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HACIA UN CONCEPTO DE 
ILUSTRACIÓN NARRATIVA 
PARA CUENTO
TOWARDS A CONCEPT OF NARRATIVE 
ILLUSTRATION FOR STORIES

PARA UM CONCEITO DE ILUSTRAÇÃO 
NARRATIVA PARA O CONTO

ANDREA ARGEL LOZANO SILVA

RESUMEN

Este artículo es una propuesta de conceptualización de ilustración narra-

tiva para cuento, destaca las cualidades y funciones que le son propias, 

en relación a otras manifestaciones igualmente visuales y narrativas. Pa-

ralelamente subraya el intercambio que establece con la palabra escrita, 

erigiendo una noción, donde tanto palabra e imagen, fungen como medios 

colaborativos en el oficio de contar una historia y no como dos artes que se 

estorban mutuamente. 

ABSTRACT

This article is a proposal of conceptualization of narrative illustration for stories, which 

emphasizes its own qualities and functions, in relation to other equally visual and narra-

tive manifestations. At the same time, it emphasizes the exchange that is established with 

the written word, posing a notion, where both word and image, function as collaborative 

means in the task of telling a story and not as two arts that are mutually obstructing.

RESUMO

Este artigo é uma proposta de conceituar a ilustração narrativa para o conto. Destaca 

as qualidades e funções que lhe são próprias, em relação a outras manifestações igual-

mente visuais e narrativas. Paralelamente sublinha o intercâmbio que estabelece com 

a palavra escrita, erguendo uma noção, onde tanto a palavra e imagem, exercem como 

médios colaborativos no ofício de contar uma história e não como duas artes que se 

estorvam mutuamente.

Keywords

illustration, narrative, image and 

word

Palavras-chave: 

ilustração, narrativa, imagem e 

palavra
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INTRODUCCIÓN

Existe un amplio catálogo de estilos de ilustra-

ción con objetivos particulares que determinan 

su creación, no obstante prevalece sobre ellas 

una motivación común que es la idea de fun-

cionalidad así como una intención comunicativa. 

No obstante al hablar de ilustraciones narrativas 

entendemos de inmediato otra preocupación que 

las separa del resto (sin mermar lo anteriormente 

citado como interés compartido), pero eviden-

ciando, que cada estilo de ilustración plantea una 

disposición específica, en este caso es la de narrar 

a través de las imágenes. 

Por lo tanto el objetivo de este apartado sub-

yace en construir y paralelamente explicar, el con-

cepto de ilustración narrativa para cuento. Reve-

lándonos ¿Cuál es el diálogo que establece con 

la palabra escrita? ¿Qué cualidades y funciones 

distintivas posee? ¿Cómo opera la función repre-

sentativa al servicio de la narración?  Todo ello 

y en ese orden, a partir de un intercambio entre 

las teorías de la imagen (Gubern, Zamora), y los 

estudios cinematográficos (Cassetti, Di Chio). 

Para estos fines, nos servimos de recordar 

que entendemos por narración, a la exposición 

de una sucesión lógica o causal de hechos, verí-

dicos, ficticios o la mezcla de ambos. Donde los 

eventos son encadenados entre sí, mediante una 

relación solidaria, que a su vez construyen una 

historia. Asimismo la historia debe plantear una 

problemática, de otra forma tan sólo será una 

mera enunciación de los mismos, es decir una 

cronología. Por su parte el cuento, se concibe 

como una modalidad literaria de breve longitud, 

que amen de las distintas técnicas narrativas, pa-

rece en la mayoría de los casos, revivir un pasa-

do. A la postre, consta de un número de persona-

jes escasos, quienes sufren los acontecimientos 

y deberán afrontarlos. Esta serie de tensiones y 

distensiones experimentadas por ellos, a dife-

rencia de la novela donde se multiplican, en el 

cuento responde en mayor medida a una tensión 

principal, sin mucho lugar a la digresión. Cabe 

también recordar, los personajes no presentan 

una gran complejidad psicológica.

