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Introducción 

Este proyeao surge, primeramente, por la curiosidad de conocer más acerca de la tecnología 
digital y su relación estrecha con el diseño gráfico, asimismo por conocer las nuevas 
herramientas que como diseñadores gráficos profesionales debemos conocer para poder 
elaborar un exelente diseño, llámese imagen corporativa, libro, folleto (díptico, tríptico, 
cuadriptico, etc.), cartel, comic, revísta, etc. Tener el conocimiento de las bases y orígenes 
de estas herramientas y el proceso de evolución que han tenido durante más de 2000 años, 
es muy importante para entender el cómo y porqué de ellas, así como su utilidad dentro del 
mundo de las artes gráficas: mundo en el que nosotros, los diseñadores, estamos inmersos 
y, por lo tanto, debemos entender y conocer, si no a la perfección, sí dominar los conceptos 
más básicos: preprensa e impresión. 

A lo largo de tres años como egresado y al estar trabajando en el diseño gráfico, la 
preprensa e impresión, me he percatado de que dentro de estos dos últimos al diseñador se 
le toma como un 'analfabeta'; una persona que aunque puede diseñar muy bien su trabajo 
se ve estupendo en una prueba láser a color, al momento de procesar preprensa para película 
(negativo o positivo) siempre tiene errores, como la aucencia de trapping, overprint, mal 
empleo del c/ipping path y mascarillas, hasta el grado de no usar los softwares adecuados 
para un diseño en especial. 

Lo anterior realmente preocupa, ya que debemos conocer los procesos básicos para 
elaborar un diseño, especialmente si se trata de una publicación periódica. 

Esto pudiera parecer muy simple, sin embargo requiere de análisis de diseño y del 
conocimiento adecuado por el que se obtendrá película para imprimir, hasta una prueba de 
color (matchprint o cromaline) para realizar la impresión final en offset. 

Ahora hemos dejado casi en el olvido el res tirado," el estilografo, las escuadras, pinceles, 
acuarelas, aerógrafo, etc., pues ha llegado la herramienta que integra todas estos articulas: 
la computadora Macintosh, y en especial los softwares (que son los que básicamente 
permiten hacer diseño como lo haciamos con las heramientas mencionadas); es necesario, 
por lo tanto, estar más actualizados en conocimientos de diseño y de procesos de impresión 
para no cometer errores (que, hablando de dinero, causan cuantiosas pérdidas). 

Este proyeao ha sido dividido en cuatro capítulos, en los cuales se habla del origen de la 
escritura, la impresión y las técnicas fotográficas, los antecedentes de la revista, la integración 
de la tecnologia digital en el diseño de una revista en la actualidad y la importancia que 
tiene la tecnologia en el proceso del diseño, preprensa e impresión. 

En el primer capítulo con la finalidad de entender mejor la evolución tanto de la 
tecnologia como del diseño de impresos, se presentan los antecedentes históricos de lo que 
fue la escritura, la impresión, el comienzo de la eleboración de libros y varios impresos, hasta 
el surgimiento del linotipo, y la aparición de la técnica fotográfica para ser aplicada en la 
impresión de revistas y periodicos. 

En el segundo capitulo se analiza el papel que el diseño gráfico tiene en una revista, asi 
como del área que se encarga de estudiar a fondo la revista.También la evolución del impreso, 
principalmente de la revista; se ha analizado la información histórica que en su desarrollo 
se ha generado para comprender mejor cómo debe ser estructurado este medio de comuni
cación y entretenimiento; de igual manera se han propuesto tres distintos caminos para 
analizar una revista: componentes estruaurales de la revista, componentes gráficos de la 
revista y componentes internos (secciones de la revista). 

En el tercer capitulo se explica más ampliamente qué función tiene la tecnologia digital 
dentro de la producción de una revista, y de los softwares, con los que se puede diseñar: en 
qué tipo de scanner se debe hacer la digitalización, cómo se puede controlar mejor el color 
de ellas y cómo y cuándo aplicar parámetros especiales (como el trapping y el overprinO. Al 
fina se hace una mención especial de porqué resulta aún recomendable hacer uso del servicio 



de un fotolito tradicional para resolver algunos problemas. 
Finalmente, el cuarto capítulo habla principalmente de la historia de la revista Contado, 

de la cual se hace una propuesta gráfica para sustituir el actual diseño, ya que en 1999, por 
interes de la dirección general y editorial de esta revista, se llevó a cabo un concurso entre 
cuatro diseñadores, de los cuales esta propuesta fue ganadora en junio del mismo año; sin 
embargo de esa fecha hasta hoy se han hecho mejoras al diseño de esta propuesta, todo lo 
pongo a consideración de la misma dirección general y editorial para que sean aplicados. 

Gracias al desarrollo de estos cuatro capítulos he llegado a comprender mucho mejor la 
relación que tiene el diseñador con los medios digitales y con la impresión de un proyecto, 

~--~así·como-entender-porqué·es·tan-importante· tomar- en-cuenta que-sólo -esta -tecnología.es~ ~.~_ 
una herramienta más y, por lo tanto, el concepto de diseño, así como la habilidad para 
hacerlo posible, dependerá en gran medida de la creatividad. 

Por otro lado, se ha logrado desmenusar los componentes de la revista para entender 
mejor su funcionamiento y poder así solucionar más fácilmente diseños posteriores, sin 

-importar a que yenero pertenezcan. 

12 





15 

De la escritura a la impresión 

CAPíTULO 1 

"El proceso creativo no se ejerce sólo para la habilidad manual, o por el 
intelecto, sino más bien debe ser un proceso unificado en el cual "cabeza, 

corazón y mano jueguen un papel simultáneo ", 

Herbert Bayer 



, Las famoSdS cavernas de lacaux en 

Francia y en Altamira, España, 

dan un ejemplo de la aaivrdad piaórica 

de los primitivos, 
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De la escritura a la impresión. 

1.1 Origen de la escritura: del paleolítico (35,000 a.e.) 
al neolítico (hacia 4,000 a.e.) 

Desde el periodo paleolítico hasta el neolítico el hombre dejó plasmadas en cavernas' 
de África y Europa pinturas que muestran el inicio de la comunicación visual, en las que 
resaltan aspectos de sobrevivencia. Dichos murales perseguian un fin práctico y un fin reli
gioso. El fin práctico era llevar a cabo la instrucción de hombres de la tribu en actividades 
como la recolección de granos silvestres y la cacería. El fin religioso era provocar ritos rnágicos 
con el objeto de obtener éxito en dichas actividades. 

Los materiales que el hombre primitivo utilizaba para pintar se componían de pigmen
tos naturales: rojo, amarillo, café oscuro, negro y azul oscuro, algunos óxidos de metal, cara
coles y grasa, con lo que se hacia una mezcla que era aplicada sobre las paredes de las 
cavernas, aunque no se sabe si pintaban con algún tipo de pincel primitivo o con sus pro
pios dedos. 

En el interior de las cavernas el hombre pintó imágenes de animales combinadas con 
elementos geométricos como puntos, cuadrados y otras configuraciones; sin embargo, se 
desconoce si estos signos representaban algún objeto por ellos creado o si era un tipo de 
'protoescritura'. 

Estas imágenes de animales llamadas 'pictografías' no son otra cosa que bosquejos ele
mentales de formas rea les. es decir. simplifican la forma real hasta convertirla en una forma 
básica, al igual que muchos de los signos esculpidos y raspados en la roca llamados 'petrogli
fos' que pudieron ser 'ideografias' o conceptos abstractos. 

Las pictografías evolucionaron de dos maneras, prímero constituyendo el principio del 
arte pictórico, y segundo hacia la evolución del lenguaje hablado. 

Los hombres del paleolítico simplificaron más y más cada pictografía, hasta llegar a un 
mínimo de lineas. alcanzando una abstracción tal que algunas de ellas, lo mismo que ciertos 
petroglifos, fueron reducidas al grado de parecer letras, y es a partir de aquí el resultado de 
signos abstractos, que conjuntados desarrollarían la escrítura y ésta, a su vez, sería el origen 
del alfabeto. 

Pintura rupestre prehistórica. Pech-Merle, sur de Francia, c. 
15,000 a. C. 

Pintura rupestre prehistórica, Ain Oua, libia, c. 4000 a, C. 



1.1.1 Mesopotamia y los sumerios (3300-1700 a.e.) 

Al establecerse el hombre en la llanura localizada entre los ríos Tigris y Eufrates creó 
la cultura aldeana, caracterizada por la siembra de granos silvestres y la domesticación de 
animales, iniciando asi la agricultura. 

Hacia el año 3000 a.e. llegó la Edad de Bronce, durante la cual el hombre logró la 
primera aleación de cobre con estaño para fabricar sus herramientas y armas, al igual que 
la invención de la rueda. 

la transición de la cultura aldeana hacia una cultura civilizada se dio con el arribo de los 
sumerios, alrededor del año 3000 a.c. la aportación al progreso social e intelectual por 
parte de los sumerios tuvo mayor impacto hacia el futuro, ya que crearon un sistema reli
gioso dominado por dioses, teniendo como principal a Aun l . 

Establecieron un orden social en el que destacaba una estricta relación entre dioses. 
hombres, y entre sus contribuciones más importantes estaba la invención de la escritura, que 
trajo como consecuencia una revolución intelectual, logrando grandes avances en el orden 
social, progreso y desarrollo económico-cultural, incluso se han encontrado indicios de 
grandes bibliotecas dedicadas a temas como religión, medicina, astronomía, matemáticas, 
historia, registros comerciales y leyes. 

~- ~.~. -El pueblo sumerio desarrolló'la escritura en eI-Zigguarat3,-donde'losescribasysacerdotes~~' - -~~

trabajaban controlando los inventarios de los dioses y del rey, así como de las necesidades 
del pueblo, empleando un sistema con el que pudieron registrar por escrito la información. 

Hacia 3000 a.C desarrollaron los signos caligráficos para la escritura, utilizando prinCi
palmente tablillas de barro en las que se escribía por ambos lados, conservándolas una vez 
secadas al sol. Se guiaban bajola aUlOridady la ley; destaca el código Hamurabi' en el-que 
escribieron cerca de 282 párrafos con crímenes y sus correspondientes castigos. 

Al principio la escritura que los sumerios realizaron fue con pluma de carrizo, al paso de 
los años continuaron con diversos materiales hasta llegar a la utilización del metal con 
terminación triangular, que permitió la evolución de la escritura tosca a la escritura fina, 
dando paso al origen de la escritura cuneiforme. 

"Al mismo tiempo que evolucionaba la forma gráfica de la escritura sumeria, se 
ampliaba su capacidad de registrar información. Desde la primer etapa. cuando la pin
tura simbólica representaba objetos animados e inanimados, el signo se convirtió en 
ideograma, y comenzó a significar ideas abstractas." 5 

Conforme los escribas primitivos establecían el lenguaje escrito para que se usara de la 
misma forma que el habla, surgió la necesidad de representar sonidos hablados con un alto 
grado de dificultad para poder ser ilustrados y asi continuar el avance de la escritura 
cuneiforme, los jeroglificos, símbolos pictóricos y los fonogramas, que serían el inicio de una 
escritura fonética. 

4 
Página de un "libro de cuenlas~. Babilonia, c. 1800 a. C. Sello cilindrico de un médico. Ur, 2000 a. C. 

2 Dios de los (je/os, principal deidad 

sumeria. 

3 liggurdl,Conjunto de templos donde 

trabajaban sacerdotes y escribas. 

4 El código Hamurabi data del periodo 

1930-1880a.C. 

5 MfGGS, Philip, Historia de! cti5eW gráfico 

p. lO. 
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6 Cyperus papyrus; crecía en las rivera5 del 
N/lo; con su rallo se elabora~ el sopone 

para la escritura, l/amado papiro. 

7 Escritura religiosa o sacerdotal. 

8 la escritura popular. 
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1.1.2 Egipto (3400 a.C.-640 d.c.) 

Los egipcios desarrollaron la escritura a partir de la representación del lenguaje escrito, 
basándose principalmente en los jeroglíficos y la escritura cuneiforme del pueblo sumerio. 

La escritura jeroglífica egipcia se desarrolló de forma pictográfica, es decir, se utilizaron 
muchas imágenes que representaban sonidos. Asi, llenos de colorido los elementos contaron 
con un sentido de diseño, sensibilidad y cualidades decorativas, que les permitieron ser 
usados en esculturas de piedra con imágenes realzadas o talladas en alto relieve cubriendo 
el interior y el exterior de templos y tumbas, sucediendo lo mismo con textos religiosos, 
decretos y resoluciones judiciales, que perdurarían durante el periodo de florecimiento de la 
cultura egipcia. 

Algunos de los signos empleados son de uso silábico, alfabético y, otros más, determi
nativos; estos últimos modificaban el significado de la palabra qu~ les precedía. 

Los jeroglíficos se usaron como pictogramas visuales o palabras-dibujo y otros como 
fonogramas, que se podían combinar con distintos glifos para así lograr una forma esquema
tizada para cada palabra. 

El desarrollo del papiro6 como soporte de la escritura desarrolló nuevos tipos de jeroglí
ficos que se elaboraban de manera simplificada, con trazos rápidos, que los sacerdotes y 
escribas denominaron escritura hierática'; en Egipto al igual que los sumerios, la sociedad 
fue dominada por la religión. La escritura hierática se realizó con una pluma de junco, a 
diferencia de los jeroglíficos hechos con pincel puntiagudo. 

De esta manera se desarrolló la escritura demóticaS, aún más abstracta, que fue utilizada 
para escritos legales y comerciales y, más que reemplazar al jeroglífico, lo complementó. 

S 
DetaUe del libro de los muertos de Tutmosis 111, 1450 a. C. 

Mercader portando (estas, Egipto. c. 1700 a. C. 

Los manuscritos estaban en 
rollos de papiro, debido a la 
forma de la planta, en los que la 
escritura se hacia de derecha a 
izquierda en columnas verti
cales, siendo también una 
aportación del pueblo egipcio, 
donde la combinación de las 
palabras con imágenes se utilizó 
para la transmisión de la infor
mación. Asi nació el libro en 
forma de rollo de 20 cm de alto 
y hasta 40 m de longitud. 

7 
Escriba trabajando. Sakkara, Egipto. c. 1100 
a. C. 



1.1.3 Los chinos (antes de 2000 a.e.¡ 

la civilización china desarrolló la escritura a partir de huellas de animales en la tierra. 
Estos signos primitivos serían plasmados en vasos de cerámica, tomando los como sistema 
de escritura. 

los primitivos elementos visuales de la caligrafia están dentro de una caja cuadrada 
imaginaria; principalmente se trata de un sistema de escritura basado en representaciones 
pictográficas, las cuales no se relacionan en nada con el lenguaje hablado y mucho menos 
con el sistema de escritura sumeria: por el contrario, son una simplificación del realismo que 
da origen a logogramas9. 

los soportes de la escritura china fueron piedra, barro, seda, madera y papel, dividiendo 
la impresión en dos épocas: bloque de madera y signos individuales. 

"la invención de la imprenta se dio por la impresión en relieve en la que se pintaba una 
imagen en una superficie plana de madera, luego se recortaban los espacios que rodeaban 
la imagen de manera tal que la imagen resaltase sobre la superficie. la cara con el emblema 
se entintaba y sobre ella se colocaba una hoja de papel, finalmente se presionaba el papel 
contra el molde para transferir la imagen entintada" JO. la impresión pudo evolucionar en el 
siglo 111 d.c., a partir de los grabados, o tal vez de las inscripciones en piedra. 
~ EI·tipo móvil·chino·lodesarrolló Pi·Sheng'(-1023-1 063 d.Ce). "Estos caracteres· caligráficos- -. 
independientes se moldeaban con arcilla delgada, que después se calentaban sobre un 
fuego de paja para fabricar un tipo de barro duro. En un molde de hierro se colocaba un 
recubrimiento de cera y sobre ésta se disponian los tipos. El molde completo se ponia al 
fuego a fin de ablandar la cera; a continuación con una tablilla plana se oprimia los caracteres 
de illlprelll¡¡ par¡¡ ¡¡seyur¡¡rse de que lodos eSluvief7lll'urliforrnernellle realzados en la 
superficie del molde. Asi colocado, el tipo se imprimia exactamente igual que en los bloques 
de madera. Después de completarse la impresión, el molde se calentaba de nuevo para aflojar 
la cera, a fin de que los caracteres pudieran archivarse, dentro de las cajas de madera" "-

En Corea se modificaron los signos individuales a partir del año 1041 d.C., originando 
signos de metal cuya fabricación comenzaba en madera para después hacer un molde de 
barro cocido, que era utilizado como envase en el que se vertia el metal liquido. 

El origen del papel se basó, principalmente, en la utilización de una pulpa de telas que 
mediante un proceso muy delicado permitió obtener papel similar al tipo que se utiliza en 
la actualidad y que favoreció el desarrollo de la impresión en China, en especial los libros, 
que fueron en su inicio rollos; el libro impreso conocido más antiguo es el Diamante Sutra. 

Más tarde nació una nueva forma de libro a partir del plegado de las hojas a modo de 
acordeón; entre los siglos 1000 Y 1100 d.C. se inventaron los libros cosidos, que eran una 
impresión compuesta de dos páginas en bloque para después doblar éste por la mitad, de 
tal manera que la cara no impresa quedara hacia adentro. Estas hojas ordenadas en 
secuencias dobladas e impresas se juntaban y cosian para hacer un libro estilo códice. 

El Diamante Sutra, año 868 d. C. ·Wang (hieh buscó el progreso espiritual encargando la 
duplicación en imprenta del Diamante Sutra; la vasta divulgación del conocimiento era (asi 
incidental."11 

Impresión china en bloque de madera, 
alrededor del año 950 d. C. 

9 Son los caracteres caligráficos chinos y 
signos que representan una palabra 

completa. 

10 MEGGS, Phi/ip, o. cir., p. 40. 

l/Ibídem, p. 45 Y 48. 

12 Ibídem, p. 46 
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13 Término empleado para nombrar a la 

tipograffa en el estado fenicio de Biblos. 

14 MEGGS, Philip, o. cit., p. 51 
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1.2 Origen del alfabeto: los fenicios (1700-63 a.e.) 

Mediante el desarrollo de la escritura fonética los fenicios crearon el alfabeto fonético 
que sirvió como base para el avance de los alfabetos semíticos del norte. 

El alfabeto fenicio está compuesto por simbolos visuales que representan sonidos 
elementales, y al ser unidos articulan palabras conjugando todos los sonidos producidos por 
la voz humana. 

Influenciados por los egipcios y mesopotámicos los fenicios lograron avances muy signi
ficativos en la creación del alfabeto fonético, en la navegación y en la industria. 
Posiblemente fueron influenciados por la escritura cuneiforme, la cual adaptaron al estilo 
norteño semítico. 

En Biblos (estado fenicio) se desarrolló un tipo de escritura llamado suigeneris r3 que 
utilizaba signos pictóricos (en la actualidad carentes de un significado específico). Hubo 
silabarios alrededor del año 2000 a.c. con más de 100 caracteres; esto significó un paso 
importante para el desarrollo del alfabeto. 

El sistema de escritura fenicio, compuesto de 22 caracteres, se amplió en el mundo 
siendo totalmente abstracto y alfabético, convirtiéndose en principio básico e histórico 
de la escritura alfabética; por otra parte, evolucionó independientemente al alfabeto 
hebreo y arábigo. 

El alfabeto hebreo contiene elementos gráficos en negritas cuya forma cuadrada 
incluye trazos horizontales más gruesos que los verticales, siendo conformado por las 22 
letras consonantes del antiguo alfabeto semítico del norte. 

El lenguaje arábigo, constituido por trazos caligráficos curvos, contiene los 22 caracteres 
originales del alfabeto semitico más un agregado de 6 caracteres al final. 

El fácil acceso a la escritura propició su uso popular, quedando con esto relegado el 
poder a sacerdotes y gente privilegiada; sin embargo, los militares tomaron el mando 
jugando un importante papel en la evolución de Grecia y Roma. 

41" <l ::t Y is····] 
®~/\ l/~Y4= I 
? 7 '\v q <1 W X j ~~r¡tura Ras Shamara. alrededor del año 1 SOO a. C. -la escritura Ras Shamara, 

'-----.-.. -•. ------•. ----.•• - .. -..•............. -----' que reduce al cuneiforme a solamente 32 caracteres, uXlda para documentos 
10 burocr~ticos y comerciales. mitos y leyendas, ertrañamente, ha sido encontrada 
Alfabeto fenicio antiguo. aproximadamente año 1500 a. C. sólo en Ugarit"" 



1.2.1 Los griegos (1200-31 a.c.) 

El desarrollo de las matemáticas, la astronomía, la física, la geografía, la arquítectura, la pin
tura, la escultura, la artesanía, el teatro y la danza, hicieron de los griegos la más importante 
civilización del mundo. 

Los griegos adoptaron el alfabeto en dos versiones, de acuerdo a las necesidades 
locales: la calcida en occidente y la iónica en oriente. Atenas adoptó la segunda, convirtién
dola en estandar en toda Grecia, aunque cambiarían 5 consonantes por las 5 vocales (a, e, 
i, o, u). 

Desde 700 a.e. hasta 683 a.e. el alfabeto se utilizó en forma creciente. Los griegos 
tomaron los caracteres fenicios y los modificaron en formas de arte con gran armonía y 
belleza, teniendo la letra un orden visual y un balance: se encuentran dispuestas sobre una 
linea base en repetición precisa de forma y espacio y son uniformes en trazos horizontales, 
verticales, curvos y diagonales. A partir de su alfabeto clásico, los pobladores de Grecia 
utilizaron escrituras cursivas y unciales '5 para la escritura cotidiana realizada en madera 
y arcilla antecesoras de la escritura latina y arábiga. 

La participación de grecia en el desarrollo de la escritura jugó un papel trascendental, 
ya que dieron mayor armonía y belleza a los caracteres y orden visual a los escritos. 

12 

Sestercio de Nerón, Roma, 
$4-68 d. C. 

Piedra de hipoteca con la inscripción: • ¡Por los dioses! Piedra de hipoteca para el taller que acom· 
paña a los esclavos que han sido remitidos contra reembolso a Fedón de Axiona, Suma 1 talen
to·. Grecia, siglo IV a. C. 

1.2.2 Los romanos (siglos VII a.c.- V d.C) 

Los romanos fueron una civilización que logró consolidarse, prin
cipalmente, como un imperio de gran poder político y militar, así 
como por sus aportaciones culturales, en especial la escritura del 
alfabeto. 

Los romanos tomaron el alfabeto de los etruscos y le dieron 
una forma clásica apta para la escritura en piedra, que después se 
impondria en el mundo. Este tipo de escritura recibió el nombre de 
capitalis monumentalis:'6 

Del alfabeto latino constituido por 21 caracteres se deriva la 
tipografía capitalis quadrata ll, así como la integración de 'patines' a 
las letras (al tiempo que nacian del cambio de mayúsculas romanas 
las primeras minúsculas o cursivas). 

La aportación de un nuevo formato para los manuscritos cambió 
la concepción de la escritura y dio las bases de lo que sería el libro 

Pintura mural a la entrada de una taberna. 
Fresco de Pampeya. 

actual, el codex l8, que sustituyó al papiro, cambiando el diseño de la Pintura al fresco a la entrada del taller de un 

época en el mundo de occidente. tintorero. Pompeya, c. 70 d. C. 

15 Cursiva: se cararer;Zd PO! su inclinación, 

(an ligados entre caracteres así como cietra 

semejanza con la escritura a mano. 
UnciaJ: con formas más redondeadas, con 

ascendentes y descendentes en algunas 

letras; compuesta de letras mayúsculas del 

tamaño de una uncia (cercano a la pulga
da) de ahi su nombre. 

16 Capitalis monumentafis: letras romanas 

con terminales o serif,' a las cuales se les 
aplicó el terminal por caSUiJlidad. que más 

adelante se fue incorporando a la forma 

est~tica de la letra. 

17 Capitalis quadrata: mayúsculas 

cuadradas. 

18 Codex: fue un revolucionario diseño de 
formato que suplantó al rollo llamado 'rotu

lus'. El pergamino se reunía en grupos de 
dos, cuatro y ocho hojas, que se doblaban, 

cosían y combinaban en códices con pági

nas como un libro aGua!. 

22 



19 Salón destinado a la escritura y 
la meditadón de los monjes. 

lO Fue un material que requeria de muchas 

horas en su elaboración, para obtener un 
volumen grande, que ocupabD entre lOO y 

300 pieles de abejas. 

2' MEGG5, Philíp, Q. cit, P. 87. 
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1.3 Edad Media 

A la caída del imperio romano en el siglo V d.C. siguió una era desquiciada e incierta en 
occidente, pues se dividió en dos Estados cuyas capitales fueron Bizancio (Constantinopla) 
y Roma; el oriente se transformó en una sofisticada sociedad, mientras que el occidente vio 
caer y casi desaparecer la civilización en el periodo llamado oscurantismo o Edad Media, con 
una duración aproximada de 1000 años. 

A la caída del imperio romano, la influencia bárbara sobre la romana trajo a las artes y 
oficios un diseño rico y colorido, sobre todo en la elaboración del libro manuscrito iluminado. 

La fe, con respeáo a los escritos religiosos, se convirtió en el estímulo principal para la 
preservación del libro. Los monasterios cristianos se transformaron en centros de aáividad 
cultural, educacional e inteleáual. La preservación del conocimiento dentro del monasterio 
incluyó la realización de manuscritos adornados con oro y plata, iluminados en el 
scriptorum,g, utilizando como soporte el pergamino o vitela.20 

La intervención de Carla magno trajo beneficios para la conservación de la cultura: fundó 
escuelas y academias en las que los inteleáuales de Irlanda, Italia, Inglaterra y España 
enseñaban a la gente de la corte y el clero. 

Durante el reinado de Carlomagno se copiaron muchos libros de periodos anteriore~ ya 
que en la mayor parte de Europa la elaboración de libros y su iluminación había terminado 
en un profundo nivel de ineptitud. Las ilustraciones eran probablemente dibujadas y 
compuestas mientras que la escritura era poco creativa e indisciplinaria a cargo de escribas 
escasamente entrenados. 

Los copistas carolingios estilizaron la escritura obteniendo las minúsculas carolingías de 
trazos suaves-delgados y legibles, gra,ias a las cuales se elaboró el alfabeto de letras 
minúsculas latinas. 

El desarrollo del alfabeto de las culturas celta, griega y romana, junto con la influencia 
de los invasores árabes en España y su riqueza colorida y gráfica, fueron elementos muy 
importantes para el avance de los estilos gráficos y la unificación del alfabeto en Europa. 

En el siglo XII se introdujo la impresión en bloque y gracias a que los árabes capturaron 
chinos en las batallas sostenidas con ellos, lograron conocer el proceso para elaborar papel. 
que posteriormente introducirían a Europa a través de la invasión a España. . 

Para 1276 en Fabriano, Italia, se estableció una fábrica de papel, y para 1348 en Troyes, 
Francia, ya se había establecido otra fábrica. 

Durante el periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, debido a la 
introducción de la impresión tipográfica y la economización en la producción, la comuni
cación alfabética se incrementó, por lo que la alfabetización llegó al pueblo, extendiéndose 
el conocimiento rápidamente . 

• La demanda de libros se volvió intensa, el surgimiento de una clase media culta de . 
estudiantes universitarios arrebataron al clero el monopolio de la alfabetización, creando un 
mercado nuevo y amplio para el material de lecturall." 

Aunque la producción era totalmente religiosa, también tenían cabida los juegos de naipes 
con impresiones de imágenes pequeñas hasta carteles de 25 por 30 cm. Tomando en cuenta 
la disponibilidad del papel como materia prima en impresión y por ser más económico que el 
pergamino, la mecanización en la producción de libros se llevó a cabo por los impresores. 

16,17,18 
Emblema mt"diaval para peregrinos consagrado en el lugar de peregrinaje. Códice 51, san Juan Evangelista. Biblioteca de la cole
giata de St. Gallen, (. 750 d. e Signos de Talladores de piedra, Alemania 



1.3.1 Invención de la imprenta 

"Con la disponibilidad de papel, la impresión en relieve, de bloque de madera y la cre
ciente demanda de libros, la mecanización de la producción de libros por medio del tipo 
movible era buscada por los impresores en Alemania, los Paises Bajos, Francia e Italia ",22 

Esta impresión tipográfica no se derivó directamente de la impresión en bloque, debido 
a la fragilidad de la madera. la necesidad de una alineación exaáa de un sistema alfabético 
sencillo, con aproximadamente dos docenas de letras, hizo posible en occidente la impresión 
de textos por medio de tipos móviles reusables. 

En 1444 en Francia, el orfebre Procopius Waldfoghel participó en la producción de' alfa
betos de acero'. El holandés laurens Janszoon Coster de Haarlem exploró el concepto de 
tipo móvil al tallar letras o palabras en sus bloques de madera para ser reutilizados. 

Johann Gensfleish Zum Gutemberg (1387-1468) de Maguncia, Alemania, aplicó los 
conceptos de tipo móvil y de imprenta mecánica para agilizar los procesos de producción de 
los libros y alrededor del año 1450 imprimió el primer libro bajo este mecanismo. "Por su 
lado Gutemberg hizo la elección obvia, un estilo de letra cuadrada de estruáura compaáa, 
usada comúnmente por los escribas alemanes de su época con las que la Biblia de 42 lineas 
fue dificilmente distinguible de la buena caligrafía. Cada caraáer de la fuente -letras mayus-

. --- ~-~culas y minúsculas,-números;puntuación~ligaduras-·debíaser grabado en·lo alto de la barra~'~ 
de acero para hacer un troquel que era llevado a una matriz de cobre o latón más suave 
para hacer una impresión de la letra en negativo,23 " 

Gutemberg fue un orfebre creativo que logró hacer un tipo móvil que pudiera resistir la 
presión de la plancha de impresión contra el papel; para la realización de cada tipo se uti· 

. lizauaulla'cornbinación de plomo con estaño, logrando así una aleación de metal de la cual 
se obtenía una pieza de tipo que no se expandía ni contraía, por el contrario, conservaba sus 
rasgos y tamaño para varias impresiones. 

El vaciado del metal liquido en las matrices daba como resultado una pieza, de la cual 
resaltaba la letra que se encontraba en la matriz. "la clave de la invención de Gutemberg 
fue el molde de tipo usado para la proyección de letras individuales. Cada carááer debia ser 
paralela al plano en cada dirección y de la misma altura exaáaN " 

las lineas de texto se agrupaban y daban como resultado un bloque de texto alineado 
y justificado. Este molde se adaptó a la matriz para caracteres como la 'i' o la 'm' y se logró 
controlar la fabricación de tipos "para tolerancias críticas" 25. 

Aunado a esto, Gutemberg desarrolló la prensa para impresión en serie adaptando las pren
sas existentes para quesos y vinos. Entre sus primeros impresos están la Biblia de 42 lineas. 

19 
RiMa de 42 línea~ de Johannes Gutenberg. 
Maguncia, 1452-1455f56. 

20 
Página del fibra Musices opus(ulum. 
Bolonia, 1487. 

22 fbidem p. 90. 

23 tbidem p. 93. 

24 fbfdem. p. 93. 

25 Ibídem. p. 93. 
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Con el paso del tiempo la impresión del libro se popularizó en ciudades como Maguncia y 
Nuremberg. Esta última tuvo un importante papel en la producción de libros e investigación 
de procesos para mejorar las ilustraciones, pasando del tallado en madera al grabado en placas 
de zinc e impresiones monócromas a impresiones polícromas. 

En el siglo XVI, la evolución del diseño aportó un gran avance: tipografías y ornamentos 
que se utilizarían después en producción de libros. Aldus Manuzio desarrolló el estilo 
romano y, al mismo tiempo, integró el diseño de tipos a los libros como toda una editorial 
de nuestros días, llegando a ser uno de los ímpresores más importantes de su época, teniendo 
a su cargo a los mejores diseñadores de tipos. 

El movimiento italiano se trasladó a Francia, donde uno de sus principales exponentes, 
Claude Garamond, diseñó letras armoniosas de gran calidad y perfección que se distinguian 
por su limpieza y legibilidad. Sus moldes diseñados fueron utilizados por los impresores 
durante casi 200 años, casi hasta mediados del siglo XVII. 

21 
Marca de agua de la fábrica de 
papel Briquet. Zurich, 1473 

II 
Ho¡a suelta sobre cuestiones de herencia, Alemania, c. 1520. 

14 
Hoja suelta (ontra la sífilis. editada por el medico y poeta Teodoricus 

Ulsenius can ilustración de Alberto Durero. 

11 
Programa teatral. Hamburgo. 1735. 



1.4 Revolución industrial 

Después de los avances en el arte de la tipografía y la impresión, lIegaria a la vida euro
pea un suceso que cambiaría el mundo: la aparición de las máquinas y el sistema económico 
que darían vida al capitalismo. 

Los campesinos emigraron a la ciudad, provocando su crecimiento y el de las fábricas 
donde se emplearon como obreros. El poder se veía pasar de la aristocracia a los capitalistas 
y burgueses quienes pagaban salarios miserables a los campesinos, empleándolos en jor
nadas laborales de 13 horas en medio de una vida llena de insalubridad y carencias. La 
fuerza de trabajo sufrió: niños, mujeres y hombres, al mismo tiempo experimentando 
constantes despidos de personal que, sustituido por las máquinas e industrialización, fue 
obligado a abandonar la vida laboral, contrastando este hecho con la gran demanda que en 
un principio tuvieron las fábricas. 

Si se habla en un sentido amplio, la vida de Europa mejoró al igual que en América 
gracias a la mecanización en la fabricación de todo tipo de productos durante el siglo XIX. 
Gracias a la influencia de la tecnología se incrementó la producción de materiales impresos, 
originando una mayor disponibilidad y demanda que dio inicio a la era de la comunicación 
masiva . 

. ~.~ .~. ~Ehnvento y-uso'de-la-máquina-para'la-elaboraciónde papel; así-como los avances'
en prensas para impresión, dieron mayor velocidad a los medios informativos, como los 
periódicos, revistas y volantes informativos, lo mismo que a la industria editorial que comen
zaba a despertar después de casi 400 años en los que sólo se desarrollaron algunos caraaeres 
tipográficos y libros cuya producción no alcanzaba para satisfacer las necesidades de las 
grandes concentraciones humanas. 

La producción artesanal de las artes grá
ficas llegó a su fin y la especialización del 
sistema dividió la comunicación gráfica en 
dos: diseño y producción. 

La rapidez con la que los acontecimientos 
se desarrollaban en el siglo XIX originó 
necesidades masivas de comunicación, por lo 
que se expandió la imprenta y la producción 
de anuncios y carteles con ésta, para ser 
exh ibidos en las calles. 

En Inglaterra la producción de fundi
ciones tipográficas tuvo un papel fundamental 
gracias a diseños innovadores y aportaciones 

Tarjeta de un sombrerero. Inglaterra s. XVIII. 

Sello de correos de doce cruzados. Baviera, 1858. 

del ingles William Caslon. 
La industrialización que comenzaba exigía 

que las letras funcionaran como símbolos 
fonéticos; se requería de impaaar por ello 
las formas tipográficas que debian transfor
marse para ser visibles a grandes distancias, • aplicadas en carteles· de gran tamaño. Se 
creó una tipografía dés cm. de alto para 
impaaar en las grandes' publicaciones masi
vas (carteles), así como el desarrollo de las 
tipografías romanas y las egipcias. 

La mejor innovación del siglo XIX fue la 
tipografía san s serif, cuya característica fue la 
ausencia de patines en su trazo. 

Desde la invención de la imprenta los 
avances fueron limitados por casi 400 años. 

Sin embargo, los adelantos en la litografía 26 



26 PARfNT/, Luis, la /joQ(Qwoosidón p. 9. 

27/bídem, p. 20 

28/bídem, p. 21 
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hicieron que declinara la producción con prensas de madera, logrando hacer impresos 
mucho mejor ilustrados y coloridos. 

En 1800 lord Stanhope modificó la tipografia e impresión con el diseño de un nuevo 
sistema: la prensa de metal de tracción mecánica que sustituyó a la de madera de tracción 
manual, agilizando la impresión. En 1804 ' 
Koein aplicó la energía de vapor a las prensa~ 
obteniendo un resultado de impresión de 
400 hojas por hora. 

Posteriormente, las máquinas de impre
sión de dos rodillos lograron más velocidad 
en impresión; la prensa de William Cowper 
con placas curvas realizaba 2,400 impre
siones por hora; después evolucionarían a 
cuatro cilindros para alcanzar 4,000 impre
siones por hora. 

las necesidades de comunicación gener
ados por una creciente sociedad urbana 
industrializada trajeron como consecuencia 
la expansión de la imprenta comercial y 
aceleración del proceso de producción de 
anuncios y carteles: la era de las comUnica-¡ 
ciones masivas comenzaba. . 

1,4,1 La linotype 

Cartel para reclutamiento de soldados. Francia, s. XVIII. 

"Al igual que en el proceso de impresión, la composición era un proceso manual como 
en la época de Gutemberg; ningún proceso era capaz de eliminar estas operaciones;' por 
tanto, el tipógrafo-compositor continuaba tomando las letras una a una y colocándolas en 
el componedor para formar las lineas y después las páginas, las cuales se corregían, se 
imprimían y, a continuación, eran distribuidas." 26 

Sin embargo, los primeros modelos de máquinas componedoras de algunos precursores 
de Ottmar Mergenthaler como Benjamín Forster, con un proyecto en 1815, quedaban como 
tentativos. 

El principio mecánico de composición y distribución de caracteres móviles fue solu
cionado por el danés Sbrensen en 1838. " .. .fue todavía más notable la máquina denominada 
Page Compositor, que tuvo como principal protector al mecenas Samuel lo Clemens, alias 
Mark Twain, el cual invirtió en perfeccionarla gran parte de su fortuna. Pero estas máquinas 
eran complicadas y necesitaban de varios operarios para realizar su trabajo." 27 

"Mergenthaler fue definido por James O. Clephane como el padre de la máquina de 
componer, porque conocía perfectamente todos los modelos de las máquinas de escribir que 
se fabricaban en los talleres Sholes, que después se transformaron en la Casa Remington. 
Clephane intuyó y financió los inventos de C. T. Moore, el cual habia logrado patentar una 
máquina de escribir sobre papel de transporte litográfico, cuyo diseño confió a Mergenthaler 
para perfeccionarlo, sirviéndole este primer contacto para decidir su vocación por las artes 
gráficas." 28 

Ottmar Mergenthaler (1854-1899) fu~ un inmigrante alemán que trabajaba en un taller 
de maquinaria en Baltimore; luchó durante una década para el perfeCcionamiento de su 
máquina componedora de tipos. 

En 1884 Mergenthaler presentó la primera linea compuesta y fundida en una sola pieza, 
mediante la máquina por él concebida y construída. También fabricó la célebre Blower 
Machine, con la cual iniciaría el 3 de junio de 1886 la composición del periódico New York 
Tribune; dicha máquina operaba mediante un teclado, que el editor Whitelaw Reid, bautizó 
con el nombre de flnotype (linea de tipos). En dicho año se inició la construcción de linotipias 



en serie, y asimismo se empezó la fabricación de matrices, creando unas treinta máquinas 
especiales para ello. 

El invento de Mergenthaler implicaba el uso de pequeñas matrices de latón con impre
siones 'hembra' de la forma de las letras, números y símbolos. Noventa teclas parecidas a 
las de una máquina de escribir controlaban tubos verticales; cada vez que el operador pre
sionaba una tecla se accionaba la matriz correspondiente, se deslizaba por un conducto y, 
automáticamente, se alineaba con 105 otros caracteres de la linea. Se vaciaba el plomo 
derretido en la linea de matrices para fundir un lingote que mostrara la línea de tipos sobre
salientes. 

El linotipo de Mergenthaler era capaz de realizar el trabajo de siete u ocho compositores 
manuales. 

la tecnologia briginó una producción expansiva de material gráfico, y el periódico redujo 
en 1880 su costo de tres centavos hasta uno o dos centavos; se multiplicó el número de 
páginas ocasionando que la circulación creciera. Así mismo la publicación de libros, la 
literatura y la educación se extendieron 
rápidamente. 

Para finales del siglo el linotipo con
tribuyó a la revolución de publicaciones 
periódicas -pemanarios, como~ el o Saturday 
Evening Post y Collier's, que lIegarian a 
millones de personas. 

En 1889 Mergenthaler construyó su 
mejor y última máquina de componer y 
fundir, denominándola -Moaelo 1, -de base 
cuadrada con un almacén de tipos. 

"J. D. Schuckers, O. Mergenthaler y J. R. 
Rogers fueron 105 tres técnicos que dedi
caron sus afanes a solucionar el completo 
problema del acabado de las líneas, con su 
conveniente espaciado entre palabra y 
palabra y longitud y cuerpo exactamente 
iguales a las medidas establecidas en la 
máquina. El primero de ellos consiguió 

29 
(artel del Gr. Northerm Railway. EE.UU. (desconocido) 

Cartel de la ExpoSición Internacional de la Industria. 
Londres. 1851. 

30 
Inscripciones en la fachada de la oficina de telégrafos "Die 
7eit", por Olio WagnPJ. Viena, 1902. 

- - - - ---

28 



19lbldem, p. 21 
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fabricar espacios movibles de doble cuña, con las superficies exteriores paralelas; asi pues, 
la linotype es el resultado del esfuerzo de diversos inventores, colaborando en una empresa 
en común. 

la importancia de los resultados entonces conseguidos fueron el principio de una 
empresa industrial y comercial tan interesante que despertó la confianza de los industriales 
gráficos, superando con ello los prejuicios y escepticismo que surgen ante toda conquista 
nueva y revolucionaria. No obstante, con el transcurso de los años otras empresas 
acometieron el estudio y perfeccionamiento de distintas máquinas de componer, tales como 
la Amalgamated, la Monolyne, la linolyne, la Intertype, cuyo nombre se formó uniendo las 
dos primeras silabas de la razón social International Typesetting Machine Ca." 29 

1.4.2 La fotografía 

Hasta antes de la aplicación de la técnica fotográfica en las artes gráficas, el desarrollo 
para la obtención de imágenes en las placas de impresión fue un proceso manual por medio 
del grabado de placas. 

Bajo el principio de la caja oscura experimentada desde el siglo IV a.e. con Aristóteles, 
fue que hasta lB26, Joseph Niepce (1765-1833) obtuvo la primer imagen sobre placa 
metálica. fue esta la primera fotograbada para impresión. 

Jean louis Daguerre( 1799-1851) mejoró el proceso al obtener positivado directo de las 
imágenes con resultados permanentes, tal descubrimiento llevó el nombre de daguerrotipo. 

En 1840 la utilización del grabado en madera y en placas de cobre y acero para imprimir 
junto con el bloque de texto, fomentó la utilización de la ilustración en publicaciones edito
riales como periódicos, revistas y publicidad, es decir, en las comunicaciones editoriales masi
vas y debido a que el grabado resultó muy costoso, se propició el desarrollo de la técnica 
fotográfica para aplicarla a la impresión. 

Cronología de la fotografíá . 

. • William Henry Fax Talbot (1800-1877) en 1850 trabajó la técnica fotográfica • 
. obteniendo. los primeros tonos continuos paraimpresión,,, .. { .. J .•.•.. ' ••.... 

.• En 1871 John Calvin Moss de New York se convirtió en el precursor"del 
"fotograbado comercialmente factible", pues trasladó imágenes artísticas sobre'pl~- . 
cas para impresión. . . ...... .• ..•.•.. .){' .••. 
• En 1880 el New York Daily Graphic imprimió la primera imagen que mostraba' 
medios. tonos completos en una reproducción fotográfica, inventada por H. Horgán 
con elpiincipio d~ un tramado que formaba la imagen a partir de pequeños puntos, 
cuyos tamaños diferentes aparentaban .105 tonos.' .. 
• En 1885 Frederick E. Ives, utilizó un modelo reglado mecánicamente en lineas 

. horizontales yverticales para la impresión de tonos conti~~os... .. ;..... 

... En 1893 Máx y louis levy utilizaron un modelo similarparaproducir'tonos ego-' 
tinuos;' el uso de texturas y los tonos continuos consolidaron a la fotografía como un 
documento de c~~servación histórica. 

