te. 



Hay una enorme fuerza en todos los medios modernos. El posible uso integrado de todos los 
medios, en tal forma que cada uno se emplee de la mejor manera para conseguir su propósito 
especifico, será la mayor aportación educativa. Se tiene la capacidad tecnoló-gica para lograr 
grandes progresos en la confección de metas pedagógicas. Los medios audiovisuales, cuidadosa
me te planeados, seleccionados y producidos; y especialmente, usados con propiedad, pueden 
se el factor clave del progreso educativo. 

Se ha llegado a reconocer que el propósito fundamental de la educación es dirigir el aprendizaje 
para hacerlo más eficiente. El punto de partida, la causa eficiente en el sistema educativo es el 
educando; la meta es el cambio de conducta del propio educando. Los objetivos del quehacer 
didáctico son asegurar que ocurran los mayores y más positivos cambios en la conducta del edu
cando, en el más corto periodo de tiempo. 

Esta nueva tendencia ha hecho que los maestros tienen muy en cuenta lo siguiente: 3 

-Los estudiantes varian enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje; por lo tanto, 
en los requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden más fácil y rápidamente a través 
de informaciones orales o impresas y con un mfnimo de experiencias más directas. Otros 
requieren experiencias más concretas que incluyan los medios audiovisuales. La mayoria de los 
alumnos requiere de una combinación de los diferentes métodos de aprendizaje. 

-Hay muchos factores culturales que afectan el aprendizaje; por lo tanto los alumnos necesitan de 
una amplia gama de experiencias que incluyan cosas reales, representaciones visuales y simbo
los abstractos. 

ESTA TESIS NO S~ 
OE lA BIBI10TECA 



-La organización de la mayoría de las asignaturas y contenidos aconseja una mayor participación 
del alumno en el aprendizaje mediante los métodos activos de investigación y experimentación. 

-los programas educativos necesitan ser apreciados en términos de eficacia y flexibilidad de apli
cación en cuanto a tiempo personal y recursos de que se disponga. 

almente se reconoce con mayor claridad que el aprender es una actividad ; lo que los estu
di tes hagan ,determinará lo que aprendan, y aprenden trabajando con ideas o con objetos. 

El profesor o equipo de profesores, ahora gulas del aprendizaje, deben determinar metas claras 
y opjetivos especlficos para los planes y programas y hacérselos ver claramente a los alumnos, 
pa elegir con ellos, tal vez, los recursos más adecuados y los medios Idóneos, para evaluar los 
.... ultados. 

El trabajo de orientación y gula supone amplia participación en la planeación y producción de 
m eriales audiovisuales para adecuarlos a las necesidades de los grupos de los individuos a que 
VIn destinados. 

Loa medios que deben usarse en el "disef\o de la ensef\anza" -entendiendo esto como la planifi
cación de los contenidos y otros muchos factores que Influyen para el éxito del proceso de apren
d je- son los que requieran los objetivos, el contenido y los métodos. Los medios no son suple
me tarios de la ensef\anza, ni su soporte, péro son el estimulo mismo. A la luz de este concepto 
no puede aceptarse la concepción obsoleta de los audiovisuales como auxiliares, como meras 
8y~das. 

Debe pues, determinarse cuáles medios, cómo y cuándo van a proporcionar las experiencias más 
efebtivas y eficaces para los alumnos. 



Ciertos medios pueden ser mejores que otros para ciertos propósitos. En otros casos , uso del 
equipo disponible , conveniencia de los costos y otros muchos factores pueden ser las determi
nantes de la elección. 

Se pueden preparar materiales audiovisuales para diferentes propósitos. En seguida se presentan 
algunas categorias muy generales : 

1 . ..conocimiento de una asignatura, por ejemplo la geograffa. 

2. ealizar los pasos de un proceso, por ejemplo aprender a usar una biblioteca 

3.-~jercltar una habilidad, ejemplo hacer diapositivas de exteriores con cámara de 35 mm. 

racticar cierto comportamiento, por ejemplo formar el hábito de tomar debidas precauciones al 
u r equipo eléctrico. 

S.- esponder a necesidades sociales, por ejemplo, prestar nuestros servicios en caso de emer
gencia. 



Es importante que se le explique a la audiencia o alumnado el objetivo de su aprendizaje. Debe 
informársele sobre lo que aprenderá en un diaporama, video, o cualquier material. Es evidente que 
se obtienen mejores resultados cuando se informa a la audiencia sobre lo que se espera que 
aprenda. 

Para los fines de esta investigación las imágenes fijas son el material didáctico audiovisual a 
desarrollar. 



CN'IlULO • MATERIAL OIDACTlCO 

2.2.1 Las imágenes fijas 

La Imágenes fijas son los grabados, ilustraciones, totografias, diapositivas, etc. que contribuyen 
a concretar los temas tratados en una clase. 

Lat imágenes planas aportan más vivacidad y en su lectura intervienen habilidades que mejoran 
co la práctica, de hecho la enserlanza debe proporcionar esa práctica. La importancia de la "lec
tura y comprensión visual" en el desarrollo intelectual es obvia. 

El observador puede reconocer, clasificar, estudiar, interpretar, inferir, completar, comparar 
heqhos, objetos, personas, etc cuando "lee" una Imagen ; sin embargo la habilidad para "leer" 
i~genes se aprende con el paso del tiempo. El ser humano aprende hábitos de observación y 
o s aptitudes visuales. La importancia de la comunicación visual es muy vasta y el hombre desde 
pequerlo 10 aprende. 

En la enset\anza las imágenes: 4 

-estimulan el Interés del alumno . 

..seleccionadas y adaptadas adecuadamente las imágenes ayudan a los lectores a entender y 
recordar el contenido de los materiales verbales que las acompaJian. 



CAI'ITIILO • MATERIAL DloACTlCO 

-Los dibujos simples de línea pueden ser más efectivos como transmisores de información que los 
dibujos muy recargados o inclusive las fotografías, ya que estos últimos pueden abrumar al obser
vador con demasiada información. 

-En las imágenes fijas el color suele ser un problema I pues aunque despierta la atención del 
•• pectador no debe saturarlo; debe pensarse con calma que colores convienen de acuerdo con 
la ~ropuesta a realizar. 

La imágenes planas pueden usarse para refor4ar impresiones, agregar nuevos conocimientos o 
dar¡ significado a las abstracciones. Por esto deben escogerse muy bien que imágenes se uti
H~rán para que el mensaje sea claro y respete los fines establecidos. 

Para lograr lo anterior, se deben seleccionar las imágenes más significativas, sin exagerar en su 
n' ero pues el observador puede llegar a ver más de lo que puede "leer", es decir puede llegar 
a onfundlrse; por este motivo es importante que el maestro pueda guiar al observador de una 
imagen a otra y que exponga la información de manera sencilla. 

L imágenes fijas puede estimular la creatividad de distintas formas - escribir, dibujar, etc- de 
ac erdo con los fines de aprendizaje que se buscan. 