PALABRA E IMAGEN 

Entonces lo que entenderemos como ilustración 

narrativa es la unión de palabra (escrita) e ima-

gen, que sirven al fin común que es el de narrar 

dentro de la modalidad literaria conocida como 

cuento. Pero ¿cómo ocurre este encuentro entre 

palabra e imagen? Para empezar se hallan en 

un espacio común, el cual acuden en un primer 

momento, con un cierto ánimo crispado, pues 

cuando esto sucede inmediatamente resaltan sus 

diferencias, se abre sobre el espacio una grieta 

que las hace opuestas.  Palabra e imagen marcan 

cada una el límite, donde empieza una termina la 

otra y viceversa. La imagen como tal es impensa-

ble para la palabra, en cuya situación debe  tex-

tualizarla. Incluso el pintor Kazimir Malevich dijo 

“con el pincel no se puede lograr lo que se puede 

obtener con la pluma. El pincel es revoltijo y no 

puede alcanzar las sinuosidades del cerebro; la 

pluma es más aguda” (Malevich cit. por Fauche-

reu, 2008, p. 11). En contraste la palabra es incon-

cebible para la imagen, que precisa visualizarla, 

digamos “son dos caras irregulares: la palabra 

ciega y la visión muda” (Deleuze cit. por Sarabia, 

2007, p. 471), así el silencio de la imagen puede 

considerarse, como una rebelión contra el discur-

so esbozado en la palabra. Aunque la imagen po-

see un lenguaje propio y sea capaz de expresar, 

no corresponde al mismo lenguaje de la palabra, 

se trata más bien de un lenguaje silencioso, ella 

“no habla, si no calla” (Zamora, 2008, p. 97), pero 

no debemos ver su silencio como una deficiencia, 

pues “las imágenes visuales no contienen men-

sajes verbales, sino que son enunciados visuales” 

(Arnheim cit. por Zamora 2008, p. 99). Así mirar 

una imagen es aprender a leer su mutismo.

Si bien es cierto, palabra e imagen tienen la 

virtud de representar, es obvio no lo hacen de la 

misma forma. La primera es capaz de transportar 

las cosas, con sólo nombrarlas, no es necesario 

reproducirlas, así para representar un perro no te-

nemos que ladrar, mucho menos dibujarlo, basta 

con enunciarlo. Pareciese la palabra siempre ir en 

busca de nombrar lo percibido en la vista, hay en 

ella una intrínseca voluntad de denominar los ob-

jetos. La imagen por su parte posee una vocación 

de reproducir las apariencias ópticas de dichos 
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objetos, que las palabras con toda su riqueza 

jamás podrían explicarnos. Sin embargo lado a 

lado en una obra escrita, entran en diálogo; la 

palabra cobra sentido a medida de ser materia-

lizada por la imagen y esta a su vez se entiende 

al enunciarse en la palabra. Palabra e imagen se 

han visto cara a cara y mirado en una, lo que le 

falta a la otra, asumidas en su virtud, pero tam-

bién claras en sus límites, incompletas buscan en 

la otra su complemento, en consecuencia cada 

una de ellas, se ofrecen amablemente  a ser lo 

que no puede ser la otra. Consecuentemente 

como dos viejas rivales reforzadas en la adver-

sidad, se reparten la tarea de contar una historia, 

aliándose en el transcurso del relato. Incluso nos 

dice Serge Fauchereau:

Para los antiguos griegos, la palabra gra-

phein significaba a la vez escribir y dibujar. 

Al retomarla en numerosos términos, las 

lenguas derivadas del latín han conserva-

do esta vocación doble y ambigua; así, la 

grafología es el estudio de la escritura pero 

las artes gráficas son las artes del dibujo, 

en español, en italiano, en rumano, etcéte-

ra, y, por contagio, en otras lenguas no-la-

tinas como el inglés, el ruso, el lituano…La 

escritura y el dibujo siempre han guardado 

parentesco que no sólo es etimológico. La 

joven del fresco de Pompeya, con su cála-

mo y su tablilla, ¿va a escribir un poema o 

a hacer un dibujo? (2008, p.9).

Así la palabra convertida en oración y posterior-

mente en texto remitirá a la imagen, es decir a 

una ilustración y viceversa, construyendo una his-

toria donde todas sus partes se complementan 

en una oratoria integral. Cabe señalar: la ilustra-

ción narrativa para cuento a diferencia del comic, 

en cuyo caso la palabra escrita se torna escasa 

y tienen un papel  secundario, en este tipo de 

imagen, hay una primacía del texto, pues existen 

menos ilustraciones que con respecto al escri-

to (el motivo se explicará más adelante en este 

apartado). Sin embargo por el momento diremos 

que nuestra propuesta no está interesada en una 

noción de la ilustración como una mera subordi-

nación al texto, tampoco a la inversa, pero si esta 

para respaldar una equivalencia donde conviven 

ambos lenguajes, así más que una competencia 

se refuerza una idea de alianza.