. / 
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la aportación que dieron grandes fotógrafos, como Julia Margaret Cameron o Mattew 
Brady, a la fotografía, sirvió al diseño gráfico aplicado a la comunicación masiva, y fue muy 
importante para establecer la dirección de ésta; aquí se originó la comunicación documental y 
con ella se desarrollaron los mecanismos apropiados que permitieron la impresión de 
ímágenes fotográficas sobre papel en las publicaciones. 

1.4.3 La fototipografía 

Al mejorar la técnica fotográfica también lo hicieron los mecanismos para la producción 
de impresos; así, durante 1893 la composición por medio de la fotografía se hizo con el 
mecanismo creado y diseñado en este año, el cual componía tipos a través de la exposición 
de negativos de los caracteres, en el papel fotográfico. Aunque con resultados muy limitados 
este proceso permanecería en espera hasta su desarrollo alrededor de los años 20 en 
Inglaterra y Estados Unidos. 

Durante los años veintes en londres, Inglaterra, se anunciaba el invento de la máquina 
de composición fototipográfica inventada por E. K. Hunter y J. R. C. August llamada 
Thothmic, que funcionaba a través de un teclado que perforaba una cinta que controlaba el 
largo de la película opaca (maestra), a la vez que contenía letras transparentes. Conforme 

. ~~Ias ·Ietras"se ibawmoviendo"frente"a "un-Iente,·se"proyectaba ·una luz-que· hacia-que estas~ 
letras quedasen en el papel fotográfico. 

la Thothmic aportó grandes cambios que revolucionarían la producción gráfica del siglo 
XX, sin embargo su uso se vio descartado durante medio siglo. 

En los Estados Unidos, cuando la empresa Photolettering (1936), encabezada por 
Edward"Rondthaler, perfeccionó la máqúina fOlorrotuladora-de Rutherford se inició"la etapa
de la fototipografía. 

la técnica de la fototipografía era capaz de reemplazar a la tipografía de metal, ya que 
su flexibilidad, su dinamismo, su capacidad para reducir radicalmente los costos de produc" 
ción con respecto a la introducción de nuevos tipos, proporcionaba grandes ventajas al 
diseño tipográfico. 

No fue sino hasta los años sesentas que la fototipografía se expandió y se utilizó 
ampliamente en la realización de nuevos diseños tipográficos, así como en la reimpresión 
de tipografías de viejos diseños. 

la creación de tipos del siglo XIX dentro de catálogos de colecciones de fototipos, pero 
mitió que éstos estuvieran de nuevo disponibles para su utilización. 

El diseño se vio favorecido por la presencia del diseñador gráfico Herb lubalin 
(1918-1981), quien aplicó y experimentó con todo el potencial que tenía la fototipografía 

Frontispicio para un ensayo gráfico de Eros, año 1962. de 
Herb lubalin. 

34 
Portada para un folleto de muestras de fototipos (1964) de 
John Alcom, 30 



30 MfGGS, Philip. o. cit.,p. 455 

3/lbídem, p. 455, 456. 
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para la realización de expresiones gráficas. 
En los años sesenta el tipo de metal aún se utilizaba para elaborar algunos encabezados, 

pero este proceso fue opacado a raíz de la introducción de la fotocomposición en las artes 
gráficas, en especial por la solución del diseño tipográfico. Este sistema de trabajo permitiÓ 
gran libertad con la tipografía, redujo espacios entre letras hasta sobreponer éstas. El uso de 
lentes permitió que se modificaran las letras, alterando sus dimensiones: "agrandar, con
densar, imprimír en bastardilla, inclinar o trazar letras" 30, sin que perdieran nitidez. 

"Durante la época del tipo de metal, cientos de miles de dólares se invirtieron en el 
desarrollo de un nuevo estilo de tipos. Las perforaciones y las matrices tenían que ser fabri
cados para cada tamaño de serie hecha a mano y la composición de metal en caliente por 
teclado. La fototipografía redujo este costo de implementación a simples rollos de películas 
y comenzó la proliferación de diseños de tipos de letras para rivalizar con la época victori
ana." 3/ 

El diseño de nuevos tipos era fácilmente reproducible y por tal motivo su 'piratería' 
mediante el fotocopiado por operadores se realizaba en películas instantáneas, por las 
cuales no pagaban derechos al diseñador ni los servicios. 

La producción editorial tuvo mucho auge a partir de la industrialización del proceso de 
impresión y de composición, ya que la prensa rotativa lo agilizaría para que después el 
linotipo y la fotocomposición proporcionaran las bases de la nueva producción editorial de 
la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. 

. ........ ''''', 
............... ' '.' " .... ".~"<._y.,.,. ·Y'Y. ,~., • "'''''''' ~_, 

v ... ~,~, .... ,,, n ••.... H."~' ....... ~· •. ·,·.·.·V.·.M , YYH.Y.' ...... 
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la producción gráfica actual 
de las revistas 

CAPíTULO 2 

Las revistas "cubren funciones culturales más nebulosas que la mera 
transmisión de la noticia escueta: son un entretenimiento, 

son estimulantes, vínculos sociales de 105 individuos particulares 
con 105 intereses comunes, son volubles adalides de la moda y del 

consumo, y demandan un lenguaje visual rico. Las revistas no florecen en 
lo predecible, sino en la sorpresa. Por consiguiente, ¿realmente deben 

mantenerse en el campo de lo ordenado y lo franco, sin enigmas 
ni frivolidades? La habilidad del diseñdor está en emplear las herramientas 

disponibles -tipo, color, textura, e imagen - para expicar, relatar o, 
simplemente, presentar una historia y mantener el interés. " 

William Owen 



1 Ef pequeño 'afOlJ55e ,fu5(réldo 

p.352. 

1 DaNDIS. Doris A. la vfrta.yf de la imagen 

p.15. 

3 BIAN(HARD, Gerard, ~ p. 10. 

4 BURDEl(, Bernhard ~ p./6. 
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la producción gráfica actual de las revistas 

2.1 Diseño 

"Diseño n. m. Delineación de una figura. 2. Descripción o bosquejo de alguna cosa 
hecho con palabras. 3. Disciplina que tiene por objeto una armonización del entorno 
humano, desde la concepción de los objetos de uso hasta el urbanismo. Diseño asistido por 
ordenador, conjunto de técnicas informáticas de ayuda a la concepción y gestión de proyedos 
de diseño de nuevos produdos." I 

"La utilidad designa el diseño y la fabricación de objetos, materiales y demostraciones 
que responden a necesidades básicas." 2 

Estas son algunas de las definiciones sobre diseño, sin embargo ¿que es el diseño? 
Ciertamente, podriamos mencionar y citar cientos de miles de definiciones sobre este termino 
y no llegar a nada en común, sin embargo estoy de acuerdo y comparto mi punto de vista 
con la definición que Fontcuberta utiliza en su libro Foto/Diseño, en ella expresa que el diseño 
es tanto la idea mental así como el proceso que se realiza para hacerla un elemento real 
dentro de nuestro entrono. 

Diseñar es un proceso estruáurado cuyo origen es la necesidad, proyeáando y organi
zando nuestro modo de vida, otorgándole una utilidad práctica, una finalidad funcional y 
expresiva al objeto diseñado. Las necesidades no dependen de la zona geográfica, ya que 
las necesidades básicas del ser humano, como la alimentación, el vestido y la vivienda, son 
las mismas; sin embargo, los códigos para interpretar estas aáividades se verán afedados, 
y son éstos los que caracterizarán e identificarán al diseño de cada región. 

Sin embargo, el diseño no debe dejar de ser funcional y expresivo, sobre todo debe ser 
concreto al abordar elementos sociales, aportando soluciones a problemas de comunicación 
a partir de un planteamiento ordenado de diseño que sintetice la información que será 
procesada para dar solución a los requerimientos del cliente. Asimismo es un proceso y como 
tal debe ser creativo, basado principalmente en el hecho de la comunicación, en el que se 
conjugan tres elementos muy importantes para su funcionamiento como lo señala Gerard 
Blanchard: "la empresa, el diseñador y el público".3 

El primero y último de estos elementos son muy importantes y se relacionan entre si, ya 
que la empresa afeda directamente al público por su relación estrecha en el ado de con
sumo de un produdO, es decir: producción-comunicación-consumo. El diseñador es quien 
realiza la función de amarre entre ellos, ya que sus productos o mensajes, en respuesta a 
necesidades, funcionan de intermediarios. Por lo que los requerimientos del cliente deben ser 
desarrollados por alguna de las tres categorias en que se clasifica el diseño: prodUdos u 
objetos técnicos que pueden ser bienes de consumo, bienes de uso, equipamiento, etc., tareas 
principalmente desarrolladas por el diseño industrial; la ambientación urbana yescenográ
fica, desarrollados por el diseño del medio ambiente; y los mensajes gráficos que se enfocan a 
las comunicaciones, sean institucionales, comerciales, publicitarias, informativas, didááicas, 
señaléticas y de identidad, principalmente ubicadas dentro del mundo de los signos y 
simbo los desarrollados por el diseño gráfico. 

El diseño está en nuestras vidas y en toda aáividad humana, dando origen a las distin
tas áreas de estudio, cientificas y tecnológicas, y en especial, a las artísticas, que es donde 
se concibe y conceptual iza mejor, además como lo comenta Andreas Brandolini "el diseño 
hoy en día debe estar en situación de reflejar las condiciones históricas, culturales y tec
no lógicas. " 4 

El diseño se clasifica en tres categorías principales: ambiental, industrial y gráfico. "La 
primera categoría expresada en esta tabla: diseño del medio ambiente, interior y exterior, es 
siempre un medio espacial envolvente de las aciones de los individuos -entorno- y, en este 
sentido, se trata de una cierta puesta en escena que sería la misma intencionalidad del 



urbanista, el arquitecto, el interiorista y el escenarista" 5 

Diseño del medio ambiente 

1. Comprende el urbanismo, la arquitectura y el interiorismo (environment design). 
2· El producto final es siempre tridimensional. 
3' El destinatario es su usuario y ello comporta Jctos energéticos. 
4' Constituye el marco que soporta los objetos del diseño industrial y los mensajes 
del diseño gráfico. En este sentido, el trabajo del urbanista, del arquitecto y del inte
riorista constituye la configuración de un entorno comunicacional. 

"la segunda categoría: diseño de objetos, comprende el conjunto de 105 útiles de uso, 
caracterizados por su utilitarismo en las operaciones materiales, yen este sentido, 105 objetos 
técnicos constituyen verdaderas extensiones del hombre. Antiguamente esta disciplina fue 
llamada' estética industrial' en una consideración evidentemente superficial. Por eso, más 
tarde se llamo 'diseño industrial', denominación que se polariza no en el fin sino en el medio 
de producción de los objetos de diseño. Esta denominación es en efecto inespecifica, ya que 

- - -~-~ -también-el-diseño-gráfico es-'industrial' en-la misma-medida que·es-reproducido en series ~ 
por la industria gráfica." 6 

Diseño industrial 

i. Abarca la planific'ación de la producción' de objetos técnicos de'uso y productos 
de consumo, obtenidos por un proceso manufacturado o industrial. 
2· El producto final es generalmente tridimensional. 
3' El destinatario es usuario y consumidor y ello comporta actos energéticos. 
4. Ciertos productos pueden ser al mismo tiempo producto y medio ambiente, por 
ejemplo un semáforo o un autobús. Los objetos se ubican en el medio ambiente y 
son promocionados a través de mensajes, que son el resultado del diseño gráfico. 

"la tercera categoría: diseño gráfico constituye este universo de la comunicación visual 
estática y animada (la imprenta y lo audiovisual, sobre todo)." 7 

Diseño gráfico 

,. Comprende principalmente la caligrafía, la tipografía (comunicación lingüística), 
lá ilustración y la fótografía (comunicación icónica), por medio, sobre todo, de la 
imprenta. .. ..... 
2· El producto final es, en su gran mayoría,bidim3ncional. ',. o:. .,' 

3. El destinatario es receptor y ello implica el regisiro perceptivo y la conducta reac
tiva .. 
4~ Se aplica especialmente a la información: diseño de libros, publicidad, embalajes, 
señalética, etc. Es unvehiculo fundamental de la comunicación acerca de la identi
dad, las ideas, los próductos y el medio ambiente. ' 

2_2 Diseño gráfico 

El diseño gráfico como aplica elementos visuales para dar solución a problemas de 
comunicación. Además, puede contribuir. así como lo hace una pintura u otra obra de arte, 
a la cultura; por otro lado se encuentra inmerso en ella. Como principio, el fin es práctico sin 
que por esto deje de ser creador y, al mismo tiempo modificante del gusto en la sociedad. 

Por lo tanto, con la comunicación de masas, generada a partir de la Revolución 
Industrial, y teniendo como antecedente lo acontecido en la Edad Media, el diseño gráfico 

5 (OSTA, loan, Imggen Global p./B. 

6lbfdem, p 18. 

7 Ibídem, p 18. 
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se hizo presente en el desarrollo de los manuscritos para continuar con la página impresa, 
que desembocaria en la producción de periódicos, carteles, pequeños semanarios y propa
ganda para eventos; de ahí que la revista, similar a un periódico en tanto medio de ínfor
mación, naciera. Estos acontecimientos dieron pie al diseño de material gráfico y al cambio 
en la percepción de la sociedad sobre la comunicación visual. 

Andrea Dandis Doris sostiene en su libro La sintaxis de la imagen, aunque sin mencionar 
'diseño gráfico', que éste es una composición con la cual se pretende resolver un problema 
visual; por tal motivo, las decisiones de la forma compositiva afedarán su significado. "En 
esta etapa vital del proceso creativo, es donde el comunicador visual ejerce el control más 
fuerte sobre su trabajo y donde tiene la mayor oportunidad para expresar el estado de ánimo 
total que se quiere transmita la obra."8 

Al mismo tiempo cuestiona cómo ejercer un control de los elementos estructurales de 
los medios visuales, para saber que habrá un resultado compartido; explica la sintaxis como 
una ordenación apropiada de los elementos, donde se siguen reglas que al ser conocidas y 
aprendidas por el diseñador, podrá aplicar inteligentemente; sin embargo, el uso de éstas no 
se condiciona a que sean totalitarias, por lo que para saber el resultado final en la com
prensión del significado al ordenar las partes de los medios visuales, éstas podrán estar o 
no tomadas en cuenta. 

Así, el diseño gráfico es una sintaxis, es ordenar conceptos mentales con base en estruc
turas del medio visual para dar soluciones prácticas a problemas; es decir, el diseñador basa 
su pensamiento en puntos lógico - estrudurados, en los que le involucra la comunicación, 
principios de diseño, estética, marketing, psicología, funcionalidad, practicidad, creatividad, 
conceptos e ideas que nos haga tomar algunas veces riesgos que desarrollen soluciones 
sorpresivas, originales y únicas. 

El diseñador debe tener en todo momento la capacidad de brindar una síntesis expresiva 
aportando soluciones a problemas especificos, desarrollando, a partir de ideas originales, las 
estrategias y técnicas necesarias para el resultado adecuado a los requerimientos del cliente, 
el producto y la parte sociocultural correspondiente al destinatario. 

Por tal motivo, cabe mencionar que Dandis dice que la percepción del individuo siempre 
se verá afectada por su grado de alfabetismo visual adquirido y por su inmersión en un tipo 
de sociedad con ciertas características a esto cabe agregar que el diseñador gráfico comu
nicará mensajes especificos a una audiencia especifica de modo que atraiga su atencion y 
que a la vez estos mensajes compitan con el ambiente gráfico del entorno. 

El diseño gráfico o comunicación visual está inmerso en la publicidad, la creación de 
imágenes corporativas, el diseño editorial (libros y revistas), y de envases, el cine, y la t.v., 
con un objetivo común que es el de comunicar algo aplicando las características básicas del 
esquema de la teoría de comunicacíón; es decir: emisor, medio, canal y receptor, en la que 
cada uno cumplirá su función para realízar adecuadamente este proceso. 

Elementos de la comunicación: 

usuario - diseñador - producto de diseño - medio difusor - consumidor 

JJ+ + + 

(emisor - codificador - mensaje - transmisor ~ receptor) 

El emisor o usuario del diseño es aquél que tiene la necesidad de recurrir al diseño, 
mediante el cual dará a conocer algo, que puede ser un mensaje, un servicio o un produdO. 



A la vez es quien emite toda la información y datos correspondientes para que el codificador 
los interprete en el produdo o mensaje; es decir, el cliente encarga al diseñador una forma 
gráfica para difundir su mensaje. 

El codificador o diseñador se encargará de elaborar una ordenación de los elementos 
proporcionados por el emisor o cliente, los cuales, a partir de la interpretación creativa, solu
cionarán la necesidad. Para ello el diseñador deja salir su creatividad y talento. 

El mensaje es el resultado material del diseño gráfico, en el cual convergen signos extraí
dos de un código visual que, dispuestos en un cierto orden, dan sentido y significado a la 
información; tales signos pueden ser tipografías, letras, textos, signos caligráficos (es decir, 
códigos, lingüísticos) e imágenes o códigos icónicos. 

La síntesis de éstos elementos y su combinación son el resultado de la ordenación del 
pensamiento y de la creatividad. 

Este resultado del diseño se da por la conjugación de tres elementos esenciales: 
• Los objetivos de la empresa, lo que definen el plan de marketing, las motivaciones del 
público y, particularmente, la intención de la comunicación. 
• Un pliego de condiciones que define unos objetivos de trabajo que serán los que deter
minarán el proceso de diseño. 
• Un proceso de diseño, determinado por el pliego de condiciones, desarrollará un análisis 

. -_Hlanpararesolver un problemade.comunicación, en.eLqueintervendráolacreatividad y la_.~ 
capacidad del diseñador para un resultado exitoso. 

El medio difusor o transmisor es el soporte por el cual serán dados a conocer los men
sajes gráficos: cartel, anuncios, periódicos, revistas, libros, etc., y es en este punto donde 
nuestro mensaje debe competir y enfrentarse con otros más, tratándose de imponer y de no 
ser contrarrestado-por la competencia. Es, entonces, cuando realmente se pone a prueba la 
habilidad y el ingenio del diseñador. 

El destinatario es un sector social, un grupo de gente más o menos grande cuantitati
vamente, que está definido previamente por sus caraderísticas culturales, económicas, etc., 
y a la vez retroalimenta el proceso aceptando o rechazando el mensaje o producto. 

Por lo tanto, el diseñador debe tener empalia con el cliente, es decir, ser capaz de ser el 
cliente por un instante para poder ver el entorno como él. 

Debe entender por completo que la metodología del diseño se debe respetar, pero al 
mismo tiempo debe tener en cuenta que lo que se busca es comunicar, transmitir informa
ción y donde la intervención de elementos visuales, la forma, el color, la textura y la 
tipografía, serán condicionados por la necesidad e información que se difunda para un 
público seleccionado, 

El diseño gráfico se divide en cinco áreas específicas para proporcionar una mejor solución 
a problemas determinados; las áreas son: editorial, fotográfica, simbologia y diseño en 
soportes tri di menciona les, ilustración y audiovisual, y multimedia. 

El área fotográfica, específicamente, se dedica a la producción de fotografías con una 
alta calidad profesional, diseñadas con anterioridad en un plano por medio de bosquejos 
para ser llevados a la realidad; esto puede regir el diseño general de un impreso. 

El área de simbología y diseño en soportes tridimencionales se enfoca al estudio y análisis 
de los productos (empaques), para darles un mejor 'vestido', así como a crear sistemas de 
comunicación visual para ordenar espacios (simbología). 

El área de ilustración es muy libre, ya que se puede experimentar con técnicas artísticas 
para su realización, que pueden tener cabida en las publicaciones periódicas, ya sea por 
encargo o porque la publicación se basa en éstas y no en la fotografía. 

El área de audiovisuales y multimedia, la más reciente dentro del mundo del diseño grá
fico, toma todas las ventajas que la tecnología brinda en la realización de audiovisuales, 
páginas para internet, animación, televisión, cine, radio y, en general, todos los medios elec
trónicos que se encuentran en el mundo del diseño gráfico. 

2.3 Diseño editorial 

Es el área de estudio y desarrollo de impresos como libros, catálogos, revistas, periódi
cos y folletos, trípticos, dípticos, etc. 

Esta área (principalmente respecto de libros, periódicos y revistas) como tal se inició en 38 
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el siglo XIX, sin embargo -como ya se dijo- la producción de libros y publicaciones se dio 
con las diversas civilizaciones surgidas a.e. y d.C hasta llegar a la Edad Media, donde el 
desarrollo de la imprenta y el tipo móvil de metal de Gutemberg hicieron crecer más la 
producción editorial. Aunque la producción de libros fue lenta, el desarrollo de técnicas para 
su elaboración, asi como de elementos gráficos y el uso de elementos para diagramar la 
página impresa, lograron modificar la forma del libro y las publicaciones periódicas. 

Gracias a Gutemberg, hubo quienes inspirados en él contribuyeron al embellecimiento 
de la tipografía y la página, como Aldus Manuzio, Claude Garamond y Fimin Didot, por 
mencionar algunos, pero fue hasta la Revolución Industrial que la división de actividades en 
la industria gráfica se dio -el diseño y la imprenta-, permitiendo experimentar y embellecer 
más la página impresa con nuevos diseños y con las nuevas técnicas de impresión. 

Con todo ello y gracias a todos los avances tecnológicos, el surgimiento de nuevas y 
renovadas publicaciones comenzó a cambiar la concepción del diseño de libros, periódicos 
y fascículos; la comunicación masiva se hacía presente, asimismo la inquietud en la sociedad 
(de clase media y culta), lo que dio como resultado la creación de un medio que informara 
de forma diferente a un periódico y a la vez que estuviera fuera del encasilla miento tipográ
fico del libro: la revista. 

2.3.1 La revista: su evolución 

La evolución de las revistas fue resultado de la comunicación masiva, teniendo mucho 
mayor auge a partir de mediados del siglo XX. Como todo material de comunicación masivo y 
siendo éste su fin, la revista muestra a la sociedad su mundo, su realidad, y es a partir de la 
introducción fotográfica y su perfeccionamiento que la impresión de revistas vio más su 
proyección como medio de comunicación a gran escala. 

Salió del encasillamiento tipográfico que tenia el periódico y el libro y fue mucho más 
flexible en éste aspecto; asimismo trató de igualar en peso la imagen con el texto y creó un 
formato único con el que facilitó el medio ideal para la proyección e innovación gráfica bus
cando nuevas formas. 

De esta forma proveyó al lector de una mayor información oportuna y también buscó 
mayor información de fondo de la que el lector hubiera podido encontrar en periódicos. 

Las caracteristicas formales de la revista se comenzaron a desarrollar durante el siglo 
XIX, pero fue hasta el siglo XX que sus elementos aparecieron como tales; concretamente 
hacia el final de la Primera Guerra Mundial (1916), cuando la experimentación y el aporte 
de las distintas corrientes artisticas establecieron los criterios de diseño. 

La escuela de diseño Bauhaus desarrolló las caracteristicas generales que se aplicarian 
a la revista, basadas en pensamientos reformadores de algunos grandes diseñadores y 
fundadores de corrientes artisticas, como el 
cubismo y futurismo, movimientos surgidos 
de la vida literaria y política, basando sus 
origenes como medio de difusión burgués; 
sin embargo, los cambios generados por la 
Revolución Industrial, como la utilización de 
máquinas con mecanismos modernos, susti
tuyeron el proceso de producción de la 
impresión tipográfica para despué~ a finales 
del siglo XIX y principios del XX, se desarrollara 
la fotocomposición hasta la composición 
digital en nuestros dias. Empero, por aquellos 
años los procesos nuevos en el trabajo, asi 
como la producción y la organización de la 
clase obrera, dio origen a un medio por el 
cual se tuviera informada y entretenida a 
toda la sociedad y no sólo a un grupo en 
especial. 

Comenzó la producción en serie, se 
innovó y renovó la tecnologia al igual que la 

Cartel para la revista La revue blanche, por Pierre Bonnard, 
Paris. 1984 



producción de material impreso y principalmente de publicaciones que crecían dando paso 
a los semanarios, que en su mayoria tenia n una temática politica, en los que no se escati
maron recursos para el uso de la tecnologia en su impresión. 

El surgimiento de revistas importantes en 
1842, sería la base para su desarrollo 
aunque la primera publicación apareció en 
1609_ 

o En 1609 aparece en Estrasburgo una de las 
primeras revistas semanales. 
o En 1808 se imprime.la primer litografia en varios 
colores por Strixer y Piloty, de Munich. 
oLa /I/ustrated London News en Londres, L' 
I//ustration en París (1843), Die tIIustrierte Zeitung f-
en Leipzing, F/iegende B/atter (1844) y 
K/adderadatseh (1848) en Alemania, en España la 

~1~reVl~¡ta.La i/ustración_(.1849), •. en.Estados Unidos ~ === 
Frank Les/ie's, I//ustrated Newspaper y Harper's 
Week~ (1850), antecesoras de revistas como Life, 
Mateh y Picture Post. 
Como dato contradictorio, la producción y costos 
se vieron muy marcados, ya que revistas como·la 
I/Iustrated London News se produjo con grabados 
de madera, encareciendo su costo a seis peniques 
(éstos eran, aproximadamente, medio jornal de un 
obrero) con una producción lenta; por el contrario, 
las revistas Harper's y Les/ie 's introdujeron la 
técnica fotográfica, beneficiando su producción en 
un menor tiempo, asi como la reducción del costo 
de seis a tres peniques en Inglaterra y diez cts. en 
Estados Unidos. 
oEn 1880 Jules Cheret aplicó el color a las publicaciones. 
oEn 1890 se introdujo la técnica fotográfica en 
publicaciones, presentando las primeras impre
siones del fotograbado de lineas hasta la obtención 
de medios tonos fotográficos. 
oPara 1900 la composición de la página 'impresa 
mostró variantes y una evoluéión muestra es la 
revistaLaVieAu GrandAir: . 
oEn 1914el diseño sería influenciado por corrientes 
artísticas como el cubismo, el futurismo, y el 
dadafsmo, que generarían mayor dinamismo a la 
página, así como el desarrollo de la nueva 
tipografía. 
oEn 1919 comenzó la escuela Bauhaus, bajo la intervención 
de Lázslo Moholi-Nagy dio' como resultados 
planteamientos de la nueva' tipografía; de aquí el 
surgimiento del tipo sanserilt --sin patines- y la 
eliminación de la tipografía Gótica fraktur. 
oEn revístas propuestas por Piet 5wart y Ladislav 
Sutnar se ocupó el concepto de volumen de espacio, 
al aplicar la teoría de Lizinsquí sobre perspectiva 
arquitectónica; por ejemplo, en las revistas Sv. 
Zejime, A/eskandr Rodchenko en Nivi Left (periódico 40 
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de izquierda de las artes en Moscú), y en Alemania con 
Gebrauchsgrafik, Blok en Polonia, Red en Checoslovaquia, 
MA en Hungría y, más tarde, Campo Gráfico en Italia. 
-En 1923 Oskar Barnak inventó la cámara portátil de 35 
mm, la leica, con lo cual la aceptación de la técnica fotográ
fica se arraigó más en el diseño, y más aún cuando este tipo 
de fotografía cambio la visión de muchos diseñadores, 
y principalmente la estructura de la revistas. 
-Para 1930 la revista 555R Na 5troike mostró 
que el constructivismo había sido reemplazado 
por el realismo social monumental, debido al gran 
tamaño y al buen tratamiento del espacio, con
tenido y ajuste de la fotografia. 
-En 1933 la Bauhaus cerró por el periodo de 
guerras y por el intervencionismo fascista en 
Europa y nazi en Alemania. 
-En el occidente la revista Life, caracterizada por 
ser un producto hecho por periodistas, e influenciada por el 
alemán Kurt Korff, acentuó la prescencia de las 
fotografías para encontrar un contenido con acento 
realista. 
- Con la llegada de tres directores de arte entre 
1930 y 1934, Clealand con su revista 
Fortune, Agha con Vanity Fair y Voge, y Bodrovich 
con Harper's, modificaron la forma interior de la 
revista, tanto por la gráfica propuesta como por su 
atrevimiento en la colocación de elementos llama-
tivos. 
-Entre 1930 y 1940 Europa se vio estancada en 
el área editorial principalmente por cuestiones políticas y 
de guerra. 
-Entre 1940 y 1950 el diseño editorial (principal
mente de revistas) en Estados Unidos avanzó a 
grandes pasos. 
-En 1940 resurgen en Europa las revistas arqui
tectónicas, de arte y diseño como Domus, en Italia, 
Architeaural Design y Design, en Inglaterra y 
Werk, Du Nueve Grafik t Typographische 
Monatsblatter en Suiza, donde sólo algunos 
'diseñadores superaron las carencias y conser
varon la combinación del tipo e imagen, al igual 
que el color. . . ..•. .... " 
.En los inicios de' los 50's el diseñó europeo comenzaría a 
despertar, sobre todo debido a las corrientes expre
sionistas:-:·:· 
- Entre 1956 y 1957 De Henrion, Royal College of 
Art Y Central 5chool of Arts, producirían los 
jóvenes ideales del diseño y la comunicación. 
- Surgen de este' reviva/' Town, Elle (1945) y Twen 
en 1959, como una revista que limpiaría al diseño 
de todo lo acontecido años atrás, introduciendo 
fotos provocadoras, mezcladas con sexo, arte, 
deporte y política. . . ' 
-En 1940 surge el movimiento del arte pop con un' 
resurgimiento de formas relacionadas estrechamente con la época preindustrial, 
dominando la ilustración subjetiva a costo de la fotografía. 



o . Surgen.las revistas para mujer con diversos puntos .de 
interés y temas; Queen y Voge impulsaron este cambio. . .' 
oNova se editó en 1965 por Dennis Hackett y dirigida por 
Har!i Peccinotti; fue· descrita como la revista radical de la 
mujer. 
o El Saturday Time Magazine fue lanzado en 1962 por Mark 
Boxer, impactando con imágenes expresivas· al 
igual que por sus reportajes. abarcando el mundo 
de los negocios. temas sociales. historia. salud. 
tecnologla. arte y diseño, moda y deporte. 
oLas publicaciones Undergroundlograron conservar 
su estilo libre; en 1967 en Inglaterra, bajo la 
dirección artística de Richard Naville y Martin 
Sharp nació Ol que adoptaba la psicodelia de la 
época; vista como un cómic ilustrado, evolucionó 
rápidamente adoptando la tecnología de la impre
sión y la libertad tipográfica; también fue fuente de 
influenciaen·Grar Bretaña de los acontecimientos. históricos. 

-ola.corriente,hippy;,ja.cultura.de -la. droga . y-Ia~~ -;,:~~=~~ 
música, por una parte, y los acontecimientos ,." 
mundiales de 1968 fueron las bases de un 
movimiento cultural tanto en Europa como en 
América. 
oLas publicaciones musicales, basadas en-un estilo 
gráfico muy independiente, retomaron el art nouveau, 
un fuerte expresionismo, ampliaciones,. collages y 
montajes de fotos trucadas; ejemplo es la revista 
Rolling Stone en Estados Unidos, surgida en 
1967. 
oEn Inglaterra la revista Radio Time, que manejara mejor el 
estilo tipográfico en cada artículo, rehuyó a los excesos del 
diseño, aplicando un tipo más elaborado. 
oEI diseño de la revista en la década de los 60's· 
cambio la tendencia en los diarios de los años 
70's, y ésta se vería afectada por la pérdida de 
poder del periodista y el diseñador, la reducción 
del presupuesto y la escasa entrada de publicidad. 
~!;as rece~ion~sharí~n!para.losaños 1972 y 1974 
una complicada producción de revistas. elevándose 
los costos de papel¡.asf como una reducción en· 
publicidad, haciendo que .casi quebrara la industria 
editorial. ... .. . .• 
oEI área de la ilustración se basó principalmente en su estilo 
rústico, poi parte de Push Pin .5tudio. Este estilo de ilus
tración fue caracterizado por sus colores planos, 
tomados del pop art y por su mezcla de los estilos ... 
decorativóS del siglo XIX y XX, 'el art noveau, art./ 
deco y la época victoriana. 
oLas finales· de los 70's se calilcterizaron 
falta de creatividad, áunque algunos <p'"hi,,,"{'F 
del todo como en New Edimburgh Review, 
Manchester ~eview yJime Out.. ',. 
~la aparidóndel.punken 1970como lTiÓ\¡imiento. 
anárquico, nihilista e individualista, principal
mente por la desobediencia fue caracteristica de 
la cultura radical que finalmente sucumbió ante el consumismo, que trajo consigo 42 
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cambios que renovaron y reutilizaron el estilo del dada y el ' 
pop art, con el cual dieron un estilo más libre en color, téc
nicas de impresión, formas de composición, y adaptando 
éstos a la nueva tecnología de la fotocomposición, mecanismos 
digitales como escáners e impresión offset 
ola llegada de los 80's generó la permanencia de lo radical 
y nostálgico; usando todo tipo dé elemento$ gráfiéos que 
ayudaron a la creación de nuevas formas gráficas y la 
búsqueda de nuevos métodos por la aparición de la técnica 
digital, como los scanne¡s, Ejemplo de esto fue la revista I-D, 
a la que su direáor artístico Terri Jones aplicó el retorno del 
formato gr~nde y temas variados en especial los culturales, artísticos y de arquiteáura. 

"El desarrollo del diseño de revistas desde 1985 fluye directamente de la fuente del 
proceso de aprendizaje de los quince años anteriores. la divergencia de las experiencias 
europea y norteamericana desde 1968 es el resultado de reacciones bastante diferentes 
ante la crisis que quebraron la continuidad del desarrollo del diseño. las causas fueron de 
dos tipos, las de índole general y las especificas de la industria: el ambiente cultural y político 
era contrario al racionalismo; en los años setenta la industria de la revista se enfrentó con 
la mayor prueba económica de este siglo, y estuvo obligada a racionalizar sus estrategias 
editoriales y de mercado. En lo referente a diseño y producción, hubo que reajustar los 
métodos y las disciplinas de trabajo a las nuevas tecnologías. la manera de abordar estos 
problemas estaba en función de las características nacionales y sociales, cuya importancia 
sólo ha empezado a disminuir en fechas muy recientes, debido a la creciente interna
cionalización de las revistas. la respuesta dominante en casi todos los casos fue la vuelta a 
las raíces, como base sobre la que se empieza a reconstruir."9 

Con todos estos cambios contradiáorios en la sociedad se ha afeáado de manera direáa 
al expresionismo gráfico, principalmente al diseño de las revistas; en los inicios de los 90's 
la intervención más directa de los medios digitales dio nuevas posibilidades de mostrar una 
publicación dinámica que tenga la riqueza visual que los acontecimientos sociales aportan. 

El diseño de revistas es un proceso de creación no establecido, al cual no se pueden 
aplicar reglas invariables, ya que cada revista es un problema de estudio y no a todas se les 
aplican los elementos por igual, ya que "cubren funciones culturales más nebulosas que la 
mera transmisión de la noticia escueta: son un entretenimiento, son estimulantes, vínculos 
sociales de los individuos particulares con los intereses comunes, son volubles adalides de 
la moda y del consumo, y demandan un lenguaje visual rico. las revistas no florecen en lo 
predecible, sino en la sorpresa. Por consiguiente, ¿realmente deben mantenerse en el campo 
de lo ordenado y lo franco, sin enigmas ni frivolidades? la habilidad del diseñdor está en 
emplear las herramientas disponibles -tipo, color, textura, e imagen - para expicar , relatar 
o simplemente, presentar una historia y mantener el interés." ro 

"la revista como medio es efímera, un lujo (mientras que el periódico es un medio 
esencial), en el que el rigor técnico puede coexistir con la abstracción artistica y que no tiene 
una forma visual categórica. Por lo tanto, no existe un patrón estándar de juicio para el diseño 

Portada e interiores de la revista Cosmopolitan, agosto 1913 

'correcto' y los 
problemas de 
producción y 
comunicación no 
siempre pueden 
medirse desde el 
punto de vista de 
funcionalismo 
estrecho" . 11 
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Fortune, páginas interiores. julio de 1939. 

8 
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New York (Estados Unidos), páginas interiore~ 25 de diciembre de 1989. 

Fortune, páginas interiores. febrero de 1946. 

10 
Esquife, páginas interiores, agosto de 1980. 



2.3.2 Componentes de la revista 

Desde su origen fueron un soporte gráfico en el que se innovó y se estuvo a la van· 
guardia en medios impresos; dentro del diseño gráfico son un elemento de estudio muy 
importante para cualquier diseñador. sea cual sea su especialidad. ya que los elementos son 
integrales. es decir. están contenidos por distintas áreas del diseño gráfico. como identidad 
corporativa. envase. fotografía e ilustración. así como diseño tipográfico. 

Algunas son dirigidas a un género particular, otras para un público selecto por edad o 
posición social. El contenido puede variar, pero en general todas las revistas son diseñadas 
con base en los mismos principios elementales. 

Al diseñar una revista debemos tener en mente, en primer lugar. el propósito de la 
publicación. otorgarle valor al tipo' de audiencia o lector y la inclución de cinco o más 
elementos (aunque no todas las revistas son realizadas con los mismos componentes). 

Al mismo tiempo una revista estará inmersa en la época en que se desarrolla. de lo 
contrario se volverán muy monótonas y aburridas (en el sentido gráfico). En otras revistas. a 
pesar de los años, su estilo y diseño varía muy poco, se conservan tan actuales y modernas 
como en los años de su nacimiento, ejemplo claro es Haprer's Bazaar, Cosmopolitan y algunas 
otras pertenecientes a este grupo, aunque también en el caso de la revista de noticias, Times 
.yNewsweek, hastalasrevistas.más libres como AIZ,.Rollingstone y algunas otras-comoLife; __ 
en ellas existe la invariabilidad del diseño que da frescura a la revista. 

A las revistas las podemos clasificar en cinco grandes grupos, tomando como base 
primeramente el tema del que habla y el sector social al que va dirigida; de esta clasificación 
se desprende lo siguiente: 

A. Arte, arquitectura y diseño 
B· Noticias y negocios 
C. Estilo de vida 
O· Ciencia y tecnología 
E· Cultura y recreación 

Sin embargo. es importante que en toda revista se analice y tome en consideración 
aspectos que brindarán armonia y permitirán su libertad. 

la revista debe estar conformada en su totalidad por una armonía y una secuencia 
gráfica, es decir: portada o cubierta, lago y logotipo. páginas interiores, índice. directorio, 
páginas principales, editorial, contraportada, anuncios y dummy de la publicación, así como 
los elementos que hemos llamado 'estructurales' y 'gráficos', como formato, retícula, már
genes, contenido, títulos, subtitulas, pies de foto, fotos e iI ustraciones, al igual que orna· 
mentas de ayuda visual. Todos deben relacionarse para dar en conjunto una comunicación 
visual integral, dinámica, capaz de reflejar y complementar la información del tema. 

A los componentes que conforman una revista luego de un análisis a partir de su origen 
y forma, podemos clasificarlos en tres: los estructurales (formato, retícula, márgenes y blancos), 
los gráficos (tipografía, titulares o cabezas, subtítulos, entradas de texto, pies de foto, folios, 
fotos e ilustraciones), así como los ornamentos de ayuda visual y los elementos internos de 
la revista (portada o cubierta. lago y logotipo, páginas interiores, indice. directorio, páginas 
principales, editorial, contraportada y anuncios). 

2.3.2.' Componentes estructurales 

los elementos estructurales son partes fundamentales de la revista, ya que a través de 
ellos se llevará a cabo la construcción física para albergar los elementos gráficos. 

Formato 

"los papeles se fabrican en medidas muy diversas, que dependen tanto de las condi· 
ciones técnicas como de costumbres, acuerdos o herencias culturales. Para dar una idea de 
la engorrosa anarquia que impera en este renglón, veamos algunos ejemplos: 

"En los Estados Unidos, los pliegos se entregan en dos tamaños básicos: el primero es 46 
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34" x 22" Y se corta en octavos de 11" x 8.5", sin desperdicio, a los que llaman lerrer; el 
segundo mide 37" x 28" y sus octavos, llamados legal, se cortan a 14" x 8S'. Estas medi
das, ligeramente alteradas, se han adoptado en México. El pliego 'carta' mide 87 cm x 57 
cm; el 'oficio', 70 cm x 95 cm." 12 

La elección del formato dependerá en gran parte por el papel (soporte físico) que se elija 
para la publicación, ya que este es regido por el tamaño de pliego extendido, a la vez se 
restringe por la norma DIN o formato ISO 216 aplicado como estándar mundial que da los 
tamaños específicos para papel, máquinas de impresión y cortadoras, que se debe seguir 
para hacer que se utilice todo el papel y evitar desperdicios en irripresión, manejando las 
series de formatos. Si se desea realizar una revista que no se ajuste a esta norma se podrá 
realizar siempre y cuando se considere la prensa y el papel. aunque esta segunda opción nos 
obligará a desperdiciar papel en la impresión y acabado de la revista. 

Los materiales impresos se plantean a partir de las series A, B y e donde las dimensiones 
básicas de los pliegos son: 

A = 841x 1189 mm 
B = 1000x 1414 mm 
(= 917x 1297 mm 

El formato americano comparado con el europeo es un poco más bajo: sus dimensiones, 
en lugar de A4 (29.7 x 21 cm) son 27.94 x 21.57 cm., es decir, el tamaño carta. En la serie 
B, en lugar de B4 (25.0 x 35.3 cm) es 21.5 x 35.5 cm., tamaño oficio. 

A4 
297 J< 210 

A' 
297" 420 A7P 

AS 
148x210 

A' 
594)(841 

A2 
594 J< 420 

11 
División del pliego serie "A" para obtener subdiviciones en las Que enContramos el tamaño carta "A4", 297 mm X 210 mm 

Denominación Serie 'A' (mm) Serie 'B' (mm) Serie 'C' (mm) 

o 841 X 1189 1000 X 1414 917 X 1297 

1 594 X 841 707 X 1000 648 X 917 

2 420 X 594 500 X 707 458 X 648 

J 297 X 410 353 X 500 324 X 458 , 210X297 250 X 353 229 X 324 

S 148 X 210 176X2S0 162 X 229 

6 105X 148 125 X 176 114 X 162 

7 74 X 105 88 X 125 81 X 114 

8 52 X 74 62 X 88 57 X 81 

9 37 X 52 44 X 62 

10 26 X 37 31 X 44 
12 
Denominación y medidas de los formatos 'A', '8' y'C', 



Retícula 

Ya que ayudará a la planea ció n y diseño, es la estructura que sostendrá los elementos 
del diseño en la página, asi como los márgenes y blancos, obliga a un análisis detallado de 
la publicación, es decir, ésta podrá variar en complexión y configuración principalmente por 
la información que se requiera acomodar dentro de la retícula y por los elementos tipográficos. 

La elección de campos pequeños o grandes sólo la podremos obtener de dicho análisis, 
que en conjunto resultará en una cuadrícula separada del plano en la que tendremos líneas 
horizontales corridas (dividiendo el plano 
horizontalmente, según lo requiera el diseño), 
campos guia, columnas de texto, medianiles 
y márgenes. 

Sin embargo, existen aspectos que justi
fican su uso y el de sus partes, con lo cual se 
logra la disposición objetiva del diseño en la 
comunicación visual, el orden sistemático y 
lógico, la reducción de tiempo y costos, solu
ción a problemas aislados logrando unidad, 

.. ~_ racionalizando~y_ disponiendo_eLmaterial_ .. 
visual para la creación de áreas de interés 
dentro de la página y la integración de ellos 
en la retícula, permitiendo unidad gráfica en 
la página y en la publicación. 

El motivo principal .. de sus partes condi
cionarán el desarrollo de elementos distintos, 
como la cantidad aproximada de lineas de 
texto que podrá contener cada campo para 
formar una columna; y su anchura condi
cionará el tamaño del tipo y su extensión en 
la línea de texto (ésta última se verá como la 
anchura de un campo). 

13 
Reticula de un formato tamaño (ana, en el que por medio de 
divisiones en 64 módulos se obtiene los margenes superior. de 
{orte, de lomo, e inferior. 