1.88 imágenes planas que se usarán para los fines de esta investigación son ilustraciones (que 
a yarán cierta información) que serán tratadas digitalmente y serán proyectadas sobre una pan
tan blanca . 



recursos didácticos audiovisuales ayudan a quien los usa para liberarse de los medios 
unes de enseñanza, lo inducen a ser más dinámico y a tener un ritmo en clase. 

e materia! entre otras cosas ayuda para:s 

1.- Despertar y atraer la atención. 

2.- Contribuir a la retención de la imagen visual y de la información. 

3.- Favorecer la enset\anza basada en la observación yen la experimentación. 

4 ... Facilitar la aprehensión intuitiva y sugestiva de un tema o de un hecho de estudio. 

1.-~yudar a fonnar imágenes más correctas, ya que cada uno puede percibir la información oral 
ún su capacidad de discemlmlento y su experiencia. En en caso de que la enset\anza sea sola
te verbal, se corre el riego de que al final de la clase cada persona Interprete de manera total
te distinta el asunto presentado por el profesor. 

yudar a una mejor comprensión de las relaciones de las partes con el todo de un tema, obje
fenómeno. 

7.- Contribuir a la formación de conceptos exactos, principalmente en lo que atafle a los temas de 
til observación directa. 

8.- Mejorar la fijación y la integración del aprendizaje. 

1.- Hacer que la enseftanza sea más objetiva, concreta y a la vez, más próxima a la realidad. 



10. Dar oportunidad para efectuar un mejor análisis y una correcta interpretación del tema presen
, tendiendo al fortalecimiento del espiritu critico. 

11. Los recursos audiovisuales coadyuvan, con más eficacia , a la formulación de conceptos, a 
pertar intereses y a asumir actitudes de comportamiento y de apreciación. 

El nocimiento y el talento de distintos profesionales como sociólogos, historiadores, antropó
IogPs, biólogos, comunic6logos, etc. deben combinarse con la educación artlstica de artistas e 
iluttradores para confeccionar imágenes que tengan franqueza y claridad para lograr fines dldác-

s precisos. 

La importancia del aprendizaje para la superación personal ha hecho que instituciones gubema
tales como el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) desarrollen programas en 
de el material didáctico forma una parte Importante en la transmisión de conocimientos. 

En el punto siguiente se explicará sobre el INDESOL, institución que solicita el material didáctico 
de esta investigación 



El nstituto Nacional de Desarrollo Social es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
arrollo Social , su quehacer se fundamenta en las aspiraciones y demandas que gobierno y 

aociedad se plantearon desde el ai\o de 1995 en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 
Superar la Pobreza 1995-2000. La contribución específica del ¡nstiMo se expresa a través 

de Iversas vertientes y programas estratégicos, con las que se busca materializar y consolidar 
el r1i1 partlclpativo e incluyente que caracteriZa a la política social, asl como su énfasis nacional 
y federalista. EIINDESOL se propone fortalecer y consolidar la intervención de las comunidades, 
de las organizaciones sociales y de tos individuos, asl como la de los gobiernos locales, en el di
"';0 e instrumentación de la política social. 

La misión del instituto es promover y generar las condiciones necesarias para que 10$ diversos 
res sociales se desarrollen y encaucen sus capacidades, creatividad y participación en el 

amiento de la calidad de vida de los grupos en situación de pobreza, vulnerabilidad o mar
ción. 



Objetivos 

1°. Contribuir a la fonnaci6n de capital humano y social. a través de programas de capacitaci6n 
estimulen y fortalezcan las capacidades y actitudes de las organizaciones de la sociedad 

civil y de las instituciones gubernamentales vinculadas con los sectores de la población en 
condiciones de pobreza. vulnerabilidad o marginación. 

2'. Respaldar la Intervención de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas de fa 
poIJttca social y del combate a la pobreza. mediante la aplicaci6n de fondos Institucionales. asl 

o a través de acciones de capacitación gestión y asesorra. para el desarrollo de sus 
proyectos y su fortalecimiento organiZatlvo e Institucional. 

SO. Colaborar con los gobiernos estatales y municipales, mediante acciones de asesorfa asis
'a téalica, capacitaci6n y financiamiento que incidan en el desarrollo institucional municipal, 

en ateria de poUtica social y combate a la pobreza. 

40. Promover y realizar estudios, análisis e investigaciones para fortalecer la operación de los 
ramas del instituto, asr como producir material de divulgación en materia de desarrollo 

lal. 



El Instituto Nacional de Desarrollo Social sirve a: 

.) Organizaciones de la Sociedad Civil 

Son grupos de personas que no pertenecen al gobierno y que se unen con la finalidad de traba
j. en proyectos especlficos de desarrollo, sus objetivos son generalmente no lucrativos, como 

\ver problemas y/o satisfacer necesidades de la comunidad, trabajando principalmente en el 
campo del desarrollo, los derechos humanos o el medio ambiente. Por ejemplo: Asociaciones 
CiViles, Institucíones de Asistencia Privada, Sociedades de Solidaridad Social, Sociedades de 

ucción Rural, Consejos Estatales de ONG, Sociedades Cooperativas, etc. 

blernos municipales y e.tatale. 

las autoridades responsables de satisfacer las necesidades y demandas de la población, 
iante la dotación de servicios y la aplicación de los programas sociales entre otras raspon
Iklades. Las autoridades municipales son el primer enlace con la sociedad y las estatales el 
ulo con el gobierno federal. 

e) ntegrantes de Instancias de planeaclón y participación social 

Son las personas que conforman una estructura orgarnzativa en tomo a un objetivo en común, 
regida bajo principios democráticos, quienes por medio de un proceso colectivo de reflexión ela

an un autodiagnóstico de sus problemas y determinan las acciones a segwr para inIciar un pro
o de desarrollo, permitiendo la utilización óptima de los recursos disponibles a través de méto
, procedimientos y etapas que aseguren el cumplimiento de las demandas sociales planteadas 
sus representados; conformando asl un canal de participación en la gestión pública que busca 

u alternativa viable a los problemas de la comunidad. Ejemplos de dichas organizaciones son; 
~ade, CopIademun, Consejos de Desarrollo Municipal, Comités Comunitarios, etc. 



c:.vñULo • MATERW. DI!W:TlCO 

d) Servidores públicos de la Sedesol 

E"}pleados federales que forman parte de las diversas unidades administrativas, organismos sec
torIZados y delegaciones estatales de la Secretaria de Desarrollo Social, quienes tienen la respon

i1idad de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de la colectividad a través de los 
~ramas, Instituciones y mecanismos de administración pública que la Secretaria ha estableci
do ra contribuir a la superación de la pobreza y la marginación. 