Entonces lo que entenderemos y simultánea-

mente delimitaremos como Ilustración narrativa 

para cuento en esta investigación: es la represen-

tación por medio de imágenes materiales, fijas 

así como bidimensionales, de acontecimientos 

dentro de un relato, narración y/o historia, inser-

tados coherentemente a la secuencia dictado por 

el argumento escrito (en este caso el cuento), al 

tiempo que encuentra en el libro su principal so-

porte y medio de difusión. 

LA REPRESENTACIÓN EN LA ILUSTRACIÓN 

NARRATIVA

Por lo tanto se vuelve necesario profundizar so-

bre algunos términos para comprenderla. En ese 

sentido empezaremos esclareciendo aquello lo 

cual hemos estado llamando “representación”. 

Para ello conviene indicar sobre este concepto, se 

han esbozado heterogéneos discursos. Para esta 

tesis, hemos convenido en retomar algunas va-

liosas reflexiones de Fernando Zamora, sumando 

evidentemente nociones propias.

Según Zamora claramente influido por Cassi-

rer (2008) la palabra “representación” contiene 

diversas significaciones (más que fragmentarias 

nos hablan de una complejidad del concepto), 

en el idioma alemán se designan cada una de 

diferente manera, (mientras en nuestro español, 

una sola palabra la contempla). Retomaremos 

en este caso la denominación: Stellvertretung, 

Vertretung o Repräsentation, a quien él designa 

como representación o también conocida como 

representación espacial (sustitutiva) y refiere a 

la representación sígnico-simbólica que sirve de 

reemplazo. En otras palabras; estar en lugar de 

algo. Por lo tanto y frente al abanico de discursos 

en torno a la representación nosotros estimare-

mos el vocablo, tal como dirían Casetti y Di Chio, 

“hacer presente algo ausente” (1996, p.121). 

Observamos subyace en esta idea, dos preo-

cupaciones de fondo, por un lado la recuperabi-

lidad de lo ausente, al grado de hacerlo parecer 

presente y por otra parte, la de recalcar la distan-



54 H+D HÁBITAT MAS DISEÑO / NÚM. 16 / AÑO XX / JULIO-DICIEMBRE 2016

cia que aparta al sustituyente y a lo sustituido, 

creando una nueva entidad, más válida por si 

misma que por lo  suplantado. En esta modalidad 

importa más la función que la semejanza, yendo 

un paso adelante por el camino de la simboliza-

ción. Entonces ¿puede la representación sustituti-

va alejarse de la cosa y paralelamente apropiarse 

de ella?

En la naturaleza misma de la represen-

tación (estar en lugar de), […] residen las 

raíces de un doble y, en ciertos aspectos, 

contradictorio recorrido: por un lado hacia 

la representación fiel y la reconstrucción 

meticulosa del mundo, y por otro hacia la 

reconstrucción de un mundo en sí mismo, 

situado a cierta distancia de su referente 

(Casetti y Di Chio, 1996, p.122).

Pero ¿es la representación: aquello a lo que re-

mite la reproducción o un sustituto convertido 

en autónomo? Desde los estudios de la imagen 

y retomando la tesis de Gubern la representación 

es una suerte de réplica simbólica de las escenas 

visuales del mundo circundante (perceptos) o de 

las ideoescenas presentes en la conciencia (en-

doimágenes). En otras palabras es la transforma-

ción del estímulo visual percibido o pensado, o 

bien una suma de ambos, dando como resultado 

una presencia plástica de carácter simbólica. 

La idea de representación que proponemos en 

esta investigación, no se inclina del todo hacia el 

simbolismo puro, sino va más por una ilustración 

a medio camino entre este y la reproducción fiel, 

es decir la construcción de algo a partir de otro, 

manteniendo algunas cualidades fundamentales 

del referente. Entonces la función representativa 

de la imagen que buscan narrar, se explica en 

razón, de hacer presente es decir traer del pasa-

do al presente, una presencia recreada (es decir 

nuevamente edificada) a partir de la esencia de 

aquello representado. 