El medianil será igual a una o más lineas de texto con la finalidad de que los textos de 
cada columna se identifiquen y no ocasionen distracciones en la lectura. 

El ancho de columna se establece de acuerdo a la siguiente regla: deberá tener de siete 
a diez palabras de longitud combinado con un tamaño adecuado de interlínea. 

Hablar de un tamaño adecuado de interlínea es permitir legibilidad del texto, ya que un 
interlineado pequeño ocasionará que se oscurezca la mancha tipográfica y ésta, a la vez, se 
verá pesada y muy difícil de leer; igual sucede con un interlineado muy amplio por el que la 
lectura se hace lenta y pausada, dificultándole al lector la continuidad. 

Sin embargo, algunos parámetros propuestos por Müller Bruckman son aplicados como 
guías que ayudarán en la selección de la interlínea y, al mismo tiempo, el tamaño del tipo 
en el párrafo. 

En los siguientes ejemplos de columnas e interlíneas se exponen medidas que variarán 
siempre por el tamaño del tipo dentro de la publicación, pero que sirven de referencia para 
realizar un buen balance de blancos y negros en la mancha tipográfica. 

Tipo de columna 
Columna ancha . 
Columna angosta 

Tipo de interlínea 
Interlinea tipo pequeño 
Interlínea tipo normal 
Interlínea tipo grande· 

Tamaño del tipo 
TIpo de 20 Pts. 
TIpo de 7 Pts. 

Tipo/interlínea~pts. '3 

7 Pts.l4 Pts. 
10 Pts.l4-16 Pts. 
20 Pts.l8-16 Pts. 

/3 BROCU4AN, Müller, $is1ema de reríwfa5 

p.1O 
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Las imágenes se dispondrán de tal manera que un campo o la suma de varios correspon
dan a una imagen, así obtendremos la ordenación de elementos que se ajusten a la medida 
de los campos; por lo tanto, mientras una menor diferencia exista entre imágenes más 
unificada se verá nuestra página, existiendo una relación más estrecha entre los elementos 
visuales y una mejor composición. 

La división de la retícula no tiene límites y puede permitir varios tamaños de campos en 
una página, siempre y cuando veamos que una relación entre éstos provocará una pre
sentación exitosa. 

Márgenes o blancos 

Otro elemento importante del área estructural son los márgenes o manejo de blancos, 
en los cuales debe haber armonía y aire que proporcionen equilibrio a las formas gráficas, 
por lo cual este espacio que rodeará la mancha tipográfica es necesario tanto por estética 
como por motivos técnicos, pues facilitarán el acabado de la publicación, evitando así que 
algún elemento se corte; éstas especificaciones técnicas son necesarias, ya que el corte de 
refine se lleva de 1 a 3 mm y en algunas ocasiones hasta 5 mm. 

Cabe mencionar que en los márgenes hay reglas acerca de la posición de la mancha 
tipográfica: 1) colocarla muy arriba o colocarla demasiado abajo provoca malestar en el lector, 
2) muy pegada al margen de corte y 3) pegada al lomo. 

columna de texto módulos de la reticula 

'--- linea de flujo medianil margen 



Sin embargo, existe la sección áurea y otros cálculos matemáticos que proporcionan 
formatos armónicos, que en casos editoriales específicos, como son los libros, son muy neceo 
sarias, no asi en una revista, ya que ella está más estrechamente ligada a la retícula que se 
elija para el formato determinado. Puede existir un acomodo en relación a la sección áurea, 
pero éste no será tan estricto como en un libro. 

Tomar en cuenta esta opción permitirá más armonía en el diseño sin perder la libertad 
por la que se caracteriza la revista, sea cual sea su tema. 

Por otra parte los excesos de blancos podrían ocasionar un 'desperdicio visual' que 
afectaría al diseño de la página; lo mismo sucedeiía si son muy pequeños, ya que se corre 
un doble ríesgo; primero, la posibilidad de que se corten elementos de la publicación (como 
folios y bloques de texto) con el refine o dar una apariencia excesiva de información. 

2.3.2,2 Componentes gráficos 

Tipo de letra 

"la tipografía es heredera de dos formas alfabéticas que derivan la una de la otra: la 
forma mayúscula y la forma minúscula." ,. 

~_ .. ~Existen infinidad de.avancesen.las artes.gráficasoosin embargo la.tipografia.ha consere .. ~. 

vado por siglos los principios sobre los que fue creada, planeados en respuesta a la manera 
en que leemos, facilitando la escritura (a diferencia de otros sistemas de escritura como el 
chino). 

Ya sea utilizando las tipografias tradicionales o las de computadora, se requieren de un 
sólido conocimiento de ·Ios fundamentos tipográficos. 

Bajo los parámetros de Gutemberg de imitar y mecanizar la escritura manuscrita, siguieron 
este proceso diseñadores tipográficos haciendo tipos, dándoles vida y cuerpo, haciendo de 
la escritura un sistema autónomo coherente e independiente de la caligrafía. 

Datos tipográficos importantes, 
o la mayúscula es la más antigua, utilizada en la producción del alfabeto por los 
fenicios. 
0770 d.C.Conla minúscula "carolingia" 'Carlomagno creó la unidad de la escritura 
europea . 
. ~ En 1456Gutemberg con su tipo gótic~imprimió la Biblia de 42 lineas, primer libro 
impreso de occidente. 
oAldo Manuzio diseñó la escritura latina (cursiva), utilizada por los humanistas y 
empleada en las cancillerías hacia 1500 ... 
~ En 1501 Francesco de Bolonia diseñó'laÍt~tica'par~ Aldo Manuzio "-
o Gracias a Firmin Didot y a su fijación por la tipografía inglesa usada en las rela· 
ciones comerciales correspondientes. en la Revolución Industrial (S. XVIII en 
Inglaterra y XIX en el continente europeo);creó el sístema de medidas tipográfico más 
utilizado en el diseño actual: el punto. 
o Claude Garamond diseñó letras armoniosas de gran calidad y perfección; se 
siguieron utilizando sus moldes por casi 200 años después. hasta mediados del siglo 
XVII. 
o Caslom dio grandes aportaciones a la próducción de las fundiciones tipográficas 
enlnglaterra. 

la forma de la letra es un cuerpo que tiene una anatomía, tiene ojos, piernas, exten· 
síones, brazos, termínaciones. los cuales le dan una forma que la diferencia de otras, hacién· 
dalas únicas. Esto permite clasificarlas en una gran variedad de estilos tipográficos dentro 
de los parámetros exístentes, basados en los planteamientos históricos de la tipografía, lo 
que nos permite tener cinco grupos: old style (Century), transitional (TImes), slab serift (tam· 
bién llamada Egyptían), sans serift (Helvética/Univers), display (Brush). 

Primeramente debemos entender los conceptos de fuente y tipografía, ya que suelen ser 

14 BIAN(HARD, Gerard, o. cit., p.39. 
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utilizados como iguales, sin embargo son diferentes: la tipografía es el diseño de caracteres 
unificados por una constante propiedad visual. 

Las tipografias se agrupan en familias tipográficas por sus características visuales simi
lares y aunque pudieran parecer similares estas tienen su propio y único tratamiento visual. 

Las familias tipográficas son de diferente peso y tamaño y algunas constan de bastantes 
caracteres, contrastando con algunas que sólo son unos cuantos. Una familia extensa como 
la Stone incluye tanto serift como sans serift (s/ab serift y sans seriff¡ con sus respectivas 
variantes. 

En cambio, fuente es un conjunto completo de caracteres de algún diseño, tamaño o 
estilo de letra. Estos caracteres incluyen cajas ascendente y descendente, letras, números, 
minúsculas, fracciones, ligaduras de caracteres, puntuación, signos matemáticos, acentos, 
signos monetarios, versalitas y elementos de adorno (dingbats). 

El sistema de medición aplicado en la tipografía son el punto y la pica; el punto, creado 
y estudiado por Firmin Didot (1712-1768), basado en la fundición de tipos de imprenta en 
Europa, es ahora uno de los sistemas que rigen el diseño y la tipografía. En relación con la 
medida inglesa, la pulgada contiene seis picas o 72 puntos y, a la vez, 12 puntos para una 
pica. Esta medida, el punto, se utiliza para especificar el tamaño de las letras y un pequeño 
espacio entre ellas y bajo éstas. 

Las tipografías del mismo tamaño pero diferente fuente pueden desplegarse en 
diferentes tamaños, esto debido a la altura de la caja de la X; las letras con altura de X 
aparecen más largas que las letras pequeñas de la misma altura de X en otra fuente. 

Los puntos también se aplican en la distancia del interlineado, así como las picas se 
utilizan en la medición de la longitud de líneas y se basan principalmente en la división de 
la "m", mientras sea cuadrado el tamaño del tipo, usado principalmente para reducir o 
aumentar el espacio entre letras, llamando tracking o para el ajuste entre letras que crea 
consistencia entre palabras llamado kerning. 

Títulos y subtítulos 

Normalmente son palabras o frases que resaltan del cuerpo de texto, sea por su posición 
o por sus características tipográficas (bold, itálica, altas o bajas). Esto dependerá principal
mente de cada publicación y del diseño de la misma. 

Sin embargo un título tiene mayor peso principalmente en un artículo de portada o prin
cipal ya que será éste el que dará la primer entrada a la lectura del artículo, que podrá ir 
apoyado de los elementos abridores (oppeners), como fotos o ilustraciones. 

Un subtítulo es una segunda entrada al texto principal. el cual puede ser más largo que 
una sola frase o línea de texto, sirviendo como refuerzo para el título y el texto en general. 

Estos elementos, si son bien aplicados en las páginas donde se encuentran los artículos, 
atraparán la atención del lector y harán que aumente su curiosidad. 

Capitulares 

Este ·elemento al inicio del texto principal sirve como punto de atrape para el lector. 
Existen diversas formas para su aplicación: en primer lugar, es más grande que el cuerpo de 
texto (ocupa de 2 a 3 líneas de texto o más), sin embargo no existe una regla específica para 
la extensión de líneas que deba abarcar; también puede tener sangrado dentro del texto o 
hacia afuera de la mancha, o puede resaltar por características tipográficas (ba/d, itálica, 
regular, ligh~. Además se aplican como elemento de ilustración o detalle fotográfico que se 
integra a la letra para dar más dinámismo y/o elegancia a la página. 

Pie de foto 

Este elemento es muy importante para guiar y ayudar al lector en el reconocimiento de 
las fotografías e ilustraciones. Deberá tener un tamaño menor que el texto general e irá 
debajo de cada foto o ilustración, según sea el caso, o dentro de ellas. 

Principalmente describe lo que se observa en alguna foto o gráfico que este en la página, 
así como también puede ser el nombre de la persona que aparece en la foto. 



Ejemplo de TItulo aplicado a las paginas interiores del 5arurday Evening Post, 16 de septiembre de 1961 
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Ejemplo de TItulo, Subtitulo y Capítular aplicado a las paginas interiores de la revista Esquife, marzo de 1983. 

Folio 

Este pequeño elemento es muy importante en toda publicación; debe cumplir satisfac· 
toriamente con el fin de guiar, junto con las ayudas gráficas (ornamentos de diseño), el 
orden dentro de la publicación. 

Este elemento se aplica dentro de la página de la publicación de acuerdo a caracteristicas 
que le permitirán no pasar desapercibido dentro de la página . 
• Un folio estático se da cuando es colocado al centro de la página . 
• Un folio es dinámico cuando se coloca al margen del corte. 

La distancia que le corresponde al colocarse arriba o abajo de la caja de texto será de 
una o más lineas de texto; si es colocado a la derecha o izquierda de la página sera igual al 
medianil entre columnas. 

Fotos e ilustraciones 

Estos elementos son tan importantes que en ocasiones se realizan por profesionales. Sin 
embargo, no en toda publicación se puede dar el caso de contar con un fotógrafo profe· 52 
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sional que provea de material de calidad, por lo que se deben contemplar los archivos 
fotográficos o el material con el que cuente el personal del lugar al que se dedique el artículo. 

En el caso de las ilustraciones, éstas son regularmente hechas por profesionales de la 
ilustración; su relación debe ser total con el articulo y en ocasiones con tratamientos 
conceptuales. 

Ornamentos de ayuda visual 

Son aquellos elementos diseñados especialmente para identificar los elementos internos 
en las revistas; tienen la función de guiar al lector, así como brindar la facilidad para la 
localización de artículos importantes. Estos pueden ser caracterizados por su forma, o por 
sus colores. Además son un elemento que como su nombre lo dice ornamenta la página 
haciendola más rica en su contenido gráfico, permitiendonos así realizar la interacción directa 
del contenido y la gráfica. Este sin duda es una aportación importante en el presente proyecto, 
ya que ningun autor los nombra o les da algún interes especial, ya que todos se enfocan más 
a las columnas, tipografía y otros elementos, que no dejan de ser importantes, pero que 
deben interactuar con los ornamentos de ayuda visual y más en un medio como la revista. 

con enfoque de 
problemas de tiempo 
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o'».m,"tos de ayuda visual de pagina interior de la Contacto (proyecto). 



2.3.2.3 Componentes internos 

Portada 

No existe dentro de la revista elemento más importante que la portada, la cual debe 
identificar a la publicación; debe ser atractiva y, sobre todo, debe vender. 

La portada debe incluir el logotipo (nombre de la revista), la fecha de la publicación, el 
precio por ejemplar (código de barras), una ilustración o fotografía, un avance de los artículos 
más importantes y el empleo de ciertos colores que la harán más llamativa. 

"los colores llamativos en orden de importancia son: 
• rojo intenso y blanco, 
• anaranjados, 
• negro, 
• verde claro y brillante, 
• amarillo mostaza brillante. "15 

Al ser la primer parte de la revista que está en contacto con el lector, debe de sobresalir 
ante la gran variedad que existe en el stand de revistas. 

Portada de la revista Nato (Narrative Archil00ure 
Today), no. 3, 1985 

Portada de la revista Harper's Bazaar, junio de 2000 

"Estos son algunos de los elementos que hacen que una 
portada sea exitosa: 
• Una fotografía o ilustración referente al articulo principal. 
• Arte abstracto, fotografía o ilustración, que sean excelentes por si solos sin necesidad 
de algún otro apoyo visual. .. ..••... 
• La utilización únicamente de texto, que puede ser el título del artículo principal o 
un índice o tabla de contenido, como lo hace la revista Reader's Digest .. 
o Iniciar con un artículo o el. editorial. tal. como lo maneja Adversating Age. "16 

La selección de los elementos de la portada son principalmente dictados por el estilo 
editorial que tenga la revista y por la forma de distribución de la misma, ya que no selá la 
misma solución de portada para una revista que se vende junto con otras en un stand, a la 
que es vendida sólo por suscripción. 

15 (ODA, luis Guillermo, Diplomadq en 

produqión de uaa revista p. 42. 

16 WHITE, Jan V., Desiqn ror mggazjnes 
common Drobfem5 realisrics solutiom 

p.194. 
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logotipo de la revista leslie's Weekly, 21 de mayo de 1903. 

n ..... ''''~< 

...... ~ 'M< 

, ..... ~ ...... ~~ .. " .... 

11 
logotipo de la revista Vague ITALIA. no. 471, julio-agosto de 
1989. 

logotipo 

... 1 

20 
logotipo de la revista Red. 1929. 

22 
logotipo de la revista All (Arbeiter IlIustierre leirung), 12° 
año, no. 44, 1 de noviembre de 1934. 

El logotipo en la revista es muy especial, tanto como una marca registrada. El lago es 
generalmente un gráfico mientras que el logotipo es la combinación de texto y gráfica; 
particularmente, en este último caso, la tipografía debe ser distintiva y especial para el nombre 
de la revista, reflejando asi la personalidad de la publicación. 

Tanto el diseño de la portada como el del logotipo deberán conservarse número a 
número, ya que son importantes para la identificación con el público lector. 

Páginas interiores 

Gracias a un buen diseño de portada el lector seleccionará la publicación, y luego un 
articulo de su interés para iniciar su recorrido por el interior. El diseño deberá atraer el interés 
del lector, enfocándolo al contenido e imágenes. "Dependiendo del tiraje, se cobra cada 



página de publicidad. La mejor distribución de información en una página de interiores es: 

,- Encabezado; si no existe, la vista continúa> 
al puntal: 
2' Muestra algo muy interesante: foto, tabla, 
cuadro. 
3- Texto o lustración. 
4- Recargar con texto. 

Un recurso es utilizar recuadros con ideas o 
pequeñas frases entresacadas del texto 
mismo, para llamar la atención. Los titulas se 
cargan ala izquierda para hacerlo más visible. 
Nunca se dejan las esquinas sin elementos." 17 

23 
Páginas interiores de Harper's Bazaar, 1934. 

Paginas interiores de Vague, 15 de septiembre de 1957. 

1 

4 

3 

2 
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17 (ODA, Luis Guillermo, o. cit., pAI . 

56 



57 

Todas las páginas siguen un mismo diseño, pero existen algunas que se caracterizan por 
ser únicas dentro de la revista como lo son las llamadas" páginas funcionales", identificadas 
como editoriales, páginas de contenido o indice, secciones y artículos principales o reportes 
especiales. 

Estas páginas funcionales normalmente no finalizan en una sola página, ocupan varias, 
ocasionalmente 'brincando' sobre anuncios de una página o a doble página; por esta razón 
es necesario el diseño de un signo distintivo que indique la continuación del artículo. 

Asimismo hay que considerar que el área más importante dentro de la página es la que 
se encuentra opuesta a los márgenes interiores o el lomo, ya que estas áreas son muy visibles, 
permitiendo que con sólo hojear la revista se localicen elementos importantes. Es por esta 
razon que éstas áreas se compran para publicidad. 

i;' 
Páginas interiores de MeCal/'s. 1961. 

Páginas interiores de Me(al/'s, 1961, 



fndice o página de contenido 

En este tipo de página no existe un formato estándar, ya que podemos utilizar sólo una 
página o también una doble página. La utilización de fotografías e ilustraciones estimula el 
interés del lector. 

Establecer una medida estándar para los contenidos de las páginas, al igual que en el 
manejo de la portada, beneficiará la publicación para su posicionamiento en el mercado 
número a número. 
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Página de contenido y directorio editorial de la revista Día siete, 2001. 

Directorio editorial 

Toda publicación contiene un direaorio, similar al que se utiliza en hojas de información 
y periódicos. tste debe ser empleado dentro de las primeras cinco páginas de la publicación, 
conteniendo los siguientes elementos: 

"·Nombre de la publicación 
• Dirección editorial 
• Editor 
• Consejo editorial 
• Colaboradores 
• Dirección artística 
• Número y frecuencia 
• Fecha de publicación 

En algunos casos se dedica toda una página para su uso." 18 

18 WHnf, Jan V., o. cir., p.196 . 
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19 OWfm, Wiffiam, o. c/(., pago 119. 
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Secciones 

Casi siempre ocupan 50% del contenido total de la revista y en la mayor parte de las 
veces el objetivo es mantener actualizado al lector sobre temas específicos. 

Al interior de las publicaciones existen columnas donde destacados periodistas o 
escritores dan su punto de vista acerca de algún tópico referente al contenido de la revista; 
estas secciones aparecen número a número. 

Para muchos lectores estas secciones son tan importantes como los articulas principales, 
las cuales llevan todo un tratamiento gráfico para hacerlos más atractivos al lector, colocando 
una foto o una caricatura del columnista, así como su firma. 

Artículo principal 

Las páginas de los artículos príncipales es cuando traemos grandes titulares que sobre
salen del resto de las páginas, siendo éste uno de los expuestos en la portada. 

Dentro de estas páginas existen elementos encargados de abrir dichos articulas a la 
atención del lector, llamados openers. 

Los openers pueden ser una foto, un texto grande, una ilustración, plecas, la utilización 
de elementos de diseño para atraer la atención, los cuales deberán estar en cada página 
principal que abra un artículo; normalmente se ubica en la página derecha, ya que la página 
opuesta a el opener se vende para publicidad, con un costo mayor que otros espacios dentro 
de la revista dedicados a publicidad. 

Cada abridor debe excitar visualmente al lector, por lo que en algunas ocasiones resulta 
más efectivo la utilización de la fotografía de portada para hacer sobresalir el artículo 
(considerando que la foto de portada sea dedicada al artículo principal), o mucho mejor: una 
doble página con una imagen. 

18.19 
Artículo principal el cual 
muestra grandes titulares 
acompañado de fotografla 
creando una "narrativa 
gráfica a partir de un tema 
mundano: un articulo sobre 
cremas hidratantes. Gracias 
al artificio de dividir el 
cuerpo de una página a 
otra, el director de arte ha 
logrado crear una secuencia 
cinematográfica." 19 
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Editorial 

Generalmente escrito por el editor, es el texto inicial de la revista en el que se expone la 
opinión en relación a temas principales de la revista o a algún evento que sea trascendente, 
al contrario de las secciones donde la información contenida es más que opinión, informa
ción real donde rara vez el reportero da su punto de vista. 

"El editorial se basa en los siguientes puntos para seguir una estructura concreta en 
su contenido y diseño: 
o Titulo llamado "Editorial". 
o Cabeza que indique el nombre del tema del cual trata el editorial. 
o Texto del contenido del editorial. 
o Firma del autor (editor)." 20 

Esta página (o páginas) deben de contener elementos diferentes de las páginas inte
riores, reflejando una diferencia entre ellas; se debe considerar que el tamaño de interlinea 

~más grande 10grHste-fin. _~_ ~_ 
La utilización de un margen mayor entre esta sección y un anuncio es también un ele

mento a considerar para hacer presente su diferenciación con las páginas interiores. 

Contraportada 

la contraportada puede presentar un problema mayor de diseño dentro de la publi
cación; sin embargo, si la publicación acepta anuncios en ella, éstos serán insertados. tsta 
área 'debe hacerce notar igual que la portada, por lo que su costo para anunciar será mayor. 

Por otro lado, si este espacio no se utiliza para este fin, se puede destinar para hacer que 
la portada se extienda a él, quedando asi de una sola pieza; o del mismo modo, pueden 
hacerse solapas a la portada para anexar un anuncio más grande del tamaño de la portada. 

la portada y contraportada forman parte de lo que se conoce como forros de la revista, 
que se dividen en cuatro: 1 a de forros o portada, 2a de forros, 3a de forros y 4a de forros o 
contraportada; esta clasificación es con la finalidad de identificar mejor los espacios al 
momento de realizar la portada. Comúnmente, la 2a, 3a y 4a de forros se reservan para 
anunciantes, normalmente con un costo más alto que los espacios interiores. 

30 
Portada y COrllraportada de la revista mexicana MediaUnk, en la que se ve que la contraportada es utilizada por anunciantes. 
México, noviembre de 1996. 

20 WHITE, jan v., o. cir., p.198. 
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31 
Segunda y tercera de forros de la revista mexicana MediaUnk, en la que se utilizan por anunciantes. México, noviembre de 1996. 

Colaboraciones 

Dentro de una revista siempre son bien vistas las colaboraciones, pues con estas se invita 
a un grupo de especialistas a que aporten sus puntos de vista sobre algún tema en particular 
y depende del prestigio del autor y de la calidad de sus colaboraciones la proyección de la 
publicación. 

Anuncios 

Cuando una publicación acepta anuncios, éstos llegan a ocupar hasta 70% de la páginas; 
sin embargo, la proporción de anuncios y texto es diáada por las políticas editoriales. 

Algunas revistas periodísticas profesionales contienen inserciones comerciales nuevas 
mes con mes, igual ocurre con algunas publicaciones especializadas. 

Los anuncios deberán ser diseñados y proporcionados por las agencias de publicidad, 
para lo cual se deben preparar en formatos y tamaños comunes para poder ser usados en 
las páginas. 

La publicidad es generalmente vendida por página completa, media página o por columna, 

32 33 
Anuncio a media página. Anuncio a media página. 



J4 
Anuncio a doble página. 

35 
Anuncio a un sexto de página Anuncio a un tercio de página 

37 
Anuncio a do~ lerc;oS de página. 62 Anuncio a página completa. 



lllbidem, p. 199. 

22lbfdem, p 199. 
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tomando como referencia los tamaños de página comunes: es 8.5 X l1plgs. (tamaño carta) 
y 8.5 X 14 plgs. (tamaño oficio). 

"Muchas publicaciones trabajan con tres columnas debido a la preferencia de este 
formato por los clientes, aunque otras revistas trabajan con seis columnas por página. 

Aunque también las revistas utilizan un espacio más pequeño para anunciantes, gen
eralmente de 1/6 de página (lo que mide 5 pulgs. de alto por 2.5 de ancho); por otra parte, 
también se anexan anuncios de 1/3 de página, éste se utiliza horizontalmente, y ocupará 
dos columnas (de 5 pulgs. de ancho). A este formato se le llama' island' o isla, debido a que 
el texto es colocado contorneando la imagen. 

Debemos notar que 1/2 página y 2/3 adicionan también su uso horizontal y vertical, 
también formando una isla." 21 

.. Consideraciones para la venta de espacios para 
anunciantes: 

oEI mejor lado para un anunciante al interior de la reVista siempre será el que se 
encuentra al corte de la misma (lado derecho, pag # non) y la contraportada. 
oLas cupones deben estar en la parte baja o fuera de la orilla, sin estar directos entre 
sí. 
oLas anuncios de color deben estar en páginas de color." 21 

Productos 

Esta es la parte de la revista donde se publican todas las novedades de productos que 
se relacionen con el contenido de la misma, desde libros y discos hasta diversas tecnologías, 
mostrando un texto correspondiente al producto junto con una foto anexa para formar una 
especie de catálogo, con una gráfica distinta al del resto de las páginas. 

39y40 
Páginas para la expocición de productos varios de la revista Harper's Balaar, 2000. 

2.4 Planeación y producción de una revista 

La modernización en los medios de comunicación masiva han generado grandes cambios 
en su forma gráfica. Las revistas no han quedado exentas de estos avances, sin embargo, 
deben llevar un proceso adecuado de planeación y más aún en esta época donde la 



planeación y producción de los medios impresos es a gran velocidad. 
Durante la planeación del lanzamiento de una nueva revista al mercado, así como en el 

rediseño, se deben tomar en cuenta elementos que faciliten la elaboración de un análisis 
para llevar al éxito la publicación. 

Debemos, primeramente, analizar el mercado en el que se desenvolverá o desenvuelve 
(sea el caso de una publicación a rediseñar), así como el diseño y el contenido de otras 
publicaciones similares. 

Para el proyecto será necesario un estudio que muestre el perfil del lector y la posición 
de la revista en el área en que se desenvuelve, perniitiendo establecer el tipo de competencia 
y las necesidades de la revista. Además este estudio en las revistas que ya existen en el mer
cado y que se requieren rediseñar ya se tiene muy bien identificado, sin embargo a éste se le 
agregan los intereses que la dirección de la revista tiene para el proyecto de rediseño. El con
tenido de la publicación quedará en parte condicionado por las publicaciones de la compe
tencia, y es así que se definirán temas específicos a partir del perfil del mercado consumidor. 

Parte importante de los tiempos en una revista son las fechas en que debe salir a la 
venta, y se recomienda tener preparado para entonces un 80% de los dos siguientes 
números, para a la vez iniciar con un tercero; todo esto después de haber lanzado el primer 
número, o en su defecto, el número más reciente, para que cada revista salga el día y la 
fecha.indicada.en portada, 

Dentro del proceso de diseño se definirá la forma de la publicación, una vez conocidos los 
temas que abarcará la revista, tratando de conservar el diseño por lo menos un año. Dentro de 
todo proyecto es muy importante basar su desarrollo en la ordenación de todos los ele
mentos, para asi lograr éxito comunicativo. 

La-retícula es una herramienta dentro de todo diseño, se" éste bidimencion,,1 o tridj
mencional, ya que nos facilita el orden de los elementos para armar cada proyecto. 

Casi siempre el diseñador conceptual iza la idea del diseño a partir de los estilos o 
corrientes artísticas de moda, sin embargo cada diseñador aplica su forma de pensar bajo 
una actitud mental que promueva una idea clara, funcional, práctica y estética; todo esto 
parte del pensamiento construaivista. "la configuración constructivista significa la transforma-

"En los comienzos del siglo XX las revistas asumieron una nueva importancia como medio grMico y e!.(rito de comunicación: 23 

23 OWfIIS, Wiflíam, o. cit., p 12. 
\ 
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24 BROCKMAN, Müller, o. cit., p 10. 

25 (ODA, Luis Guillermo, o. cir .. p. 4. 

26 Ibídem, p. 4. 

27/bídem, p. 4 

28 Ibfdem, p. 5. 
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ció n de leyes configuradoras en soluciones prácticas" .24 

Otra parte importante a considerar es la distribución, para que su colocación en el 
mercado sea efeáiva, y esto dependerá en gran medida del tipo de distribuidor. 

El distribuidor es el intermediario entre la dirección comercial (encargada principalmente 
de todos los aspeáos de venta de espacios para publicidad y de colocar en el mercado la 
revista) y el punto de venta que maneja tres modalidades: 

1 Venta en locales abiertos o puestos de periódicos a través de la Unión de 
Voceadores. El siguiente ejemplo no. .. es una regla general, pero. contiene datos 
aproximados de como se: realiza la distribución con la Unión de Voceadores. 

• Despachadores (5)2S 
• Expendedores (39)26 
• Voceadores (8000, aprciximadamente)27 

2 A través de locales cerrados, librerías, cadenas de autoservicio, tiendas departa
mentales, siendo la dirección comercial la encargada de' negociar con el departa 
mento de compras del lugar y, en cada caso, la forma de distribución para la publi-
~~. .. . 

3 Ésta opción es tratar con los intermediarios realizando la distribución con espe
cialistas en el ramo, como Citem, Intermex, Dimsa o Codiprisa, quienes se encargan 
de negociar los puntos de venta favorables para la publicación, ya que cuentan con 
la ventaja de ser organismos que representan a muchos editores y editoriales. 

Manera de realizar una distribución: modelos para distribu
ción 

• Distribuir el mismo día de salida en un amplio territorio. Sin embargo, es muy 
riesgoso por la gran cantidad de ejemplares a imprimir. Es muy importante tomar en 
cuenta que en el caso de una publicación nueva resultaría muy riesgoso seleccionar 
este tipo de distribución, pues al ser nueva tiene que darse a conocer antes. 
• La distribución en cascada coloca el producto en la provincia, y al cabo de algunos 
dias se recoleáan los ejemplares sobrantes para hacer una nueva redistribución sr 
otros puntos geográficos.··· .""'~-' ',' 
• "En México es común la primera distribución en provincia y después en el D.F." 28 

• La suscripción se da más en el caso especial de revistas especializadas en algún 
tema, como los médicos o los científicos-tecnológicos. Sin embargo, este tipo de 
distribución requiere de una gran labor en el área de ventas de la revista. 
• Casi siempre se le obsequia un ejemplar a un posible suscriptor con la finalidad 
de que conozca la publicación. . 
• La venta mixta es la realizada tanto en locales cerrados como abiertos, junto con 
una gran campaña de suscripción . . 

Un problema que presenta una publicación es que tiene fecha de caducidad, es decir, es 
'un producto perecedero', por lo que planear correctamente el número de ejemplares a 
imprimir, tanto en una revista conocida como en una nueva, así como su puntual salida a la 
venta, son elementos principales para poder venderla con éxito. 



67 

La tecnología dentro 
del diseño gráfico 

CAPíTULO 3 

La computadora y 105 softwares para diseño 
son sólo una herramienta que nos permite crear, 

como lo fueron en su momento el lápiz, el estilógrafo, las escuadras y 
todo la lista de materiales que se requería tener junto con el restirador 

para la proyección y la creación de diseño. " 

Daría Valdez 



1 TOOR, Marcelle lapow, Grapbjc desiaa Qn 

(he deskeoQ p. xv. 
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la tecnología dentro del diseño gráfico 

3.1 la computadora como herramienta en el diseño gráfico 

la introducción de la computadora al diseño gráfico ha traído gandes beneficios. especí
ficamente el equipo Macintosh, al igual que los softwares como herramientas principales de 
apoyo para el diseñador. 

Alrededor de la última década del siglo XX se han generado innumerables cambios y 
avances tecnológicos en las áreas del conocimiento, extendiéndose a las artes gráficas, por 
lo que el diseño gráfico se ha visto inmerso en estos avances de la era digital. 

los softwares para diseño nos ayudan a realizar con procesos simplificados cada proyecto, 
sin embargo éstos son sólo herramientas que hemos tenido que dominar debido a que los 
procesos de producción han cambiado a gran velocidad, exigiendo cada vez mayor calidad 
y rapidez. Trabajar con hardware y softwares nos obliga a conocer a fondo sus beneficios 
para hacer frente a los proyectos actuales de diseño. Contamos con la libertad para llegar a 
una etapa de experimentación, muy importante para estímular la imaginación y creatividad 
con cada software. 

Aunque parezca que esta tecnología es actual, no es así ya que se comenzó a utilizar en 
la década de los 70's en diseños y proyección de gráficos, producción de revistas y en 
periódicos; a inicios de los 80's se aplicó en el diseño de algunas revistas un sistema basado 
en el modelo de computadora Appelll. 

Sus beneficios se vieron reflejados con la aparición del Desktop Publishing que según 
Paul Brainard presidente de Aldus Corporatión es "la habilidad para producir publicaciónes 
en una microcomputadora mediante un software para su armado y una impresora láser". , 

Su aplicación directa en proyectos de diseño ha llegado hasta el punto de agilizar la pro
ducción de pelicula (negativos o positivos para impresión). Este origen de la tecnología 
aplicada en el Desktop Publishing concretamente se origino en 1985 con la union de fuerzas 
de cuatro de las más grandes corporaciones: Apple, con la producción de la computadora 
Macintosh; Adobe Systems, Ine., con la invención del lenguaje Postscript, para permitir la 
comunicación entre computadora e impresora y los dispositivos de salida; Aldus Corporation, 
desarrollando el software page Maker, que hizó posible que este sirviera como mesa de 
trabajo electrónica dando así al operador el poder y control de la tipografia y gráficos libre
mente en la página; y Allied linotype Company, con el desarrollo de las tipografías con el 
lenguaje de Adobe. Esta union sin duda ha dejado huella y una herramienta que ayuda a 
agilizar la producción gráfica, sin embargo, no debemos descuidar su objetivo primario de 
herramienta, con la cual aplicar nuestra creatividad y expresión que nos permitírá experi
mentar con cada software para diseño. 

la computadora y los softwares de diseño son sólo una herramienta que nos permiten 
crear, como lo fueron en su momento el lápiz, el estilógrafo, las escuadras y toda la lista de 
materiales que se requería tener junto con el restirador para la proyección y la creación del 
diseño. Aunque a la fecha estas herramientas las podemos seguir utilizando, ya no resultan 
prácticas y debemos entonces adoptar la nueva herramienta y no olvidar que es sólo eso. 

Con la Macintosh podemos trabajar con textos, colores, texturas, fotos, hasta obtener 
pruebas sobre papel en blanco y negro o a color, en película para impresión final o en placas 
para impresión offset directas desde la computadora. Este último paso es utilizado por muy 
pocas empresas de preprensa e impresíón en México, ha dado un giro de 180' en la pro
ducción de revistas y material impreso. 

la computadora Macintosh ha dado los mejores resultados en el área del diseño gráfico, 
permitiendo una rápida evolución del fotolito tradicional al buró de preprensa digital, pro
ceso que ahora es controlado con mucha mayor certeza por 105 mismos diseñadores (o, en 
teoria, así debiera ser). 



Hemos visto cómo han evolucionado los métodos de producción desde los tipos 
móviles chinos, pasando por los tipos móviles metálicos de Gutemberg, los linotipos y la 
fotocomposición; sin embargo, de la evolución de los tipos metálicos a la fotocomposición 
transcurrieron 500 años, en cambio para sustituir la fotocomposición sólo han bastado algu
nas décadas, tres o cuatro aproximadamente, con lo que se dio un giro al diseño gráfico y a 
la impresión, abriendo la posibilidad de que el diseñador utilizara la tipografía e imágenes 
al mismo tiempo, en conjuto, para asi hacer uso de esta herramienta de la mejor manera; 
proceso que la litografia y tipografía años antes habían aplicado junto con el proceso 
fotográfico, sin llegar a grandes avances como en la actualidad. 

La llegada de la computadora al área gráfica fue, práctícamente, en 1985, con la Apple 
Macintosh, dando paso a la composición digital y permitiendo la elaboración de composi
ciones convencionales, las cuales permitieron tener mayor control tipográfico, de color, 
imagen, edición, etc.; ahora que se han vuelto a integrar los procesos, que en algún período 
de la historia de la composición dejaron de estar juntos, se ha dado mayor control al diseño 
e impresión de las revistas actuales. 

o En 1985 se aplicó en el diseño de algunas revistas la computadora Macintosh, 
_basada en_un sistema AppeLllcon.un microprocesador motorola.~ ~- - -_-
o 1983 ya se habian introducido las primeras Macintosh Apple Classic 
o Los años siguientes aparecieron los modelos LC Macintosh 630, Quadra 630 y 
Macintosh Performa 630 . 

. • Desde la década de los 90"s han ido apareciendo nuevos modelos de computa
doras Macintosh. 

69 
Cpmplltadora MacinlOs.h Performa 630, 1994 Co~utadora portálil i-book, \999, Computadora i-Mac, 1999, 

71 73 
. Computadora Madntosh.-64. 1999 .,-,-. .·:'Monitor 'párij"G4 • ..1999 Computadora G4' CUBE, 2000 

El conocimiento que llevaba añJs de experiencia aprender, ahora es mas fácil de obtener, 
ya que la computadora y los softwares nos ofrecen herramientas exactas para realizar aque
llas actividades que sólo un foltolito podía realizar. Esto no significa que sea más fácil hacer 
diseño ni preprensa, simplemente ha favorecido aspectos técnicos. 

Hay otras razones que obligan al diseñador a tener un proceso de aprendizaje más rápido 
para obtener mejores soluciones a problemas técnicos de diseño y de producción final. 

La influencia del equipo de cómputo junto con los softwares en las revistas han hecho 
que resulte mucho más sencilla y rica en contenidos gráficos, que favorecen la producción; 
en contraste a la de veinte años atrás, ésta es más exacta y productiva. 

La formación digital de las publicaciones es un hecho que no podemos cambiar, más ]0 
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bien al contrario, es necesario adoptar esta nueva herramienta para diseñar y producir 
proyectos con softwares especiales para el retoque fotográfico y de ilustración, asi como 
para formación de páginas. 

3.2 Preprensa digital 

Hablar de la importancia que ha tomado la computadora, los softwares y la tecnologia 
digital en las artes gráficas, y especifica mente en el diseño editorial, nos lleva a adentrarnos 
en las etapas de producción que deben ser controladas para finalizar exitosamente una 
publicación. 

Estas etapas de producción en las que se ubica todo proyecto de diseño que será impreso, 
conocido como preprensa, es el medio que permite detectar y solucionar problemas técnicos 
antes de imprimir, con mucho mayor control y facilidad. 

El término preprensa relativamente es nuevo: es todo aquel proceso que se le aplique a 
algun diseño hasta antes de ser impreso, y preprensa digital se refiere a la tecnologia que 
ha envuelto este proceso. 

Como proceso de trabajo este término se empleó en los inicios de la impresión, cuando 
los tiempos de producción eran largos y tediosos, involucraban la manufactura de tipos 
mecánicos, la formación de las páginas en una matriz (o ramas) de un pliego del impreso, etc. 

Desde 1444 hasta nuestros dias el proceso preprensa ha sufrido innumerables cambios 
en todas sus etapas, principalmente con la introducción de las fotocomponedoras en 1920 
y el equipo de cómputo en 1985. En todo esto le ha dado mayor velocidad al proceso, 
mejorando la calidad final de proyectos complejos, como periódicos, revistas, publicidad y 
todo material impreso existente. 

La preprensa digital como tal surgió de la evolución tecnológica. El primer resultado 
comercial fue la autoedición o DTP Idesktop publishing) con el manejo, principalmente, de 
la formación de páginas en proyectos editoriales que incluian imágenes blanco y negro, a 
color, diseño de gráficos y ornamentos, haciendo de cada proyecto algo más complejo, lo 
que motivó un mayor número de procesos como la impresión láser blanco y negro, pruebas 
a color basadas en película y la película en negativo o positivo, eliminando el tiempo muerto 
del fotolito tradicional. 

Este proceso se aplicó sólo a proyectos sin gran distribución y de uso interno en grandes 
empresas que no requerían de un gran número de ejemplare~ Posteriormente, al introducir 
las fotocomponedoras, el uso de papel fotográfico y película revolucionaron más este pro
ceso, pero por el alto costo del harware les fue imposible a los despachos de diseño adquirirlo. 

Las empresas de impresión se vieron obligadas a adquirirlo y controlar su mantenimiento, 
surguendo asi el buró de preprensa, incorporando una mayor y mejor tecnologia digital. 

Los burós de preprensa están integrados por equipo digital sofisticado para la realización 
de proyectos; éste hardware permite la entrada y salida de información electrónica, existiendo 
para esta función los llamados periféricos. Los periféricos de entrada son todo aquel equipo 
fisico que nos permite traducir la información real en información digital para ser procesada en 
la computadora; dentro de estos periféricos existen los siguientes: 

Periféricos de entrada. .. ..... .. 
• Escáner de tambor y de cama plana. 
• Teclado. 
• Mouse. 
• Lápiz digital. 

Periféricos de salida. 
• Monitor . .•. 
• Impresoras láser, de inyección de tinta, sublimación, etc. 
• RIP (render image process). 
• Fotocomponedoras. 
• CTP. 



Gracias a los periféricos de entrada, despachos de diseño, agencias de publicidad o edi· 
toriales, realizan su trabajo, a quienes el mercado solicita excelentes resultados en impre· 
sión, por lo que recurren al buró de preprensa digital por pruebas de color de alta calidad. 

En el campo de las artes gráficas la preprensa e impresión son lo más importante, más 
aún que el diseño y, por lo tanto, debemos tomar las medidas necesarias para poder procesar 
rápida y correctamente todo proyecto de diseño sin demeritar el valor estético y conceptual 
que éste se merece; aprendiendo a separar diseño de preprensa (pero conociendo los benefi· 
cios de cada uno) los resultados podrán estar mejor controlados y, por lo tanto, se obtendrá 
mejor calidad en las publicaciones e impresos. 

El diseñador es quien conceptualiza y hace real esta idea en su proyecto, por ello es 
necesario que se preocupe por la preprensa e impresión, ya que es donde realmente se hará 
funcional el proyecto, evitando riesgos que perjudiquen la calidad final del impreso y del 
diseño. 

En este proceso de preprensa hay puntos específicos a seguir para un buen proceso: 

• Digitafizació~ de fotos y retoque acorde a los parámetros establecidos en el área 
de escáner y en relación con las pruebas primarias de color y/o los originales de 

=·~donde,seobtuvieron.,~"~=,~ "-.&.&d"'--,~ _,&.;,.~",;. c..;.== =,¿ '. ~ _.~ ~ ~ ___ .'_ 
• Verificar que el software sea el adecuado para la impresión en película. 
• Checar y revisar el archivo digital. 

" Verificar los atrapes de color y la sobreimpresión de color (Irapping y overprint) . 
.• Verificar modelos de color y tintas especiales (pantane). 
• Checar fotos yformatosde trabajo con los que .trabaje el RIP. 
• Controlar el proceso de la fotocomponedora en el revelado de la película. 

Es necesario analizar este proceso que debe cubrir las expectativas que el cliente, el 
diseñador y el buró de preprensa tienen como metas finales en cada proyecto. 

la preprensa llegó a revolucionar la fotomecánica, composición e impresión y los procesos 
y flujos de trabajo, permitiéndonos tener mucho mayor control, reduciendo tiempos y costos 
con una calidad superior al sistema tradicional de fotolito. 

la era digital ha traído consigo nuevas expresiones, como la ilustración digital, la 
fotografía digital, el retoque, la formación y la diagramación digitales; estos son términos 
que tienen mucha relación con el ambiente tecnológico y cuyo manejo adecuado sirve para 
solucionar problemas de diseño y preprensa. 

la elección del software adecuado facilitará la elaboración de cada uno de los proyectos, 
de lo contrario se podrían tener graves problemas. Integrar los elementos de la página en 
un programa de salida digital implica que los archivos se guarden en formatos compatibles 
con los sohwares; existen tres tipos de sohwares básicos para diseño y preprensa: 

.Para ilustración. . 