W'IiIJl;n.R:J su creación, el Instituto Nacional de Desarrollo Social ha llevado a cabo un trabajo conjun
on las organizaciones soe/aJes, con el propósito de construir consensos y de brindarles las he
ientas para elevar el nivel de desempefto y de gestión. propiciando la articulación de acciones 

e los sectores sociales y gubemamentales. 

El i stituto imparte cursos de manera directa o en coordinación con otras organizaciones, tanto del 
or público como de la sociedad civil. Existen dos tipos de cursos y talleres: Jos generales, que 

.. mparten a petición de las organizaciones. y que son parte de la oferta permanente y los espe
cializados, que se dlsenan para satisfacer necesidades especificas. En la mayorfa de los casos, 
101 cursos y talleres especializados se imparten de manera conjunta con otras instituciones y orga
nizaciones. 



TIp,os de cursos 

10- Fondos y Programas de la Secretarfa y Organismos Sectorizados 

2.- rganizaci6n y Participaci6n Social 

30· Comunlcaci6n y liderazgo 

40- Planeación participativ8 

So- Perspectivas de Género 

lo· Formulaci6n y elaboración de proyectos 

7.- Polltica Social 

lo- F onneción de capacltadores 

'o- Comunicación alternativa 

10. Capacitaci6n a organizaciones de la sociedad civil sobre el programa de Coinversi6n Social 
2 1 



2.3.1 El curso Formulación y elaboración de proyectos 

La Secretarfa busca capacitar a las organizaciones sociales y civiles vinculadas a los programas 
·ales, principalmente a las relacionadas con el Fondo de Cojnversión Social, a través del 

IN ESOl. Asimismo, requiere de la participación y de la corresponsabiUdad de aquellas organi~ 
iones que desarrollan proyectos locales en benefieio de las comunidades que viven en 

reGIones con población en condiciones de pobreza. Muchas de ellas no cuentan con las he~ 
lentas adecuadas para elaborar proyectos viables, desde el punto de vista técnico económi~ 

COI social y ecológico, y acceder, por esta vla, a los recursos de los diferentes programas insti~ 
onales . 

. Ef rso está dirigido a representantes, miembros y técnicos de las organizaciones sociales y 
les. 

bjetivo del curso es proporcionar lineamientos teóricos y prácticos que permitan a las organl~ 
iones la formulación y evaluación de proyectos para la gestión de recursos , asl como su 
ración. 

rroflo del plan, programa y proyecto 
Id8'as de inversión 
E ud lo de mercado y distribución de productos 
estudio técnico 

dio financiero 
Ev luación general 

El curso dura aproximadamente 5 d.as. 



En el siguiente capítulo se abordará la manera en la que se resolvió este proyecto gráfico para 
INOESOL, es decir que metodología se tomó en cuenta para la correcta elaboración del material 
didáctico audiovisual. 
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CAPmIlO m LA PROPUESl:' GRÁFICA: ElABORACléN DEL MATERIAL DIOAcl1CO 

Una idea. una situación problemática o una necesidad insatisfecha pueden ser el punto de parti-
da para la planificación materiales en caso audiovisuales, Las ideas más 
útiles son aquellas que se conciben en necesidades un grupo concreto, un públi-
co que necesita determinada información o o bien la de provocar una o 
respuesta específica, 

Así el primer paso es expresar la idea en forma clara y precisa, La idea de investigación es 
la necesidad del I (visto en el capítulo anterior) de un material didáctico audio-

visual que exprese e de manera sencilla y directa, la información de un curso que 
ciará a las personas que asistan a él. 

Para planear buenos materiales didácticos, es necesario específicamente va a apren-
razón de formular objetivos es proporcionar una orientación clara permita presentar 

adecuadamente el contenido, 
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<:AFrnJI.O 111 LA PROPUESTA aAAFlCA: ELftSORACIÓN DEL MATERIAL DlOAcnco 

Los objetivos y el contenido del curso: "Formulación y elaboración proyectos" fueron 
dos en al capítulo anterior. 

características de la audiencia, alumnado o público determinan la complejidad de ideas 
se van a presentar, la dosis conocimiento, el nivel de vocabulario y número indicaciones, 

la forma la narración, la naturaleza y número ejemplos; el grado de participación del alum-
nado, todo incluye en la complejidad de objetos y en el tratamiento del tema. 

características 
el interés por ella, 

la audiencia pueden ser la edad, el nivel conocimiento de la asignatura, 
diferencias individuales dentro grupo, la escolaridad, etc. 

Al preguntarse es la capacidad de esfuerzo poseen los individuos que forman parte 
público-objetivo, se intentará traducir al mensaje forma tal, que global y cada una 
de sus partes en sí mismas queden dentro del nivel de inteligibilidad de público, pero tam-

del marco su capacidad de esfuerzo, pues no basta simplemente con "hablar", sino que 
es que el número global elementos originales transmitidos sea compatible con la 
capacidad de atención de receptores, los lectores de un libro, de un artículo científico o de un 
artículo de vulgarización, los asistentes a una conferencia o incluso el público ocasional la vida 
cotidiana que debe recibir el mensaje. 



CAPITULO 111 LA PROPUESTA GRÁFlCA ELABORACIÓN ca MATERIAL DIDÁCTICO 

y es que es habitual el error de sobrestimar la capacidad atención del individuo, aún cuando el 
mensaje que se le proporciona sea de "sustancia" simple. 1 

Para la elaboración del material didáctico, fin de investigación, se tomaron en cuanta los 
siguientes pasos (metodología) basados en recomendaciones Jerrold Kemp 2 acerca de 
cómo planear y elaborar materiales didácticos audiovisuales. 

EJaboración del material 

1.- una síntesis descriptiva del contenido - contenido del curso yelaloo-
ración de proyectos fue abordado en el capítulo anterior. 

2.-0bjetivos material didáctico a elaborar 

a)Agilizar la comprensión la información del curso Formulación y elaboración de proyectos. 

b)Contribuir a la retención dicha información. 

c)Simplificar la al contar con imágenes. 

d)Despertar y atraer la atención de la audiencia. 
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CAI'mJLO 111 LA PROPUES1:' GRÁFICA ELABORACI()N DEL MATERIAL DIOACllCO 

Audiencia 

El curso está dirigido a 20 
nientes en su mayoría de comunidades 
pobreza. 

4.- Guión 6 story board 

en sin importar el nivel educativo, prove-
viven en regiones con población en condiciones de 

Para la realización de diaporama ilustrado se contaba ya con la información escrita dispues
ta en 31 láminas aproximadamente, las fungieron como el guión. Las ilustraciones expli-
can la información este. 

5.- Bocetos 

confección de 
lante). 

láminas ( tanto ilustraciones como la tipografía se explicarán más ade-

Se debe tener en cuenta que el desarrollo audiovisual mucho más dominado por la 
infraestructura del local (sala correctamente oscurecida, funcionamiento correcto del proyector, 

que otros materiales para lograr sus fines. 