Volviendo al término narración nos dice Case-

tti y Di Chio es: “una concatenación de situacio-

nes, en la que tienen lugar acontecimientos y en 

los que operan personajes situados en ambien-

tes específicos” (1996, p.172). Dicha explicación 

puede parecer demasiado sintética, sin embargo 

ofrece el mérito de manifestar cualidades prima-

rias de la narración, como son: a) La indicación de 

suceder algo. Es decir ocurren acontecimientos, 

bien sean intencionados o accidentales, persona-

les o colectivos, de larga duración o breves. b) Le 

sucede a alguien o alguien hace que suceda: es 

decir los acontecimientos le ocurren a personajes: 

héroes o víctimas, definidos o anónimos, huma-

nos o no humanos (incluso el personaje puede 

ser una circunstancia).

Estos sucesos  son susceptibles ser catalo-

gados de acuerdo a su relevancia en la historia. 

Desde esta perspectiva los sucesos se dividen en 

núcleos o satélites desde las teorías de Chatman.

Los primeros son los sucesos clave dentro 

de la causalidad, mientras que los segun-

dos mantienen la continuidad narrativa. 

Así, los núcleos, también llamados cardina-

les, abren alternativas consecuentes en la 

historia, es decir, son las causas de otros 

suceso futuros, mientras que los satélites, 

también llamados catalizadores, son uni-

dades consecutivas, o sea, son los efectos 

o frutos de los anteriores (Canet y Prósper, 

2009, p.45). 

En ese sentido la tarea de la Ilustración narrativa, 

será contarnos visualmente una historia, eligiendo 

frecuentemente escenas claves o determinantes 

para ser representadas. Recordemos sobre la na-

rración en sí; es el arte de discriminar hechos me-

nos importantes, y seleccionar los que interesen. 

Bajo este criterio la ilustración se inclinará por re-

presentar los momentos núcleos, cardinales o de 

riesgo así como en menor medida se ocupara de 

los catalizadores o zonas de seguridad y descanso, 

no obstante recordemos; estos últimos no carecen 

de funcionalidad, por supuesto la tienen pero es 

más débil o tenue. Diferenciándose de su pariente 

cercano el comic, en cuyo caso relata una historia 

completamente por medio de imágenes.

De esta manera dicha selectividad deberá ser 

congruente, con la estructura planteada por el 

cuento, para dicha selección; la fórmula más sim-

ple y conocida, es la de los tres tiempos, marca-
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damente influida por la célebre poética aristoté-

lica, para la cual toda historia consta de principio, 

medio y final.  Este orden evidentemente respon-

de a una lógica de concatenación de las partes 

entre sí, como una suerte de causa y efecto. Sin 

embargo existe la posibilidad de un cuento pen-

sado en cuatro tiempos. En el esquema anterior 

de tres, la parte del principio es el planteamiento 

(primer tiempo); el medio consta de dos partes: 

el problema, conflicto o nudo (segundo tiempo), 

y el desarrollo (queda en tercero); el final es el 

desenlace, en cuya situación no es propiamente 

otro tiempo, sino un instante. Otro elemento de 

importancia recae en el llamado clímax, punto de 

encuentro entre el desarrollo y el desenlace, don-

de se ubica  el término de la historia.

CONCLUSIÓN

Exponiendo lo anterior, afirmaremos sobre la 

ilustración narrativa: es la unión entre palabra 

(escrita) e imagen, buscando en sus diferencias 

complementarse, para contarnos una historia, te-

niendo en el libro su principal soporte y medio 

de difusión. Donde la idea de representación se 

explica en traer del pasado al presente, (desde un 

tiempo sincrónico) una presencia visual forjada 

a partir de la enunciación de la palabra escrita, 

dando como resultado un producto surgido de 

algo a partir de otro, conservando ciertos caracte-

res elementales del referente. Así está esta nueva 

entidad que ha tomado forma a partir de la pala-

bra, manifiesta una apariencia  intermedia entre 

el simbolismo y la fiel reproducción.

A la postre dichas imágenes materiales, fijas y 

bidimensionales son insertadas coherentemente 

a la secuencia dictada por el relato en este caso 

respetando la esencia del cuento. Eligiendo mo-

mentos núcleos, cardinales o de riesgo que con-

forman la historia, en relación a cada uno de los 

cuatro períodos (planteamiento, nudo, clímax y 

desenlace) que conforman a esta modalidad lite-

raria, distinguiéndose del comic donde existe una 

primacía de imágenes a representar por encima 

del texto. 
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