.Para.fotografia. . ...... ... .. 
·Para formación de páginas .. 

N '. 

3.2.1 Los softwares para la producción editorial digital 

la experiencia obtenida al laborar en burós de preprensa dicta que el software más 
importante para formación de páginas y salida en pelicula, por su compatibilidad con las 
impresoras y fotocomponedoras es Quarkxpress, sin embargo un proyecto de diseño no sólo 
dependerá de éste, por lo que otra parte del diseño normalmente se hará en distintos 50ft· 

wares ya sea para el diseño de viñetas o ilustraciones y para el trabajo con fotografías. 
la producción de una revista por medios digitales representa un reto para el diseñador, 

ya que es muy complejo; un proyecto editorial con frecuencia contiene elementos gráficos 
de IIlustrator o Freehand, fotos completas o recortadas (c1iping). textos, tipografías, etc. Por 72 
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lo general son elementos que no presentan mayor problema para ser impresos en película, 
con el único inconveniente de que si existiera algún error postscript de cualquier tipo 
ocasionaria retrasos en todo el proceso. Los errores postsript no pueden ser detedados, 
sobre todo en la etapa de diseño, pero si en preprensa, ya que aquí es donde se examina y 
procesa con mucho mayor cuidado, con un equipo técnico más avanzado que de manera 
efediva se percata de ellos antes de comenzar su proceso en la fotocomponedora. 

El hardware (computadora, mouse, impresora láser, etc) es un aspedo importante, ya 
que con él se realiza el proyecto. También es importante contar con suficiente memoria de 
almacenamiento para la gran cantidad de información, así como' para trabajar con cada 
software. 

El tipo de memoria que maneja una computadora esta dividida en tres: ROM, RAM Y 
VRAM. 

oRandom access memO/y(RAM) es la que viene en.la computadora en dispositivos 
llamados SIMMS's (single in memory modules), que Son pequeños circuitos impresos 
en tablillas con un chip semicondudor adherido a ellos. Estos chips son susceptibles 
de aceptar información y manipularse, es decir, en ellos los datos se escriben en un 
código que se traduce en información désplegada en el monitor. . 

La presentación de ellos es en tamaños variados, así como distintas configu
raciones, con capacidades que van de 128 k hasta 32 mb, que a la vez contienen 
3D, 64 Y 72 pins. 

Las nuevas Macíntosh utilizan DIMMs (dual in fine memory modules) que 
vienen en configuraciones con mayor capacidad: Tanto 10sSIMM's como los DIMM's 
son aplicados principalmente para' dar mayor espacio o memoria de trabajo a la 
computadora . 
• La memoria ROM (ready only memoryJcontiene los sistemas de operación de la 
computadora y la 'personalidad' de la misma, y está en un chip sémiconductor con 
un código de escritura diredo que tiene una velocidad semejante a la RAM, siendo. 
muy difícil de dañarse físicamente; éste chip es a la vez una extensión del CPU. 
• Otro tipo de memoria es la:con()(ida:como VRAM utilizada para video y para el 
despliegue de ímágenes en monitor, controlando los rangos de color en el monitor. 

Existen softwares para la producción editorial, como Quarkxpress que es de los más 
recomendados para este proceso. 

Los softwares se definen en dos tipos como lo menciona AGFA en su guia 'Introducción 
a la preimpresión digital en color': software gráfico, mapa de bits y software gráfico, orien
tado al objeto. 

El primero menciona que" una imagen de mapa de bits se define pixel a pixel y su 
resolución es fija. 

Los gráficos e imágenes en forma de mapa de bits pueden dibujarse, pintarse o digi
talizarse en el ordenador. Los gráficos de ordenador más sencillos se definen con un sólo bit 
de datos por pixel (elemento de imagen), que indica al monitor del ordenador que muestre 
un punto blanco o uno negro. Los gráficos en color pueden utilizar hasta 24 bits de datos 
por pixel. Una imagen de tono continuo de 24 bits puede describirse hasta con 16,7 millones 
de colores, pero el tamaño del fichero será mucho más grande que el de una imagen similar 
creada con 8 bits por pixel." 2 

En este caso el software indicado para trabajar con imágenes de este tipo es Photoshop, 
quien por sus grandes ventajas para el trabajo con fotografías permite la modificación de 
estas pixel a pixel sin embargo esta resulta ser una situación muy lenta y en ocaciones hasta 
imposible. 

El software gráfico orientado al objeto principalmente se basa en "las formas discretas 
como segmentos curvos y lineales, que se definen matemáticamente a través de una rejilla 
invisible. Su forma puede modificarse introduciendo números (al cambiar el tipo, por ejem
plo) o utilizando el ratón u otro dispositivo apuntador para seleccionar y arrastrar elemen
tos críticos conocidos como puntos de control. En este caso, las medidas correspondientes 



se registran automáticamente por el ordenador y la forma cambia en la pantalla." 3 

"Las curvas de Bezier reciben su nombre del matemático que concibió el método de 
utilizar puntos de control para crear dibujos. Una curva de mapa de bits se compone de una 
serie de pixels cuadrados de tamaño especifico, cada uno de los cuales debe seleccionarse 
y desplazarse para cambiar la forma de la curva. La curva de Bezier creada por el software 
orientado al objeto se define mediante pixels en pantalla, pero para alterar su forma sólo se 
requiere la manipulación de un conjunto de puntos de control, frecuentemente por los puntos 
llamados 'controladores'. 

Los gráficos orientados al objeto más frecuentes son las fuentes postscript. Cada fuente 
incluye datos de mapa de bits (la fuente de pantalla) para su impresión en dispositivos que 
no sean postscript y para su visualización, asi como datos orientados al objeto (la fuente de 
impresora) que permiten modificar su tamaño y otros efectos visuales con hardware compati
ble."4 

Controladores Figura terminada de Unea (urva 
para las (urvas de Bezier una pera 
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Ejemplos de cómo se debe trazar con la hE'rramienta de plumilla, y con las herramiE'nta de dire(f sefection E'n IlIustratQT . 

. rnacromedia" .............. FREEHAND"8 

3,2.1,1 IIluatrator y Freehand 8.0 

IlIustrator y Freehand son softwares utilizados para la ilustración y diseño de logotipos, 
ornamentos que no son fotos, gráficas, viñetas, etc. Son básicos para hacer elementos de la 
publicación que el programa editorial no puede, comúnmente llamados EPS's, que son las 
siglas del formato universal en que normalmente se salvan (guardan) para ser utilizados en 
los programas de formación y salida, como Quarkxpress. 

Estos softwares trabajan a partir de vectores y curvas llamadas de Bezier para la 
realización de las ilustraciones, que son dibujadas y unidas con nodos que tienen palancas 
de arrastre para darles la forma que se requiera, asi como color en selección (CMYK) o direc
to (spot color) tomando en cuenta -para el color- la importancia del trapping y del overpnnt. 

31bfdem p. 5. 

4 Ibidem, p. 5. 
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Datos importantes para Freehand e lIIustrator . 

• I/Iustrator permite exportar gráficos en varios for~atos apartir de seleccionar del 

fxport Tllis l)ocum~nt As: 

n~~-:~~Ff.énMg¡F@ttfHtt@1 lF~f Saw!t./, I 
Fonnaf: 'AiwlgfnFF:f(~: ,:,:::r:*":l 

3 
Paleta para exportar afthivos en Ulustrator 

2 
Paleta para aphcar overprin! y trapplng a los elementos 
que lo necesiten en IUustratof. 

menú filelexport amiga IFF, BMP. GIF89a, 
JPEG, MS RTF,PCX, Pixar. PNG, Targa, Text, 
TIFF, Wordperfect; para ser utili2ados 
como imágenes en el programa de salida. 
(especialmente TlFF, BMP, JPEG.). . 
• Jreehand es una muy .. buena opción 
para' enviar el archivo origina al servidor o 
RIP para impresión de pelicula o placas 
para impresión .. 

4 
Paleta pa.fa aplicar GVerprinr a IClS elementos que lo 
rieresi!!!;! en Freenaiid. Paleta paraaplkar' ((iJppinga Jos 
elementos que lo ne<:eslten en Freehand. 

P~:.A.1I OFI1UfI;~ro;~ 
liJ IlItBt* FndfQlld dDallWm in fPS 

cmtetCOkn'to: I CUl1( ..... 1 

• lIIustrator causa conflictos de inter· 
pretación de los ángulos de pantallas 
(sobre todo de la pantalla en amarillo) al 
momento de obtener película de un archi· 
va filmado a partir de éste software, por 
lo que no se recomienda utilizarlo como 
programa'clgsal ida.; .. 
• Ambos permiten un excelente manejo 
de colorespantone tanto directo? comq. 
enseleccióri de color (CMYK). . 

• Ambos permiten un 
excelente contial del 
trapping y del overprint. . 
en sus respectivas pale
tas: 'Info' en Freehand y . 
"Attributes'.en IlIustrator. 
• El manejo de las curvas' 
de Bezier y de los nodos 

.... (controladores) es imuy 
fácil en lIIustrator con las 
herramientas direct 
seleéction y selecÍion. 
• Freehand presenta cier
tasdificultades para el 
manejo de las curvas de 
Bezier y de los . nodos 

Paleta dI! herramientas en tUU51ralOf de donde se seleaionan las herIamientas 
(controladores), ya que 
no existe una herramien
ta similar al direct 
selection de IIlustrator. 

direcr se/eapDll Y. sele:ctron. Paleta.qe herraf!lientas en freehand de ,donde se 
selE'Ccionan la herramienta selecction, similar a la de IHustrator. Paleta para 
exporlar archivos de Freehand en dderemes tipos de for:natos. 



• Freehand permite exportararchivosdesde el menú 'file/export' en varios formatos: 
Adobe IlIustrator 1,1; 5.5, 7.x;ASCIIText, BMP,DCS 2 EPS, Flash SWF. FREEHAND 
3.1- Text editable, Freehand 4.xl5.x- document, Freehand document, Generic EPS, GIF, 
JPEG,.Macintosh EPS,.M$·DosEPS, PDF, Photoshop 3 EPS, Photoshop 4, PICT, PICT 
(Paths), PNG, Quarkxpress EPS, RTF Text, Targa, TlFF, x Res. (PathsL x Res. LRG, RGB 
EPS, editables para poder ser trabajados en otro software como IlIustrator, y tomados 
como imágenes en el software de salida. 
• lIIustrator tiene una gran compatibilidad con Photoshop. 

Tips 

• Evitar trazar elementos con muchos nodos en Freehand e IlIustrator. 
• No convertir a curvas textos muy extensos,. 
• Verificar que realmente tus colores con overprint estén marcados, y a los que no 
lo requieren quitarles la opción en Freehand e IlIustrator, ya que algunas veces estos 
los ponen por defau/t. 
• Normalmente todos los elementos con línea negra y relleno negro deberán tener 

~Iaopcion. de.overprint,.y.para.grandes .plastas.denegro utilizar .unHama .de.c)'an ~ _ .. 
50% Y magenta al 50%, para oscurecerla y que no quede un negro deslavado. 
• No usar cajas blancas para cubrir elementos. 
• Eliminar elementos que queden fuera del área de impresión. 
• No hacer un archivo EPS si en éste se utilizaron fotografías o gráficos que sean del 

, ~mismo;formato,-ya'quNesulta,enconflictos del tipopostscript. . 
. • Si requieres impresión en selección de 

8 
Paleta de-mlores de lHumalor 

10 

~t... 
bport. .. 

"'-DIC COlOR QUa 
FOCOlTONE 
(Ir.yl 
l1.MSElle Book of Color 
t1..fCSUl8 HiotI ~ Colon 
P AHTONE ProS'" E1..f!08 
P ANT0NE8 COI1O'd 
PANT0NE8 HEXAC~ COI'o<I 
PANT0NE8 HEXACHROHE J.Jnoo..tfod 
PAHT0NE6 Pr-.;s 
PAHTONEe P~_I' Et.ro 
PANrONEep~oSim 
P ANTONEe U ... oIIO'd 
PANTONECI MtUIO.s u,,, ... n~ 
PAHTOf€C) Mttllllies v..,."istotd 
PANTONECI Pul'''' Col'" 
P,t,NTONEI{) PI,I.II tkM:Oltl'd 
TOYO COI.CMQ 'NJ(R 
T"'U-IAT0I4-<A11or S.lo<:lor 

Paleta para cambiar colores CMYK a 
PfOlfSS (o{or en freehand 

color cambia.todos tus. colores pantone a 
CMYK. . 
• Evita elaborar archivos con tipografia true
type y postscript simultáneamente. 

9 
Paleta para cambiar colores de HlustratQt de (MYK: a Prrxess 
(ofor'-' . 

PaJeta de (olores en Freehand 76 
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Adobe® Photoshop® 5.0 v5.0.2 Pow.,P(-

3.2.1.2 Photoshop 5.0 

Este software permite trabajar con imágenes mucho más fácil y rápido en documentos 
grandes, teniendo un mejor aprovechamiento de la memoria RAM. Ya que cuenta con paletas 
de ayuda para realizar funciones especificas con buenos resultados. Un ejemplo claro es la 
paleta navigator, que facilita la movilidad dentro de una imagen, tanto para acercamiento 
como para localización rápida de algún elemento; así tambíen cuenta con las grid y guides 
para referencia de pocisión de los elementos. las funciones del menú Layers, free transform 
y numeric facilitan el manejo de algún elemento de nuestra imagen. El primero de éstos 
facilita trabajar con las opciones para cambiar su forma, como son: sca/e, rotate, skew, 
distort y perspeaive. la segunda opción permite variar con mayor precisión algún elemento. 

Photoshop ofrece la ventaja de corregir una imagen gracias a un mayor número de undo 
(deshacer la última acción), ya que cuenta con la paleta history para visualizar mucho mejor 
los pasos realizados en nuestro trabajo, dando oportunudad de regresar al original. 

Sin embargo, para poder trabajar al 100% con Photoshop se requieren cienas caracterís
ticas de la computadora para su efectivo desempeño, pues aunque trabaja rápidamente con 
imágenes grandes éstas tienden a ser demasiado 'pesadas' por los miles de millones de 
pixel es que contienen; por ello, al aplicar alguno de los efectos se puede presentar lentitud. 

los requerimientos son una amplia memoria RAM para poder continuar el desarrollo de 
las imágenes mientras se trabaja con ellas (sin embargo, el programa trabajará mucho mejor 
si se cuenta con una computadora con un procesador más rápido, G4 o Cuber. asimismo, se 
requiere mayor capacidad en el disco duro y rapidez en el mismo (450 Mhz.). 

Requerimientos mínimos de Photoshop: . 
• Power Mac, 6500, G3, G4 o Cube 
• Sistema 7.5 o mayor 
• 32 mb disponibles en RAM 
• CD ROM drive 
• Disco duro con almenas 25 mb de espacio libre (sólo 
para el software) . 
• Adobe recomienda un monitor de 24':.:bit color 
(mi/lions of c%rs), aunque uno de 16--bit col()( 
(thousands of color) puede ser adecuado para un traba~·.:' 
jo de mucho color. .. 

la memoria vinual (del disco duro llamada scratch disk en Photoshop) es también uno 
de los puntos principales, pues ésta suple la memoria no disponible en RAM. En este caso 
dos factores llegan a ser muy imponantes: primero, la cantidad de espacio disponible en el 
disco duro, que podrá ser la misma de la memoria RAM O al menos de tres a cinco veces el 
tamaño del archivo con el que se trabaja; segundo, el rango de transferencia del disco, es 
decir, la velocidad con la que los datos pueden ser leídos. 

Como hemos visto a grandes rasgos, Photoshop, permite el trabajo con imágenes digi
talizadas, corregir tamaño, color, posición y, en gran medida, esto dependerá de qué tan bien 
equipada se tenga la computadora. 



Datos importantes para Photpshop. 

Photoshop permite salvar y exportar imágenes en 20 distintos formatos de archivo; 
.a.continuaciónse 'rnencionanlas ,principales para trabajo con impresos en los soft- . 
wares Freehand, lIIustrator y Quarkxpress: . 
• Para salvar grandes archivos en un formato que nos permita abrirlo: TIFF (puede 

. incluir canales alfa). _ . 
• Para archivos que se utilizarán en lIIustrator: Photoshop EPS o TIFF 
• Para archivos de Macromedia Freehand: TIFE 
,~Para archivos de PageMaker o Quarkxpress: CMYK, Bitmap, Grayscale, Duotone, 

RGB y CMYK, TIFF, Photoshop EPS, JPEG y LZW. 

Tips 

• Al trabajar imágenes en Photoshop de las cuales se necesite eliminar el fondo para 
. sólo ocupar la imagen principal, será necesario que a esta imagen se le .haga un path 
que siluetee la forma que tenga, para que procedamos a realizar un clipping path 

. =(aplicando:flatnesso3),osalvando.como_Rhotoshop.EPS; asi.podremos.ver_sólo,la .• 
imagen deseada en el programa de salida. . . 
• Es muy importante recalcar esto, ya que muchos diseñadores desconocen esta 
manera de trabajar mucho más efectiva; acostumbran hacer la mayor de las veces 
.~mascarillas'. en el archivo de lIIustrator para después salvar este como EPS, sin. 
embargo esto hace más pesadó dicho·archivo y la mayor de las veces suele causar 
problemas al querer procesar para pelicula, por lo cual es necesario hacerlo de la 
primer forma explicada para resultados satisfactorios. 
• Asimismo cualquier efecto de retoque o trabajo con fotos digitalizadas siempre 
será mejor hacerlo en este software, ya que algunos softwares al salir en nuevas 
versiones pretenden .imitar algunas funciones de Photoshop más atractivas, pero no 
. dan los resultados satisfactorios, creando problemas para su proceso en película. o 

• Al salvar los archivos hay que verificar que no estén comprimidos con lZW (TIFFS) 
o JPEG (EPS), principalmente al enviar estos al buró de. preprensa; de ser necesario 
comprimirlos, se deberá indicar en la orden de producción del buró para que tomen 
las medidas necesarias. 
• Verificar que las imágenes. estén en formato CMYK y no tengan lineajes pre
definidos. 
• Si nececitls transformar una imagen (rotar, distorcionar, etc) es necesario hacerlo 

• 0< desde Photoshop. . '. ...h........ .,.' oc • . •.•• . ••..•.•..••• •• 

~ La mejorresolución para una imagen digitalizada{¡ue será impresa es300 dpi, sin 
embargo para una impresión ae un trabajo fino, como lo son libros de arte,se 
,p((lm;,'nrl. 400 dpi: .. 

Ventana para salvar un archivo CQO dipping palh 78 
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·rkxPress,. 
Quan.:XPress is protected by copyright low. 
QJork and QuorkXPrt,ss RE!:g. USo Pat. & Tm. 
OH. ond mony othl!!r oountries.©19a6~1998 
Quork Technology Portnenh ¡p. PANlONE® ond 
otherlbnrone, Ine. hodo?:rnorks arethe propertyof 
fbntone,lnc. Six-color Pro>:eu Sy¡tem Patent A 
Ferdirg -Pantone, Ine. Fbrfions@Fbntone,lnc.,1m. Y...--_ 

3.2.1.3 Quarkxpress 4.04 

"it:C¡:';:",l' 
,~.~¡'S~",¡~f.-·'-· 

4.04 

Quarkxpress es un software con el que podemos realizar cualquier tipo de publicación 
sea blanco y negro o a color. pero es necesario primeramente planear el tipo de publicación 
que se necesita (revista o periódico), el diseño y principalmente conocer los conceptos básicos 
de Quarkxpress para su total aprobechamiento en dicho proyecto. 

La mejor manera de integrar Quarkxpress en el proceso de producción depende de 
muchos factores, incluyendo el tipo de publicación que se quiera diseñar y cómo la vayamos 
a imprimir Este software permite manejar todas las páginas con mayor facilidad durante el 
proceso de diseño, maquetación y preprensa (formación o armado). 

El proceso de trabajo con Quarkxpress se hace más sencillo primeramente, porque se 
puede trabajar con páginas individuales y/o con pares de páginas, en la que podremos 
mover elementos y al mismo tiempo podremos agregar o eliminar páginas si 
así lo requiere el proyedo de diseño. 

Dentro de cada pagina habrá elementos como cajas' de texto, líneas de 
texto, cajas de imagen y líneas que previamente fueron elaboradas en 
este software y las cuales se deberán manipular ¿onlas herramientas 
básicas de Quarkxpress: . • .• y,' ." 

oHerramienta para mover elementos. 
oHerramienta para mover el contenido de los'elementos(textos e imágenes) .. 
Normalmente se utilizará el ménü'/tem y la parte izquiérda de la paleta,' 
Measurements para trabajar con elementos. Para trabajar con los con· 
tenidos de los elementos (textos e i~ágenes) séutilízará el menú style.y .. 1----1 
la parte deiecha de la paleta Measurements: .. '. 

Debido a que en Quarkxpress casí todos los elementos se colocan 
dentro'de éajás, se presentan las herramientas para realizar cualquier 
forma de caja. . 
oCrear caja5cuadradaS-fedangulares, ton esquinas redondeadas, cóncavas, 
sin esquinas o cortadas; cajas ovaladas;.y de ·formalibre.·.(o freehanrf¡ 
para texto o para imagen. A estas cajas les podemos aplicár tanto color 
al fondo como al marco. 
o Crearpath de Bézier.o de trazo libre para línea de.texto (en cada una 
de estas el texto Se aplicárá con la herramienta de contenido, picando 
sobre ella ó importando texto con la opción get tex~. 
o Herramienta para hacer líneas horizontales, verticales y libres; 
o Para ligar 'texto de una caja a otra y desligar texto (link teX/y unlink text)o 

J':Sl'A TESIS NO SALlE 
DE lA BIBUOTECA 



-Trabajar con el cliente y tener la infOrmaciém ~eCe$ari~para &cidir eltipo de ...... . 
publicación que más le conviene ó que necesite.' .'. ..... ' ... " 
-Boceto preliminar del diseño y dummy finaL 

,.Planeación del proceso de preprensa. . 
-Proceso de impresión. 

El diseñador junto con el editor son quienes toman la decisión de planeación y producción 
de la publicación: número de páginas, márgenes, número de columnas, tipografía y color. 

Quarkxpress ayuda al diseñador en cada proyecto con la planeación del proceso, al dar 
una visión preliminar del diseño, asi como un excelente manejo y proceso con textos y con 
el control del trapping entre colores, mediante la ventana de trap information; con ella 
podemos controlar el trapping y el overprint de plastas de color, de contornos de alguna caja 
de texto e imagen (frame inside, middle y outside). 

Requerimientos de Quarkxpn!ss para póder funciona~ 
.. - - .",~adecuadamente.= .. =-.===~.~"= .. =~.~~=_.~~~- -

Power pe-compatible con Mac os, 6500, G3, G4 Y Cube . . 
Sistema 7.1 
32 Mb disponibles en RAM 
CO-ROM drive 
Fuentes·instaladas·(Helvetica y Times True Type). 

Tips 

• Para realizar una revista que vaya a tener elementos constantes en cada página, . 
cerciórate de eleborar master pages, las cuales contendrán estos elementos para 
más fácil ubicación y aplicación de los mismos, esto lo ubicarás en la paleta de 
Document layout. 
• Cerciórate que cada archivo de tu documento tenga como máximo 80 pags. 
- Si vas a empear varios estilos de tipografias y varios estilos de párrafos; elaboralos' 
desde el menú editlstyle .sheets, esto te permitirá con mucho maYor facilidad 
cambiar las caractereísticas de una palabra o un párrafo completo, según lo nececites; 
esto te ahorrará'tiempo. 
- Esta versión de Quarkxpress 4.04 permite convertir toda una línea de texto a caja 
de imagen, ahorrando tíemÍJOén hacer mascarillas en IIIustrator o Freehand, y facili
tando su mánejo en la página;'se aplica desdé el menú styleítext to path. ..' 
-.Cuando se requiera aplicar overprínt a algún texto o plasta de color, se puede 
hacer desde la paleta trap informatidn (para imágenes,.plasías;.marcos·y textos) 6, 
desde el menú Editlcolorsledit trap, esta opción.permite aplicar overprint sobre' 

todos los colores que decidamo~ así como tam
~;t:snade1~en~hi~~ ~plica¡t'apping en algúnporcentaje. 
edil para hacer 
sryle sheelS. y \'en
tana, para selec
cionar alguna de 
las style sheets 
realizados. 

Ventana para trapping y overprint. 80 
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Paleta Oocument fa)'Ollt. 

3.2.2 Trapping 

• ,.m'". ,_¡lit 
fOift • :. 
!¡jz," ., 
J»n St,yI'r • 
CoJOf' • 
S~ • 
Hf)rizolrtmfl·utiarl5cd~ .. 
Kem ... 
Ika'tfilU Slflrt... . 
CllaractU... ,w1)P 
C.IIarac:ft, St)4f' .'lUft • 
lalf(¡¡:M 

At(gnnrtlff • 
ltaai"B... Xf/[ 
Fomrw... Xftf 
TalI!... %1lT 
RJfI~... 2frN 
PctrQfIrtlpll SlJift SIIrn • 

A{p Horizolltal 
A/p lil!rtical 

lO 
Vfntana del menú styfe para 
convertir' texlO a caja de'ima-
90°, 

El trapping O superposición es una técnica para evitar problemas de registros causados 
por los desfasamientos de objetos o imágenes, ocasionando filos blancos no deseados. 

Debido al movimiento del papel o algún otro elemento en la prensa, algunos colores en 
lugar de quedar unidos por completo suelen quedar separados de forma anormal, dejando 
un filo blanco entre ellos y haciendo que el registro sea más critico. 

Para evitar estos desfasamientos se debe agregar una contorno en uno de los elementos 
que lo necesiten (denominado atrape o trapping), basándose en la regla de que los colores 
dominantes se encogen y los colores claros se expanden o hinchan (lo que se conoce como 
choke y spread respectivamente). 

. .... 

Principalés motivos que causan falla de registro y ocac¡ona~ . 
filos blancos: 
·EI corte del papel (medio pliego). ..... '. ." . 

.• Posición de la imagen dentro del pliego (ubicada por cuadrantes), corimayor riesgo 
los cuadrantes superior derecho e izquierdo en relación con la pinza. 

Principalmente sucede cuando se trata de colores pantones o spot colors, aunque tam
bién suele suceder en elementos de selección, por lo que es importante analizar cada 
proyecto para saber qué elementos deberán llevar trapping en alguna de sus modalidades. 

Debemos tomar en cuenta las tolerancias que nos ayudarán a compensar la falta de 
registro que se ocasiona al momento de imprimir, ya que las condiciones ambientales 
(humedad y temperatura), asi como la cantidad de solución de la fuente (agua) en la tinta, 
afectan al papel y puede provocar que se deforme y se 'jale' en dirección de la fibra, corriendo 
mayor riesgo un medio pliego que un pliego completo. 

Trapping'manual. 
.Por medio de la sobreexposición y subexposición de la película . 
• Por medio del contorno en softwares como Freehand e .lIlustrator. 
Trappingautomático .. . 
·Es la opción que algunos RIP's realizan enire los colores. 



El trapping se divide en dos tipos: fotomecánico y electrónico. El trapping fotomecánico 
requiere de un proceso más tardado, pero es considerado para dar mejor calidad al material 
impreso. "Con la película convencional, la exposición se puede controlar con presición para 
sobreexponer y subexponer ligeramente diferentes separaciones. De esta forma se asegura 
que las áreas en que se juntan diferentes colores se solapan ligeramente en la película 
final."5 Este tipo de trapping se realiza en la formación tradicional donde un formador o 
armador de pliegos con el conocimiento de cámara fotomecánica realizará este efecto de 
trapping para despues pasar a la imprenta las planchas. 

El trapping electrónico es el que se conoce como spread o choke, del cual hemos comen
tado; sin embargo, éste se puede realizar también por medio de RIP's o 'rasterizador' de imá
genes, el cual convierte la información electrónica en un conjunto de puntos o mapa de bits 
para dar salida a película o placa de impresión. Este método suele llevarse algo de tiempo 
en la formación electrónica o durante el proceso de rasterización y, sobre todo, en la forma
ción electrónica, ya que la falta de conocimientos por parte del diseñador suelen comerse 
tiempo. 

El trapping puede ser aplicado a textos, siempre y cuando éstos no sean más pequeños 
a 24 puntos (claro que existen algunas excepciones: textos muy cortos, por ejemplo frases 
o palabras). Es importante el punto de vista del buró de preprensa y del impresor sobre 

'~. aplicar.trapping a·textos pequeños (que causarán un~falso' eneLregistro deJa.impresión.y, ... 
por tanto, en todo el trabajo) y en textos mayores. En relación a la siguiente tabla tendremos 
la mejor opción de hacer un trapping sin alterar la forma de las letras, evitando hacerlas 
delgadas o anchas. 

Al crear un rrapping basado en la siguiente tabla debemos considerar el método de 
impresión y el tipo de prensa y·considerar·que el trapping para un lineaje de 150 Ipi variará 
para el mismo trabajo en un lineaje de 200 Ipi. 

Tabla paradeter';'inar trapping según ellineaje de impresión 

Tips 

Lineaje (Ipi) 
65·" 
100 
133. 
150 
200 '. 

Trapping (pts) 
.55 a2.20 
.36 a 1.44 
.27 a 1.08 
.24 a .96 
.18 a.72 

o En IIlustrator y Freehand podemos ~~icar el trapping apartir de la paleta pathfinder 
(lIIustrator) o del menú xtras/createitrapp (Freehand) con ..los valores de la tabla 
anterior. 
o Al aplicar eLtJ?pping a tipografía siem
pre deberemos."convertir 'ésta a trazo 
(path).. 

o El trapping en tipografías varia deoS . .... ~~~¡=j¡.J~~:-1 
pts hasta 1.5 pts. sin embargo, es impor- . 
tante consultar la tabla anterior y princi
palmente mantener. contijcto estrecho 
con el buró de preprensa y con el impre: 
sor. 
o El trapping se aplicará tomando en, 

. consideración 16s éolores de fondo yeí 
color de la figura del frente: por lo que 
siempre el color claro deberá traslapar al 
oscuro, índependientemente de su posi- . 
ción. Por ejemplo, sí tenemos un elemento' 

eh"" 

5 Ibídem, p. 1. 
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oscuro sobre un fondo claro, deberemos traslapar el color del fondo. En cambio, si 
tenemos un elemento claro sobre un fondo oscuro deberemos traslapar el color del 
objeto claro: 
.En IIlustrator y Freehand al aplicar el grosor de línea, este se realiza empezando por 
el centro de la misma, es decir, el ancho de una línea de 1 pI. se extenderá.del centro 
hacia ambos lados .5 pts. Esto hace la función del trapping una vezaplicando over-
print a la línea, por lo que ésta atrapará ambos elementos: . 
• También debe aplicarse con cuidado el trapping a las imágenes, pues están suje
tas a unas reglas especificas para su proceso en·preprensa. Normalmente el trapping 
en ilustraciones se maneja manualmente, superponiéndolas y aplicandoles la opción 
de antialias. Sin embargo, con el proceso de rasterización en el RIP se evitan los filos 
(en especial, en el proceso del trabajo del CTP, parte primordial al hacer placas de . 
impresión directas desde la Mac) . 
• Para un trapping electrónico en imágenes o gráficos que se generen desde 
iIIustrator o !reehand se recomienda no se modifiquen las dimensiones de éstos, ya 
que se alterarán los parámetros aplicados af trapping y tal vez no los respete y los 
reduzca de 
valor; afectando 
principalmente 
la impresión. 

Pillet~ para crear rrappirrg en Ulustrator. 

¿ Cuant~trápprhges necesario 
. -... ,.;~-. 

¿étianto·tta ppth~'€S rí'éces~~i.o'i::iij;i!,,:~·r,,:~:-.. ··"C"w······ 

¿s~anto!r?ppi~9 es Q~c:es~ri()·?:r7-::'-· -'2; •. 7-: ..... -,: .. ~T=" 

". :~.~.:~~.!!Rei~~~§'"Q~~~~!:!~Z;:::j::·:.:::;',,:&·ji:b:u:~1V1 
th;;.r.;íI&Wrriges n~~o'i .· ... f:... ., 

24 
ObS~~~~OS como es afectado un leño al ~.p'.I!~~rse trapping de distimo puntaje en cada caso: 

entre si, .... cuales son' hm,rlirlll< 

debido a un difuminado en los bordes, 
y. con lo . ,~ªIse. evita que los ele
mentos queden dentados. ... 



Fatl~de r~giW~: se dápor I~ • 
ausencia de trapping entre el ele
mento que q~eda arriba del 
fondo"ocacionando que se note 
un filo blanco que corresponde al 
papel. 

Falla, de registro en colores 
comunes: se da por la ausencia 
de'rrapping en¡re el eleme~to que 
queda arriba del fondo, ocacio- ' 
nando que se, note un filo que 

ambos I en este" es 
un 8 % de Cyan y 60, % de 
Magenta. 

rrapping con colores no 
comunes: se da cuando al objeto 
de arriba se le aplica un contorno 
de sú' mismo color con overprint. 
haciendo que la mitad del con
torno hacia el. fondo se mezcle 
con ese, sin afectar el objeto; el 
cual ·es del mismo color que el 
contorno. 

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

rrapping con colores 
comunes: se d!lcuando al objeto 
de arriba se lellplíea un contorno' 
con los porcentajes de color más 
elevados entre el y. el 

-:. fondiJ,éste,contómo tendrá OVt?r-'·~~ 
prihipara que caiga entre " 
objetos y así se.mezden.·' ' 

.... -':::::.:;- ", 
'-:"". " 

rrapping con negro: se da 
, cuánqo eli\eg~Resunat()rnbi

nación'de los colores de cuatriao
mia (principalmente cuando se 
aplican(amas9~~i~n, maQenta y 
amarillo) yen esiequedarácalado 
un óbjeto. Al objeto se ¡¡iaplica 
un contorno negro 100%, con 
overprint para~yitar que salgan 
algunos de los colores de la cama. 84 



85 

3.2.3 Overprint 

Otro punto importante en la falla de registro del color en un texto o una imagen sobre 
un fondo de color es el overprint. tste se debe aplicar con mucha cautela y sólo algunos 
colores deben llevarlo, como en el caso del negro, que cae sobre imagen, u otro color de 
selección o especial (pantone) que se desee combinar o con efecto especial, como lo sería 
imprimir un degradado del negro sobre una plasta de color especial metálico, 

La fu nción de overprint se basa en la transparencia de las tintas para offset, permi
tiendo asi que se combinen fácilmente. 

Realizar un trapping o un overprint deberá ser decidido por el impresor y por el área de 
preprensa; sin embargo, el diseñador deberá conocer la función de cada una de estas técnicas 
para lograr un mejor resultado en cada proyecto. 

La diferencia entre trapping y overpnnt radica en que el primero sobrepone los contornos 
de elementos, mientras que el overprint sobreimprime un elemento sobre otro, principal
mente elementos de un color sólido (estos efedos se visualizan hasta la impresión de la 
pélicula (negativo o positivo) o en monitor utilizando Freehand 8.0). 

'Overprinf eoneolores' no 
comunes: Observemos como ,la 
imagen "A" no lleva la opción deN 
overprint entre dos colores; leque 
permite que se respeten entre los 
dos elementos, es decir no'semez-" 
clan, En la figura "B ~ se aplicó 
overprint el cual hizóuna'mezcla 
de los colores de cada uno de los 
elementos, resultando en un ,tercer 
CO!cK El color resultante la mayor 
de las vecessedesea',obtener de,,) 
dicha mezcla,sin embargo,sedebe ,', 

,ser ,muy cuidado,so,;~I.apl[car,esta< 
,técnica con colores pantonei parlo ,}" 
que, se recomiendahacer"pruebas 
de color antes"deimprimi',el 
proyecto final. ' ",." "','" " 
En "caso, de que eh objeto/a 
sobreimpimirseanegro este siem-,,' 

'"pre,tendrá overprint." ' 

Tfapping tradicional,! ,.", 

25 
En el método tradicional de trapping el color más claro que se localiza arriba, se extiende, mientras que el color mas oscuro se con
trae, esta modificación se hace al sobreexponer y subexporler ligeramente cada uno de los colores de la separación. 
En el m~todo electrónico la linea sobreimpimirá el color de fondo, mientras que el relleno del objeto de arriba eliminará el fondo. 
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3.2.4 Digitalización 

"las modernas técnicas de entrada digital permiten manipular y retocar las imágenes en un 
ordenador, con un control preciso y una gran flexibilidad. los resultados finales pueden 
reproducirse fácilmente las veces que se desee sin perdida de calidad."6la digitalización es 
un paso muy importante para cumplir con los parámetros establecidos para la obtención de 
buenas imágenes en cada proyecto. 

las imágenes digitales son de gran importancia principalmente porque con ellas se realiza 
el 50% de cada publicación; por tal motivo el diseñador tiene que conocer el proceso para 
su manipulación en cada uno de los programas para diseño, especialmente en Photoshop. 

Un punto que es muy importante es el color y la resolución, muy útiles, sobre todo 
cuando se trabajan imágenes en Photoshop. 

la digitalización es el proceso de convertir ilustraciónes y fotografias que se hallan 
tomado con cámara de 35 mm o directamente de los originales de alguna ilustración, en 
imágenes de mapa de bits, para después ser manipuladas en Photoshop o algún otro 50ft· 
ware para diseño. Este proceso puede ser realizado por el diseñador o por un proveedor de 
servicios en preprensa, como son los burós de preprensa digital. 

Estas empresas utilizan la más avanzada tecnologia aportando asi importantes ventajas 
~~en el.controLdel color~dMada-imagen. ~los·escáners.de_tambor de.la.gama_altay.los.de~_~ 

CCD de calidad superior pueden abarcar un campo dinámico mayor que los escáners de 
sobremesa de menor precio y los técnicos en preimpresión pueden manipular diestramente 
los valores del escáner para obtener los resultados de color esperados." 7los escáners pro· 
fesionales, como el Crosfield son de los mejores dispositivos para digitalizar todo tipo de 
originales (flexibles) con buena calidad. 

Otra forma de capturar imágenes es la nueva tendencia de fotografía digital, la cual 
tiene algunas inconveniencias -al igual que los escáners de cama plana-: la carencia de 
detalle en las partes oscuras y claras de una imagen; también pueden usarse cámaras de 
video para emplear y manipular imágenes. 

la digitalización o image input debe ser conocida a fondo por el diseñador, ya que con 
estas bases se le facilitará y comprenderá mejor la función de la resolución, así como la 
importancia de color en imágenes a imprimir en offset o algún otro sistéma. 

lo más importante es que si las imagen es o fotografías originales que se envian con 
algun proveedor que de el servicio de digitalización es que ellos deberán igualar el color lo 
más apegado a los originales, y será responsabilidad de ellos el que esto suceda por lo que 
los gastos que esto lleve serán absorvidos por ellos. Asimismo es muy importante que se 
indique al buró de preprensa, primeramente el tamaño en el que se requiere la imagen, el 
sistema de impresión y la calidad de la misma, para asi poder determinar que resolución es 
la adecuada para ese proyecto. 

Una vez que las imágenes fotográficas han sido descompuestas electrónicamente, ellas 
estaran formadas por un número de pixeles por pulgada, dando así la definición final de la 
imagen, generarando imágenes en grayscale y a color, dando la ilusión de una imagen 
fotográfica en tono continuo; a la vez, cada imagen digital puede ser modificada pixel x 
pixel, dando como resultado de que a un número mayor de pixeles por pulgada, mayor será 
la resolución de ésta. 

"Cada pixel despliega una cierta cantidad de información expresada matemáticamente 
en O's Ó 1 's; los O's y 1 's que integran un pixel de desplegado en monitor se llaman bits, asi 
el tamaño de la imagen se determina por: 

• en cuántos pixeles de divide la imagen; 
• cuantos bits describen cada pixel."8 
"los monitores de 1 bit despliegan sólo 2 valores: blanco y negro; los monitores de 8 

bíts despliegan 256 valores porque la computadora asigna un código de 80's y 1's a cada 
valor de escala de grises es así que: 

• cada pixel de imágenes b y n contiene 1 bit;. 
• cada pixel de imágenes grayscale contiene 8 bits; 
• cada pixel de imágenes en color contiene 24 ó 32 bits. 
Cada pixel de imagen grayscale es descrita con 8 bits de información, es decir, tienen 

asignado un código de 80's y 1's que determinan su nivel de gris; hay 256 posibles combi· 

6 ARTES GRAFI(AS PANORAMA. Manual' prrxg
ms de are a Qº~r Ofensa p. 3. 

1 AGFA, Servjdos de Ij!roadÓa/imqreliÓn 

vol. 3, p. 8. 

8 VJt[f{lS, luz del Carmen. PreoreoSd diaítil' 

v. " p.S. 
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9/bídem, p. 5. 

10/bldem, p. 5. 
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naciones de O's y l's para describir 256 posibles valores de gris (28 = 256)."9 
"Para describir imágenes de color se requieren 24 bits, asi un monitor de 24 bits es 

capaz de desplegar 256 valores para cada canal RGB desplegando 16.8 millones de colores 
(224= 16, 777, 216); Photoshop tiene 3 modalidades de color: Indexed color sólo contiene 8 
bits de info x pixel, RGB y CMYK contienen 24 ó 32 aún si el monitor despliega sólo 8 bits. 

El monitor de 8 bits no despliega la misma cantidad que uno de 24, pero la calidad de 
salida será la misma." lO 

Las imágenes en color RGB contendrán los bits del pixel por 
el número de colores desplegados; en CMYK sera igual: 

;. ~. 

RGB será 8 bits x 3 (RGB)=24 
CMYK sera 8 bits x 4 (CMYK)=32 
8 bits= 1 byte. 

Qué importa en una buena digitalización: 

oE I tamaño de unaimagen depende de la prOfundidad de pixel, es decir, del número 
de bits (8 bits = 1 byte). 
0'1 byte es tan pequeño que se utilizan múltiplos para Illedir un archivo. 
1 k (1 kilobyte) = 1,0241 mb (1 megabyte) = 1,024kilobytes(l,048,576) 
o En las imágenes dependera el tamaño final del modelo de color, bitmap, grayscale 
o color. .. 

. o Conocer a qué lineaje se imprimirá eLtrabajo, para no afectar la calidad de salida: . 
2 pixeles por 1 linea, ej. 175 Ipi.l350dpi., 150 IpU300 dpi.· 
rangos: radio usual de digitalización es de 2:1 pero puede haber variantes como 
1.5:1; ej.: 5 plgs. x 8 plgs a 300 ppi = 14 mb. ..... . . .' 
o la velocidad de la computadora. 
o Mayor resolución ocupa más ¡'spació en lacorriputadora; ej. lÍna imágen CMYK de 
5 plgs. x 8 plgs.a 300 ppi será igual a 14 mb: 
o Se requieren 80 mb. libres en disco duro para manipular una imágen de 20 mb. 
con buena velocidad..: }: :T 2.": Ú' ."' .............. . 

o Doble ppi (pixeles por pulgada) cuadruplica el tamaño de la imagen:' . '. 
o Disminuye la calidad de 1 a 2 pixel es por cada punto de medio tono . 

•.. Fórmula para caltul~;~I'peso' de una i~agen grayscale: 

o (largo x ppi) x (alto x ppi) +1,024 T tamaño del. archivo en kilóbytes .. 
~ (5 x 300) x (8 dOO) + 1,024 : tamaño del archivo en kilob)1es 

Fórmula para calcular el/peso' de una imagen acolar. 

Para obtener el peso en megabyte de una imagen a color será necesario multiplicár 
• la cantidad resultante por la cantidad de bytes que tiene cada modelo de color (RGB 

sera 8 bits x 3 bytes (RGB)=24, CMYK sera 8 bits x 4 bytes = 32).. . 
ej.: RGB (5 x 300) x (B x 300).;. 1024 = 3515.625 x 3 = 10546.875 (10 Mb.) 
CMYK (5 x 300) x (8 x 300t+l024 = 3515.625 x 4 =14062.5 (14 Mb.) 