CAPtltlLO U1LA PROPUESTA GRÁFlCA: ElABORACiÓN DEL MATERIAl DIDACTICO 

La siguiente ficha técnica del material responde a aquellas ne~::;e~;¡mmE~S e:sm;cnrlcaIS que 
considerarse para su organización. 

1.·Tipo material audiovisual· Diaporama digital. (Imágenes que complementan la informa· 
ción tratadas digitalmente y que proyectadas sobre una pantalla blanca). 

2.·Clase y tamaño del material.· CD con un ejecutable en Flash. 

3.·Duración - Número aproximado de visuales 20. 

4.-Sonido-Texto 
maestro. 

lectura silenciosa, que apoyado con la explicación del capacitador o 

lIaf~m::!~ y equipos- Sala conferencias o que pueda computa-
dora, cañón (proyector), pantalla blanca. 

99 



CAPITULO III LA PROPUESTA GR..AFICA: ELABORACiÓN DEL MATERIAL QiDÁcnCO 

S.-Técnicas """'~J"","" .. ;;m:,<> requeridas !lustración, diseño, trabajo artístico, digitalización. 

propuesta (de didáctico audiovisual) como se ha mencionado anteriormente, 
busca agilizar y sustentar la transmisión de los conocimientos impartidos en el también ya men-
cionado curso del Instituto Nacional Desarrollo (INDESOL), se de crear un 
rial didáctico visualmente y fácil de por los capacitadores o maestros. que el 

que en la institución era pobre, complicado de entender y un concepto 
la atención la audiencia, lo que provocaba el tedio y fomentaba la 

El material audiovisual de investigación pensado para principalmente en la 
tución misma (lNDESOL) puesto que ahí se cuenta con los recursos (sala conferencias, com
putadora, pantalla blanca, etc) indispensables para su buen funcionamiento. Aunque obviamente, 

a aquellos donde se cuente con dichos recursos. 

contó para su elaboración con la ayuda de distintos profesionales en agronomía, y psi-
cología, áreas por el contenido de la información curso en cuestión, necesitaban dar su 
punto de vista para que material didáctico fuese lo más completo y corecto posible. 

100 
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que esta propuesta representa una buena oportunidad para el trabajo en equipo, de 
la importancia gráfica y obviamente 

Es bien sabido que el éxito de muchos materiales didácticos puede atribuirse en gran medida a 
la calidad del trabajo artístico y los materiales gráficos. 

Al planear el trabajo artístico deben considerarse muchos elementos, formato, materiales, 
cas, que el diseñador y comunicador visual utiliza de acuerdo con su carácter creativo y personal. 

La ilustración es el recurso que se explotará para los fines de esta investigación; la confección de 
las ilustraciones que acompañarán a la información del CIJrSO, tienen un proceso y ese proceso es 
el se abordará en el punto siguiente. 
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CAPinn . .o lfILA PROPUESTA GRÁFICA: ELABORACIÓN MATERIAl. DIDACTICO 

3.1.1 ilustraciones (proceso confeCCión) 

Como se ha visto, toda estrategia de comunicación se basa en un del público-objetivo al 
que se el mensaje y de su para absorber informaciones. 

el creador del se propone optimizar la eficacia de la comunicación, es decir, 
se propone con un mínimo medios, obtener el máximo de acción sobre máximo de personas. 

En el mensaje audiovisual, el campo perceptivo se basa en la integración periódica de un 
so sonoro y imagenes proyectadas, que movilizan más directamente los puntos que pueden 
afectar al ser. 

ilustración que acompaña a un texto propone conjugar la fuerza de la imagen con la ausencia 
de ambigüedad menos global- del Un mensaje ilustrado es un mensaje multimedia 
puesto que recurre a dos sistemas diferentes, cada uno posee sus propios reperto-
rios, sus de normas, su contenido cultural y su particular. 3 
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la realización de un mensaje visual a de un texto base ( como en caso) compor-
ta un número de de principio. Con el fin de comunicar con eficacia, el autor crea un 
texto , escrito en determinado lenguaje y que tiene coherencia. texto de base 
plantea dos codificadores: codificación textual, que se basa en una retórica de lo es decir 
que el contenido sea lo más posible y codificación ¡cónica ( esto es, que imágenes se pon-

dónde, en momento y por qué) 4 

y cada una estas obedece a las leyes de una retórica, de una manera confección, 
de una selección de los elementos pertinentes. otro lado también reglas autoricen, 
prohíban o recomienden algún elemento de lo icónico en función algún elemento textual, para 
optimizar la 

Es el diseñador planificar el conjunto: el texto o discurso de más los elemen-
tos que lo acompañen y le proporcionen su valor convincente, y que esto determine los 
contenidos finalmente retendrá la audiencia. 

Debido a que características que definen a la audiencia a la que va dirigido el material didác-
tico fin de este trabajo son muy variadas, la confección de las ilustraciones pensada para 
que fueran lo más claras, sencillas, divertidas y llamativas posibles, en con el texto 
base, que por su contenido es formal y técnico. 
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lograr un equilibrio resultara interesante y visualmente llamativo y que conservara el 
carácter del contenido informativo. Que de fácil acceso y que la convicción, la 
adhesión y el interés del espectador, cuya atención es siempre y está amenazada por la 
distracción. 

de conforme a un comunicar, supone en sí la 
de composición y en efecto a una de comunicación que co-

rresponde, como anteriormente se ha menciondado al diseñador decidir. 

Distribuir elementos gráficos -textura, línea, color, etc- significa construir, ordenar; no ..... ".'''' ...... , 
reglas totalmente absolutas, sino cierto grado comprensión lo que ocurrirá en 
significado si se disponen tal o cual las partes lograr una organización y una 
orquestación medios 

La de estos elementos fue abordada en el primer capítulo, lo que se a 
continuación es el de composición, de armado, el uso práctico de dichos elementos. 

prudente """'<:>'"1"'11""'" la elaboración de las ilustraciones se contó con 
libertad Capacitación deIINDESOL, así que problemas a 

es(;asos, siendo el principal el del color este 
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El área de Capacitación contaba con muy pocos materiales didácticos, los cuales estaban visual
mente y físicamente en malas condiciones; estos materiales nunca habían contado con el apoyo 
de un diseñador y siempre habían sido monócromos o de colores muy claros y al parecer sin vida. 
La principal preocupación era hacerlos más agradables a la vista para lograr captar la atención del 
alumno. 

Sin embargo los capacitadores del instituto estaban muy acostumbrados a los materiales ya exis
tentes, por lo que seguían teniendo en mente un manejo del color muy sutil o monócromo. 

La estrategia fue comentarles la importancia y el provecho que podría tener el manejo de una 
paleta de color mucho más intensa: que visualmente sería un acento y suscitaría mayor interés, 
además de mecionarles que la propuesta de ilustración sería algo totalmente diferente a la poca 
ilustración que existía en los materiales del instituto. 

Teniendo en cuenta estas condicciones, se pensó en una ilustración con las características 
visuales siguientes. 

a)Color 

La importancia del color es bien conocida, el color presenta información en profundidad; habla de 
la relación entre las personas y entre las materias, muestra con lo que las cosas se revelan y 
comunican, informaciones que superan el instante. 
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Para las ilustraciones esta investigación se pensó en el color como un motivador -entendiendo 
esto como acciones, objetos, procesos, etc., que obligan al alumno o espectador a concentrar la 
atención, a observar y escuchar lo esencial con esto lograr el aprendizaje y responder a 

con una acción- 5; que directo, divertido y con un aire infantil. Se asi en 1"'1"111"'11"'::,1::. 

vibrantes, pero no estridentes, colores que tratan sorprender con su dimensión poética, que 
intentaran traducir visualmente los sentidos, que fueran tacto, música, gusto ,etc. 

En realidad ,el color es preciado acuerdo a la relación con los demás colores, formas, 
cios, es decir los elementos visuales; se ve el acuerdo o la disonancia. 

lograr una atmósfera , un clima que sea sentido y que 
particular cada cosa y cusando una impresión global 

toda la escena 
invada al espíritu. 

Muchas de las personas a las que estas ilustraciones van dirigidas, provienen de rurales, 
sencillas, con toda la gama climas y por vegetación y fauna posibles. Así ilustraciones 

una atmósfera claramente rural. pensó que el color tuviera gran fuerza y que fuera emo-
que ayudara a mostrar lo rico y difícil de la vida campo, la vegetación, cielos intensos, 

.... "',.,.",,<:> y la piel oscura de las personas por el trabajo duro y el sol, la pobreza, 
austera y desgastada. 
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color es un lenguaje y se le puede hacer decír lo 
y puede expresar agradable o desagradable. de la influencia en una 
cencia que hoy en se aplica a muy distintos debido a la tener 
en la publicidad, en la vida cotidianaa y prácticamente en todos los aspectos la vida. La pale-
ta de color en fue escogida para crear atmósfera rural ya mencionada hace un 
momento, se añaden a continuación algunas características psicológicas del -estudiadas por 
Goethe y por Moles y Janiszewski-6 que aclaren todavía más el por qué de su uso 
para este 

Blanco - crea una impresión vacío y de infinito, 
tiene vida y un futuro latentes, positivos: el blanco es el "fondo" 
gráfica. 

un vacío que con
de la comunicación 

Negro - por oposición al blanco, el símbolo del silencio, un silencío eterno e impenetrable. 
un color resonancia pero nobleza y elegancia, sobre todo cuando es bri-

llante. 

Amarillo -
luz y 

el color más luminoso, 
oro y como tal es 

ardiente y expansivo. el color del sol, la 
y agudo la estridencia. 
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Rojo - Significa vitalidad; es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y el fuego. Color 
fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad y la energía; es 
excitante y agresivo. El rojo es el color de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el 
erotismo. 

Azul - Es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición favorable. la 
sensación de placiez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestres, propios 
del verde. En el azul, la profundidad tiene una gravedad solemne. Cuanto más se clarifica, 
pierde atracción y se vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más atrae al infinito. 

Verde - Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor acuático y el mundo 
natural. Más es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión. Cuando 
algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada, de ahí la asociación "verde espe
ranza". El verde que tiende al amarillo cobra una fuerza activa y soleada; sin en él predomina el 
azul deviene sobrio y más sofisticado. 
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Marrón
impresión 
la tierra 

un color masculino, severo y confortable. evocador del ambiente otoñal y la 
gravedad y equilibrio. Es el color "realista" por excelencia, tal vez ser el color de 

pisamos. 

color es variabilidad, es fugaz cambiante y parece escapar a toda 
un universo imaginario. 

el color fabrica todo 

A continuación se explicará brevemente el uso del trazo y de la para ilustraciones. 

b) línea y trazo 

Como se ha visto la línea tiene en el grafismo, la misma importancia que la en el texto. 
el elemento simple omnipresente y indispensable en la comunicación. 

Todo ser humano se refleja a sí mismo, en mayor o menor medida en sus dibujos. Así que los 
zas siempre revelan en grados distintos, la naturaleza de disposiciones del que los hace. 

El grosor de la línea, la complejidad del trazo, puede ser vigoroso o delicado, geometrizante 
o curvilíneo, tembloroso o firme, dan esas variantes de expresividad en el dibujo. 
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Uno de los problemas a resolver visualmente fue el trazo y la que se utilizarían; la línea que 
se tuvo en mente fue una línea infantil. muy espontánea; que ayudara a mostrar la fragili
dad y mezcla de melancolía y esperanza en dibujos de los adultos e inocencia en los 
niflos, además de reforzar la idea de calma y tranquilidad en los y ambientes. 

Para acentuar y este material , el contraste fue la visual que ayudó ma-
nera importante al control de los visuales; las fueron pensadas en contraste: 
contraste color, de textura, línea, 

contraste como I"\QIT;::trn,<:>nt<:t aporta un gran de posibilidadees la atención y 
a que el sea directo e intenso, C>":lIlT1l"\'CO y cuando su uso sea adecuado. 

La pregnancia, como la perceptiva de la estrechamente relacionada 
entre otros factores con el I"'",r"""",,,,to forma con el fondo, de la sus contornos, 
de la simplicidad relativa 
quización neta de sus 

esa forma, de sus simetría y , de la jerar-
de su carga connotativa y su valor fascinación.7 

Las ilustraciones fueron pensadas tomando en cuenta estos el contraste con el fondo es 
notable, los contornos son claros, la simplicidad de la forma se a lo infantil (partiendo esto 
de la que un dibujo simple dibujo a mancha, tiene la misma que un 
dibujo hiperrealista o muy acabado); las figuras son y la redundancia es visible, el color, 
la fisonomía de los la composición, texturas, etc; todo reforzar y unificar 
visualmente, tanto el contenido de la información como la propia estética de ilustra-
ciones. 
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vió en puntos anteriores que técnicas de ilustración son instrumentos la creatividad y 
la expresión dicha creatividad. Son herramientas para la de imagenes sean 
más o menos realistas, fantásticas o abstractas. uso depende una intencionalidad concre-

a la que se supeditan. voluntad de una idea, mostrar un hecho y influir en 
determinado sentido en el ánimo -y hasta en la conducta- del receptor, son los que rigen 

decisión de una u otra por el ilustrador. 

En caso el acrílico se decidió utilizar en conjunto con la tinta; el acrilíco por ser versátl, por 
su su consistencia que permite crear texturas que definen el estilo de las 

intensidad de sus y demás propias material, así como el per-
por esta fueron los que definieron su utilización en proyecto. La tinta 

se utiliza en los contornos y algunos matices, por ser ligera y permitir el trazo libre y 
fluido del pincel. 