En resumen, una buena digitalización nos evitará tropiezos en el proceso de diseño y 
producción de una publicación. Por lo que planear y conocer los pasos a seguir en la solici
tud de una digitalización asi como los parámetros para impresión serán los que hagan que 
la impresión final sea de calidad y bajo los estándares más estricto. Aunque hay que hacer 
notar que es muy importante tener una buena fotografia original o ilustración asi como 
hacer esta etapa del proceso en un escáner de tambor de alta calidad. 



3.2.4.1 Corrección de color 

"Cuando se preparan en la computadora archivos que serán impresos con tinta, es nece
sario tomar medidas para compensar los cambios en la tonalidad de los colores que vemos 
de un modo en la pantalla y de otro, a veces terriblemente distinto, en la impresión." 11 

Esta recomendación es necesaria y debe tomarse en cuenta al realizar cualquier modifi
cación de color en la computadora; en primer lugar porque el monitor trabaja en base a tres 
colores luz o aditivos: blue, red y green, que a la suma de ellos resulta en luz blanca o color 
blanco en pantalla. Por lo qué cuando se corrige una fotografía en el monítor, se debe hacer 
teniendo como referencia un original, ya sea transparencia u 'opaco', ya que estos elementos 
nos permitirán tener una mejor apreciación del color original y así hacer que el color de la 
imagen digitalizada coincida con éste. Además es necesario que cuando se solicite una 
digitalización de cualquier fotografía, se exija una prueba de color, preferentemente match
print, cromalin o waterproof, que son pruebas que se realizan con negativos y nos dan 
detalles más apegados a la impresión final (más adelante en el presente capitulo abordaremos 
el tema de pruebas de color más elaboradas). 

Lo idoneo es que la corrección de color se haga desde un software especial para el 
trabajo con imágenes como Photoshop. 
~ ~Este softwareespecialmentediseñadopara.el.trabajo con.imágenescuentacon.diferentes~ ~.~- - - - -

sistemas de colo: bitmap, grayscale, duotone, indexed color, RGB color, CMYK color y lab 
color. Éstos pueden ser seleccionados directamente desde el menú MadI!, cada uno tienen 
un diferente gamut (rango de colores) que pueden ser producidos en cada uno de ellos. 

• CMYK color consiste en cualquier sistema de color de colores primarios, que son 
los básicos, para que otros colores sean mezclados: cyan, magenta, yellow y black; 
que son el sistema básico de impresión y reproducción de fotos, ilustraciones y otros 
trabajos creados en Photoshop_ 
• RGB color. El CTR utilizado en monitores de computadoras y televisores genera 
los colores primarios-luz, llamados colores aditivos primarios por el bombardeo al 
fósforo de la pantalla con electrones. La mezcla del rer;t green y blue resulta en el 

. color que percibe el ojo, Cuando esta mezcla de colores es en toda su intensidad el 
resultado es la luz blanca, y cuando todos están en intensidad baja o no existen, el 
resultado es negro 
• Indexed color es el proceso de asignar 256 colores para representar los millones 
de colores potencialmente existentes en una imagen a todo color. 
• lab' color sirve como paso intermedio cua9do Photoshop convierte de RGB a 

:CMYK o de una foto YCc color.system a R§8, y puede serinterprelado en términos 
de brillo y de hue/saturation. . 
• Grayscale es com~ una foto blanco y negro incluyendo solam~nt~ valores de 
brillantes, sin datos de hue y saturation. Solo 8 bítssoniequeridós para los 256 
valores de'grises en el grayscale gamut. '. • . 
• Ouotone por la adición de un segundo color en lás luces, podemos incrementar el 

···.numero de. tonos disponibles para representarlos' tonos claros enuna imagen, por 
lo que una imagen con dos tonos puede incrementar su rango tonal. En Photoshop 
el modo duotone con sus curvas puede determinar cómo será representada la infor-
mación en cada uno de los colore~ _ - ",' 
• Bitmap es la opción que da Photoshop sólo para representar dos colores blanco y 
negro, representados por 1 bit de color. 

Además, desde el menú Image se localizan las principales herramientas para la correc
ción de color: replase color s, color balance, levels, selective colors, curves y variations, por 
lo que pueden ser de gran ayuda para el manejo del color o simplemente para lograr efectos 
más interesantes. 

Normalmente la corrección de color se hace basandose en las altas luces, sombras y 
medios tonos de una imagen. "Las altas luces son los tonos más claros de la imagen, es 

11 Revista LÚdica no. o, 1997, p. 88. 

88 



12.AGfA, introdUCCIón d Id QreimQresiOn 

digital en color vol 2, P 8. 

'J Ibídem, p. 8. 

14 Ibídem, p. 12. 

15/bídem, p. 11. 

16 AGFA, InfrodurriÓn a la Qreimoresión 

digitqlenro!o' vol 1, pll. 

89 

decir los blancos y casi blancos. Las sombras son los tonos más oscuros o más saturados. Si 
consideramos que la gama de altas luces y la de sombras ocupan 25% cada una de la gama 
de brillo total, el 50 % restante, en la mitad de la gama, corresponde a los medios tonos." 1] 

Una de las mejores formas de corregir color en alguna imagen es mediante la manipu
lación de la curva gamma de la imagen, de esta manera podremos ajustas las altas luces, 
sombras y medios tonos, estos de manera global (CMYK o RGB)o de forma individual en col
ores especificas (C, M, Y, etc) ya sea en formato CMYK o RGB de la imagen. 

Ahora bién, la aplicación plena de cada opción se tendrá sólo con la experiencia y verifi
cando qué es lo que cada una puede brindar para talo cual efeáo. 

Otra opción para manipular mejor el color de nuestras imágenes será con pruebas en 
pantalla, principalmente de imágenes que el diseñador ha manipulado libremente hasta 
llegar a ser ilustraciones digitales, que no corresponden con algún original fotográfico o 
transparencia, y que sólo se cotejan con pruebas de color e impresión final y lo que obser
vamos en monitor. Nesesariamente este proceso requiere de la calibración del monitor. 

La calibración del color que vemos en pantalla contra lo que tenemos en impresión se 
compone de cuatro principales aspectos que deben ser tomados en cuenta: calibrado del 
monitor, mantener un nivel de luz estable, contemplar la visión del artista e igualar la prueba. 

Calibrado del monitor 
"Todos los monitores poseen un conjunto de caraáeristicas incorporadas de intensidad 
denominado gamma, que es la relación entre los valores de los datos de entrada para la 
intencidad del color (datos almacenados en el disco) y los valores de salida (colores mostrados 
en pantalla). Por ejemplo, un valor de color almacenado en un disco como 50% cyan puede 
asemejarse más a un 60% ó 40% en la pantalla." 14 

Sin embargo, algunos monitores tienden más a ser azules y otros más rojizos, además 
de que son dos los tipos de cinescopios que se manejan: Trinitron y Hitachi. "En la mayoria 
de los casos el blanco en pantalla es equivalente a casi un 20% de cyan en la página impre
sa," 15 

Además la gamma y el color varian entre monitores, por lo que será conveniente que se 
ajusten la gamma del monitor con los estándares de color para la marca y modelo. Dentro 
de Photoshop se puede hacer esta corrección de la gamma en la que éste" compara la can
tidad de brillo y la intensidad especifica de un gris frente a una cantidad determinada por el 
fabricante del monitor" 16 

Mantener un nivel de luz estable. 
Es necesario que en el lugar en que se trabaje se mantenga una iluminación artificial 

con muros en colores neutros, para reducir al maximo la interferencia de la luz de dia y los 
reflejos de la ropa, que pudieran afeáar la percepción del color en monitor. 

Contemplar la percepción del artista 
En esta etapa del proceso es necesario cotejar la información que se digitalizó con la 

que se observa en monitor y la que se muestra en la prueba de color, ya que en el proceso 
de conversión de un archivo RGB a CMYK en una imagen creada por luz la percepción del 



color no será la misma. 
Aqui el Buró de preprensa entrega al diseñador varias pruebas de color de una imagen, 

cada una con una gamma distinta, asi como un valor de transferencia distinto para la ganancia 
de punto, las cuales comparará con la imagen que se muestra en un monitor calibrado, 
donde alguna de las pruebas corresponderá a esa imagen. Con este proceso se tiene ya 
identificada la gamma que en posteriores imágenes digitalizadas con esa gamma y enviadas 
posteriromente por el diseñador tengan la percepción del color correcta. 

Sustrato 

Periódico 
Bond 
Couché 

Igualar la prueba 

Número de gamma 

del,4al.6 
de 1,6 a 1.8 
de 1,8 a 2.0 

Este aspecto es más competencia del impresor ya que es principalmente el igualJr los 
.~resultados de la prueba de colorcon.la.impresiÓnJinal del archivo .. ~___ ~. 

Siempre será importante consultar con el impresor la ganancia de punto para que al 
igualar los colores en la impresión y dependiendo en gran medida del sustrato a utilizar, el 
proyecto quede lo más apegado a las pruebas de color. 

.. Ganancia de punto en distintos sustratos 

Periódico 
Bond .. 

Couché 

30% al 40% 
20% al 25% 
10% al 15%. 

No sólo el sustrato importa para que nuestra imagen se vea correcta, también es impor
tante tomar en consideración el tipo de imagen con que trabajamos, es decir, duotonos, 
imágenes RGB y su proceso de conversión a CMYK para impresión, ya que al realizar esta 
transformación la variación de tintas será drástica, por lo que debemos proteger nuestra 
imagen de invasión de tinta negra en el cyan, magenta, yellow etc. 

Existen dos maneras de realizar esta conversión de archivos RGB a CMYK el UCR (under 
color removal) y GCR (gray golor replacement). 

El modo UCR hace un reemplazo drástico de color con negro en aquellas áreas que 
tengan un porcentaje igual de CMY, sin embargo respeta otras áreas de la imagen. "Por 
lo general, es necesario indicar un porcentaje minimo a partir del cual se produce el cam
bio, que suele ser del 250% al 300%." 17 

Este modo es principalmente empleado para la impresión en papel periódico y 
bond de baja calidad. 

Por ejemplo: 
eyan 

yellow 
magenta 
total--

85% 
85% 
85% 

·-255% 
(se reempaza con negro al 85 %) 

El modo GCR suele hacer una sustitución de colores más suave para producir mejores 
resultados sobre papel fino. Haciendo una sustitución más general, donde el negro sustituye 
una mayor gama de colores en la imagen. 

17 BevrHilltidi@ O. cit., p 89. 
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Generación de negro (black generatión): puede ser ligera, mediana 
u oscura;según el colorido de la imagen (para lotos a color suele ser mejor el valor 
ligero, para medios tonos, mediano y oscuro si se desean altos contrastes). 

Límite de la tinta negra (black ink Iímit): nunca deb~ supe;~reI95ri;o, 
_~ , _, _ .' - ~:; "'_ .;i,..-;'x*' 

Límite total de la tinta (totallnk Iimit):fluctúa entre 250% y 350%,·· 
aunque suele ser de 300%. . 

Adición de color (undercolor addition): debe manejarse con mucho 
cuidado porque incrementa la cantidad de cyan, magentay yellowque·se·emplea.! 
para formar las zonas oscuras de la imagen. Habitualmente se· fija entre 0% y 
10%."'8 

Ventana de la opción CMYK selUp para aplicar earaaerístieas de impresión GCR y UCR. 

Aunque en variadas ocasiones nuestro original no está relacionado con la realidad, de 
donde se toma la imagen, sólo la experiencia con el color visualmente y el conocimiento de 
la realidad hará que nos acerquemos por intuición al efecto deseado en la foto, y por lo 
tanto es muy importante analizar la fotografia para saber el color a corregir. 

Es muy importante tener en cuenta que el ojo humano capta todos los colores existentes 
posibles por muy claros que sean. sin embargo siempre trata de equilibrar colores claros y 
colores oscuros, evitando que veamos colores que puedan afectarlos. 

Por otra parte. la cámara fotográfica, capta la influencia que otros colores del mismo 
ambiente reflejan, por muy poca que sea la intensidad, sobre el elemento que estamos 
tomando, ya que no carece de la capacidad que el ojo humano tiene. 

El manejo de los colores neutros es muy importante para la corrección de color, ya que 
nos permitirán eliminar colores que afecten a otro color y blancos y negros. 

La corrección de color en monitor de las imágenes es muy importante y muy interesante, 
como hemos visto, ya que cuando se tiene una mal imagen será necesario siempre elegir la 
opción correcta para manipular el calor de ésta, así como saber ¿cómo se imprimirá? y la 
calidad que deseamos para ella, por lo que tomar en cuenta todos estos parámetros en 
nuestros proyectos así como el exigir al buró de preprensa un excelente trabajo con las 
imágenes nos hará más profesionales y cuidadosos de nuestro trabajo. 



3.2.4.2 Tipos de color 

Los tipos de color son las formas que existen para representa lo y que hace que tomemos 
las alternativas necesarias para su combinación, con el fin de obtener la información para 
dar el resultado deseado; sin embargo, todas estas alternativas son sólo aproximaciones a 
nuestro resultado final. Los tipos de color nos facilitan, en cierta medida, la aplicación del 
mismo en cada proyedo y están clasificados por los colores luz y los colores pigmento. Los 
primeros hacen referencia a la física del color, y en especial, del espectro de color, mejor 
conocido como arcoiris, donde también entran la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gama. 

El segundo tipo de color está basado en pigmentos y se caracteriza por dos opciones: 
los colores creados por la combinación de los primarios: magenta, eyan, yellow y black, los 
cuales capta el ojo humano y percibimos diredamente por la intervención de la luz, debido 
a la capacidad de absorción y reflexión que tienen; el color blanco tiene la máxima reflexión 
y el color negro la máxima absorción o mínima reflexión, y todos los demás colores absorben 
las ondas de luz de sus colores complementarios y sólo reflejan la onda de luz de su misma 
intensidad de onda. 

CMYK 

El tipo de color CMYK (eyan, magenta, yellow y black) se basa en los colores primarios 
pigmento que, a su vez, son colores sustractivos; es decir, su suma nos da colores más 
oscuros, quitándole la brillantés a los otros colores. 

Mezcla de los colores sustractivos 

• eyan+magenta= purple (morado) 
.• eyan+yellow= green (verde) 
• magenta+yellow= orange (naranja) 
• cyan+magenta+yellow= brown dark (café oscuro): esta 
combinación debería resultar en un negro total, pero en 
realidad resulta un café oscuro. 
El negro en esta combinación se utiliza sólo para oscurecer las partes 
que tienen la combinación de C. M, Y, Y asi obtener un mejor contraste de tonos. De 
estas combinaciones surgen los denominados colores secundarios pigmento que son' 
complementarios de su opuesto dentro del círculo cromático, o sea que en éstos se . 
ven los máximos contrastes. 

Este modelo de color es el principal elemento que tenemos para la realización de pruebas 
de color e impresión de los proyedos en selección de color, porque con sólo cuatro colores 
obtenemos millones de tonos en impresión. 

Cuando se quiere la impresión de algún color del pantone con resultados iguales a éste 
tono, no se recomienda usarlo en su versión CMYK que nos da la interpretación de los soft
wares, pues por lo general no resulta el tono deseado debido a que la combinación de las 
tintas de selección no se da con exaditud al porcentaje que un determinado color directo 
requiere, y por tal motivo, podrán quedar oscuros o claros res pedo al pantone, además de 
que será necesario verificar siempre la guia pantone con la interpretación del color pantone 
en CMYK. 

RGB 

El tipo de color RGB (red, green, blue) se basa en los colores luz del espedro cromático 
conocidos como aditivos primarios; nos da, entre sus combinaciones, la luz blanca. Este 
modelo es con el que trabajan todos los monitores y no es recomendable guiarse en él para 
la obtención de los resultados deseados en impresión, ya que su uso es más adecuado para 
la televisión, multimedia e internet. 92 
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Mezcla de los colores aditivos 

• red+green=yellow (amarillo) 
'. red+blue=magenta (magenta) , 
• green+blue=cyan (cian) 

Spot color5 

El modelo de color de sistemas está basado, principalmente, en la utilización de patrones 
ya impresos con los colores reales, los cuales nos describen el color en la realidad. De éstos 
el más importante es pantone que se utiliza para la impresión en separación de color, es 
decir, la utilización de tintas directas; también se utiliza su interpretación en CMYK para la 
semejanza de impresión en selección de color. Lo que sucede en la impresión de tintas direc
tas en sistema CMYK se debe a que nunca nos dará el porcentaje requerido por el pantone 
y, por lo tanto, será muy dificil que una impresión directa pueda ser igualada por una impre
sión en CMYK, almenas que se realicen pruebas necesarias variando los porcentajes de 
algún color de la cuatricromia para dar el tono deseado. 

elE 
El tipo CIE está basado en estándares personalizados bajo un muestreo y bajo la percep

ción del ojo humano. Este modelo no se basa en ningún dispositivo de salida ni en la impre
sión, y sólo se soprta en la experiencia visual con el color. 

21 
Muestrario para tintas directas llamado pantone; es de los sistemas más comunmenle utilizado para impresión directa y en seleco 
ción de color (CMYK). 

3.2.5 Resolución 

Hemos tocado el tema tal vez principal de la preprensa digital, en el que se basa la 
calidad del producto impreso y por la que se distinguen las imágenes mal digitalizadas de 
las correctamente digitalizadas, así como se demuestra qué tan importante es la resolución 



de imagen, de dispositivo de salida y de impresión. 
"Resolución es el grado de detalle con el que una imagen es reproducida, normalmente 

medida en puntos por pulgada (dpi, para monitor y digitalizaciones) o lineas por pulgada 
(Ipi, para impresión). A mayor resolución mayor detalle de la imagen que será reproducida. 
La resolución de la pantalla de computadora normalmente es de 72 dpi, mientras que para 
imprimir una imagen de revista con un suficiente detalle puede ser cercano a los 2500 dpi." 19 

3.2.5.1 Resolución de imagen 

Normalmente la resolución de la imagen depende del número de grises que se generen 
en una página reproducida en pelicula. 

Las pantallas convencionales pueden producir un número máximo de grises ligados a la 
resolución de la fotocomponedora y de la frecuencia de pantalla, de lo cual se obtiene la 
siguiente formula: 

resolución (dpíl* )2+ 1 . d . 
. frecuencia de pantalla (Ipi) = numero e grises, 

~. ---- =,«!.Resolución,deldispositivo.de,salida,dpi"fotocomponedora).~=-"c=~~=~, ~ ~ .. ~.~. - - -

enla cual, si sustituimos números reales, tenemos: 
para 100 Ipi Y 2540 dpi se obtienen 646 grises. 

para 175 Ipi Y 1270 dpi se obtienen 53 grises· 

( 1270 }2+1= 53 
175· 

Cada vez que solicitamos digitalizar imágenes para una publicación y vemos que nuestro 
resultado en impresión final no es satisfactorio, creemos que se debe al impresor; no analizamos 
lo que pudimos realizar para evitar el resultado desagradable. Por ello es muy importante 
localizar los problemas del área digital ligados con las imágenes para darles solución. 

Con la mayoria de los escáners, sean de cama plana o de alta calidad, podemos obtener 
una salida adecuada con un bajo número de grises, sin embargo la calidad de salida final 
normalmente se mejorará con más de 256 niveles de grises. Siempre se debe pensar a partir 
del área digital en donde es muy importante localizar los problemas ligados con las imágenes 
para solucionarlos, evitando una mala impresión. El mayor númerO de grises en un escáner 
es intencionado más para eliminar 'ruido visual' y para evitar perder información tonal, que 
para pasar esta imagen a la fotocomponedora. 

La resolución de la imagen es un parámetro que se centra en cómo realizar la digi
talización, es decir, en las características específicas de resolución y tipo de color (regular
mente en CMYK), en el resultado el dispositivo con el que las imágenes se digitalicen, por 
lo que hay que conocer las ventajas y desventajas que nos brinda cada uno. 

Asimismo es recomendable la utilización de la alta resolución en imagen (dpi) para que 
todos los aspectos se conserven, aunque hay que advertir que un exceso puede ocasionar 
una saturación de la imagen al grado de perder detalles. 

Este parámetro está muy ligado a la resolución del dispositivo de impresión, ya que 
creemos que a una mayor resolución de dpi es mayor la resolución de Iineaje y esto no siem
pre resulta en una buena impresión. Por su parte, la resolución de impresión afecta la foto 
de tal manera que se ve como un tono continuo, es decir. que el punto de impresión es 
imperceptible. En cambio, una alta resolución puede ocasionar que se pierda contraste en 
áreas oscuras a un punto tan pequeño que la mantilla del offset no la transmite homogénea
mente, y así la ganancia de punto se verá afectada pareciendo aumentar. También es impor-

/9 THE HARtEQUlN GROPU l1MlrED, IM..111...B.!f 
(roro hjohwafeJ tiesigns user's Quide 
p.355. 
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tante decir que el tipo de papel en el que se imprimirá será lo que determine la resolución 
de una imagen asi como ellineaje de impresión, pero más importante es la digitalización. 

Así, a través de la digitalización una transparencia o un opaco se verá afectado por el 
número de pixeles en el que vaya a dividirse una imagen, condicionada por la resolución de 
la impresión (lpi). Dado esto, tendremos que saber a cuántas líneas por pulgada se imprimirá 
la publicación fina (una correcta resolución de imagen será 2 pixeles por cada línea, por lo 
tanto si ellineaje de salida es 150 lpi la resolución de imagen será de 300 dpi.). Asimismo 
se deberán analizar, de ser necesario, la cantidad de grises en la imagen, ya que esto deter
minará la resolución que se elija para el dispositivo de salida, condicionada de nuevo por el 
tipo de papel en el que se imprima. 

En suma, a mayor cantidad de pixeles mayor será la resolución y mayor será la infor
mación almacenada en la computadora. De ahí la necesidad de contar con un disco duro y 
memoria RAM de gran capacidad. 

Puede ser factible que, por problemas de almacenamiento se pueda decrecer la resolución 
de una imagen, pero se debe hacer evitando que la foto se vea fuera de foco (por ej., si se 
decrece de 400 dpi a 200 dpi no habrá variaciones drásticas en la imagen, pero si se decrece 
de 200 ppi a 60 ppi el cambio será drástico en la composición de la imagen). El manejo de 
imagen es preferible realizarlo en Photoshop, que en su menú Imagel image size nos per
mite hacer cambios con la operación resampling, que altera la imagen con una adición o 
sustracción de pixeles. Asimismo, para la manipulación de una imagen en este software es 
necesario que la memoria disponible en el disco sea de tres a cinco veces mayor que el archi
vo a trabajar, ya que de lo contrario se corre el riesgo de tener un proceso muy lento o de no 
poder realizar todas las funciones del programa adecuadamente o en su totalidad. 

Medio tono en el cual se muestra en ampliación la formación del color por medio de puntos. 

3,2.5.2 Resolución de dispositivo de salida 

Está condicionada por el dispositivo que se utilice para dar salida al proyecto: impresora 
láser blanco y negro o a color. o las fotocomponedoras de alta resolución. 

Un dispositivo de salida es todo equipo que nos permite obtener una muestra física del 
proyecto, sea en papel o en película; estos dispositivos tienen un cierto rango de resolución, 
por ejemplo una impresora HP Láser Jet 6 MP da un rango de 600 dpi y un escáner Crosfield 
con salida en película da una resolución de 2438 dpi; en cambió algunas fotocomponedoras 
tendrán de 1480 a 3000 o más dpi. 

Esta resolución afectará directamente la gemación de grises en la la pantalla de lo que 
se tenga que imprimir, por lo que es muy importante verificar tanto la resolución de imagen 
y de salida, para indicar que resolución del dispositivo de salida es idonea para la impresión 
de nuestro proyecto; ayudando a la definición de la imagen y al número de grises los burós 
de preprensa manejan dos: la de 1270,2540 Y 3000 dpi para dispositivo de salida. 



3.2.5.3 Resolución de impresión 

Como hemos analizado, los dos anteriores tipos de resolución afedan de manera directa 
la impresión. 

Las lineas por pulgada son las que definen la resolución final del medio tono, y mientras 
mayor sea el número de éstas en una pulgada cuadrada mejor será la resolución. 

Ellineaje de impresión también está condicionado por la impresión de un medio tono o 
por una selección de color (particularmente en la selección de color CMYK se debe cuidar la 
inclinación de los puntos en la pantalla, para evitar efedos desagradables como el moire, 
que consiste en un mal acomodo de ellas o por una pantalla que generó la misma foto) y 
por las inclinaciones de pantalla: cyan 15', magenta 75', yellowO' y Black45'. 

La resolución de lineaje que elijamos para una publicación dependerá en mucho de 
cómo y en qué material se imprimirá; un libro de arte, por ejemplo, deberá de imprimirse en 
un papel fino a 200 o más Ipi y a una resolución de salida de 3000 dpi, ya que el papel 
seleccionado no es muy absorbente; se deben obtener imágenes que se asemejen a un tono 
continuo. Un periódico, pongamos por caso, puede imprimirse a 80 Ipi Y con una resolución 
de salida de 1270 dpi, pues el papel periódico es bastante absorbente y barato, permitiendo 
que las imágenes se distingan a simple vista; además, lo principal en este medio no es la 

,~~~, ~calidad.de·imagen, Io.cual permiteesta.combinaciónderesoluciones.~ ~,_.~_~~, .~_ ~_ ~~~~ ~ .~ .~ ~ ~. ~ _, 

3.2.6 Pruebas de color 

Ángulo de 
pantalla 

90· 

Espacio entre puntos 
(relacionado con la 
frecuencia de pantalla Ipi) 

O· 

270· 

180· 

Una vez obteniendo las digitalizaciones de las fotos y al aplicarlas en el armado de un 
proyecto, podemos elegir las pruebas de color que nos permitirán realizar el dummy o 
propuesta final. Para tales efectos será necesario contar, principalmente, con una impresora 
láser blanco y negro o a color, para poder ver nuestro proyecto más real. Las pruebas de 
color, además de ayudarnos a corregir el proyedo nos ayudarán para la presentación del 
color al cliente. 

Las pruebas las podemos dividir en dos tipos: las digitales y las de película. Las primeras 
se hacen directamente de la computadora a una impresora a color como Rainbow, Iris, 
Epson o Tektronix; las segundas se realizan por medio del RIP para dar salida a negativos o 
positivos que se utilizarán en cromacheck, waterproof, de roll, fina, dylux, matchprint y 
cromaline. 96 
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Cada vez que se planea un proyecto se debe pensar en la realización de alguna de las 
pruebas anteriores, aunque se vea muy bien en el monitor, de lo contrario nos podremos llevar 
una sorpresa que hará que al cliente no le guste la foto de portada, las fotos interiores u 
otro elemento de color y por ello caer tener problemas con él; aunque por lo general los 
proyectos se ven obligados a usar muy poco presupuesto, no podemos prescindir de las 
pruebas de color. El costo de una prueba no es comparable con el costo de un tiraje adi
cional o el de repetir todo el proceso de preprensa e impresión. 

3.2,6.1 Pruebas digitales 

Este grupo de pruebas se obtienen de una impresora y son conocidas más en el ambiente 
gráfico como Rainbow o Iris (la marca comercial que las produce), también existen las Kodak 
DCP 9000, Tektronix y Epson, que garantizan hasta 90% Ó 95% de exactitud con respecto 
al original (en el caso de las fotografías o pantones). Estas pruebas son utilizadas, princi
palmente, para una autorización del proyecto aun sin negativos pero con una gran seme
janza a la impresión real. Con la modernización de la tecnología se ha avanzado tanto que 
algunas de estas pruebas pueden ser utilizadas incluso como guía de impresión. 

La importancia de este tipo de impresoras es que se comportan simulando una foto
componedora postscrip, lo que nos permite prevenir algún problema para la impresión de 
nuestro documento. 

Dentro de este mismo grupo encontramos impresoras de color que funcionan bajo una 
simulación de lo que tenemos en el monitor, conocido como simulate display, siéndonos muy 
útil si lo que queremos es mostrar al cliente la simple posición de nuestros elementos, pero 
resulta mala si lo que queremos es mostrarle el color final de su proyecto, por lo que será 
necesario explicar al cliente la función de este tipo de pruebas. 

Por lo tanto, estas pruebas digitales son de gran utilidad, aun si comparamos su costo 
con las ventajas que nos ofrecen. 

Frecuencia Super fina (200 - 300 Ipi) 

Frecuencia Fina (175 - 200 Ipi) 

Frecuencia Media (150 - 175 Ipi) 

Frecuencia Gruesa (100 - 150 Ipi) 

Frecuencia Super Gruesa (80 - 100 Ipi) 

Muestra de las frecuencias de pantalla. 



Punto redondo: esta es la forma más común utilizada para impresión, aunque presenta ciertas 
desventajas en la ganancia de punto, principalmente en las áreas de sombras. Este punto suaviza las 
luces y los medios tonos. 

• • • • 
• • • • •• •• Punto redondo euclideano: este punto reduce la ganancia en las sombras, además es bueno 

para todos los propositos que se use (es común en periódicos). 

• 
• • • • 

• 
• • 

• • • • • • • • • • Punto elíptico euclideano: este punto es bueno para evitar una i i i 
alrededor del 50%, que puede ocurrir con el punto redondo euclideano en algunas fotocomponedoras. 

·~Éste esexcelente'para un·usogeneral··· 

• • 
• • • • 

• • 
Punto elíptico: este punto produce generalmente una transición más suave que el punto redondo, 
porque las elipces inicialmente se intersectan de un lado, aunque esto produce un efecto de linea . 

• • 
• • 

• • 
• • 

•• 
•• 

Punto cuadrado: raramente se utiliza este punto, sólo para efectos particulares. Además, las imágenes 
producidas con este punto tienden a tener problemas de ganancia de punto, particularmente en las áreas 
de sombras. 

• • 
• • 

• • 
• • 

•• •• 
Punto cuadrado euclideano: otra forma de punto cuadrado. 

• 
• • • • 

• 
• • 

• • • • • 
Punto romboide: esta forma es muy similar al punto cuadrado, pero generalmente da resultados 
más suaves. Se debe considerar el uso de éste en lugar del punto cuadrado. 

línea: la forma lineal normalmente se utiliza para efeétos especiales, además tiende a ganar 
demasiado en impresión. 

I I 11 11 98 
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3.2.6.2 Pruebas de película 

En lo que se refiere a las pruebas con negativos o positivos, existen varios tipos, como 
cromaline, cromacheck, matchprint, waterproof, prueba de roll (aunque ésta se elabora con 
las placas de impresión de película negativa o positiva), prueba fina, dylux. 

lo importante de estas pruebas es que se salen, al igual que las anteriores, de nuestro 
archivo final, pero con la ventaja de que obtendremos una prueba 100% real de color, 
textos, viñetas, registro, trapping, overprint, moire, etc. y por lo que tendremos un menor 
rango de error. Además, es una guía muy importante para el impresor. 

las pruebas más utilizadas son cromalin y matchprint, sin embargo las pruebas que más 
nos acerca a la realidad es la waterproof y prueba de roll o máquina, ya que ellas muestran 
la impresión sobre papel similar al que se utilizará en la impresión final; ahí se ven todas las 
características como la ganancia de punto, color pantone convertido en selección, porcentaje 
de pantallas, etc. 

También es muy importante verificar aquí el overprint y que los filos blancos no aparezcan 
por falta de trapping en algún elemento del proyecto. 

En el caso de la producción de una publicación es muy importante ver las imágenes lo 
más apegadas al original y al resultado final deseado, por lo que es preferible, como hemos 
visto, invertir algo del costo y tiempo en la realización de las llamadas 'pruebas primarias' del 
proyecto, para hacer cambios o aceptarlas como las vemos. 

3.3 Características de la formación digital de una revista 

Primeramente deberemos saber como se encuaderna la revista, ya que existen diferentes 
maneras de hacerlo. 

El doblado es el acomodo de las páginas impresas y los pliegos de manera adecuada 
para que cada pliego lleve una relación que dé secuencia entre las páginas. "las máquinas 
que realizan dicha operación son las dobladoras, entre las cuales la dobladora de bucle es 
la más común, y por otro lado la dobladora de cuchilla es considerada como la más exacta 
y con mayor capacidad de debleces por hoja." la 

Existen dos principales tipos de dobleces, de los cuales surgen otras formas de doblar 
los pliegos: el paralelo, que consiste en que cada doblez sea paralelo al que le sigue; y el de 
ángulo recto, el cual le siguen dos o más dobleces en ángulo recto. 

Muy importante también es considerar la dirección de la fibra en el papel para evitar que 
éste se quiebre al efectuar el doblez, y muy especialmente evitar que las hojas de la revista 
muestren resistencia a quedarse abiertas (caso que se puede ver más claramente en los 
libros, por la gran cantidad de páginas que tienen). 

Para dominar mucho mejor estos elementos y la colocación de las páginas en el pliego, 
primeramente debemos elaborar un dummy, con el fin de numerar las páginas y saber qué 
espacio le corresponde a cada una de las páginas de la revista; a este proceso se le llama 
imposición . 

. Puntos a tomar en cúenta para realizar la imposición: 
• Cantidad de páginas requeridas 
• Tipo:de encuadernación: en caja o a caballo 
• Forma de encuadernación: francesa o itali~na (apaisada) 
'1ipode impresión: pr~nsá plana 6 rotativa . ." 

El acomodo de las páginas se verá condicionado por la cantidad de páginas y por el 
doblez del pliego, asimismo, cuando existan páginas de mayor tamaño al de la publicación 
se deberá realizar un acomodo particular. Sin embargo, siempre será muy importante con· 
sultar tanto con el buró de preprensa, el impresor y el encuadernador (en caso de que el ser· 
vicio no sea integral-preprensa-impresor- encuadernador), ya que también existen programas 
de cómputo para hacer imposición según la fotocomponedora y el tipo de acabado, que por 
su alto costo sólo pocas empresas lo pueden poseer. 



Ya teniendo los pasos a seguir para un correcto proceso en preprensa, llegamos al 
momento de elaborar la formación digital del proyecto, es decir, cuando producimos los 
pliegos de nuestro proyecto con base en los dummys y la compaginación del mismo. 

El diseñador puede desde que está terminado el proyecto, realizar una formación de los 
pliegos, mediante EPS's de Quarxpress. Ahora ya existen softwares que permiten realizar la 
imposición y los pliegos sin necesidad de hacer otro movimiento más que en la ventana de 
impresión. 

En la siguiente explicación veremos cómo realizar una for
mación digital por medio de EPS's de Quarkxpress. poniendo 
guías de corte según lo requiera el proyecto y las caracterís
ticas de impresión. 

o Cargar las fuentes ene] software Suitcase. 
o Abrir el archivo final de la revista (en este caso Contacto). 
o ligar (link) las imágenes que se utilicen . 

" 

• ~ oC _o,No.compactarlas.imágenes.(JBEG,JIFF:LZW),.yaque.podrian.causar,problemas ... , ~_. 
a la salida en película del archivo. 
o Siempre se debe checar que toda imagen, al igual que las plastas de color y plecas 
que llegarán a salir de la página, estén rebasadas (sangradas) hacia el lado que será 
cortado, como minimo de 3 mm a 5 mm., con el fin de que se tenga protección al 
momento del refinado del" revista. 
o Se realiza un documento que tenga las dimensiones del pliego, en una página 
maestra se colocan guias de corte para medianiles (en color registro) y las cajas para 
los EPS's. Por lo que cada EPS's de cada una de las páginas se colocará según nuestro 
dummy de imposición. 

Este es un proceso laborioso que requiere más tiempo y mucho cuidado en la elabo· 
ración de EPS's y sus respectivos rebases; esta es una de las ventajas de Quarkxpress 4.0 4 
que permite hacer EPS's con rebase, sin embargo estos requieren de mayor espacio en la 
memoria del disco duro. 

Formación con el software Imposition 
o Cargar las, fuentes en el software Suitcase; 
o Abrir el archivo final de la revista (en este caso Contacto). 
o ligar (link) las imágenes que se utilicen. 
o No compactar las imágenes ( JPEG, TlFF~LZW), ya que podrian causarproblemas 
a la salida en película del archivo. , ,. 
o Siempre se debe checar que toda imagen, al igual que las plastas de color y plecas 
que llegaran a salir de la página esten rebasadas (sangradas) hacia el lado que será 
cortado, como minimo de 3 mm aS mm:. con el fin de que se tenga protección al 
momento del refinado de la revista. 
o·Quarkxpress nos mostrará un pequeñoprevie", del acomodo de las páginas ,que 
deseemos en forma de pliego. . '. . .' . 
o Aplicar las medidas para medianil dentro del pliego entre página y página según 
si el acabado final de la revista será engrapado a caballo o encolada con lomo. 

De manera general, la formación digital de una revista dependerá del equipo con el que 
se cuente para almacenar los archivos, por lo que hay que disponer de los softwares indicados 
para su producción, asi como del cuidado en la posición de las imágenes al momento de 
seleccionar picture usage y allingar éstas con el documento. 

Es mucho mejor que cuando mandemos nuestro proyecto al buró de preprensa se envie 100 
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Distintos tipos de dobleces. 
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tal y como lo hicimos, es decir, sin cambiar nombres de fotos o archivos, esto lo podemos 
realizar facilmente desde Quarkxpress seleccionando la opción del menú file/collect for out
put, haciendo un folder para todo el proyecto y seleccionar collect, lo que nos colocara todos 
y cada uno de los elementos utilizados en el archivo en un solo folder, evitando busquedas 
de fotos o gráficos por toda la computadora, 

3,4 ¿Porqué integrar a la preprensa digital los medios de formación 
tradicional? 

Este punto lo tratamos porque resulta interesante complementar en ciertos casos la 
formación digital con la tradicional. 

En algunos casos las publicaciones son armadas manualmente, sin demeritar el trabajo; 
tal y como sucede en algunos casos, los anunciantes envian los negativos de su anuncio y, 
por lo tanto, es dificil que se pueda integrar al pliego armado digitalmente, por lo que la 
formación tradicional tiene que ser aplicada, También ciertos elementos en ocasiones llegan 
a salir con algún error ocasionado por errores postscript, teniendo como solucion la forma
ción tradicional. 
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11 
Distintos tipos de encuadernados 

Hot Melt (rústica 
pegada) 
consiste en aplicar 
pegamento a todas 
las hojas por el lomo, 
después de haber 
sido fresado, para 
posteriormente 
colocar los forros 

Ha! Melt (rústica 
cocida) 
consiste en aplicar 
pegamento a todas 
las hojas por el lomo, 
después de haber 
sido fresado, y 
además se cocen 
las hojas para dar 
mayor seguridad, 
evitando que se 
deshoje . 

En el siguente esquema que se muestra, se verá la forma de trabajar con un proceso 
tradicional de preprensa en un fotolito, un proceso mucho más tardado y laborioso que el 
sistema digital. Como primer paso se debe realizar el diseño y entregar este en disket o en 
originales mecánicos al fotolito, para que de ellos procedan a realizar película para texto e 
imagen. De no aplicar la imágen directa en el archivo, sólo se indican los espacios. Estas ten
drán que ser fotografiadas para obtener un mediotono o pantallas, que posteriormente 
serán juntadas al texto en el área de montaje donde se armará cada página, para así obtener 
película de cada una y proceder al armado de los pliegos. Una vez realizado el armado de 
pliegos sobre acetato este se fotografía y se da paso a revelar la película completa por color 
que será requerida en el taller de impresión. 

Finalmente se envia el juego de los cuatro colores de película al taller de impresión, y 
asi elaborar las placas, que se montaran en los cilindros de la máquina offset para imprimir 
la publicación. 

Como vemos este proceso alarga demasiado los tiempos de producción por lo que es 
muy importante analizar en que parte del proceso nos podriamos apoyar para completar el 
proceso digital, ya que esto nos produciria ahorrar tiempo y dinero, así mismo será impor
tante tomar en consideración lo de aplicar el proceso tradicional sólo a los siguientes puntos 
ya antes mencionados: injerto de anuncios, injerto de algun texto corto, injerto de alguna foto. 102 
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Planeación/ rediseño y producción 
de la revista Contacto 

CAPíTULO 4 

"Contacto, la revista de la calidad total, es mucho más que un medio 
informativo, es formativo, educativo y promotor de una cultura de trabajo 

que ha elevado a países en proceso de desarrollo a 
una calidad de vida superior. Así cumplimos cabalmente, no sólo con un 

fin lucrativo sino con una responsabilidad social evidente. " 

Gabriel Espínola Reyna, 
Director editorial revista Contacto. 



1 Cana de presentación 2001, de la revista 

Contaao, que se enrrega a fos empresarios 

y posibles anuncianres dentro de la 

publicación. 
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P!aneación, rediseño y producción 
de la revista Contacto 

4.1 Origen y desarrollo de Contacto 

Contacto es una revista de negocios con enfoque a la calidad total. De su origen y 
desarrollo creo que sólo las personas que se han seguido su trayectoria pueden dar una ver
sión fidedigna, mejor que yo que sólo he visto poco de su trayectoria. Sin embargo, si puedo 
decir y me atrevo, que lo que se pretende es hacer una publicación de calidad. 

Fernando Rábago del Villar es el director general y Gabriel Espinola Reyna es el director 
editorial; ellos hacen la historia de la revista: 

"Inició hace nueve años. En una primera etapa la distribución y penetración se enfocó, 
principalmente, a cubrir el estado de México con un tiraje de 3,000 ejemplares. Durante el 
periodo 1993-1995 Contacto empezó a ampliar sus horizontes. enfocándose a las seis enti
dades más industrializadas del país: D.F., estado de México, Nuevo león, Jalisco, Puebla y 
Veracruz, e incrementando su tiraje a 10,000 ejemplares. 

A partir de junio de 1996 se definió su posicionamiento editorial como 'la revista mexi
cana de la calidad total', y gracias a una intensiva campaña de suscripciones y a la apertura 
de puntos de venta con Sanborns y Vips, incrementó su circulación a 15,000 ejemplares 
mensuales. En noviembre del mismo año se rediseñó el logotipo de Contacto para 
proyectarlo en forma más vigorosa; asimismo, se ajustó su posicionamiento a la frase más 
corta 'la revista de la calidad total' debido a que comenzó su exportación a otros países de 
Latinoamérica. 

Para julio de 1997 se inició la circulación de Contacto a nivel nacional con un incre
mento a 18,000 ejemplares mensuales. Una nueva empresa, Brenix, S.A. de C.V., nació en 
julio de 1995, adquiriendo los derechos de autor de la empresa Contacto Editores y 
Publicistas, S.A. de C.V., con sede en Toluca, abriendo sus nuevas oficinas en la ciudad de 
México. Brenix decidió fundamentar su existencia y protección como negocio en la cultura 
de la calidad total." , 

." oSu difere~ciaciónde merCildo sees!ablece~.través de un periodismo dirigido a la 
difusión deja cultura de lacálidad total: . 
oSu propósito es llevar a cabo una labor periodística integral. bajo la préínisa de que 
la calidad total es el nuevo lenguaje ~~?Ios ~egocios,. T.. . .••..... 
oPrimera y única revista cuya propia organizaCión está fundamentada.y com¡iro~ 
metida con la cultura de la calidad tóial. contácto cuenta con el reconocimiento y 
apoyo de las principales instituciones públicas y privadas que promueven la 
adn;inistración de calidad total en México:' .... ... .'. . 
,.0L~direcci!Íngeneral de .los premios nacignales de calidad, de exportación yde 
tecnología. 
ola FundaciónMexicana para la Calidad Tota.l. (Fundameca)... .....•.. .. 
olá Asociación Mexicana de Administración deCalidadJotal (Ainaéat) .. '. 
ola Sociedad Mexicana de Japonología (Someja). .. 
ola Asociación de Exbecarios de AOTS México-Japón. 
-'EllnstitutoTecnológico y de. Estudios Superiores de Monterrey, campus estado de 
México (lTESM·CEM). 
ola Universidad Iberoamericana (UIA). 
ola Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla (UPAEP). 
olos centros de productividad de los estados de Chihuahua, México y Nuevo león, 



,,' ,,'" , 

.la Institución Guanajuato para la Calidad . 
• EI Consejo de Calidad MetropolitanoAC(Nuevo León). 
Así como los organismos de certificación y nonnalización: 
·Calidad Mexicana Certificada (Calmecac) . 
• Ellnstituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC). 
Asimismo, los principales directivos de dichas instituciones forman parte del consejo 
editorial de Contacto de unión empresarial, la revista de la calidad total. 
e onlaClo se expande con su introducción al mercado editolÍal en Guatemala: 
·A finales de 1996 iniciamos relaciones de venta de suscripciones en Guatemala, a 
través del Centro de Capacitación y Desarrollo (CDP). " , , ",., 
·A finales de 1998, en nueva platica con Armando Soto Galicia, director general del 

1" "CDp, seaco.rdó ampliar el proyecto, para que la representación no sólo manejara 
suscripCiones, sino úimbién {()ordinara aspectos editoriales y la venta de espacios 
publicitarios." 1 

4,2 Estudio del mercado en el que se desarrolla Contacto 

A partir del capítulo primero hemos seguido la evolución de los medios graficos como 
elementos que han posibilitado la comunicación entre los pueblos; las perspectivas que 
estos han tenido en la propuesta grafica, desde las pictografias en cavernas, que posterior
mente, y como parte principal de esta evolución llegan al resultado de la escritura, derivan
dose de ésta el alfabeto yel establecimiento de reglas para su uso. 