La y el ambiente las ilustraciones responde a una necesidad de 
espectadores, se recordará que el curso está destinado las comu-

zonas del país que se encuentran en pobreza, muchas ellas en zonas 
no urbanas, por lo tanto de una manera global se intentó recrear su entorno y los rasgos 
de sus personajes en un estilo muy cercano a la caricatura, que fuera informal, expresivo y que 

la vida sencilla y además de la fortaleza física, mental y emocional de sus habi-

ilustraciones se realizaron en Fabriano de grueso, por ser la mejor opción 
par trabajar el acrílico empastado y la tinta, el tamaño ilustaciones se pensó de tamaño 
21.5X 28cm aprox, a partir medida podrían ser más chicas, con la reduccion nrrll'""r_ 

correcta. 
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estas ideas, estas necesidades que se parte 
proyecto. Los bocetos de las ilustraciones 

"' ... " .. ,,"" .... "'''' ..... con el texto acompañan. A manera de story board 
del material didáctico audiovisual fin de 

Story board 

"El boceto sin más guía que la mental es un vagabundeo en 
tirse en una forma".8 

El story board permite ver que se necesita ilustrar y 
mación sea más sencilla y rica visualmente, es en 
vincular visualmente la imagen y el texto. 

Los bocetos que se realizaron para 
ferencias que se necesitan visualizar, es 
hay un nexo entre el texto y la 

A continuación el story board que proyecto. 

crear el boceto lo 
se verán a continuación 

verse como quedarán 

una conver-

infor
necesaria para 

elementos o re-
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CAPITULO m L, PROPuEsTA GRAFlCA ELABORACiÓN DEL MATERIAL DIDACTiCO 

Se ha visto el buen número de elementos visuales y técnicos que se 
de las ilustraciones; en el siguiente punto se la de la T""(,,,.r~)TI 
dar que este material audiovisual ilustra 
proyecto. 

la realización 
hay que olvi

de este 
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CAm1JLO In LA PROPuEsTA GRAflCA: ELABORACiÓN DEL MATERlAL OlDACT<CO 

3.1.2 La Tipografía 

un en la preparación y realizar con cuidado los textos, títulos y 
ciones tipográficas da al trabajo un acabado profesional. Los títulos ser simples y 
fáciles interpretar y encuanto a su deben cómodamente mientras se nrr\\,""M'" 

sin quitar demasiado tiempo a la imagen. tipografía muy recargada, complicada, ilegible o vaga, 
confusión y desgrado en la audiencia y le quita interés a un material que por lo demás 

importante que se controle cuidadosamente la legibilidad de los atendiendo al tamaño, 
estilo y distribución la tipografía. Con lo se controla físicamente la cantidad de informa-

debe en una unidad visual. En forma recíproca en límite psicológico la can-
información determina la de la 9. Una información o compleja debe 

dividirse en una secuencia presentaciones. 

La legibilidad y adecuación de textos se complica por otros muchos factores pueden ser: 
las salón donde va a proyectarse, su forma, el tipo pantalla, la potencia 
proyector y la cantidad de luz ambiental no pueda ser controlada. 

Teniendo en cuenta todo esto, se los puntos para garantizar la legibilidad. 

1 un tipo letra en todos y fácilmente reconocibles. Evitar 
tipos de estilo manuscrito o ",.. .. .....,."",. difíciles leer. 
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CAPmJLO m LA PROPuEs'tA GRAFlCA: ELABORACIÓN DEL MATERlAt 

los tipos ópticamente, procurar que 
independientemente de la medida. 

espacios entre r",,..'r,,,,r.¡:,,,, (intertipo) se vean 

J.-Jerarquizar la tipografía por medio tipo o fuerza del cuerpo, cambio de fuente tipográfica, 
color, peso, lugar, si se usarán negritas, etc. 

decidió utilizar la Arial, por su popularidad. por su tipo de cuerpo ligero, por tener un 
visualmente estable y en color negro para aportar seriedad al texto escrito, para que contrastara 
con las ilustraciones estan llenas color, 

Al estar las ilustraciones: 

escanearon a una resolución de 300 dpi. 

les dió formato TIFF. 

-Se dió el tamaño adecuado y una resolución 1 dpi. 

-I..fIl:';:)Ui.n::;;:) de ajustar curvas y el brillo y ""l"\r,t"<:I,~t"" se les dió el formato JPEG, tamaño 
cuado y conversión a modo CMYK. 

-Ya listas 
movimiento, 

importadas al programa de Flash para el ejecutable "'I"\r,,,,<:> se les agregó 

A continuación se ",,,,,,.,,T":I" las láminas n .. "" ... " del material didáctico fin de este tr",,,",,,,,,,... 

1 
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PROPOSITOS DE LA 
COMUNIDAD 

Todas las 
comumdades tienen 
propósitos 
para mejorar su 
cardad de vida, 
alguno 
son cum rdos y otros 
no. Por esto. es 
necesario que la 
comunidad exprese lo 
que se ha logrado y 
las necesidades no 
resueltas. 

ndeso' 

135 



~o"' Lo F'ROPUESTA GRÁFICA: E'-"IIOAACION CEL MATERIAL OOO.\CnCO 

LOGROS Y 
FORTALEZAS 

Es importante ue los 
be eficiarios partí ¡pen 
co la ose para 
expr ilar tanto las 
neces'da es resueltas 
omo las pendiontes. 

para ue el diseño e la 
iniciativa es o 
sustent o y avalado 
p r ambas partes. 

I desol 
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NECESIDADE 

o fortalezas, s 
comuni arias 
dentro de este IrMiVlbm·_ro 

como otros Op1tral*
necesitan Inid 

ao:enn 

apoyo 
IUb:IIOiIdeS murMaCl8J8S y ita 

tndesol 
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éliiiffii:OlII u. FROPUESTA GRÁFlCA: ELABORACIÓN DEL MATER"'L DIDÁCTICO 

lOEN IFICACION DEL 
PROBLEMA CENTRAL 

Cada neces"dad y los 
problemas que han 
impedido su solución 
deberán jerarqu"zarse de 
mayor a menor 
ímportancia.y después 
de un análisis deberá 
seleccionarse el 
problema más grave, el 
Que afecte a todos. es 
deci . el problema 
central. 