Paulatinamente, la necesidad del hombre por desarrollar mecanismos capaces de reem
plazar la escritura manual con pluma hasta su perfeccionamiento en el Renacimiento, abrió 
las puertas para las artes graficas y el diseño gr.ifico. Esto motivó que se utilizaran mas ele
mentos como soportes graficos para la experimentación y el desanollo del diseño de libros, 
que mas tarde terminarían en la creación del periódico y de la revista. 

las revistas actuales conservan un objetivo principal que no se ha perdido desde su 
surgimiento, el cual, en forma y concepto gr.ifico, ha evolucionado muy rapido. 

Es por esto que una publicación que refleje el periodo actual en que se esta lanzando al 
mercado debe contener elementos que la hagan mas rica en diseño. 

Así, a través de los intereses surgidos por parte de la dirección general de la revista 
Contacto y de la dirección editorial acerca de la renovación de imagen de ésta, han tomado 
prioridades que son muy importantes para que las ventas, en primer lugar, puedan aumentar, 
y segundo, para que la publicación sea más atractiva en su contenido temático y gráfico. 

Por tal motivo se pretende que la publicación sea mas agradable para el lector asiduo y 
del extemporaneo, ya que tal proyecto pretende presentar una propuesta nueva debido a la 
modernidad y aceleración económica de los años con el fin de agradar al sector empresarial 
concentrado en la calidad, así como de buscar nuevos lectores, en especial los universitarios. 

Estos dos polos, el empresarial y el universitario, aunque unidos por un objetivo común 
(la calidad) se logran juntar por medio de la globalización que vivimos cada día, ya que esta 
interacción hace que tanto empresas como individuos logren adoptar "la calidad total como 
nuevo lenguaje de los negocios" 3, como lo menciona Gabriel Espinola Reyna, director edi
torial de Contacto. 

Por lo tanto, la revista Contacto es una revista que por el tipo de información que contiene 
se mantiene en un mercado potencial de altos ejecutivos y estudiantes interesados en la cali
dad total; es un documento que expone la relación entre las empresas mas importantes de 
México y las estrategias que deben utilizar para poder mejorar sus procesos de producción. 

4,2.1, El público 

Como todo tema, el de la calidad total presenta, cuando menos, dos facetas: una teórica 
y otra técnica; esta última esta referida a lograr una mayor productividad a través de la 
eficientización de los procesos productivos y, por lo tanto, conviene mayormente a los 
especialistas. 

llbrdem. 
3 Ibídem. 
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Perfil del lector 

-Altamente selectivo. Importantes directivos, ejecutivos empresariales y gente 
vinculada con un desempeño productivo y competitivo en los diferentes.sectores de 
la sociedad •. 
-Estam()s identificados con ún nicho de mercado efervescente y muy influyente en 
el desempeño de las personas, organizaciones, instituciones e incluso, paises. Los 

.:' lectores de Contacto son lideres innovadores que (rabajan por una calidad de clase 
mundial. . . 

Perfil de distribución, según Gabnel Espinola Reyna, editor de Contacto: 
Alcance:' . 
a) Primario: directores generales, directoresl gerentes de calidad: manufactura y de 
recursos humanos '. . 
b) Secundario: directoresl gerentes de finanzas, meícadotecnia, y publicidad. 
Periodicidad: mensual. aparece los primeros cinco días. 
Penetración: cuatro personas por ejemplar promedio . 
.(irculación:nacional e internacional (Colombia, Ecuador y Guatemala) .. 
liraje:18,OOO ejemplares (+3,200 de exportación). 
Distribución en lugares cerrados para venta al público a través de Autrey (Sanborns, 
Vips, Liverpool, Toks, Gigante, Aurrerá, Comercial Mexicana, tlbaqueríasde hoteles. 
y librenas de prestigio). En Guatemala, hasta ahora únicamente a. través de 
suscripciones .. 

Porcentajes de distribución global: 
Puntos de ventl (1) 50% 
Suscripciones 
Eventos selectivos (2) 

Otros (3) 

Total 

42% 
5% 
3% 
100% 

c-i'J Lugares.cerrados y .. un minimo .. de puestos abiertos en algunas entidades. , 
(2) Convenciones, seminarios, etc., de cámaras industriales, universidades y asocia' 
ciones profesionales enfocadas a la calidad total. 
(3) Clientes, archivo y faauración. . .' ..... . 

"Contacto existe para ayudar a sus clientes-lectores a informarseadecúada' 
mente e incrementar sus conocimientos, con la finalidad de mejorar'su propia toma 
de decisiones. ' . 

. . '. A la vez, existe para ayudar a sus cliéntes·anunciantesa lograr sus objetivos 
··de·ventas'Y·mertaaotécnía." 4" ." .. ' • .' '. .. . 

4,2.2 Los medios 

"Contacto, la revísta de la calidad total, es mucho más que un medio informativo, es 
formativo, educativo y promotor de una cultura de trabajo que ha elevado a países en proce
so de desarrollo a una calidad de vida superior. Así cumplimos cabalmente, no sólo con un 
fin lucrativo, sino con una responsabilidad social evidente." 5 

La situación que hará posible el mejoramiento de la publicación sería principalmente 
acercar más a la comunidad internacional a la realidad de la calidad total, con contenidos 
que hablen de otros países. Esto sería mucho más atractivo para el sector empresarial. 

La publicación se rige por un consejo editorial en el que participan representantes de 
escuelas y empresas, así como el direaor general, el director editorial y el director comercial. 

En las reuniones del consejo editorial se trata un tema principal que da la pauta a seguir 
en el desarrollo editorial, y varios aspeaos secundarios. Sin embargo, el consejo editorial no 
decide qué artículo se debe utilizar, sólo evalúa lo que esta funcionando bien o mal. 



los 'ganchos' que utiliza la revista para la atracción del público son artículos de 
colaboradores y de buscar entrevista con personas líderes en el área empresarial de la calidad 
total; sin embargo, también se buscan temas periodísticos que por el momento coyuntural 
sean aptos y que se les relacionen con la calidad total. 

"No todo es comprar volumen, costos por millar, ni circulación. Para el publicista cuidar 
las marcas de sus clientes implica cuidar también las características del medio que las anuncia. 

Recordemos la famosa sentencia de Marshall Mcluhan: 'el medio es el mensaje'. Por eso, 
forma y fondo en Contacto hacen el marco apropiado para ciertas marcas. 

Por eso, es fundamental para cualquier analista de los medios comprender que: la calidad 
total es el nuevo lenguaje de los negocios" 6 

4.3 Organigrama de Brenix-Contacto 

la empresa Brenix, editora de Contacto se divide en las siguientes áreas: dirección 
general, dirección editorial, dirección comercial, coordinación editorial, diseño, asistecia 
editorial, redacción (reporteros), fotografia, ventas, distribución, suscripciones, represen
tantes estatales y administración; sin embargo, desde la perspectiva operativa, la forma en 
que está organizada la revista se rige por la interacción, principalmente, de tres áreas: editorial, 

~~ ~- ~~ -comercial y~administrativa~ ~.~ ~ -~ --~ -~~~~-~~~ ~-~-- ~- __ .-_ ~_ ~_ ~~-_ ~_ ~.~~ 
la dirección general se encarga de coordinar las funciones de estas tres áreas principales 

(editorial, comercial y administrativa), así como mantener un acercamiento estrecho con los 
accionistas, el consejo editorial y con apoyos externos que se requieren para algunas tareas 
especiales. 

la dirección editorial yuia y establecer la linea editorial, al'mismotiempo que define cuál 
será la identidad de la misma. En el caso que aquí nos ocupa, la identidad se percibe por el 
'Reporte especial', por ejemplo, que es la sección mayor y aparece número a número. los 
temas de ésta siguen los siguientes criterios: 

I .Comercial: es un gancho d~ venta para publicidad. 
·Oue tenga gran importancia para la calidad total. 
·Ouien lo realiza es el personal capacitado para los distintos contenidos de la 
revista. ~. ~ 

.,. ..... .... . ... 

Una vez elegido el tema, la coordinación editorial se encarga de asignar las entrevistas 
con directivos de empresas e instituciones diversas que sean trascendentes en el contenido 
Asimismo, ese se encarga de coordinar las labores del asistente editorial (captura de textos 
y primera corrección de estilo). Por su parte, el área de diseño se coordina con la editorial 
en cuanto a las características de los textos; así como a los fotografos, y estos a su vez con 
los reporteros. El diseñador es quien marca la pauta para dirigir la toma fotográfica. El diseño 
es el que da vida y forma a los reportajes y a cada sección, y en cada número deberá crea 
ilustraciones para buscar la atracción del público y de nuevos lectores. 

Algunos anuncios también son propuestos por esta área para tener mayor uniformidad 
en la revista, sin embargo se encargará mayormente de su buen acomodo. 

Por otro lada, la dirección comercial es encargada de comercializar la revista, tanto para 
la venta de páginas para anunciantes como para su distribución en los puntos de venta, en 
coordinación con los principales distribuidores y con los representantes estatales. 

El consejo editorial se compone por las siguientes personas (representantes de diversos 
organismos):Yuridia Abad de Calderón (publirrelacionista), Jaime Acosta Palanca (Calme
cac), MariodeAgüero Aguirre (U lA), Juan Manuel Arriaga Albarrán (empresario automotriz) 
Jorge Malina larrondo (Premio Nacional de Calidad), Ana Aceves Ramírez, Ma. luisa lepine 
(Secofi), Ma. Elba Amezcua de Necoechea (UPAEP), Ernesto González Gálvez (Someja), 
Ricardo Hirata Okamoto (consultor), Jesús Huesca Diaz (diseñador gráfiCo), Mercedes Irueste 
Alejandre (IMNC), Odette lobato Calleros (U lA), Julio César Margain y Compeán (consultor), 
Margarita Martínez Pérez (Celanese Mexicana), José Pedro Narváez lópez (Xerox), Francisco 
Orozco Ochoa (consultor), Raúl Pérez Ríos Aguilar (Price Waterhouse), Mauricio Rodríguez 

6 Ibídem 
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Martínez (Ex-becarías de AOTS), Jaíme Sáenz Figueroa (consultor), Jorge Sales Vargas (em
presario de turismo), Agustín Santa marina Noriega (Amacat), José Ramón Sida Medrana (Fun
dameca), Santiago Roel Rodríguez (consultor), Enrique Tamayo Corona (GEM/consejo de 
productividad), Gabriel Villa señor Ruiz (Waste Management), Alejandra Vicenttin Ojeda (The 
Ritz-Carlton, Cancún), ITESM/CEM: Ivonne Abud Urbiola, Pedro Grasa Soler, Mónica Martínez 
García, Leticia Torres Islas. 

Todos ellos son quienes por su misma preocupación por la calidad total evalúan la 
revista, para así elaborar propuestas con temas de importancia. 

.~ '; ',' 

La empresa Brenix. editora de Contado 
se divide en las siguientes áreas: 

Organigrama de Breni~ 

4,4 Situación real de la revista Contacto 

Perfil editorial 

Apoyos externos 
(que se requieren para algunas 

tareas es eciales) 

.. Periodismo de negocios dirigido a la difusión de la cultura de la calidad total. Esto es 
lo que nos hace totalmente diferentes a otras revistas de negocios. No se trata de una revista 
técnica, sino que los temas son llevados de forma más digerida y periodística, con la finalidad 



de motivar el interés de todos los empresarios por la administración de calidad total y así 
ayudarles a ser más competitivos en un entorno cambiante. Y considerando que verdaderamente 
somos el único medio que enarbola, actúa y realiza su labor periodística sobre la base de 
esta cultura, representamos un vehículo fundamental para el impulso de la calidad total al 
servicio de las empresas y, en este sentido, también del país. 

Todo ello, definitivamente, nos sustrae del mercado de revistas empresariales generales, 
para abrir uno nuevo de revistas de información empresarial con enfoque hacia la adminis· 
tración de calidad total. Decimos nuevo, ya que por principio somos la primera y no dudamos 
que nos sigan algunas. 

la calidad total se encuentra convertida en la forma de trabajar de un gran número de 
empresas en todo el mundo, de acuerdo con la dirección general de el Premio Nacional de 
Calidad. Se ha establecido a la calidad total como el pilar que debe sustentar la política 
industrial que se aplica en nuestro pais" 7. 

4,5 Justificación del nuevo diseño 

Debido a los grandes cambios en el mundo y principalmente en México, los medios 
impresos deben estar en pi ¡mel plano para evolucionar, principalmente si hablamos de una 
revista de negocios¡ conenfoqueen.la-calidad·total-como Contacto. -~-- ~- ~--~ ---~--~ - - -

Desde la presentación de la portada se pretende llamar la atención del lector potencial, 
ya que esta es la base de toda compra en cualquier publicación, con algunas valiantes que 
alteran la imagen original del logotipo para brindarle mayor dinamismo, lo que reforzará su 
atractivo. 

En sentido estricto, deberíamos conservar en gran medida el logotipo actual de Contacto 
para no dar un cambio radical que pueda crear confusión con el lector al momento de 
comprarla; sin embargo, el principal interés de rediseñar una publicación se debe dar desde 
la presentación de su nombre y portada, por lo que la propuesta presentará mucho mayor 
dinamismo y fuerza en este elemento. 

En los interiores será necesario crear más blancos que equilibren la abundante información 7lb/dem 

e imágenes, evitando una mancha tipográfica muy pesada y buscando la solución adecuada 
para fotos y gráficos a partir de la retícula propuesta, la cual deberá permitir la distribución 
dentro de la página, es decir, se propondrá variedad, tamaños de fotos y un ritmo para la 
lectura, haciendo vivaces las secciones y articulas. Una gran ventaja es que se trata de una 
publicación a color, lo que permite utilizar mayor colorido por sección y apoyos visuales que 
sirvan de identificadores o índices; la foto, por su parte, deberá ser mucho más propositiva, 
haciendo que se integre de manera total al diseño de la página. 

En la conjuncion de estos elementos se tubó que realizar una etapa previa al diseño 
definitivo, de bocetaje, en la que las distintas formas buscadas tanto por reticula como por 
contenido dieron como resultado la presente propuesta gráfica que sin duda cumple con los 
objetivos principales del cambio que se desea en ella. 

los siguientes ejemplos son bocetos previos que surguieron para ir dando forma al 
proyecto final, desde el boceto a lápiz hasta páginas finales. 

r 1, ,! ! ,,' (" i I ¡ 
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Bocetos a lápiz y propuestas finales en impresión láser. 

4.5.1 Componentes estructurales de Contacto 

El concepto de la nueva revista Contacto está basado en la libertad dentro del formato, 
así como en el juego dinámico de elementos que posibiliten más la relación entre la revista 
y el ledor, es decir, que se vuelva más interadiva debido a la utilización de espacios que le 
brinden mayor viveza y causen mayor interés en el público. Se ha llegado a la solución 
gráfica deseada gracias a la historia de la revista (capitulo 2) . 

.... Los puntos que hacen el nu~vó;córicepi:6 dé.lare~istas6Í1 
los siguientes: . . .. 
-Mejores secciones no sólo ilustradas con fotografías, sino también con un toque 
natural yofgánico, que da la ilustración ya sea.tradicional o digital. . 
-Ui,lizaci9nde la fotografía no sólo comonoslá dael buró de preprensa,sino.Q¡jcer 
algo creativo y propositivo con ella (que se integre a la página). 
-Utilización de una tipografía más atradiva .. ' ..... ,.. . .<' .' ........, .... , 
-Buscar elementos de anclaje y caraderlstkosae cad¡fsecdóny: por supuesto; 
fa revista. . . '. . 
-Lograr unilnueva vista de la portada, no presentando a la fotografía como único 
recurso paráella, así como su logotipo .. 

El formato 

El diseño de la revista ContadO está basado en el pliego carta de B7cm x 57 cm, del 
cual quedará una página de 21cm x 27.5 cm. 

Es muy importante adaptarse a la norma DIN (ahora llamada ISO 216) que ha sido adop· 
tada por muchos paises, en los que la fabricación del papel se excede en 20 mm, una toleran-



cia muy importante porque permite que nuestro formato final corresponda con los valores 
del formato ISO 216, conservando así la armonía. 

El formato del pliego donde se imprime la revista, si se trata de ajustar en el formato ISO 
216, será la serie 'A' americana que nos dará una medida de 21.57 cm x 27.94 (carta) 
difiriendo del 'A4' del formato ISO 216 europeo de 29.7 cm x 21.0 cm; este formato 
coincide en parte con el pliego 'carta' de México. De esto se desprende que nuestra página 
real será de 21cm x 27. 5cm 

A3 
297 x 420 

A4 
297x 210 

Aa 
A7 f--

AS 
f--'---j 148 x 210 

A2 
594 x 420 

Subdivisiones del formato 'AO' 

Al 
594 x 841 

21.0 cm -----1f--~1 

27.5 cm 

, 
4 
PJgina de la revista Contacto(21 X 27.5 cm.) 
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La retícula 

No hay duda de que la retícula es la estructura de soporte más importante de una 
revista, para la organización de todos los elementos dentro de la página, por lo que 
resultará una disposición objetiva, sistemática y lógica del material del texto y las ilustra
ciones. 

La obtención de los márgenes para la página se ha hecho a partir de seccionar ésta en 
64 módulos (octavos de página), de los cuales los vertices se dividieron a la mitad (hori
zontal y/o vertical, dependiendo si es margen superior-inferior o lomo-corte) para obtener la 
distancia de los márgenes. El rectángulo que sale al unir estos puntos será el área que 
tendremos para meter nuestro texto e imágenes, así como todos los elementos de apoyo que 
requiera. 

Dentro de esta división de la página para los márgenes, el área específica para los textos 
y fotos será una retícula de 24 campos, con opción a cuatro columnas (esto para mostrar 
variantes y dinamismo en la revista), que se utilizarán de acuerdo a la importancia de la 
sección y al manejo que se quiera dar a la información. Es decir, podemos tener variantes 
para utilizar tres, dos o una columna; también se han reducido los márgenes del lomo y corte 
.25 mm., la mitad de la medida del medianil, con el fin de evitar que la revista y los már
genes se vean pequeños al momento de los acabados (refine). 

En el caso de la portada, esta utilizará la combinación de estas opciones con el fin de 
tener similitud con lo que se verá en los interiores, sin embargo esto no estará condicionado 
al 100% por la diagramación presentada. 

área para margenes 

5 área para imágenes y textos 
Reticula de 64 campos para la revista Contacto. 



área de protecdón 
para texto e imagen 

campos para 
columnas e 
Imágenes 

al margen exterior, 0.2 cm.) 

ma1en inferior -IH-::;";, 
1.7 cm.) Lf='----'-"'"--==~___If_7.:~==-_;'-'--t_' 

6 

margen 
exterior 

(1.3 cm.) 

Márgenes. columnas y medianiles de las páginas de Contado. 

Opción 1. Una columna: su uso será aplicado al inicio de cada 
articulo de portada, o de la sección, de ser necesario. 

entre columnas 
(O.Scm.) 

: 

: 

: 

, , 

8 

e Imagen 
(esta se suma al 

margen interior, 0.2 cm.) 

I , 
• 

;¡; , , 
:1: , , , , , 
, , , 
;1; 
;1; 

:1: 
;1; 

:1: 

interior 
(1.3 cm.) 

:1 

il 
: 

: 

: 

OP<;Ó~ 2. Dos columnas: su uso será aplicado para todo el 
conterl do importante de la revista, como los articulas de por-
tada tel 'Reporte espe<iar. 116 
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1: 

, , 
:1: :1: 

9 
Opción 3 Tres columnas: su uso será aplicado a Jos artículos 
de portada y 'Reporte especial' (omo variante de las dos 
columnas. dándole ritmo a la lectura y a las imágenes. 

;1; " " " " , 
" " 

:1: :1: " :1 
:1: :1: 

, 
:1 , " 

, 
" 

, 
" 

, 
:1 " 

, 
, , :1 , , 

ji :1: :1: 
, , 

: , : , 
:1 

:1: :1: 
, , , 
:¡: , , , , 

, , , , , , , 
li 

, , , , 
:1: :1: , 

10 
Opción 4 Cuatro columnas: su uso será aplicado principal
mente para la sección de 'Empresas' y libros', ya que son 
partes de la publicación con muchos textos conos; algunos 
con imágenes. 

4.5.2 Componentes gráficos de Contacto 

Estos elementos tienen como principal objetivo hacer más atradiva la revista y crear 
interés, por lo que se está presentando en el texto, es decir, su función es de 'anclaje'. 

En primer lugar, en la portada se han incluido llamadas a ciertos artículos y plecas en la 
parte superior, que dan un acento visual causando interés en elledor. Como principal atrac 
tivo se incluye una imagen totalmente relacionada al artículo de portada (generalmente el 
'Reporte especial'), por lo que la imagen, podrá ser foto de renta, toma única por encargo 
o el diseño de una ilustración tradicional o digital (en caso de ser tradicional será necesario 
tomar fotografías de las ilustraciones originales para poder emplearlas en la publicación). 

Del mismo modo, se crean número a número ilustraciones para los artículos más impar· 
tantes. Para cada sección se han diseñado ornamentos de ayuda visual. Estos comienzan con 
la primera letra del nombre de la sección para después integrarse al nombre completo en la 
parte superior de las páginas de cada sección. Estas letras son de la fuente Futura Bold y la 
continuación es en la misma fuente sólo que en versión outline; en algunos casos, como el 
'Reporte especial', 'Liderazgo' y 'Calidad régia' se incluyen dos letras (al inicio), por la impor· 
tancia que tienen en la revista. 

Con el uso de estos elementos en el índice podemos dar una caraderística de identidad 
propia a cada sección, facilitando al mismo tiempo su búsqueda. 

Estos ornamentos se emplean en todas las páginas que ocupan dichas secciónes, pero 
a diferencía de los utílizados en el índice las dos primeras letras de cada ornamento están 
caladas en un semicirculo de color (característica de cada sección) dentro de una forma 
irregular que abarca ambas páginas desplegadas, que de la misma manera será identifica· 
tivo para las secciones número a número. Estos están contorneados con una línea del mismo 
color pero en un porcentaje menor (·50%), Asimismo, a lo largo de esta forma irregular se 
anexará el nombre de la sección y de la revista (ejemplo: empresascontactoempre
.sascontoctoempresascontactol calado en blanco, utilizando la fuente Futura en 
versiones bold y light, sin espacios entre palabras. 

Colores para identificar 'cada una de las secciones: 

;, Rep0r!e especial: pantcine blue .. 072 C. 
• Estrategia: pantone process blue C. 
• Cultura: pantone 4635 C. 

' ..• Calidad regia: pantone 540 C. 

·.c" ErTlpresas:pantone orange 021 C. 
" AOTS: pantone 321 C. 

Liderazgo: pantone red 032 C. 
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Portada del nuevo di!.eño de la revista Contado. 

Formación tipográfica 

Será tanta la información que contendrá la publicación que es muy importante la elec
ción de un tipo adecuado para una lectura ágil, que no canse la vista, limpia y que no 
provoque confusiones al lector, por lo que se propone manejar tres distintas fuentes tipográ
ficas: Futura (ornamentos y ayudas gráficas), Frutiger (texto principal, títulos y subtítulos en 
este), y Eras (anexos en los artículos, títulos, subtítulos y algunos reportes). Esto también por 
las características de la revista, en donde intelVienen muchos elementos que en un momento 
dado pueden confundir al lector; por lo tanto, la tipografía invitará a que se tenga una lectura 
de todo el artículo y las colaboraciones o anexos que estén dentro del mismo. 

Cuerpo de texto principal 

Para el cuerpo de texto principal se ha elegido Frutiger 47 light condensed, correspon
diente a la familia de Sans Serift (palo seco sin patines). Se caracteriza por ser muy limpia y 
legible en su forma. 

El tamaño de los caracteres de esta familia serán en el texto general de 10 pis., con una 
interlinea de 12. Esta familia estará abierta a que se utilicen las variantes existentes en la 
familia para casos específicos dentro del texto (títulos, entradas a los principales artículos, 
subtítulos etc), pudiendo usarla en sus variantes 47, 57, 67, 77 Y 87 condensed, light, 118 
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normal, bold, black y extra black condensed, 
También será utilizada la tipografía Frutiger en algunos artículos para poder resaltar 

elementos importantes, como el nombre de quién es entrevistado y del reportero, textos y 
en el folio (foliooContactoosecciónofecha de publicaciónoe-mail), 

Para el cuerpo de texto principal se ha 
elegido Frutiger light condense<!. 

12 
Fuente Frutiger Iight condensed para cuerpo de texto principal 
de la revista (ontaclo con un cuerpo de 10112. Pertenece a la 
familia de sans sed!, palo seco, sin patines, Se caracteriza por 
ser muy legible y limpia. 

13 

Para subtítulos o ideas principales 
se ha elegido Frutiger 67 Bold 
condensed, 

Fuente Frutiger 67 bold condensed, para resaltar subtitulos 
o ideas principales en los articulos de cada sección de 
Contacto con un cuerpo de 10f12. Pertenece a la familia de 
sans seri!. palo seco, sin patines. Se caracteriza por ser muy 
legible y limpia. 

Entrevista con Hardy Danker 
Hernández 
José Enrique Rivas 

14 
Fuente frutiger 77 black condensed para resaltar nombre del entrevistado y del reportero; ej., en 20 y 11 pIs., respectivamente. 

logotipo 

El logotipo original de Contacto emplea la fuente Garamond, sin embargo el rediseño 
de la publicación implica que este elemento sea el principal en cambiar, no porque no fun
cione el actual, sino para dar mayor semejanza y continuidad con la portada y, sobre todo, 
con los interiores, 

la revista de la calidad total 
DE UNION EMPRESARIAL 

15 
Nueva imagen del logotipo de la revista Contado. 

los colores corporativos de Contacto son dos principales: 

Pantone 1805 e Pantone 116 e 

D 
Titulares y anexos 

Otra de las familias seleccionadas para la revista ha sido la fuente Eras, cuyo uso se hará 
en titulares, subtitulas algunos reportes y anexos entre columnas para resaltar alguna idea o 
frase importante del artículo, Su limpieza y dinamismo la hacen apta para ser empleada como 
tal; asimismo, su fuerza salta a la vista en el inicio de cada artículo principal. Al igual que 
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Seagate Software 
libera Seagate Bac
kup Exec 
for Windows NT 

Fuente Eras bold para resaltar ideas principales y 
(olocar algún subtitulo; ej. en lOJ12. 

Es importante que los 
pacientes o usuarios 

reciban del médico 
toda la información 

que deseen: 
Alfredo Peniche Ouintana 

17 
Fuente Eras bold en 16116 pts. para anexos (ideas principales). y en medium 
para el norrore de quien menciona la idea en 12 pts. 

Futura, ésta se aplicará en sus diversas variantes (book, bold, medium, etc). Su tamaño se 
escogerá dependiendo el impacto que se requiera en el titular. En el caso de títulos de alguna 
sección, como 'Empresas' o 'Reporte especial', así como en gráficas que expresen algún 
punto importante, se utilizara en 10/12 pts. Eras bold, y para resaltar ideas principales 
citadas por alguno de los entrevistados será de 16/16 y el nombre del entrevistado en 12 pts. 
en versión Eras medium. Asimismo, se utilizará en la variante bookfJara reportajes insertaaós 
en una sección a 10 pts y justificada, esto con el fin de diferenciarla del texto principal. 

18 

con enfoque de 
problemas de tiempo 

t.Ifj;'¡¡;'¡!fiíidd 

". ~¡ • ~. 

Debido a ~ nloddIKI" ~ tiempos que 1fIvimos,. .. ~'J tllJ9FWSl1S no l'wIytlflnpo pano dM_rse ID_. 
"'edilA!' J(~ d. romo wbtlt Fntjof 1M rtquarlmltntos de sus (Htntts y dt las lillus de prCKfutd6n.l\fro. no $ÓIOno; 
IJIUtI\at; lempoco di$ponttt 4eI t1en1po Y equipo hlllNflO pa<, nord~ sus e$1'un .. ~ 
SOIIIClonts o.Nr Iad/IQ b bOsqu.ct. • GIooO-'-

~;¡iffl.t">t'~'1fIU ~ !tll:¡! •. ¡~ tt(~ráte.'lIIicl:; ~,k.o'N ... ." (''!(irklr.'f!riSi'~ ~Ñf:;.>:!I.", ~'.:. ~t'C:to"~ 
i>I!'r~ ~ k*. .... ...".,.,¡~, If IÑ!.t.f'~ = l>';IMrtit ~CP;J i;: ít':lr4 (I;M.~ "'1 I~~' Q ~ rAl~r.i !'4~~ ~ ~ (JI~ ~ r.'" !eil'< 
oo«"";"'.,,;{- p.:'; .>ic.J,11# ~ I,~ "0.."'1,'(1 de ¡"I~M;;':' f'!"J¡~-:;;'l''''''¡ ~'tII! ;.¡:~I<~)J pC'/j¡,"«:::"J :>.'i.*::f,,)', 

J'~.,¡J,.,;I~ "'; (;¡;J;J.~j):~ S;;.ÍtX»:/a {),J;~ ;II(,!S "': !9% ,""1;;' ,;~_\~" ok !/i'V .... 4! ""J(N~~1;J IJ,-'" ~It 1t 'ÍI.~ 
- .. ~ ..,*,,~, ~':1.':'~ .. :~7I'~1!P rlf S:Ir(:r,,¡ 4~ rAi-':i.:i. ~,,~ (I;m~- fI' .... 1.~ . ..;'\ f ~,:it"W _'óJ.'tz/(lo~ ~"'.T.MfS. !JIr:
i .... ~lJ.. .. >'k1 ~~ I~'i;~ ~ .. ' {~~ *k.,<¡k~ 4t ."",ni.J~ 1'O''P',?'.;'¡'h ~ ~!«,.;.",t'S.. ... :(o 1~'Ót'r(.J<, ~;JIit~ 
p:J;/!!:N UI~;;!fr, 1. (V"'~.IMI<:.~""'! U;S dl!r.~, ;M'~fs..",i) SI-,. :~~~:'Q I.."'ISl.o:J ~ ~ "~lJ:U"!.Q.,,~ ...... ~ 
_~~.~«:fon;o..l;"~.t(l~ ,x.;.:;,i(:M::<1I~~1.~1i'~1 d...~,J(tr."'s!.~,;.,,:¡'¡¡"l'l.· 

Fuente Eras bold para tirtiares: ej. de 70 pts. aplicado en una de las secciones de la revista Contacto, 120 
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Ornamentos de ayuda visual 

La fuente Futura se utilizará en los ornamentos y ayudas gráficas de cada sección utiliza
dos en el índice. Dentro de estos elementos las letras iniciales del nombre del articulo serán 
de dos distintos tamaños, entre 34 y 48 pts., con la finalidad de que guarde una propor
ción en relación con la envolvente semicircular; el texto que estará en outline será de entre 
30 y 36 pts. condicionado por la extención del nombre y de las distintas letras que con
tenga; es decir, afectarán las ascendentes y las descendentes de las letras: g, h, t, etc. En el 
caso del tamaño para la línea de texto que estará ubicada en el espacio más angosto del 
ornamento (empresascontoctoempresascontoctoempresascontoctoJ; ésta 
será de 12 y 14 pts. 

Otro elemento importante dentro de cada ornamento es que en su diseño se ha incluido 
un semicirculo que atraviesa la forma irregular, separando la letra (as) iniciales del resto del 
nombre de la sección; éste a la vez está dirigido por un circulo blanco con contorno del 
mismo color que la forma irregular. Esta forma de integración en el diseño de estos ele
mentos, da mayor dinamismo a la revista y, principalmente, contribuye a evitar la monoto
nía dentro de las páginas. Asimismo, en cada folio se ha anexado una forma irregular que 
en relación con el ornamento para el nombre de la sección presenta un espacio circular den
tro de su cuerpo, en el cual se coloca el número de página; este ornamento también está pin
tado del color según en la sección que se encuentre para dar mejor ubicación al lector de 
las páginas en las que se localiza. 

También dentro de los ornamentos de ayuda está la realización de gráficas que 
expliquen alguna cuestión importante en cada artículo. 

":;-' 7; ,>,"':, v "..1 r -{,---. V-'i:;; 

'~/¿it-:~;,,~ ;,~,_ ~_; 

19 
Ornamentos de ayuda visual para cada una de las secciones de la revista Contacto. 

,. 
20 l' 
Ornamento de ayuda visual para el folio de cada una de las pagina~ junto con el nombr~ de la 
revista, de la sección, fecha de publicación y la direnión en interne\. 



Ilustraciones 

Del mismo modo que los ornamentos gráficos, las ilustraciones deberán aparecer 
número a número para que la página y, principalmente, el articulo se vea mejor, más 
dinámico y que no parezca ser sólo un muestrario de fotografías; es decir, se trata de hacer 
que los conceptos gráficos entren en relación e interaccionen con la información. 

Grafiea para hacer más dara la informaOOn y de derta manera ayudar a la ¡nleracaón directa 
con el lector. 

22 
lIustradón para la seccieon de 'Estrategia' de la revista [ontaao. 122 
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13 
Ilustración para la se<:

ción 'Aots de México' de 
la revista Contacto. 

14 
Ilustración para articulos 

de la sección 
'liderazgo' de la re .... ista 

ContdctO. 



4.5.3 Componentes internos: maqueta de Contacto 

Ilustración para artículo 
de la sección 'liderazgo' 
de la revista (ontacto. 

Una vez organizados los componentes estructurales y gráficos de la revista. se procede 
a la realización del diseño de las páginas interiores, con las características que cada uno de 
ellos lleva para lograr que ésta se vea agradable, así como una excelente distribución del 
texto del artículo para una lectura adecuada, A continuación se presenta la maquetación de 
las páginas interiores, asimismo cada una de las secciones de la revista, donde se verá la 
integración de todos los componentes, 

las secciones que integran la revista Contacto son las siguientes: 

Reporte especial 
Empresas 
Estrategia 
Aots 
Cultura 
liderazgo 

. Calidad regia 
(En este proyecto de rediseño la sección"Calidad regía' no aparece, ya que el 
número que se seleccionó para rediseñar no la llevaba, debido que de número a 
número puede variar la sección por alguna otra; por ejemplo por liderazgo o 'AOTS 
en México'), 

Por otra parte, los espacios para anunciantes se han dejado en un tono gris, para poder 
ubicarlos en la maquetación; dentro de Contacto se manejan cinco tipos de espacios para 124 
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anuncios: doble página, un tercio de página, dos tercios de página, media página y página 
completa. 

Estos espacios tienen las siguientes medidas: 
.....• x' .,~ 

i .. Doble página (43 x 28.5 Cm.) 
• Un tercio de página (7.65 x 28.5 cm.) 

.• Dos tercios de página (13.79x 28.S.cm.).?,. 
• Medi.a página (21.5 x.13.5cm.) . . ... 
• Página completa (43 x 28.5 cm.)i;-:: .. 

Si el anunciante envía negativos de su anuncio deberán ser con emulsión abajo a 175 
Ipi Y con un rebase de 0.5 cm. En su defecto, si el cliente envia su archivo digital, deberá 
contener todas las fuentes utilizadas, fotografías con el formato correcto (Photoshop EPS, o 
TIFF (grayscale o en color)), deberán venir de IIlustrator 8.0, Freehand 8.0, Photoshop 5.0 y 
Quarkxpress 4.04. 

Anuncio a página completa Anuncio a media página 

Anundo a doble página en: páginas centrales 



29 
Aniiñcio"-a un tercio de-página Anuncio-a dos tercios de pégina~-

3 
Formación real para los forros de la revista, en la que se presentan los espacios para anunciantes. 126 
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ffliMfilI-d"M 

Las mujeres 
1 

blOf "a¡bi~~ este mensaje editorial pi'1'Ciumen:t t18 ~ marzo. (fu Ir.ternadonill de 
la Muler, iJtulción que me parKe mjs que Oporlul'lJ para dtd,car ems ~nus preClsamellte a ellas. 
Ser r::Jler es (osa muy SElla y no cualqui!/J I:ega il sellO. Perdón pero no me estoy refiriendo al 
~la. I;.-e a ~Ias alMas del meel\:o tSIO ya no es un secrtto, dfspués di' que de!.de 1949 SimOne 
de B~,)uvoir. tn El ~~ndo Sl!~O, IUpo defiri"1I con g'ao Pf9:iI.iÓn y belleza que M mujer es l!I..IyOl

c:er;:~ ~cdu(\o de 101\ corrlcÍO<"..es $O(i.3!es y w!lura~ qlR del sexo (1):1 el qllt ruce. t'>lO no a ~ 
mUJu 11 h.Ktn no \.1' h.ce_ y aunq~e -ilpJlentemente- !!Ilo ya es cosa del pasado, en Mé~i(o exis
Iefl Ij.Jndes rezil91» en ese set'lt:do. NU€'wo p.¡.!s aUn urg~ una gran deuda hiUórica COn sus muje
res. 1:: nopalmenle deWas rtLlOooadas con SI.rS nemit!ades di' desarro.~o pe~!. de lder.ltdad, de 
IUIQnIl:nía. de wper~ciOn. de derechos, en una palabra: de',ealiUl:loo 

la tJdIa leninista ha \Ido (/'UI'nld y I!.J ~jada le<IlebS 5hl'I'at en litS prop:as m~eres. lit ah! 
que In gr,an numero de mexICanas \.1' reslltan y prefieran 5tgUII \'ÍVlendo M la dependfncia, pase lo 
c;ut Plse. tengan qur SOportal lo q~e ttn~ qJe SOpoll¡U;"oi e:!ai.se debe el qut!.U propio gtnelo 
(0:';1 ~.:e rezagadO-lo á:go con petlol y Ul~ttla a la ~el: hoy Ola Ir.!fI'l'I.Xional de la Mujer «Iba de 
tscudw al ¡, caminando poi una (~lIe de la cilJdad d. MfilCo. a una madre que ClgulJes.a decía a 

su esposo (clase rned:.i, ~ todavl.¡ e~lst.) al 
reltrirSl! a su hlj.) apsoxilMdamenle de 11 
al\Ós. lambltn pl'esenle. que eUa (1.:1 hija) 
estaba para que Id mantuvlrtan, !lO polra 
mÍlltene,. Por ro';', que (Olluolé!!l paso pa 
fa 'Ug¡:;1 escuchaOOo. ¡a:ll,b ~ oyó: "para 
q~t_ JuniO ,cen su ~re¡a SI! realicen joo· 
tO!i •. ' u a:go parKido 
Afortunadamente tamb,tn, u:I buen Me· 

ro' de luchJdOfas sociales han aguanlado 
leS tmbales y lW1 ~;do a!rosas.. l'lOmtfes 
putde dar muchos. Muchas lit ell.lS han 
apirtcdo enlremudas en r:uestm p~gi. 
na!. Pero. 1P:!1ISolf que tod..."Vi<I taita un 
buen tiempo pala qut la equldJd de géne· 
ro §('a una le~! Yo tspe:e q-Je qu!w 
lea ~te menw¡e crea mis palabrd¡: la 
eqbidad §(' dar~ ruallCle la mujer Je C;ulera, 
ClUIIQo.se dP(O;ta a realí¡a.\.l! sin ~,. 

se,<eJla misma, en prejuidos SOCiales y cul· 
1tÍa!tS; ruando de verdad q!J>tra SI!f: L!ujer. 
se:Kr:lamef\te cuaroo no h~a falta que 
e~ta un Oi.1lntemacionJl de la Mujer Por 
quf noimag:n. qUl' tsc SI! dar.\ ruando en 
va de eSte di.:! lal Iln y al c.mo, aunque 
mlr¡ Just,f:coJda, pud>tla se. umblén tmiI 

seg¡eg.K!On par" nosouos tos hombres) se 
fe<..!eje el Ola Interll3CJonal del ~r Humanu 
(FJ!laIJ r.:tJcllo p.lIa estl)~ 

l' 
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m resas 
CONTACTO e 
Unión Empr¿~rial y el Premio 
Nacional~C~Jidad celebran ---------- ... --. 

conven.io de ~olaboración 
Conforme a su objetivo de apoyar el desarrollo de la calidad 
total en nuestro país. en Contacto de Unión Empresarial 
buscamos acercarnos y colaborar con 105 organismos más 
importantes promotores de esta cultura. 

En Hle ~ntldo. un paso importante ha sido dado: la tilma de un convtnio de colaOOlaclón entl~ el fideicomiso Premio Nacional de 
Calidad y Brenil -1!rnprt'>a tditora de COll1i1(to-, a 1Iavé5 de 

~ SlJ5 di(!l(tores genef31es Jorge MoIÍ'IJ wrondo y Fernando Rabago 
e del Vi!1a~ rtspenNament~ 
~ OidlO rorrvefllo tiene la frulidad de garantIZar balOl'l5 prorno-
!:\ (io!lille~ mutuas. f'I)r t.lta rM6t\ en I~ pa9'~ di> (ontaClo han apa-
~ JOCÓ) una wie ele ffitlevistas COf1 Mo!;ru larrondo y dj, .. tfSM Of~· 
S: ni~aciones !lanJdo(a~ de ti Premio Nacional de Calidad. Ademá~ 

destacaenue Joi(ompromisos. que Contacto patrocin.¡rá la ifTllle· 
~ $Ión de alguoos materialn de dll!lSion del Premio. a Por su pane, el fideicomíso ~ ha comprometido a ptrmltir la 
~ promodón de nuesua remla en los actos públicos que organiCe 
.§ duran!" 1m, como los <Or19rf'iO\ tn donde I.ls "ganadoras· pIe· 
o Sl!nun al pi;b!lco su C,JW en la implant.xlón de IJ calidad. Por (¡I¡J· 

~
~ lOO, mUluamenl<'. en sus respe<:tlvas págllld> de internet crear!n un 

vil1(ulO hacia IJ págll\,) de la otrl,nS[¡tooOn. G 

Cuentan con nuevos beneficios 
de Starwood Hotels & 
Resorts Worldwlde 

la industria hoIelera, a uavk de Slarwood Holels & Resons 
WOrIdw'.de, tu edIado a andar el nuevo pl'ogfama Starwood 
Prelerred Gu~t -que sustituye a 10\ programas ~heraton Club 
IntemationJl y westin Prernltr-, dirigido al via¡ero Irerurmtey 
d,se~ado (on el fin de que >ca el mal flexible y rico de su dase. 
Asl, Starwood Preferred GUfSl no tlfne fechas de expirad6n 
ni fedlai bloqueadls pard los ~IOS acli
ws. adem.!s de que ofrece recompi!n\as 
inrutlt.IDtM y VJEdxibr'r de ~ benefiCios 
poi medio de internet. 

El viajero puede (ambiar \u\ punto. en 
los roteles y resorll di:' las cadtnaS Weslin.. 
Sheraton, SI. RegislluAu¡y Colle(tion, f{lU¡ 

Ptllnts Hotels de Shefaton, C~Si!fS WorId y 
W Hotels; 1!11 total suman SSO los hoteles 
participantes. ubicados en (ien CentrOI 
wrlstk~ de 60 pai\.tS. G 

Maizoro 

Importantes 
av~nces 
desde la llegada de 
Rodolfo Rubio a 
Grey México 

En 10\ pocos meses que Rodollo Rublo lleva en la dilección 
genesal ele Grey México -ruya {,na matri? SI! ha~.J en NlIeViI 
VO'k_, la agencia publicilaria ha crl.'Ódo de manera importante. 
Desucan, ~nue los logIos. ellrabajo reaUzado pilra lal emple-sas 
Seagram'~ y Ptlpulation CoulI{il; adernls, la \U~diaria de mero 
cadotecnia Grey Direu ya maneja Meridian, una dlVislon d~ 

(omex, lo (uaI dJ. la posrb!Edad .J Grey 
Mélico de olre(tf m.!s servlc,os a S~ 
c.entes mexici\f'lOi. 

Grey tiene en el mundo 377 ofICinas 
en 88 pJisei En Mé-.:ico. le cDmpon~ de 
120 expertos. y su caltera de cliemes 1Il
(luye a Pro(\er & Gamble, Smithkline BH· 
cham, Bonatonl, Bristol Myers. Elfen 
Foods. Gerllet, Hasbro, Gatorade, Stafford 
Mme( 3M. Global Ofle, Mead John¡,on, (¡. 

\Jilrrera La Moderna. MIn~erios de Atnor, 
MidJlel Y ~agram. O 

la hisloria se remonta a 19B, (uando IJ Compilñia MexilJna de Productos Alimemicios puso a dispos,tiOn de los mexicanos las 
hojuela. di! molll (Ofl()(id¡¡s (0010 COIn flakes MaizOlO <loe, desde enlOl'l(eI, no sólo se consumen CI)ITIO ua a5mento. Wno lamWn COlllO 

una golr»ina. En 1959 ArIUlo Fettl.\nde1 S~ld<II\a con'lI\uyó la ern
pre-sa Cerui@slndusulalilados.deri'cadauckJsivamenlealaproo1Jc' 
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d6n de óiálai hOjuelas. sreroo su punu de bnu la malCa M.mlJl'o. 
Casi Ires decada¡ dllWués. MailOro no solamente {ircula 

eOlle los me~lc.vros. dado que desde 1986 llega igu.¡lmenle a los 
merg¡jos estadounklen~ y latrnoamencano. Esta expansión de sus ~ 
<!ljle(tatrm, asl COIOO el rápido de\O.rrQÜO de IJ globdlizilCión y, con I 
el!o. de ~ e~¡geoo~ de melol ca!idad, impulsó a la empcN a bus· 
CJ' recol'IC)(Ímiento> que re .... aldaran el produ(lo. DI! eSla manera, t! 
en 199] Cereales lI'ldusUiaijzados obttNO el PremiO Nacional de ;: 
ttpOnacl6n, y 1r~ m despr.¡b ingrt~ al mercado de valores 8: 
mexicano. Elloiguienle paso serillograr la certificación ISO, con el fUl 
de que todas las areM de la empresa wan áreas de ca!:dad 10UI. ~ 

Alf que. lo que ha logrado exitasamente Mol/lOro, h~ sido ~ 
vincular los hombres {en ti producto. Dt .ahI que la {a!I¡jad tOlal ffi ~ 
la marca no só!o reconoce la dignld~d y f'l potencial inle1eUuaI del E 
personal, sirro que lo incOl"pora al dutoconuol aClNOde la calidad en ~ 
los procesos en ~ que plrtidpa. O j 



< '" 
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ml,i;i;wp:_,.i!,¡i1Y"ifilll4:j.I.ili l,'. 

~!:llll»Wtr es una agencia de cMIr.!3dÓn de perwnar tmpotal {(lt1 Un.! capacidad wflCleme 
Pilla ;cneral hasta 75 mil empleos en un año. garanuzandoJ¡¡,l1islacclón plena a sus ([ier,les. Para e~o. 
lllt.!:~og:a de Mar.pm'RI (()l1siste en deltrur lJs n«~ espt(Í.i;as dr cada t:!:pI'(>Q ~ 

tal'lte. CItando 1m pe¡f;!M adecuoklos del ~sonJr reqwldo para fac:¡;¡tar el (ll'CimienlC1 de la pf!ldoXti· 
\;Wd ten 1m ba;o c~to en tiempo y dll1ero. I 

E. d:rector gcneJal de ~NeJ. Gu::le<mo ~l PimtnltI ha d:cl:o al r~: ·unadt nua· 
I1iIS ~ne~ es la falta de gente (OfIla ~ prepa..«ión ar;adémic<! y técniC<!, y.l QUI' existen 
r:--..Jtt-..:s ratue~-r.:er.:os en las elfp!ews. la vetd.l;a es q\It r.Osouos flIlS frtC,):gamtlS de cap..¡didr!/;lS W 
sof"'.v~ ~a!izado, de a<l.'fIOO a lJs nec~ades d@ r:tJESUDS cr.'fIlt~ {s Importame señalar que 
,,~~ al tener cobtrtura nacional a llaves d~ 62 >uc~ en 34 cll.d.ldes Y m.)s d~ 1,200 c!:en
USo r~ l:t:;1a. ws e:r;ttoldos a UI'I3 dLd.Jd o rtgiOn: ' 

El hotel Prt!W:Ientt Imtf-CéMnalt.ll 
~Jha~q'.:ell4s!;:"~ 
Gonla/u Ifl:go 6 el IIllt'VO d.teCt(1' reg:':'r.¡¡f 
de YeflLl\, quien ant6 de f'!ila ~ st 
~ CDIT::D gen.'!'.!! de ~'i!r.tas ~ 
mismo hotel. la deCIsión dt promt;Mr a L~ls 
Ignacio GOnlalel, tomada J:OI Rtlsc(; 
Menke. dleoor delllOtl'l. busu !:ltrtl'll(f.!af 
la pt~nda del p¡es!dffi!e !:l:er.-cb::I:l'ltJl'¡,l 
en arr.tfCado de los SE!V'.cios. 

Progress SoftWare de MéxIco 

la sl.bsidi.llia mexicana de P¡~re5~ Software (orp. ha hecho del (ooodmj~mo publico 
sus t~ {~esportd:l'r.1a al Dh:J ~~ de f998, durante el CUlI sus ventas cltdero:l 

más de 40% con rMpecto a 1991, alcanlando 
13'683,SI6 dólares por VMLl~ n83.000 OOIarn por 
~ de CJlftad6n. e ingreloOS netOS ~s de 
inPUCSIO$- por !'82(},Ooo dójare~ Ble crecimi~nto se 
deb!,;o ¡::incipa!menle, a cIos Ia<torn: su a!:allla (en 60 
~ ~n ilpliCa<1OIlei y su amprla Incursión en les 
k<t:.'u de fiRilnlaS. mJnufaClufJ y golJ:elllo. Si9nif~ 
(¡,q respea.'VaIllefIte. 35%. 19~ Y 25~ de las ven
IJs:e! restante 11% quedó dislnhuldo entre los sector,s 
de n.'sporte, serv.dOS y comHCio. :~ 

Gonl.ilelli'ligo, alLOm;¡r ~ di' w 
c~ ded.v6: "La posid6rl c¡ut ocuparé 
como d:r€'ClOr rE'glOl1il de ventas ~ un grala 
¡fUI. yJ <¡;le Ut\a de Lis meta, quoe (~ 
~ara este año es la de amp!lar los ingresos 
di la cadeN Intel·Continental, de una 
manera prodlKLva. demosubldo Qa2 I:oy 
por hoy, somos la mejor OJX"óón para M 
,ia¡ts de oegodos Y de turMa· :; 

I 

t¿:~~~: ~ :':~8w::::-:~ ::-::.: 
estrena oficinas 
, 

I C.non MexicanJ CUent3 con ooevas 
«ws corporativas al SI./I <& la tiu:I.Jd de 
Mé~co Esta CDmpJftla, que 1Itg6 a nUfSlfO 
iraís ti) 1978. reillilÓ ti) dJ.n piIS<ldos el 
atto de rnauquracion de dld'.lS otl(inas que 
Ocupan los pisos 5° y 6° del IlÚmelO 4124 
de la ~ Ptnféflco SU~ en la cotoo:a h 
Rancho de Anlaldo de la de~.KI6n Alvaro 
Obregó:L tI ItléfOllD (OIIlI1l.la6or de nu 
rIJM ub:cación es e! 4'10 iOOO. r e! f~: 
~90 2001. e 



Emery Worldwide 
inaugura nUCVilS instalaciones 
en Monterrey 

Con el fin de que su; rlieme<; reciban un meJOI ~ervióo en un 
ambiente conjollable.la~ oue-.a~ ojt(ina~ regiomontan.lS de Ernery 
Worklwicil! se distribuyen en 1,260 metros (uadr~do5. de los 
cUJles 972 eS~1I ~Iinados al Jlma(en. Al momemo de la aptIW
I~ de IJ) ofi¡in~ Eva G~r(ia. gerente general de la emprtlol, dilO: 
"ti negOOo de Emel"! credO 67% en Monll'uey fI año pasado. y 
queremos mantentf e,r paw con la uedenre demandl.las amplias 
inua!.xiOlle\ la proximidad al al!IOpoeflO y el M'IO !.istema de 
wel~ permite a [IIM!!Y IranwortJr careta de manera m.\s efidente_ 

Nuestro nuevo ~sp.Xlo de bo~ 1m permill! prO\lller almac:e· 
Nmienlo a mJe!.tros OOIes. des¡x¡és de que w {al'91 ha sido (be
rJda en la a~uana. ilyudlmdoles a eVlldr cargos aeroportuorlo>. 
Combitl.ll100 OOI'SUO nuevo cenuo de servicio (011 el WVido g.r 
r~ntl2ado InternallOl\J1 Gold, podem~ o!¡ecer a nuestros clienle1 
ti mejor serviCIO de la ~t"a de (arg~ 
pesada: 

la dllel:oOn del edllno ts: Catretera Mi9tJe' Alemán SI2-o 'i 
E, ~3Ca, Nuevo leOn, [1 teléfonaes: (8) ni 2122. O 

llIlé",ico presente en 
el concurso 
Bocuse d'Or 
1999 

(OII\CI told.l afio, d4'sdt h.Xt siete, ~n lyon (hantia) w I!m a 
catlo en ~ pJ¡.ado~ el encuentro Interna' 
cional de chei§ que se dlspuun ti trofeo 
Bawse d'Or. En el COncUISO pre~io d la 
éfIUeg3 de los g~lardooes, CU'Ja dulación es 
de dos dias. los panic1p.¡ntr.s se reunieron 

110 poi éQulpo~ nadOC\olles de deis peMnis. 
é los tr~ primeros lugar~ fueron ganados, i respectivamente, por los tq¡tpos noruego. 
'" frJIKh y belga. Po! so pane, ti equ!po me· 
~ AAAfIQ,larrrudo por GEraldo Rivtfa y David 
'$ Hem~odel. obllNO el OIlVtfIQ '~~r. h ¡m· 
I portante wl\JlJr que Nesdé foodServim V 

~~._:~- " •• 0"' M"'", """'_'00 •• "", 11 ,,,, ... ¡do OO'" ","'PO ."¡,,oo. .. 
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Abre SUS puertas el hotel 
Holiday Inn Express 

Veracruz Centro 
En lebmo PJ'><loo fue inaugurado el hotel HoI!day 1M hpress 

Vet"acrul (tnlro antt la pn!WIKIJ dtl gobernadar de VerJUlll, 
Miguel Aleman Velasco. del presidente del conse)1l de adml!listra· 
(Ión de Promotora Hotelera óeVeraauz (propietaria ~ inmueble). 
Carlos Manlnez Otero, y del yjcEpcesidente y (tire<tor general de la 
dMsI6n ff3llqulClaS para Amélk:a latinol de HoIXIay 1M HOlel!.. 

La IllIIMión qu~ requirió ~ta obra a~endiO J más de dl~2 millo, 
n~ de dólares. J (on e~a se hJn ge~rado to;o empleos dile<los J 
300 IndirectOS. Durante el aClo. IO~é Paoli Montesinos, lficepresi· 
(lenC@ydirKtorgéneraldef'roru:l1ora Hotelera de Veracruz. ,)I"JJOCÍÓ 

que demro de poco tiempo ser~ inaugurada 0110 Hollday Inn en 
~ta dudarl. 

"htamos sumamente entusiasmados" _agregO ti direuivo de 
!'f()l1l(llDl"a Hotelefa de Vl'1atnJl-"de poder ~ar dos hoIeles 
~~ a la uedente bmilia HoIlday Inn, primera cadena Ilctelera 
intefrudonat que W eSlab!e<:e ~ el pufflo. De e!da manera ~Id" 
mos relOlundo nuestra alianta (00 la Ilctelela, la que permiur.1 
diSfrutar lit 1M bfnelicíos de so Ie<no!ogia de ~anguardla en reser· 
vaoo~ ~ntas y mcn:adote<nia, y en e>:perimentados ¡::togramas 
de c;¡padLKIon .llravoh de la l10liday Inn UrWersir¡ y de la Esc:~a 
Parumtn'una de HoteJl!fia. asl como servi<ios de ateoclOn a huk· 
pede~ y apoyos a nl~el murnJial pilra franqukialarios." G 



Con el f:n de c~ • U!JI!\¡,* leen en la enlIdad frootent¡¡ mas impoltanli' der p¡¡h, 
el gobierno de N1.IlW ¡eón ha cOJr.!~a4:l1JN serie de acciones, siendo la pnmm la CCI'!l 
Irl/{óOn del PlJI!Ilte Co!omb:a, qae yl e5la ~stc, ur.!endo las dudad neo!I.'onw de (~ 
boa con II tetina laredo; elOte pire*, S!<W.J en ocho Vl.'CH la capacidad de IrAmlto lit Nue· 
vo latedo (Ta:nJulipast doMe ~ (:':ruentld la aduana m.h Iffif'OIUI\t~ del PJiS. por lo QUt 
~ espe¡a Q"~ pro:'IlO se cornI'..ert.I CflI.) r.;;ta mas Importante de l1ltf(arK'<n trltre ~bo~ 
paises. 

El ~ ¡me h,¡ co.'lSlSUbn~0r9<l1 al FI(Ie!comiso para e! ~rO:O cItI NoItt 
de Nuevo lWn (Fidenor) el d,seflo IItl Cl!~m,ento dt la CIudad bajo el nombre de ProyeclC 
(o!on:Ilia ~ I'S ~ r.:Imbl'l ~ ~ cn;.:h:l I:on:eriza tSCog:da pata dt'>il/'llilaf/o-. lO~ 
Kluerzos de fldenor se crierlldl'l a t,;lJb!ctcr los lISOS de suelo para las a<t;'lidades teodllmte'. 
al COIlleIdo Meriof.LJ fo:ma mas oidfo..:Jdi df Iogrario (~e en ¡llan:e<ll una wie df 
proyK\OS iodepend~ntes JUl'lQut i¡1leraau,mes. 

El l'roye(lo (o!OII'.bia (o:r.¡:::e,:::It la (~jón del (enuo de facJ!:daries al Comer 
(1<) Ime'l1dtiol\,)~ la ae.JdOl! de U~Q>f¡11O ~ a!1TId(en<ll7lÍtl110. procesamiento 1 romE'1cia~· 
zación de ptOduaos agropKlS&'iot el 1St ~~..:ento de una UNIiI p¡ua la in:1uwia de la 
alta lt'CrUogOJ en coodldones de tena Ir¡r:ca: la (onstfllCUóo de lJI\a ~tad6n dE ferroca· 
fril y un deropveno, en U/Ia seta ~dad q":l ~ev~rcÍ el nombfe de FerlOp\)ertc, r final:"l('fl!e. 
el desarrollo de (filtras COllltfCia:¡!1, d,:'!c,.anaJes, aníS!lCO'l, cu:turaJe1tullsÚ(O!i y de~, 
espacios e irnr.le!.lfUoura ne.:esariós. 

CM todo lo an:e/lOl' se ~. as:::r:: >:nO, lograr Id descerlllalilación de la iI((,v.dad 
e<:on6mka dt la lOna metropot:tafI,1 de "".o::tertty. ' 

a ~·;·~~~·d'~~:~~:~ ~\.~~ . 
• II ~agalt Soltwm anunciO ....... ~~ tSLl i.sto $U nuevo P<Qduoo Seag.lte Ba.ckop hpc ler 
~ WItldo'M N{ Agenllor RJ310r lile Qram Databa)t, qut rt~ida Y rm!Uf¡I I.l irúorr.1iCión 

8: dt Ia~ ba\es de datos df Orade. 'ª "El nuevo Agent 10/ RI3 Ice tht Üf~ Dalab.¡¡se ,J,JI'.p!ÍJ las capacidades en:preWik 
"!1 de las so!ucionts W,RdcJws NT de $o;¡ate !.o~dI'e. al olrecer una di5pOftbilid.td de d.ito~ 
~ eomp!ela ele Rl3. Nueslra /ub:1da::I ~ res¡:& Ilaseos de dates remcus en RI) es una parte 

¡! rsendal del ~e ct:tml!lwoi~ ~ Rl3 p¡ra una sduo:ión de 

-v.~'~ admln.sllaclÓn de a1macenam/entasól~ Este nlJh'O agente me¡ora las pr.ktlcas de nego-
~ dos ele RIJ, p:.n o!r«e una sc::U:$n lit ol:::IoII(('/'\Jn:ler¡to coa:¡Uta 1 eiUIJb!t', (omentó 

al preselltar el produclO Michae! Cp!emtre, vir:eprtsldente de adm!nislIaclÓll de producto y 
a!ianz<H (~S del gfl4ll) di' .uI:n.~'>tr;:oón de redes y a!macMil!r.ierJo di> S1!aga~ 
~tw.'are. O 

G 

es el nuevo Gerente 
I General del 

Sheraton 
I Suites Santa Fe 

Derlis Ebrill vlCepiesidenlt senior de la 
t8wi~ l..)t:noamérx:J y Ifreeb' de opera
ci:)nts para Mélico V Centl'O.lmf.¡-ica de 
SI ..... 1lOd Hottb & Rl'SCrts WIlrktw.de IfI(., 
nrmbró di nuevo gerenle ge~rJI del holel 
ster~ton X:;1eS Sant.J Fe en b per~ de 
E/k Freu!lentlla!el. 

I Otig:na:o de C6!g,¡ry (A'bert.J, Cam
~, donde realllÓ sus estudioi urWe~la· 
11m 41 igual q¡,¡e en la tamb:t., canad:ense 
cbIad de Atl'labaSC<l, Freudetlthaler inldo 
W c.JIwa en 1982 en vario5 hclele\ de su 
cbd.Jd I'I3IJl, espKia!,zlodo\e en a!':menIOS 
y~A .... .exicoUegoen 1987 a trabajar 
pat3 el Grupo ~s de Mel."Cc, como ge
rtille de a!:mfntos y bebida\ en 105 hoteles 
0V\0m PUl<) de Monteflt)' y ~ 1 .. dudad de 
M~~,co y F,estaAmericana de PuenoVa~¡¡¡' 
Y,En 1992 asu:nió1Js ~decOOfdi· 
nador V gerente general de! proyl.'Ctc costa 
C"AIb A!I Indus.;,e Resort de Ixtapa. de la 
CorporaclÓIl Hotelera lIoyce. Un aIio des· 
~ inauglJ'Ó el hotel ~ Irwlla PIe· 
ciad (Mlcho.x.l.nl, en donde se quedo como 
¡jil.'Ctor. En 199~)t lQ>iado. G~a 
par¡ OCI.4lJr la 9fl'encia general del hotel 
ctowne PI.w JlOf dos ~ al térll"JIO de 
lo! clldlfos ¡¡¡libó a I.l cadena. ~rilton, que 
10 req...:ñó para Id ~enóa tjl'(:utiva del 
~ralOl'l Mar,.) Isabel Ho¡PI & TO','Jets, en la 
~ad de Mécco, en donde tIlora Sf hace 
cargo de l.¡ gerencia gentrl!. ::..> 

I 

... -, ,' . ........ . ~. ,"" 

El tan tt:¡wo dio leca, que ya esta a la vuelta de la esqlf.na, 
sera Ul1 faclor que. pJr~ bien (1 para mal, aff(tar~ los prlXt'iOS 
intl'fTlOS de las (Qmpailla¡ de tooos 11» tamaños. Sin tmbalgo.1i bs 
Ol!r!nu:adoll~ se han p'~do por buscar so!udone~ al error 
l'lform,Ui(o del m::...~'¡c, f:'ltOllCe-s ter.:drln atn¡):,~ opcN'lunidades. 

Tal es el caso del (rupo financiero llancomer (GFBI_ JorQe 
laborin, rumor g<:"ll'Q1 ad¡ur~o de p/atalorr:l.lS de negocios, ha 
comentado que los ¡¡stenas del grupo Y Iosde sus subsldklrtas han 
SIdo convertu:los PJra OJ:MI WI conlIat;ernpos a p.Ifl;r del prlmer 

minuto del afio 2000. DEo eSI~ forma. tanto $lIS dientes, prOVfedo· 
reos e Ins~tuoones (C):'\ Ids que l-.te¡c.a:r.blan Ir.foanaooo, ~ 
es.tar segura! de que GF6 estar~ listo para tIllrentar tI I1ll'ndonado 
ler.ómtno, aunqup -p:::mó labom- BlncQ:!ler nectslta lJlt 

ellO!i tSltn preparados ¡qual. 
men~e. 

Seg<jn el direc:uvo de Ban· 
CC::l::f( la COSto lOLll del p::Il¡'KlO 
wtndfr. a alrededor de SO 
m:~:ones de dóL!re-s y ocupara a 
mJ¡ de SOO personas e 

Soludón a una necesidad apremiante: 

las compaNas que emplfozan en la d,ll(llt~rea de e.portar o 
Importar er.1fefltan mIJ:ti¡:!es retos" no ~ en el enlOlOO internacIO
nal. Sino Incluso al interior de ella!> mismai. 

Pensando etilo antenot ')o!a;r.on SofiwJre tl.é~ (p;'!MedOIa 
de solucione!. ERP para ~ ITIl'dIanai) al'UlCIÓ que medLaOlt 
su módu~ Múltiples 0tvIs.as ~IJ a Ia$ Ofgar.izaoones eoporta' 
dor.lS e r..ponadorJs a manl?jar sus lramaccionei COfMrtiales. Las 
flltn.n q¡¡e usen ei¡a srt:Jción podran ff~!izar ~ en la 
llIOIIfda inte~ qUE se requ:era.l/Iduyf!ndo elrl.'Clén naCido 
furo, segUn Bernardo de la (abada. d:re(lor Qeneraf de So!omon 
Software Mé>-ico. DIcho móC@ <uer.ta con I,¡ ~d pala 
detetminJ¡ I.l pérd:da o ~ncia monetaria que resultar!.) de (D. 

txos a dier.t~ o pagos a P;-0'I'ttÓ0lM tn el e.tra~.Aunado a lo 
~terior. MUI~ ~ fad:la el rl'QlWo Y proces¡¡mienIO de datas 
en dvmas monrdas der.tro de los IT,ód.t.os de So!cmon rv. lefen· 

dO\ a (ontabdodad. cuentas por 
rot::'iIf, Mnla!. por paga~ pedí
dos de dientes. órdenes de como 
pra. ~atiCtn de efectw e 
mvenlarios, (on lo cual se obtiene 
~ ad:n..-VWadón ir:tegrl!. fm 
solución corre sol»'e Schmon N. 
dtnlfO de la p!aLlIo:ma M!olOOft 
Windows NT y No\/e~1 NelWar€.:: 



la Comisk)n NlKlonal para la ConverWn lnlonnatlca Mo 2000 (Cooad), encabez¡da por Cdr1~ 
M. Jarque, prf~ldenté dellnnrtuto Nulonal de htadl\lltJ. Groglafia e InformátrCa (ltlfG1). ha dado 
a conO<er I~ a~.lfl(es en cuanlo a Id conversión inlorml!itJ en el seuor automotriz y en Petróleos 
Me.icanos (l'tme.). 

En el pcimer caSI), la Asocialión Me.ican."l de la Industria AUlOmotrrl {AMIA11nttgró un comite 
para dar seguimiento iI la adap!ilción de la soIudón tri las entidades e~ternas COOIUlltS a todo el ra· 
mo: gobierno. proveedore." dimibuidorM. ban(O'>, Instituciones méditJs, etcétera. Por su parte. Pe· 
me.lltva a ubo un prorpJma de COIM!lsión en dos venienu:s: inform'!'tico e md~tria!. Por su mag
nitud. el programa -basado fn intlanets para establecer líneas t (OOrdinaci¡)n-- ha rrquerído de 
un ~uema de ¡mentarío cenual que (onttfllpla mls de 18 mil equipos indumialas di$umuido\ en 
mAs de 200 cenlIos de lIi1bJjo; ellO. con el frn de realiur Uf1 proceso de drscrlminación ~ implanta· 
don de saludones por grupos IKnológico,. 

Por CUd pau~ la Conad intCl"m6 que yalla \,[00 Insl¡¡lado ---pClf inic.atIVa de li 0rganl.l.Jd6n de 
las NJdone\ Unldu- el Centro Internadanal de Cooperación AOO 2000. de naturalua vi!lual, del 
cual Mhico fCl"ma parte. El objetivo de tste centro es Jp!l'/ar en el pro<eso de conversión a 10\ 
paises que lo soliciten. 

El Museo de Ano 
CalrrmC GiD 

dlI e.paclo • la. InvenJg.ac1onet 
"" Ylshal 

Jusldman 
{)el. 24 de hl'lltro a12& dtatderor~ ablerta La muest/a del na· 

bajo del pin101 me~í(ano YI~hai lusldman (19631, en el <oegundo ¡jso 
del Mu~ de Arte Calli!!o G~ (ubicado en AverJda Rewlutlón 
1608,1.'11 San Ángel), Becaoo el fondo NaCiOllalpara La Cultura y la!. 
Alll">. Jusidman prell:'nla en e,ta e~po~cíón parte de w uabaio 
lltulado INvtsTIGACIQNES pinoricas -basadis en 1.1$ invffi~ 
nes jllosOlicJS de LudW19 Wingen~lein-, Clryo inicio data de fina· 
~ dt la deCada de los o<trenw. 

'{ishai J~dman. quien rulizó estudiOS de licenciatura en bellas 
I! ~~enelArt Crotel CO:ege oIDMign {CaMomia. EU)y Un.l lI'IleSuia 
5 en la New York UnlVErsi¡y, ha expresado sobre su ODra: "Mi p:r1\ura 
~ Mol dejar atr~s las pre\l'flslooes esent.i3IP!.ias de IJ ¡Wura modema 
'? al eqtiparar el objelo ~éli(o 
~ ron la wrdad: a>l ccmo La pre-
S: SUIlCII!rn de q~ toda la pmtura 

ejemphlltJ la vida trbgica de w 
~ J\Il(I(. Al (Ír(Ul1suibir mi trabajo 
• al COntaclo con el tampo ";sual 
~ 001 ts¡lectaoor, intento proyocar i 'u atentiÓl'l por mediO de mlnu· 
'¡' ,iOSolS y calculadas puestas en i eS(~na.· O 

G. 

Attachmate 
presenta sus resultados de 
operación 
en Latinoamérica hispana 

Atlachmale vive un momento de sau~jawÓl'l debido a que los 
resultados de operad6n en Hispano.:¡mérica reportan venIas supe· 
liorel a CWlfO mi::onts de dOlares. lo que unplica 23% de creci
miento UIO 'esper;to a 1991. En ¡¡allf. e~le avance el plOdutto del 
hila que obtuvo la nueva iam!lld de so!uci~ e-VAntage. 

Al dar a Ctll'lOCN esta noticiJ. Vlctol Almandol, dlrl'CtClf de ven' 
tal para latlflOamérica trI~na seha!ó: "Our3f\te 1998 se cumplie· 
ron ampli.Jmente los objetivos de cr~omiemo para la región. la 
6UategiJ de Jdmlniwacl6n del accesa a hes!, que anuncíamos 
hace un año. n~ /la permit.do consol!dal nueSUQ hdelalgo en 
hlspilflO.lméru y lograr eSlos IIlmos ~ crecimiento. Es daro que 
e-Vanlilge f6pOf'Xle a la-; net:esidad6 pOOlIlaria\ de ~ros 
dientes, {omo la rl!dl,l(tiÓn del costo tOlal de p:opietlad y la evol~· 
dOn IVadu¡d llaW el nuevo modelo de negOCios elew6oicO\. los 
dientes ¡~ndieron en talma mllY positiva a este mensaje. ya que 
!n fTI!/'IQS de tres meses wndimO\ más de 15 mil li(erv:¡a-; de 
e-VanlJlje en Hispaoo)méri(a." O 
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l' .• ~ 
con enfoque de solución a los 
problemas de tiempo ; 

W4!Iil!l!Ji&i 

Debido a Ea vdoddad de los tiempos que vMlnO$,. en muchas empr~ no bay ~ para detenerse un II'IOIIIenlO.JI 
meditar acerta de cómo cubrir 1Mj0r los requerimientos de sus dientes y de las lI~iIS de producdón. Pero, no sólo eso; 
mlKhas tampoco di$pOnen cltl tianpo y equipo humano para rflItdenat ws HlrudUr.Jil. 
Soluciones Danhar facilita la bUsqueda de soluciones. 

~ ttJduJtridJ PtIf d 'W.:ut" TfOIO!ogico y de Ewx/.'os SuperlOfe5 de Ot:Cidente (ITEJO), Hatdf fJ.Jnker HemJlIlk1, rJ;rKtat g~ 
neral de 5cluckmes ().¡nh~, SI ~fine (0010 alguien iJ quien It' 9mt.! dlfundlllos viJiores de '1, CiJIKbd. PiJliJ o!/, 18 CiJ/kiM ~ UIl !«tOl 
detl'!'m.1Wlre pal.! 4/(JM~ el &/'" -tk:!uo de 1.1"1 ul1lido pttiesn:Jnd q¡Jt' $,)tisf~ I.J PErS/ltCLW del d:trrte". 

Rffidtntl' en GuadJ!a/ariJ, ~s fJ.Jnh.J1 nadó in 1996 COll I.J mlSJÓII de Ilw,)f al ,,~presa'lado lItIJ Sl'M de Si'f\l/cios 
-iJSfStVú, CiJp.wtacidrl, es~:':o de SlJtemas de (4!'d.N:/. Mlle Ollar- tendi2f/tES d propotdon.u so/uoones IIItegra/a 0aII· 
ker IW!tnJnde/ agrtg4: ·VImOS, ro un estadio di' M/ecciÓlt de nemk1Jdt.>s tmptES.1rIales. que el empt~io requlert de tiempo pdlJ 
pbnt'iJr w dehifro!lo y. ¡xx otro ~ ",JI SU5 dern.Jndn de iJSf5()fl4 .se.m rewe/t.l5 por VII i4b equ:po de trabajo mu/tilbtiptNrlO que 
Sf IfI4nejt tri frxm.lItlWtiJCt,'t'4. P¡¡1et:~ a5i mejat!S reS/JlliJdoJ de 4C/Jerdo ron ws ob¡el~_" 

~¡ ! . 

Hardy Oanktr yjwaliza a I.J tmpusa que dirige como un 
relO con~I¡Ole. pues se trala de buscar solUC:IOIles para emprl$lS 
J las rual~ primero. /'I.:y que ((It\Q(et bien; dtiputs. la melOelo!o
gta que sigue SolUCiones Danhar se compone del logro de COJuo 
jI',J1IIOS lundame!luJ~ ef:acooa. (f"Je para n~tro enuew.tado no 
tS Otra rola que ~Icx:ldad de respueS1~: eIKa(O'¡, lo que significJ 
que elprOO--XIO o serv:,:o letlga ca!~ tetal; aeativ'.dad e innova· 
cioo. "en base a n:mos proyt'{lOS o la mejcl'a de los yJ e.r.i~teoles". 
y ~llsjawOl1 del dier.!f. es deci~ b,eder sm e'PKt~tivas. 

El fmpIesariO, cwr:So se enMntril con alguna d;llcultad en 
uo derermirlado pro<eso o deSdrfo!1o, busca qUién pU~J ofrecer· 
le-s mejores O¡X:lCrtS. -Nosotros dt\e{talOOS COtno se lelaclOl'\all 
la~ areas invortlcradas y los prOblemas. e nYilriablemente rearll'¡' 
rr,os ua reporte, ffi donJe jlJSli!:c,¡rr.os las piXil!!es ~cIc:tes e in· 
VlI).'!1OS'¡ que se p¡-cliera la sojuclón imegral". 

Sigtier::lo la eWa:...ogiil anlerWf". las so!u,io~ que ofrece la 
COI1wllOra se busca Q~~ se:n II1teg.-.!t~ /iIloo PQ! I.J cuar. a~¡¡df 
el entrevistado, lambién PfOpoIóona ~IXJdon emp/esa¡ial en los 
s.'gaietl1ts tl'mJS: Ctw-o:!o hut:uno.l'ruRZa5 y cor:l3b:!idad. ope. 
raciones de m,¡nulactura. elirewÓll adminlSuJtr.a v.rominl5lla(lón 
de mercadotecnia. as¡ co."I:O cnnsu',tas dt negocIOS en planeaciOn 
esuattglCa, pI'O(es.os d~ m~Jora continua, desanollo organilJ(i\}
nal. relngtniEild y opt :nizac,ón dt proc6l)S, re(UfSOS hI/manos, 
coot.Jbiflda.:l y finanziIS, rntlCadotfcnia y awsorlJ fl5CaI 

Con re~to a las certifaOOllts JSO y slll'~w~ sefl;¡1a Que 
• el fmpre~rio p:t":"tS.l --dl'n:ro de las negociaciones, afortunada· 
mente, y no dentro del proceso-- que al oolener la wlilirddón 
lerll'.:ru todQ. , la vt'fdad ts Q'.,1e tS el¡r,lcio del (O:I:prOlllÍ~ coo 
la ralidad total". f>of esto. con el fin eI@ que lo~ PltqJmas ¡¡¡m· 
iados y !Js diftreJlln solutiootS cumplan su o!ljftM:\. una de las 
~([iones de SollJCJooes Oanhar comlsle en sensibWur ~I emp¡-esa· 
no l'fl cuanto ¡la ne<!i":Ud de Contir.uaf ton los esfUefZOS de (.01. 

~dJd ~ de Io!¡rJl ellKor.oclm:enlO, olSI como de alenclef de 
forma integral al equipo hUl!I.lno. 
Incluso -m!Olma Dar."JI Hetror4el- tri So:'.,1C~ Oanllar se 
preltere ahortal" algun P'oyf(to si ti sentido del (ompromiso eVd' 

luada es deflÓen!e_ "Es!llf~ cktCnef el Jroceso y no arri6gafse. 
~ro tam¡xxo IIOS datr.os por ~ncido\ a (.¡ prime/a, pues mum.s 
V$:es baSLJ con reordaw /¡s e-suatrgias y forta!ew ~ puntos 
débi~H. " 

SegUn D.lnkar Htr~t. los d:entts dt So!IXiOntS Danh.lt 
entienden perfe(1lmeote las concepciones y la forma de l/abajar 
qu~ ofrece. pero I'dl:e /alta una (~Iura empr~rial Qut pertMa 
"m.J)'Of determinación ~ libertad en I.u acCio:1es de so!lXión. aun
Que ntoy seguro de q.:! no tS pDiativo de Jat&o". 

Desde la ~tr.a de ~Ie d:reaor generar, lo mt.s urgente 
es Que el err.ptesalio sePi valorar d lolS per~as anlPS que a Ia\ 
m!qu:M, ya Que SI b.tn es i:r.pomn:e ·q~e la maqa!n,¡ est~ a 
liempo y en perte(ta~ condi(l(¡!l~ es la actIVidad humana lo que 
le ~ sentido a su opt-.tdón, es lo PfL-nordwl; no SI' puede avan-
zar ni llegar a grandes ooJetiVlls mientras qw la lilosor~ de hacer 

ii 
"El empresario 

. ~. piensa que al 
obtener la certifica

ción ISO termina 
I todo. y la verdad es 

que es el inicio del 
compromiso con 
la calidad total." 

Hardy Danker 

y Stf no camltlen run:os. Un,) SO~uClon ~-::l'9ral rtq\I1efe del esta· 
blecimiento de comprOffil'iOi involuaados (On la emp¡-e~ y con los 
sa:iuaclC'es dt lai perso:li.ls" • 

Tal COllcepci6n se ap!Í(J del todo al interior de S-oJucione~ DJn, 
bar. De Iled:o. III.I!!WO etllfev'.stadO ff(oroc:e que la5 bitos ele ~ta 
coos.ullor. $E' d:ben d "nuestro equipo mul¡/(hscip(lniJflo, compe-
tlL'vo y ca~/icado". y asegura qut estas (,lIJ(leri>tlr:ai en su gentt' 
SQ:l eenciJIK pala lograr un ob¡etiva prlmordial: ~tdb!Ker con 
SU'l dient~s una relación d~ alianza ~tral~ka qu~ les p~rm:t.l A 
.r..bas parteS al'W juIltos. 

En dlffi.¡ aloanza se eocuenlrd lo que denomin~ su "mejor aro 
m.J": "fstab!Kef ffi ~ tmpfes.» de ~1f0i cferJeos una Yf!lta¡a 
competitIVa que mO\:ye eI-!I.Jbajo de equipo con sef1tido humano. 
apoy!ndose en las cuatrO premisas hmda~ta!es con las que ipj
dlmos esta cbarla y que WI, sin duda, la f«ma y 8 tondo de 
nuestla actividad laboral: 

Por Jo iIIIl'flOl, SoIudontS DaMJ¡ ,ea:lza una selKOÓO de sus 
posillles [llentes. basada en el interés que k1~ mUHuen yen la 
empali.l q:¡e \,f Iogl-e ('I1Irt' a:nb.ls org.¡OIladones_ Esto con el 1m 
de que los cOl1Ceptos de oosquedJ y soJlJCioo a los j)/oolem4S se 
cltn en la IIIlsma Unea y para que I-t comur.:uc1Óll \,fa una hena
mieflta m~s en" PlO>'Klo. ;) 
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El enfoque moderno de la ulidad está reladonado con la e~celend, en el dbe"o, fabriución '1 uso de un producto o 
servido. Pero t.J, uceleooa no se consigue sin esfuerzo, por lo que requiere de una adewada combinac:ión de re-amos, 
principalmente humanos, cuyos laclllres esenciales son ellideralgo y la motivadOn. 

Cada. vez más la búsqueda de ta calidad se ha centrado en cómo cumplir los deseos del diente, aun los no manifies· 
tos. La velocidad de circuladón de la información acero:a del número credente de .uticulo, en el mertado ha creado un 
consumidor que busca valor a largo pl.!zo. En euoso mercados es predso dar un stlVido personalizado a cada uno de los 
dienln, sin importar el soetlor. 

El compottamiento médico). 

As! llegamos al lema 
que nos compele en esta edi· 
ció": la calidad en el R<IOI 
salud. 

los s.erwios de ~ud pUbli
C~ y privados atleMen a un 
nUmtfo de paoentes ucIJ Wl 

mayot"; un Conjl,llllO de poeMna. 
cada dia mls informados y exi
grn~ Ahofa el padenlt (no 
sólo el entermo, ¡ambiffi aquél 
que a)lue a h.K~ un clle
queo geflCl'at eK.) piden d.lIOS 
¡\gUloso\' y para ellululo pode
rnos ~ar el de\ilrrctlo upo
nerlnal de hs s.ef'licios de difu
sión del deWmpeoo d~ Ia\ imti
\IKiones médicas l~ I~ fOl
ta!eceriin ~te dece<ho del con
sumidO/ a ¡eflel mas y mejOl 
Inlormarión (por e¡emplo, algo 
que '>In duda llegar:' es la ~I' 
gene!a de p¡~el\lar publica
mente en ~s pmpiaS inilalacio
~ los Indicts de ~aum de 
monalidad -por mencionar el 
iI~10 m.n g/M-, lo c¡ut 

tendla un impacto \.Oble las 
actividal.!ei de los Impitales Y 

I'cf otril p,lIIe, un a\.Unto auc.íal en todo eslO es la (OIlllabUidad 
en los labticanlts de los ~pos Y sislern.¡:o; de .ruor1'fl¡)(lÓIl rnttt<os,. 
quitnes hablan de e~enfi(a¡ en éstos I<IS expe<tatiYas de su dura. 
ción y ~u~ posibolidadH de elle)'. y Qut deor de la I~ 
de las HCUe!a<.. encatgada~ de ¡()'lTIar a quieoeS dcllel.in encanprse 
del cllldadllde la §alud humana. Como ~ ve, la calidad Illyl-qtle 
en eloimbilll irlI:MUi.lI ha ledltuar:lo grandes tlUlas- ha dejadO de 
~r un valor impll(ito en el campo de la atención a la salud para con· 
vtrtrrs.t tn un vi!!or ti<p!.'i:11Q. 

[n M~~ir::o.los primelos paws reglmaoo~ en favor de la calidad 
en estos ",rvicios data de alrededor de 19'>6. cU3000en el HospII~ 
de la Rm s.e inició la remión de expeditnles med:cos polla (cmi· 
siótl de wpervisl/ln MMic .. d~llnstllutO Mexkano el $l'gurQ Social 
OMm Sin emb.ugo. habrian de pasar coN 30 anO!. paca que, en 
1983. en esta ml~ma instirud6n no $610 se lomara en cuenta la eva· 
I¡¡¡¡uón de la ea!!dad de la ateRCión rr.édJCa, Sjno también la \Ufi· 
cienda y la ahd3d de 105 IKUISO$ fiskos,la dispO"libilldad y capa· 
cidad proleSi0f\31 y l~flI(a de los rKur;os humdflm, el suminiwo 
del material de (OIlSu:no, la Cll"gJ!lilldOn de los s.eMc:~ entre otros 
aspe<tos; todo en un marlO de trato humanitario. Y en 198~, pi)( fin 
se adoptó en nueStrO pals eI¡erminO ·garan¡k.l de la calidad en la 
atención m~lci, d~1 cual han derivado otrOS COOlO mejOlamitnlO 
conllnuo. ¡!oÍ como la imp1lntadOn de acdon.es pala arraigar la 
cultura de la calidad en 1m !.tMeios de s.alud, que en la ac:IUllidad 
>e bJ~ entres Cilracttristi(3'i !J.hicas: un dJa9f1Óstieo preCiso, tiem· 
pos de espef.!óptImo$y una rtlacioo idCreJ ~~. 

"La calidad de atención que 
se otorga en el IMSS está a 
la altura de la mejor de los 

hospitales a un costo mucho 
muy baJo:' 

rna aL'Jil~$: 
La calidad ya OJ 
tradición 

S
uponer que 1.1 prco
cup<K1Ótl de la ens· 
tenCl.l de Id t;;¡Jid,1(! 

""1 L.J PfesldCión del o¡efVI. 

(jo IJlbjiCo en elllmlll'lO 
Mcldc"no del 5e(jlJro » 

Hec[or Aguirre Gas 

(I¡lIIIMSSI. es mcrdl'TlCtl- .. __ ..iJ'-__ -' 
le UJliI ,r)("l(lV,lCión de ~l preSC1lle LI~¡id.l serld un 
('[ror Vd deSde 1965. en la epoc.l en kl Ct~lle lnau· 
gtJn'I el pmner 11OSplt.!1 comtruirJo' poi el U~I!uto 
con rec:UJsm propr(l$. (000(100 ahor" (Ollla Centro 
Mechco 1.<1 Raz.:t exiSoO un grupo de médKos vi:sIor"l.)
(iO$ prt'(lCupi!do~ por que I.:! i1t~'nClón medic.! $C 

ot0l9<ll.! con c&:<1.-:1. empcZ.lrOll po¡ rl.'VlS<lr expt. ... 
dientes mCdiCOi 

Poul'flOl"mcnte se LfltI..'9ró lo que ~C llamó la Corr»
SlÓl'I df' SupeorvISIÓO f.Md;Cd. dI? c~ lrab.ljOS se ro 
ginO un dOCumento qut' se ""'lIÓ -AudltOlLl Méc1K"·. 
j:I u<l'll'és de! cu..~ le 1CVI\.iSbiIn los c.pcd;crltcs para 
vr:r (en qlJé calkJotd h"t>lil sIdo OWrgiOLlo L~ ~ervi'IO 
EsI~' doCU/TII.'f1to t((vO L1r\IO ~~IO qU(' !.IMÓ de 
rnodL'Io ~ otr¿¡s IIlSUCUClOr"Ies del St.'C!or SJItXl del paI~ 
POllil !l.lCcr ws propras progr<lmc"ls dc sUpeM'liót1 de 
Cilbd.ld y perrll.1flec:1Ó '9tJ3I haSlil pnn(lp!OS de lOS 
70~. (ui!tldoel dOllar FL'Inilndo Goruálc~ Mofl1C<;U"IO~ 
le dIO un giro miis 1l.K1d kl dlerKlón de 1.1 lolJuLl. 
!l,lClcndo Uflil C\I,lru.."lClón mL\dic.~ y asl ellseñó L'l 
·c.pedlente dln!co de ~I atcnciófl méclI(¡l· con un 
modelo que sc 110111o;1'''do ac moctt.'InlZM" y t'fl el que 
no se ha hec.flO IJ¡J"\g\l[1.j lelornlO) por su exactitud y 
su VItJeotId. 