Inde t 
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SOLUCION PRItI~j'l 
PROYECTO 

van a real,u.· , CJf ... \tU8 bienes 
producirán, 
la localizaci 

nm~Mr.lIn_ y 

y 

8IIniIIE ~II'RJly producción de s 

I daso' 
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LA FROI'UESTA GRAflCA: ELAaoRACION DEL ...... TERlAI. DloAcnco 

PERFIL DEL 
PROYECTO: 
OBJETIVOS 

Los obje iv os especifican 
qu acciones se harán, a 
quienes van dO igidas y 
para qué (fin li ades), 
Ej mplo: Elevar la ah ad 
de los s rvidos de salud 
en ben ficio de muja es. 
niños y ancianos, con el 
propósi o de bajar los 
in i s de monandad, 



aMm/I.O • LA F'ROPUESTA ~ EI..I\BOAAClON DEl MATERW. OIO.I.CT1CO 

ES-RATEGIA 
PROYECTO 

Para alcanzar 
analizarse el 
los medios m . 
me odologras; 
estrategia.De 
congruencia e 
estrategias y 

I desol 
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c.vmIL.o LA PROPUESTA GRAfICA: EI..AIIOAAClON Da MATERIAL DlOAC'TICO 

APLlCACION 
CREA TlVA DE LO 
APRENDIDO 

Los proyectos de 
aplicación y capacitación 
es án des ¡nados a 
habili sr a persona 
mejorando sus aptitudes 
y ac i ude para resolver 
sus diferentes 
problemas. 
Asi es imponante que se 
explique que se V3 a 
aprender y cómo se 
aprcará. 

ante sigu 

Indesol 



INDICADO 

Para sa er 
capacJtacló 
deben crea 
medir esos fomn"""

durante y d~UIRJ 

ar.1er r 

Indesol 
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Elesque 
puede ac 
an"erior. 

AN DELA 
CAP e ION 

indicadores de 
p ida 

(p I del 
partí pante) 

I uien:e 

r.-.ruOS 

n 
1IIId ... IIIbI. Q_avu y cuantita · as. 

F1NAL DELA 
CAP CITACIO 

inlCICICICnI 
en I partcipant 

( rfH de ué de la 
capaci 

DESPUES DE LA 
CAPAC ITAC ION 

lcadores de m eto 
perlil al aplicar 

aprend o) 

Indesol 
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PRESUPUESTO Y 
COI VERSIONES 

Es indispensable que eXls a 
coherencia en·re el '¡po e 
proyec o. el presupuesto y la 
localización del proyec·o. Casi 
siempre es necesario .ejer 
alianzas. de ahí la necesidad de 
que la ose coinvierta . asi 
como los beneficiarios. Así el 
proyec~o tie e ás 
probabilidad de ser apoyado. 

ndesol 



CUADRO 

Cada insti 
del presup 
con~empla 
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concepto .... lr!:IJII-

recursos 
materiales 

recursos hora 
humanos 

total 

an SIgUiente 

200 

il 

Indesol 



L. PIIOPUE8'TA <lRAI'lCII: ElAiIORAClON DEl MATERIAl [)jc;..cnco 

EVALUACION DEL 
PROYECTO 

Para saber si es 
conveníente 
llevar a cabo el 
proyecto, se evalúa 
lo sigu'ente: 

1.-51 con la Inversíón social 
conjunta se accederá a 
mejores beneficios. 

anterior 



como 
por los 

Indesol 



LA PROPUESTA GRAFICA: ~cION DEI. MATERiAL OKlACT1CO 

UNION 

Una buena organización 
garantiza proyectos 
mejor planeados y con 
más oportunidad 
de éxito. 

No hay que olvidar para 
Qué se rabaja y Que la 
unión hace la fuerza. 

iente 

Indesol 
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CAPl!1JlO tU LA PROPUESTA GRÁFICA: ELABORACICN DEL MATERtAl DloAcnco 

Este material didáctico ilustrado se usará - como ya se había mencionado en ocasiones 
como apoyo a un taller que una duración aproximadamente cinco días, 

proyectará el diaporama el primer día en donde se la mayor la información 
curso. 

., ... ,,"'''', "" •• que son láminas para un taller de cinco sin embargo hay que aclarar 
material es sólo una parte de los materiales y actividades del taller en cuestión, también 
un cuaderno trabajo, cuestionarios, ponencias y distintas actividades 

Además, el diaporama ilustrado está pensado para que capa citador libertad 
clase al decidir cuánto tiempo considera necesaario para leer, explicar, aclarar, comentar, dis

cutir, etc. la información lámina, así es él quien el rtimo del taller (siempre 
tomando en cuenta al alumnado) por esto, el material didáctico audiovisual no cuenta con sonido, 
para que ningún estímulo distraiga a la 

láminas cuentan con movimiento, algo sumamente sencillo y como un acento visual 
que aparece y desaparece de manera introductoria para la información. 

Las láminas que no cuentan con ilustración un fondo se pensó a manera de un 
canso mismas; y aunque el fondo es color intenso no se compara con toda la informa-
ción de las ilustraciones. Esta parte de la de no a la audiencia visual-

con tanta ilustración colorida, por esto, las láminas guardan una relación armónica en el 
color. 



CAPIT'UlO In lA PROPUESTA GRÁFICA: ElABORACiÓN DEL MATERIAL DIDACTICO 

ni 

mencionar 
por 

ni superfluo. 

IJCI, ... IYClY como en la disposición 
su clase un momento interesante, '.:Ifl"''.:It''fl'J('\ y dinámico, que no sea 

material didáctico enla 

'"''''',,'''.u audiovisual poyecto quiso de manera muy breve y de acuer-
do con lo por la institución, la información indispensable del y se usó a la ilustración 
como instrumento de artística. 
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CONCLUSIONES 

Para aumentar el impacto visual de un material didáctico -en este caso audiovisual- se pensó en 
la ilustración tradicional por ofrecer la oportunidad de enriquecer visualmente y por un gusto per
sonal, obviamente. 

La creación de este material fue una oportunidad de conjuntar lo tradicional de la ilustración con 
lo digital, continuamente en avance, para lograr darle a las personas un material que además de 
decir información tuviera un discurso artístico. El programa en el que fue realizado el material 
didáctico (Flash) ofrece ciertas ventajas para equipos de cómputo que tal vez no soporten el peso 
de una aplicación interactiva como Director, en cambio este programa tine la ventaja de ser ligero 
y que el plug-in se puede instalar o bajarlo de la red y se abaratan costo con eso. A veces los inte
ractivos no resultan aptos cuando se instalan, pero este material didáctico audiovisual puede 
subirse a la red y verse desde ahí. 

Cabe mencionar que la mayoría de los desarrollos de material educativo se hacen por lo regular 
en Flash por la versatilidad del formato , además este material ilustrado puede adecuarse y desa
rrollarse más, puesto que su formato es compatible con programas más avanzados de interacción, 
así que queda abierta la posibilidad si se requiere integrar a un sistema de estos. 
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Este material didáctico cumple así con estos objetivos y con los de funcionalidad de acuerdo al 
receptor, tiempo, distancia proxémica, complejidad, etc. De todo esto se concluye que fue bien 
recibido por capacitadores y alumnos. Los primeros consideraron su sencillez, practicidad y carga 
estética como detonante para atraer y fomentar la comprensión y retención de imformación. Los 
alumnos lo consideraron un material llamativo visualmente y de fácil comprensión. 

Este material didáctico fue pensado como parte de una propuesta de materiales didácticos que 
separadamente explicaran, desarrollaran y sustentaran la información del taller "Formulación y 
elaboración de proyectos" de manera distinta, pero que juntos lograran aclarar e integrar todavía 
más esa información. 

Así se tienen como parte de dicha propuesta dos materiales didácticos distintos; por un lado el 
material audiovisual de esta investigación y por otro, un cuaderno de trabajo, ambos con la carac
terística de tener a la ilustración como componente artístico al servicio de la didáctica. El uso 
simultáneo de ambos materiales didácticos ofrece enormes ventajas, el diaporama proyecta toda 
la información, la cual es explicada claramente por el maestro o capacitador, la información esta 
ahí, de frente, y si llegase a surgir una duda, se explica (se detiene el diaporama y se continúa). 

La información mostrada en el diaporama, es aplicada en el cuaderno de trabajo, en donde me
diante ejercicios y distintas actividades dicha información se refuerza y se comprende 

en términos prácticos, por lo que su retenión se preoduce; y si alguna duda aún quedase después 
de la presentación del diaporama, el cuaderno de trabajo la disipa. 
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El diaporama explica y muestra de manera directa y sencilla todos esos conocimientos que se han 
de aprender en el curso y el cuaderno de trabajo refuerza y fija dichos conocimientos con sus 
actividades que además son agradables, sencillas y directas; tenemos asi una simbiósis armóni
ca entre dichos materiales didácticos. 

Existe, además otra razón para pensar en el uso de ambos materiales. El curso -impartido por 
INDESOL- normalmente se da en las instalaciones de la institución puesto que ahi las condi
ciones y recursos son óptimos para su comprensión, sin embargo por las circunstancias sociales 
o económicas principalmente, puede darse el caso de que sean los capacitadores quienes viajen 
a las comunidades que necesiten dicho curso, se recordará que el mencionado curso se imparte 
mayormente a aquellas comunidades con pobreza o pobreza extrema y que estas condiciones 
pueden dificultar la manera en que se desarrolla la eseñanza. Es decir, que en estas comunidades 
no se contará con los recursos, ni las instalaciones adecuadas para la capacitación. 

Esta preocupación fue tomada en cuenta en la elaboración de la propuesta de los materiales 
didácticos, puesto que con las condiciones precarias de las comunidades seria poco práctico lle
var un diaporama ilustrado que necesita ciérta tecnologia, se necesitaba de otro material que 
fuese práctico en esos casos y de fácil acceso, el cuaderno de trabajo fue asi , la opción. 

Ambos materiales didácticos tienen muchas ventajas que se duplican al usarse conjuntamente: 
son sencillos para ser utilizados por el maestro o capacitador, simplifican la enseñanza, acortan la 
duración de la clase, son directos, de fácil acceso y llamativos visualmente. 
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Cabe mencionar que estos materiales tienen una propuesta visual muy parecida. Las ilustraciones 
tienen algunos elementos compositivos similares pensados asl precisamente para lograr una 
annonía visual que integrara ambos proyectos como parte de uno sólo. Sin embargo cada proyec
to goza de un estilo propio en su ilustración y dise"o. 

La importancia de la planificación de la ense"anza salta a la vista, no se trata sólo de vaciar 
conocimientos, se trata de fomentar, de divertir, de explicar, de fascinar, de ser preciso y directo, 
pero sobre todo de concientizar el compromiso que se adquiere al querer ayudar a otros al brindar
les los conocimientos necesarios para su superación y desarrollo; de ese compromiso que 
adquieren maestros, didácticos, sociólogos, artistas, disef\adores y todo aquel que asl lo desee. 
Estos materiales didácticos ilustrados fueron pensados en esos términos. 

La intención de este trabajo es la de se"alar que la enseflanza no debe ser austera para ser efi
caz, que puede ser visualmente muy llamativa y divertida, siempre y cuando cuente con un plan 
que la respalde y sin que se olvide que el principal motor es la ensenanza. 

161 



Bibliografía 

1- Acha, Juan. Introducción a la teoría de los diseños. Ed. Trillas. México, 1997.179 pp. 

2- Bazín, Germán. Historia del arte. De la prehistoria a nuestros días. Ediciones Omega, S.A. 
España, 1969. 525 pp. 

3- Berlo, D. Kenneth. El proceso de la comunicación. Tr. de Silvia González Roura. Argentina, 
1969. 239 pp. 

4- Brown W. Jamesl Lewis B. Richard. Inserción audiovisual. Tecnología y métodos. Tr. Ricardo 
Vinós Cruz lópez. Ed. Trillas. México, 1985, 581 pp. 

5- Costa, Joan. Imagen didáctica. Ediciones CEAC, S.A. España, 1997.272pp. 

6- Dalley, Terrence. Guía completa de ilustración y diseño. Ed. Colaboradores. España. 1981 . 
244pp. 

7 - Dantzic, Cynthia Maris. Diseño visual. Ed. Trillas. México, 1994. 284pp. 



8- Dondis, D. Andrea. La sintáxis de la inagen, Introducción al alfabeto visual. Ed. Gustavo 
Gili. México, 1992. 211pp. 

9- Gutiérrez Saenz, Raúl. Introducción a la didáctica . Ed. Esfinge. Edo. de México,2001 .185pp. 

10- Gruzinski , Serge. La guerra de las imagenes. Desde cristóbal Colón a "ala de Runner". Ed. 
Fondo de Cultura Económica. México, 1995 224pp. 

11- Hayes, Colín. Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Tursen Herman Blume 
Ediciones. España, 1992. 223pp. 

12- Historia del arte. Colección Salvat. España, 1979.240pp. 

13- Kemp E. Jerrold. Planeación y producción de materiales audiovisuales. Representación de ser
vicios de ingeniería S.A. México Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(UNESCO-MEXICO) 1973. 421pp. 

14- Lecturas SEP. Didáctica de los medios de comunicación. México, 1998.298pp. 

15- Los Grandes Maestros de la Pintura Universal. Colección dirigida por Franco Russoli. Ed. 
Fabbri. Italia, 1980.150pp. 

16- Moles, Abraham. La imagen comunicación funcional. Ed Trillas. México, 1992. 271 pp. 



17- Moles, Abrahaml Janiszewski, Luc. Grafismo funcional. Ed. Enciclopedias del diseño. España. 
1992. 284pp. 

18- Munari, Buno. Diseño y comunicación visual: Contribución a una metodología didáctica. Ed. 
Gili. España, 1985. 365pp. 

19- Toussain, Florence. Crítica de la información de masas. Ed. Trillas. México, 1992. 98pp. 

20- Serie de materiales básicos de política social. INDESOL.2001 . 

21- Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Ed. Gustavo Gili , México, 1979. 
204 pp. 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. Elementos de Diseño e Ilustración Para el Material Didáctico Ilustrado
	Capítulo II. Material Didáctico 
	Capítulo III. La Propuesta Gráfica: Elaboración del Material Didáctico
	Conclusiones 
	Bibliografía 