A(lCIl1.'S del CXpcdlt'fl!C cllnx:o le de\ei!l:l<l '\JbL1 
QUe upo de (.JIKlad de VlOO JlL'mb.:! t'! PJ'1t.'flI:C U(1¡l 
~ qut.' le le dilb<l elc.1!ta en cll~S. por lo que p..a 
1972 se é'IT1pc~6 .. (OI'~'def<l' r" ,,'¡;'c/ón rnedICO·p.:t
dente como 1., f<J(IO!" de ca!;d.XI: t.'$ deo.( es cu.tndo 
L~ IMSS $(: Pfc«uf>d ¡-n¿¡s por 10:+ calldi1d de ~I ,IWrKIOn 
nx.'dIC.1 que por 1.1 ptOduI;UvIdad Y ~l cflCl(.'fl(kl 

En 198] le (~"llla utlil nur:. .... " WiI!t.iJCIÓn po!' un 
grupo dt' rn&liCos que dillgl.V1 10$ d()(:tOl~'S JC\.lJ~ 

Goru.1Iel Pm.xla Y MoIto Metrelo Ñlif'jd, quienes 
t'lnpiCl<Ill ñ d .. 'S<1rrol~u ulla evalUilCión 1t1IC<:Jr;-¡1 de Ii;! 
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En el presente repon~ Jos reprf>entantes di al{¡ul\aS organizaciones c~;ro trabajo ~ 
rt'..xioo.l tOO la sa.'ud h.Jb!an dt los avances ff1 aw\tll ~ la ca::dad rn f'j,t~ stri.cios tri 
Melko. y para aoiriar bajo un ffileod!mJentD, prestntamos a cOIltinuoclón las dos defin:cioots 
!NI COOlp!etU de ca!:d.:cI en la atención mkfai que el1(onua~ Mil! las r~s de 
nuestros e-nu~stados: I 

HOOor AgWHe Gas, d;recta general d!! Hos¡it.1l de E\pt'(Ia!;dadts dE'! (MUO Mé!I:to 
NxionaI deIIMSS: "la (aWad en k! j!!e1l(1on IJIkI.'<iI Slg:lIf:ca O[Ofgar atenti6n oportU!\il 

al usuario cooforme a los (CII'lO(lmWnIOS r.1MI(~ V pnnopios étkos vigent~ con ~Iisla(· 
dÓll de las nec:~ de S¡.'ttl y de las e~as dEl usuarco. del j)lNddcr dt ~ 
Y de la instituCiÓn." I 

AUrecb Pm'Che Qu:r.t.ma, diltQ(1I de (¡¡::dad de la atl!flUÓf1 mt.fca de la SWet.lll.l de 
S¡¡tUlf: 'lil (¡¡Jllud {n li atención m~(a es brindar al paciente el m.'l~!mo beneflClo al 
flleOO" desga y con un c~o aderuaoo. ~~ alas ~ o ~l'S que dfscdJen 

cct:ddd de 1.1 oltenclOn mt''(jJc<I N¡Ui. rOj .. >lcmcntos ,1 
ck-slit((II son I...l oPQrt"f'Jdt(1 dt II dk"f1ClÓfl 1m. (est.l
tatlO:\)' Id '->t'SfacCIÓll a.. lo; UWo-l:'101)' <k 1m prt.'1l3-

dol<.'S del ~CIO Ya p.Jrd lJ nlll.IO d~ la QN,1da de 

/05 8O~ 5(-' :r11egI'J un \l11.!J)O llJ)lro InU'rIOlldUCiorl"1 
d~ 1<1 ev,J!u.KIÓfl dE:' li:I (,J!~ .. n .., <lt .. ,x,Ófl. .m el 
Cual 1<, s..."Cl(~ de Sillud fwltjf. corno CO()I'd¡n.ldo

fd ".".eI .987 se Crtdrl ¡,n lt 1M~.s J..n Mt.'S Pdra U 
fVd!i ... x;¡On ~Id C.'~d<ld(j(' 1.-1 alenaón cn!.h l~'S 
l1'Iédicobdt.. .. k.'Ctoll' lo(I/;J[J 

Hoy en dI. •• qvic'n rMS h,J P.1J1K1P.,aO en die ('PO 
de udb.yDs. dCc.1C3 de L.1 wkldd,..." G tl.:IVioO mt'd:co 
dell\.fSS. el d doctor Héctdr Ag .. .wre G"s. dmlOf dl'! 
f-Io5p«aj Oe fsPCCldlldilclt. ~ MMc,.\ d¡j Centro V.cchco 
N.aClOIl,I' fsp.."CIo-I!<st.) 1,11 ,l,,1ed>CJfl,J lnIeHld. Agwrc 
Ga5 uenc 1,Jn<! basi<J e~'f*",'" t·n U'ffl..l$ dt> calidcd 
de L.1 s.l!t.ld. <lWll:lSffiO ru 1do pru!esof de d!/'o."I'efl[t.'S 
ClJfSOS de Cap.JCll.Ko, (.(lf1.lf'lucI r d'pIOmados wt..: 
cil!'d.1d de '.1 ;,wlloón ",tUCri I on 38 lr.Ib.;JO$ dc 

Ift~ dCCfCel t:!' n'k."\1J<..Yld lfU{1m yc<,~ ac 
." iUCl10ón. cn .993 pt'JtJI¡(<l d ~oro tlh.l1JdO·w C.l~ 
(iad de la I"o.:enc/On Mt.'del'. edt.<do por la Confuren. 
Cid /n((.,.-dfTlC'ntafld ~ 5('9tJncl.ld <;0(1,11 f-Llst., el ar)o 
~11998IfoepresldenledeLt~~ 
dc {dr.d.ld d(> dl'CflU6n .1 IJ !.<tIllO En 1994 ft.'ClbI.! 
rl'CO/1tXllnierno por ¡)drle ~ H CO/1~{'10 TéalltO dd 
1\tSS, por lB Cf'Ios de tr.J)'t-"tlOll.-l lfl)1lI1.JC1OrC1 Y poJ 
h.lbc.'f ulgIl'Soldo ri klA:.lCk'fTlld N.tOOfl.<I de Mt.'drOrl,l 
Agu!II\.' WI. como tt.dllll.i ,1IJb'1d.!d <.:n nl(\(1l(lIl,l 

de 11l/eS{lú p&:s nos e~p:¡¡:ri q.JI-' lit cl(tu.!I e~lSIeoari 
(j .. ~ Imt!Wto Mex!c,mo dr-! St.'9t1rll So:;ldl s.e dttJto Pf(~ 
C~l:e d Id cat.d3d. put.'lW QLi"l!f LIASS m r .. ...pon 
'ablt> de 1.1 c..¡l1C1dd de 1<, .1tl;'l'I(jórl /l1t.IdiCd n.1á.J /lle
nos que de 42 lJlI/!or'k:1: d<.: m<·~J(anos. en 10t1d kI 
Rep!iDliC.1 'kAA:drld' .~ f'ltI e)(j\.llo'r~ 11 C.l'ldad, $.fT1p!c
fTlCflle!os derl'CholldOlentt:S no cld"larl sus cuot,l$ no 
~d ~prt:st.)t<lI1Q 4e K ... ·'OO1l1td:ro que l'1 

cllMSS Porqut' Clt.,IO el QUe rl,.-:.u/(.I impüft.llJle M 
wusI.Keión dl.'1 uw¡mo y tic! pr~'1t<J(:Ior ~ R'I'IlClQ. 

pero 'tdll'lhlf:nlo tí: kI ~J<lCCIÓlI dt.~ prest.lldrto. ck' 
l.J IflSfIlUCJÓfl', ¡¡,¡ C()'110 k'I'IalJ Agu:rre (odS 

/41 Pfl-gtJllt"Ifk' ac:tn", ~ I.;¡ r~1.Kt6n tnUt " 1lUo.'V.t 

ley dl.'llMSS y Id (~1Ó3d en k1 &f'fl(lón, Agulrw Gas 
nos uld¡(d c¡u¡.' '" 'o/ ~ eí MJU'.!O de d.chi, ca;;da(j y 
"9r<.'9.1 'uno de k:.t:i t.>k."ITl~l1l~ ckive c\ Id fnl10lit dt' 
Ll ca!;d<1d (lt., l.J .11:&000 m{x1¡c ... ademis ("01.1 con

ft.-mp!.I.,cglJl'l,!'l; d,~rna1. del PI.m N.1!.'IOnal' <k" D<.'S.I
n-oIlo 1994-1COO. ~ se ~1 lo que acl\JdImcnI:<.' 
se rortXe t'fl ti 1f.'SS C01ll0 el P\iIn lnIt.'g1'ill dt' (.d,'J 

aad _ cuyo SII~,¡eflIOes Id IlI.ItV.a I.cy del5r:gcJl'O SoaoJ. 
t.I cwl l,."1. ~ po:;{u l'uod.mll:nt.d .i! II qL.e d 1111t1t

cato del Scgu-o Soij&~ "ltegd con VOZ. IitXO opoI' 
nUlIdad '1 PJlUcíP<f'ióll df." cIpOI'L.lf coo rC'.¡:lOfU.lbI~ 
t1ild '1 OI)!:9<1CÓl ~l:OS df' rTh.jOrdr Id (.',::a.,cf' 

Por 0lI,~ P.1I1<~ nl~ro UW .. -vrucldo $t.'I'\al..I~' impor 
1.lfI(I.l de kJ éllc.t mld mC:dXIN 'Todo1los pr/O(~os 
de I.l ~(lCd mCdu $()Il /Ix ql,lC ~p..okj.m loo dere<:hos 
humcono, dt, 1m ui¡iMios.. como lo t.1. kI eqUld.ld. Id 

CUdI se fdityc a (ld¡,~ el cddd CjUJ .. YlIo QW (.Ida QUIen 
net::C5ltC El 1II.f'SS rl(:ll.e pu!!df' .1Ct,1l,1f potque ti pue
n:o no cene atr.a Mrml ¡j;,' <llCNk'r.se fJ l'o.1SS debe 
\1...,- t'fl(ltne p:lI'QUtI.qUle"lIlO lJal'J..JJc (Ofl c.,flditd est<\ 
fut.ord dl~ jU<.ogo. ~ t lCI2I den:cnoII..D.:nu' debe 
Contdr ton la gar4\lLJ q.Jl.' GlOOjd la c.1lid..Id puesto 
que d., Cj 18', de.il,¡ kl!drlo.JJ InUJWto. por Me) ~c.wl
[,d p.¡rd ~> ~ [~ c'pon.-rmo$. W c.tdld 
1JeITlplC hit t.'1lddo JrnprJCIt.j en el 5CfVIC'O: Y (~J'IUfllcl 
nwno ro n • ..:gD que w.!pI'Cf'Idt' en 11 C'1l.ud.t.. 1IilO 

que e.¡:go qll .... ~,.!pf6lde 61 J" forr¡:A,] 
1..t I~I<I dlfli! c.:dIdda Cfl kJ .i!ICflUÓn rrJedJc.,:¡ 

tdrr.bl;:n <." Ufld ~ld <11 l(dldUO IrlJ.>..[CfJl dl'lJbrc 

COlTl(~OO Tt.'1ltY11Q'f que tldcer COfl(/C'f'I(Id y en ese 
pror:t.'SO esLm:oS p.!td samfdCc,1'l,H c;<pe(Llt,v,lS de loo 
p.JCicmCS ..-.ss que. ~ IMSS c1.1 c.~,a o nos ~ 
Por úMno. y(I c~dero que la c.wct.:td Clt' MffiCIón 
que \C c:org.' en ellMSS. c,'Sfá ~ id <!ttIJfd d! 14 mgor 
de 1m JIOSp¡lJk!s d ÍJn COSlO muc'lO lIluy b.1JO' 

: ¡ l· ¡ . 

!asWlCll'fÍS!ic..15 de Utl stMoode ~ud,~;h, ~ flll~ t.Jm. 

b:én "grado en ti qllt' los ml'd:OS mJs deseJbl~ ~ ut~ilJn para 
alcanza¡ las ma)'Ol~~ mejorai de li:I lo3!ud" 

Hasla afltH de la creacJ6n dllllSO 9002 no ~ h.JbIab¡ de I,¡ 
calidad en los ~p,t~l('t EsI~ norma prNileglJ la lo3usfacdon del 
usuarIO, elllaba.,'D ffi 1!Cf,:'po Y ~ e!icoencia J op~. Jo qut en 
los ~lall'S SigIllf:.J que el [~enle debe Sff \!lIto corno un ioo;\'1-
dIJO enlemlO a qU:ffi ha¡ que legr~llt la U!ud. Mi, la calidad ffi 
la alendón rnt\fa ddlt' ~1CIu:t e-Itmen:os co:r.o la ~ la 
alenu6n humaniyr..l.1a sall\lacción del usuario. la sali~faCClÓO del 
p1l'SI.Jdor de los SM".w.; ~ Cl..~ con su misl6n r la eficacia ffi el 
IJSO del equrpo Y los maleriJ!e~ cOflSlImiblts h decir, no obslante 
qtlt el error l'S una caraaerlSI!{a 1::Jm.ma,1Odo esfuerzo de cd!:dad 
en los !.eIV.dos de ~ dl!be co:-.t!uJ en tvlUt'.o, provocar eI.1Óerto 
y, >eme todQ, erradlCJr Illlegl'gellcia. Por ello. aunque la mediCina 
~ l'S UfIJ Ci«lcia euaa, dd~ ~ pr:oopa~'lleme en el cono
amiento y II expellfncia 

Qo:en aspire ¡ la ti:d..td co:r.prer.df. lo !lldispfflsab!e que l'S 

euar alen(O a la vigmc,¡¡ Y .t(tw!iudOn dt los cOllodm;en~ los 
cualts ennqUKt'I1 la l-~ca -tn ~Ie caso- de los médKos. PoI 
ejeR;l!o. Jos ílValXa gt!'1ét!cQ<¡ hJn dado ~ trame ~'llpztso a la 
biOl!IlCd, maltli~ qlll' ya l'S impartida en Ia~ eswe!ds de medicina. 
la é!!ca méd:cJ es ipruua de SJ!<.<d Y Il..l~ta de Illlil mufllt ¡fr;n.¡. 

las e~ctativas de usuario (atenciÓII opoitUll.l. amdb:!ld.w. 
comodrclad, etc.) r.o ~ ~enan caooadas ~ la ft'Cd Y ti hu:rurtSIIXI 
q'Jt o:wCevJ. 

[n el presente r~e.1os repr~!>eIl\atllts de a1g~ organila· 
cio:lrs !!Iro tr.lbajo se nlaoena COlIJa sa.'W ~.abl.ln de los avaocl'S 
en cuamo a la calIdad en l'SICs l.el'V',cIo, en Mé~,ro. TodO!i COIncidEn 
en algo: la ca!.:dad en la 5a!ud se fel~p a todo aquel elemMfO que 
gat'Jnt'Ce el bifnes1i1l fM:o C q"Je Ir~JOIe la (.l!':dad lit vida. 

MMeo es un pals en plena adapt.ld6n gx.b3.liunle. Y, actual
r.:J!Illf,. I~.t',., su 't'IXi6lt.ro de II"~ en eslumos COl'liunIOS que 
lliItl vellido re.¡liza/lócl e, se<:ICI pUbl'lCO V el priv~ tnlle olt~ en 
favor de la ca!!dad en la >a3j. Sin ediargo, d (~m:no /lO es fadJ_ 
NlltSIro pa!s [¡~ l1la SI3fI c1en§!dad de pob!aciOO no homogénea. 
en cu~nlo a su~ 

,~ fCOOO. 
mk;n V soualfi POI 
lo que ha sido jm. 

laufadc el ProgrlR'.a 
de RelOifll,) del S« 
tor ~!ud, el cual 
t>SI;l¡[t<e, como una 
de sus dile<trices 
prin(Íp.¡les, I!IeÍO'ill 
la calidad en la 
p!l'Slaci6n de los 
servicios m!dICOS a 
la poblaCIÓn Sin 
prolt<Ci60 social, ¡¡ 

trJVtS de la lees· 
ItUCIurlÓóll del siso 
lema de la amplia· 
ción de li:I cobt>r\u' 
la. En eSl~ ~ntiOo. 

• ¡ 

"Es importante que los 
pacientes o usuarios reciban 

del medico toda la 
Información que deseen." 

Alfredo Peniche Qulnlana 

~
.a Ft,ncl<Joón BeS!. U11C1Ó SU} élCtIVId.x.k-'l. h.;tc(' CUi!' 

tro iIi'Ios t."rl t.'! (.'St.ldO de Mt:«Ios. Y CUC'l'lf.il con 
.In p¿tlIOlldIO con~IJrUldQ po! los t..'bof dlorlO~ 

BcsI: -<le qu!erlltrnó ~i nonlOrt'- y por Fdfll1<JCiM 
de s.m.~uC'S 

Su hlSfOlld empezO l."rl ch.Ml.Js de caf~_ en dOnde 
Vlcror GOlllált'l fCllll'S -ahora Pfesldmf(.' de Id FlIO
c1acióf1- contagi¡Jb.t de w prt'OCup.JCIÓIl. .Kl'fC.i! ere 
I<t (,1Old1d ere rne>:lGtnos SIII <lCCCSO a n:ngún upo 
ered{encón rnécl:w.,] los preI.entl'i, entre t-!:os ~'\.U;, 
enlrevr~ld(I.J Maria del CcrrfTlt.'l'l Vill<ll<ll'la f't>f.aJrd. 

dlIt'Ctorol etc kl d~ s.l!Ud de la Fl.Ifl(1.KlÓfl Seu 
la dicho en (~S r~"JrlIorlt.'S no quedó .. " nuol 

preorup,¡r;j{YL '¡H;tyqlJt.·h.J(t.'f a'.grf. hJt'1iI ~ 
'>e commzó por invt'\t'gar cuántos 1'TIf'!!ic.1I'lOS C<lft'
ckll1 de It'f\licios fnMlcos Y ruar et.a sr,¡ cWflbucoo 
9lugr~rlC,]_ 'f' .. " rlOSOl:rm er<t lm Wl:'f1o pode11n.lU
gUfdr COIlSUltor/os. pero IOloqrdlllO¡'. (jl(e VIllot .... I<i 

"'''''' [.<t miSJOrl d(.' 1.1 Furlddción 0es.1 t.'!. enurlCl<K1,l por 
tIl.JeW<f t.~I.ts/· "1\)'u(:I<Ir 01 I.t pc.ddOón ESI.lr 

un:dOS p.Jra d'y\Jaat, Pl'fO p.!rol ~ a loS que n'le
r'lOS liu'It.'fl, y ~ a eif'y.]f kI c.tIK1.Jd de 1Iid.' de 
IlUCWO p.m a Ua0,6 ~ su dwII6rl deo SlMO mM:co • 
LJ 1<111<1 de cllrlt.'fO no t'\ IIllpt'l1lmentO 
[j primeJ' (ornu!rOlJO ae kJ r~lÓrl8es:r se clonO 
t.'fl liI c.!lle de Jlnti!l.11 (1e la cOlorJiol POff.ales Hoy l'Il 
dI.t e>JSlm COIISlAOfIOS en CdSl tO<1a 1.1 (1Ud¿ld de 
Mbic:o y en 2J clUClaclt.'5 dd fC'110 ele! P.Jis 

¿Cómo surgen estos consultorios? 
Todo lo dl'lterior surgiO d r<lll de que I.t Fund.anón 
~ hu<> una :o.. ... oe <Jt:' IfJVe'Wg.tOOftes Y Illb cl:mos 
CUt."Il1d.. u/Uenlt.'1lfe. ere que t.'lertetC! p.lI'te de /llJt.'S' 

tr.1 potJIiidón fIe) podLl lener acceso ti una consulla 
tnea;(;,] PI Cdft'(er- de;> recursos t'(~m Esto 
nos p<!rl.'!;1Ó muy 9r.Ne porquc el bien rnJs pr{'(l<Ido 
cJcI ~ hlJtJ1dlIO es I.l s.:cud. y SI !'SIe tIpO de gente no 
p¡./t.'de {erJel" U/l,} (omu:ra ¡pues. qulo cdIJdacJ de IIIdC! 
tiCf'll.i 

l..J salud es ..... cIt.'feo;ho COl'l$lotlJClOn,~ A parur de 
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ha ~ido CJ~adlla dir~cOOn de calidad de la aU!nción médKa dentro de IJ Dirección General 
de ReguOOdn de 10\ ~ de Salud. CIJ'¡O plan es cococido como Progr.¡ma de MejCl"Ia 
Continua de la Calidad de la Altrn:l6n Médica de li! Secretaria de Salud. 

(0100 ~ ve.1loo¡ en tila es f~ la atXIad en el WTI¡x¡!k la sa!ud mtJicaoo, \eIIeMo 
como pr~ml\.a elevar la calidad de IJ atenCión médLCJ con algunas prlOlldade~ báSicas: un 
di3goWtC:o ple<,'iQ, \Ie!I'.pos de ewera ópúmlY.> y lJI'\iI relac:¡6fl médlcO---¡WÓl'nte-hospltal 
idOnea. e 

"El bien mas preciado del ser 
humano es la salud, es un 1 

derecho constitucional." , 
Maria del Carmen Villafaña I 

esto Iil Fundi1(lón &."SI l.UglflÓ nlOOtal cornlJllonos 
De iniCIO uno. p.lJ<1 ver que tanto ale,llle!! podrklmos 
{t."flef y que tan oert,U erdlllds t.'SlikUSliCJS que h.lbI.t
(1 .. $ It'dllr.;do. Apartll ck'1 31 oe mar/o (ontamos con 
KXl cornulOl'ios y lOO ~os. aprO>;ifTIdd.J"llCfU(! Pero 
.1 'in<I'(~ de e~lc ¡u)c¡ t('lldre/¡)o~ en h)dil !i1 Ii'epub!iCil 
M<!AICdr\.l. y en a/gUnos t"ll.ado$ hdbf~ nQ de lJI) 

(ol)Su~orio. como en ti Cd10 de (hklP.lS 

¿la consulta es gratuita? 
LJ comul!~ lit'ne un (OSCO de a.ez ~ ElIld:iU de 

(¡L.Ie 1<1 pt.v'SOn,] no CU('(l[e (011 t"Sti.< (,lIltldkl. le Je~ 

otorg.-. un vale por klITllt,td. Y 1.1 """,!nll"llte ro cuenta 
(on rr."l:urMJs. sc re otorg,1 un v,lle [klrd comulta grao 
tuna De est.l fouru t"I dult.'fO no e'l un mped:mt.111.0 
p..lr .. gOl,lr de bLiL'fl,;l ~.JJud 

¿Podrla describir los consultorios? 
[/1 C,)dd cOIUl,JltoriO Il.:ly dOS rn.'"diCos. y en .IkJUflOS 

IUgilr!:'S tCrlernol tJt1ilS peqlH~j'kI\ poIiclinlCils Qe(uillro 
o cinco comlll¡onos. C,\d;l lino con un medICO p<lI",l 

el nlfno nlollutlroO y ouo p¿u'l el Vt."Spt.'ItlrlO Todoi los 
cOIlsultorloS I!St.!n unúo!ITll'lncotc dt'Cor.l(D~. todas 

oren!.I1l con l'l n~~ '--'quipo. el mIsmo fTkIll'!l.lI y Io~ 
mismos consumibles Y aunque sólo wn de primer 
I'IM.~. L"S c1t.XII. ¡le (Q(lwlt<t C([1~na. n.1lCfTlO\ el \.I.JC'i'IO 
de lIeg..u a (OnMr (DI) u·ntros de iegU()(lO y t~r{er 
rwt.'l. o~. ~pII.'JIes. 

¿Cuál es la relación entre Farmacias de 
Similares y la división salud de la Fundación 
Best1 

En C.ld<! jilrrllCld._l e~jw! un comullorlo de 1l0SOIrO'l 
Es d('(ir Fann.xIJS de S!rTlllares es p<lIte de nucmo 
circulo de a.srs\c'f)("ia Slll 1'1101 no podl~llnoS Ik:.··.'<lf" 1 
c.al.lo esw obrd. porqtlC ellos. ru.vldo t>d(1("311 t.-.a IN· 
nlélC;J nos cornp .. ifll~l un ("Sp<loCIO peqllL'1iO L~l donde 
1loIY.>OU0S no P<I{JMlIO'l rent.l. luZ t1I ~ E~o hitee 
que pOd,lmoi cku la COllSull.t porque de algur!.) 

""llleril ¡o~ d:t.'z pes<X q..JC (Obl~ 101"1 U/1,¡l (UOk! 

de re<:Uper,loC!Ón. ¡:Mfa Jlrl9<u los s.;lli'f1OS de \()'¡ rn.'<l1C0'l 

¿Cuál debe ser el perfil de los médicos que 
deseen ser parte de la Fundaclón1 

Aqul ~ nec;CSlW CIlUeg<t al proyt.'uo n~ que (ud!. 
quler (OS<! -aunqut.'. ot7vidrneme. k! prep.JI,J(lón 
m!'dlCa es kYs eros Importalllc- CUi'lndo ConIr.ll.t-

1005. d un mt.'dL(O trilWmm de 5<lllCr (u<~1 t."S su semi
~ hd(1(t t.~ pro¡eclO. y SI SU .lCtlll.ld a de t.~.rega. 
10 d(Cptamm W \.C1t.'(JOn dI! n~dl(os es Ioe.:tl y se 
hOCE' Ufli! WPl-'lVl$lÓfl d..-.rii1 C(lO tld.Se en 10\ It.-port\!'S 

que t.~Io$ nm t.'1l1ft'g<ln dl<lfklfnentc. 

lDe qué manera se refleja la calidad en sus 
consultas? 

o...'Sdt: que conu,lIdmos d 105 melllCOS tituladOs. y 
no p.JSdrucs. )'ti que dt."W.JmOs que 1lt.Jt'\1I<t C(lO!.I.J!l.l 

SCd de (,lllddO H',lllllCllte No~uos. como n~icos. 
Q¡~c que dlgUICI1 (rWd l'I Utnbr<tl ~ kI puert.I ero
pt'zanm il J"J.}((!f un dl'I9I1O\IJr.O 

I,lmblell l1dy que u1furldir (QufJ.lI1lil .11 p.:!(lente. 
escucMndoJo Jl<lr<l podt.'I l\.lC<X un dl<lgnóstico co
nL'Cto. Ati. ~ Usted tiene Conlklfll(l cn su 1re.:!I(O. Vd 
.t segUir al pIe (lE' ~, lt.'1fd lo que éf le dlg..t y C(lO <!$O 

\ll!I1(' un aviIfI(:C de 90% G 



_1 
;g.;'¡Wi',I.'im@:!I.1ii.!é!.!M'B,Himam;m 

. --- .. 
: .... ,~ 

la pnrnt'l'J etipa df implar.!jl:;6:: d=l ProgrJma de Mejala 
(onl~'1Ua di! la (a!:dad de la AI~ !!Od.ca de la Secretaria dt 
Sa!ud, ab.'lrc6 J seis elllldadn IPderu,Jas entre 1997 y 1998. 
Durante la ~ flapa -I-..Ki.I fna~fS de 1998- se ,ncorpot6 
a slttt M1idades m.h. y ClX'I ele r4.'flo Sl mp!aruará, en el p:~t~ 
año. en los 18 nlados latanK~ 5egJ:\ exp!:ta AIf,tdI;¡ Penlchc> 
Q!linIJIla, q~,en e5 dilt'CtOr de ~Wd de la ateOOÓn méd:(d de la 
SecletariJ de Sa!OO. 
~ a los 00jelM)S tp! pt~ue el programa, puede leelse 

en tI doc:UIl'o!II10 base lo s!g.o:l!l"!t: 'El ~;qUiaf el d:Sfi'lo Y dga. 
rrollo de pro:¡ramal eo;tital~ 00 riltjortol cootlnua de la calid.td t!P 
la altflCi6=l médica, iKOI'dIs 11m ~ (l!.u~'CaS panjaJ!.¡¡tS de la 
entidJde'5, JUfisáiccione~ ylo urtdldes JfI'.:catJvas.. [1 psO~f la 
integl"aciOO y ftmdona!!:len1O di! ~I :1e l/abajo. r~l'S 
del disei\n f¡Ku(ioo y COOf,jnat'M de 1.» prClgIJmas eS!.lIale'i. Y 
el tapadtilf a los grupos de \r.W;.t sobf :::xs eleII:enlO$ (O.'I(eptua· 
1l'S, mel(XIolOgicos, Ins[{umentales y optlatlvo$ mas auuaRlodos en 
lo rtltrente a la aldad, que pec-r.:;:".a:a e: aesan~ ~ y 
ejllCudón de prOC¡JI'fI<IS estJtilles r Ioalc¡. • 

<\sI, IUf90 de la implantacit.1 del ¡:"ngrama en cada tstado, 
rmla de vital importancia la af)óór¡ de Uf) ~stema pet1IIolnenlt 
de tvaluacié.1 per:!6d:c.J. fua l'ViI!CIéofI dJ aI:!lO resultada el COIIo

[rol tIr las accbnes para K!enllfl{ir los ¡:rOt~ que requ:errn de 
m.l)'Ol a!M6)n, espeoa!meme 10$ calllt r:lS produci:los por la eje
cutO! Ii'I programa. M.o SI~ se tilia en la. mel0dr::X0gia de 
co:I'.¡warión referflll:ial, b que s+ reaJtZj II"\fdiafIle visilas regul.!· 
res dt representantes de las aUlor',d~~ estalales, la$ jLJrisd.cCl(llle'5 
y las dir«~ de Iou unldadl'S ~e ~..." 

lkl dir.o rtsalUb!a es c¡:Je a la tWr:.. lit asunt~ ~ 
ha llegado \j oo!.id.l de qve ~ aJl!',fI CI"J~ Ar!Jffitloa y Uruguay 
Siguen ti desafro:!o del ~':U. con Ii J/l itller~ yJ que SIl PI'~ 
lelllación es did«tlca y Jos ~!)m df ,¡poyo de Jeclente 
elaboraóon. 

¿Cuales son los elementos de la atendón médi" 
ca que se contemplan en el programa como los 
más importantes? 

El mas imporunte es 1IIl dod. ti d..¡;l'lÓ5tico. Es decir. se debe 
lener UI\iI arpel') de diJgnOst.'CP lo f":,x e:o..KlJ posJb!e. lo que 
ligUe en imporunciJ IOn los Il1!41pos d~ espera y, sobre 1000. la 
emteooa de una leI.ación MlTlC:"Ma er!'. el mM<o y el paciM:t. 

h Impoflante que los paden\!,S o lNJarios r&iban del médi(o 
¡oda la in!0Jm.)(ij)n q,.:e deseen Saber ,)'.w;a dt su pacli?cimitnto, 

"En 3M I,queremos generar 
productos que realmente 

ayuden a los médicos:' 
I José Antonio Dial Bojorges 

l' 

b 

Innovación tecnológica 
para la calidad en la salud 

SUS ofICinas cejttrale$ se encuenD'an en St Paul 
¡Mlnnesota, EUJ. llene presenoa en c.'Uf 200 
paises y ha sf¡;lo tecoooddol como 1.10.1 de las 

• I (Ompa/'tl.H m~ ImJlOlldlltes Ct nllrel mul1dlal. 
según la revistol ¡\onune: e!'UO último qUIzás se 
detl<l a que 3M ~ ha car<3CtCflZ<ldo por lener en la 
Innovaaón el olJtJJfI de!' fU actIVidad diaria. 

En nuestro pals" tus oficinas Cot~tMll estan ~ 
la cIUdad de Mé.U:;o, tiene una pI.lnta en san Luis 
Potosi ¡SlPJ }' suc~rsare$ en '4 estados de la Re¡XJ
blir::a Me~Ica!l3. 

11 
La importanda de la información precisa 
3M dedlc.1 unal¡jÍVI~I6n -radlc<Jda en Estados 

lInIaos- a los prOductos para el cuic1ado de la s.J. 

lud, donde deSla~ IcIs Jrcas farmacruIJaJ, denta' 
yotTa -div'ld1áJ c:r tr~ grupos-ld.Jr:rva a los f"I"Ia
terialL'S de cur.x1Wt ilI equipi'lml~o méd,co en 
general y a los lislemas de informaclÓll ~lCa. 

José ArlrOl1l0 OI~l 8ojolgcs, quien se desempeña 
como gerente!' del grupo médICO. explica que la 
sección de $Í>temas de mfonnac!On h.1 r::!('$dffi)jlado 
un software pertSido para llevar los regisuos t'\mpI. 
taJarjos: cantidad de pac::1erue!; eortemos ~ Internos. 
.ul como sus hiudhales medlcOf y los datos acered 
de dónde, cómo '1 quiénes los hanatetXlido; ca .... 
fld.!d y ttpo de ~edamrentos quuúr"gu:os: regis· 
uru de ddmlninraci6n; etcétera 

Es dCCIT.1o.s ~J(ios que proporootlol el uso de 
este software son¡~ poWi!idad de acc~ rápida
men:e a dlagn6s~os precl~ redUCIl' las tjempos 
de espera y mejIj'af la relaclÓll entre lOS médICOS, 
Jos padente5 y el I'lo5pltal. 

"Tenemos pocos y pobres repones dentro de los 
hospitales", ferial,) 0L.u Bojorges. y añ.Jde: "No hay 
~ef1'\é15 es(,¡tbl«~ porque no hay ut! Wltware 
capaz, Por (~emplo, un IfUllluto que cuente!' con 
l00~ounacac:le.nJcon SO~ 
deberi;l de cOOC~at kl informaciOn par.1 que ést.l 



"Es importante 
que los pacIentes 

o usuarios reciban 
del medico toda 

la información 
que deseen saber 

acerca de su 
padecimientol 

del efecto de los 
medicamentos y 

del porque 
de su receta." 

l Cuáles han sido los instrumentos de medidón para el desarrollo 
del programa1 

En una fase previa a la instrumentaClófl, loe ellbocaron los ¡n~t(umenUlS parl medir la 
caMad de la atención en bs un:dacles de primer 11MI, que soo los (~tIOS ele ¡tendón, y 
en los de segundo Me!, es dKir, los ho~ltalei. los InSlrumentos ~tjn a di!pOsición de los 
dlle<li'm de las unidacles rntditas en la propio) un:dad: ident;licar I.ls oporllmida~ de 
mejora y disponer de tIIl~ henamltnta de ¡utoenseñan¡J y autoevaluación, Est()'; Ins!rumen· 
lOS est.\n (onW~ pQf tres ¡:pos lit cue5liof1arios: p.¡ra d:reClrJOi, para lISuarioS y p3fa 
\os !X~I.tdorei de los seNicios 

Elp-OCJIatna itai'le a Las autorirudlos de salud. a lo!. dlre<INOS Jul~ciOnalts. al persooal 
dllt'(tlVO de /JI uni,j.¡deS médicas, a los prestado/es de se~ de nivel apliCativo y la 
población usuariJ, Y el tiempo de vigellCl3 es permanente. G 

Alfredo Peniche QUintana 

sal fidedi9n.1 y precisa al instante. pata que se pue
dan generar reportes de maner,1 cone(ta y par,1 
qoe le pueda adquirir I!I eqc.q:.o Y loS medicamentos 
a IO~ niveles que se requier.m 

El objetivo final de nut.'StrO ~nema es provoc..
que le dé una dlenClón exce!enl:e me<hanle el aoo$
tecimienlo ade<uadO de serviclol. medicamentos y 
equipo. Con esle soltware se dlsmlr"luyen COStos. 
porque no se itdqutere nada fuera de ias necesida· 
des." 

Según el enuevisl,1do. ~, expel'iencaa en Enadm 
Urndos ~n donde se ha u!>.]do este s~telTld desde 
h.Ke cinco ~ ha Wdo samf<OCtoI'l.\. no otWarXe 
que se Irala de lIll Sislem.l compltcatlo. dadO que 
requiere de sistemas b.:'!sJcos de Información perfe<:
lamenle estableCidos. Por lo lanto. 1.1 Institución 
que desee insfIumentarlO debe Cap.l(itill a todo 5U 
personal. 

¿En qué tipo de servicios médicos es neces .... 
rio este software? 

En todos 101 nrveleS de atencIÓn. pero donde se 
necesita mas precl~6n es en el de la ,lIta especiillJ
laclÓfl. pues ah! se tiene LI respoosacihdad no sólo 
(le equipo adecuado. sino también de alargar ser
VIcios de pnmer<1 c"'tdad, Indmo las aUloridades 
del gobierno euan muy tnteresadaS en adquinr el 
software pilrd su red de st.'1VkiOs mookol. porque 
desean elev.!J su c.llldi1d. 

LEn cuales otras lineas de investigad6n rela
tivas a la calidad en la salud trabaja 3M? 

Prevención de InfecCIOnes. que es una liVt'a extre
madamente ImpDl'tante él nivel mundial. En 3M 
qut..,.cmo~ gcner<lr prOductos que realmente ay\/"" 

derl a lOS I1"lédlcos a prew!nlf Inrecdoru.'S a 1(CJVés ele 
materiales de curación. prevenciÓn y en los CilmpoS 

previO~ a Ia~ cirugkts. En esle sentido, estamos Ira-
bajando en cabinas de esterilización donde no sÓlo 
se protege <11 paciente. sino tamllién al operarlo, 
la manera en como troooJ.l 3M es desarrollando. 

innoV<lndo y escuchilndo al cliente. pues lo que 
deSeamo~ es la reuoallmt.'f1UlClón con Lu comuni
d.1des mechca, blorr!échca y de lnve5tlg."lCIÓrl. No s6Io 
tenemos vendedores. también especia~uas: qulm~ 
cofarmacoblólogOl. ingenieros biomédicos y qu!m~ 
cos, Constantemente partkip.1mos en paneles de 
médIcos. cIrujanos y de enfermerla, NO ~ndemm 
producto~. vendemos conceptos y eSlánd<lres de 
Cdlidad. TodOS nuestros proctuctos est.\n bajo lo! 
rrn'is CSUI(fOS controles de calidad a nivel mund!.l!' 
Jos cuales mUC:haS veces sobrepasan algunos de los 
requiSItos de calidad que tenemos l:fI MCxico O 

¡ ¡ " ¡ 

"Necesitamos ser. cada vez más. socios 
de nuestros proveedores, clientes y 
usuarIos de los servIcios de salud:' 

Adalberto Maldonado 

erCI(-IVI CO 
la salud depende de uno 

H <ICe 331 di'los n.lció Merek. por lo que es ellabQfalOflo qulmko-
-4armaceutico mas .1miguo del mundo y el primero en haber 
producido medlCameruos a gran escala, En la dCtUollldad. tiene 

presencia en los cinco continentes. en mas de 100 paises. Y en Me~lco 
esta empresa se hilO merecedora al PremIO N(lcion.l1 de Calidad IPNq 
en 1994 ya la certilicación ISO 9001 en 1995. 

Rebeca de Herr~ndel. dirt.'Ctor<l del tlrea de producción. explIca que 
despu~ de oblenef el PNC Men; k se h<I .lOOCado a I.J optimiwdOn de 
recursos a nivel latinoamericano. redUCiendo ga~tos y optimlz;mc!o 
actMdadc$. 

Valores. seguridad y disciplina 
UIlI(;i"lndo a Mexico geogrtlficamente en MesOilmerICa, AdalDer10 Mal· 

donado. quien es director del Jre,l f.lrmacéuh'Cil de Mo::rck._Mexico, 
señala que es rlCCC$8I"IO dIfundir la calid.:x.l en los $efVicios de salud. yd 
que é$ta depende de que Jos prov~dores también la sigan. "Necesita
mos ser, cada vez mas. SOCIOS de flUewus proveedoreS. dentes y usua
rios de los serviCIOS de salud-. agrega 

Con estol ~ MaIdonado señal" que toda empresa debe SlJ~I~ 
en ciertos valores enc"mll1,1(.\os a dar conraanza en su trabajo. Merek.
--Mé>úCO eoarbQl.a los SigUlCOtes: "Ove 1.1 calidad se entiende en Mert~ 
como 1,1 salJlfacción de Jos requerimientos y expectauvas de nuestros 
clientes. djndoJes el servido y la 
entregd del prodUCIO en tiempo. 
cantidad y calidad. mediante una 
mayor flexibilidad y una seguri
dad conform..lda por la entrega 
sislemat!C<I de productos y servi
cios, La conjunción de estos cle
mentol nos Veln dClndo uec!iblll
dad y un meJoramienlO en la caJi. 
dad de los usuarios de nuestros 
medicamenlos: 

Por su parle. RCDeca de Hern.!Jn· 
del afirma: "Mcrck.-México se ha 
distingUido en lOS últimO) años 
gracias a que el lema de calidCld 
no es una moda. sino que lo he
mo~ lOmadO corllO algo dlKlplina
rlo Me rcf"terO a que la calid.ld no 
le hJce por obra de un marIdillO. 
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Sino que implICa uabaj.3:r Con 1.:1 genle. con 1.15 1m· 
t1UJeiof'les y con Jos pr~_ Euamos (onven. 

(Idos de que.lI ~OPlal est.J dlltlplina al momento 
de escribir un procedlmlento o de ejecut&1o. di 
momento de '<loorar un medtcirlTlenlO. ele ha¡;ff Id 
Compril de una materia prima (1 de vender un pro
dU(IO. nos reditúa gr31ldes bencfk:1OS: 

Con respecto a la dIsciplina m relación a la cali
dad de los productos q~ IIevoln el sello Metcl(, 
Rebeca de Hef!~ndez apunta que a p..lnir de que 
OOll.Nlel'Dn el ISO 9001 las truenas pt.Ktll:as de 
manufactura han atJmenr.l¡1o y se han COnsolidado, 
ya que IOdo eu.a dorumenWdo; además, talei 
practICas son caliFIcadas por la Secretaria de Salud. 
que establece una nonna P<tjo la cual trabaja toda 
I.1lndusuia tarmac~. 

Asimismo. la t1lleclora del .ea de producción 
deflne .lO la dlKipllna en I.t c:orr1p;JNa como el COlll

ponamlemo conrorme a dlch,ll normas más los 
lineamientos de Merck. Pqr esto, al perwnaI 5e le 
motiva para que eleve su nivel de preparación. 
jfl(ruso académica lalgutlOS empleados estudian I.J 
prq;t;lI'atorkl del1llO de la 1I.'fTIflR,.'S<IJ, pues ~ nece
sario que enllendiJr¡ a cab.Jlidad las razones de las 
reglas de tu I.lbor. La disclplUld genera beneficios al 
u~uar-.o 11M. 

Merck-México. que hoy «1 ella eq:¡ona a Centro y 
Sudamertcd. de5de Guatemala hasta Brasil. divide 
a sus U$lWIOS en ues tipos. de acuerdo (On sus 
car~tcrl$uc.as y necesidades; d~ e<¡til forma. dice 
MIguel Angel VWaseflor Rw. gerente de piale.")
clOn y desarrollo. pueden otltenderkls mejor. En un 
grupo se Incluyen il los pacIentes de las Institución 
públicM ---<amo el IMSS-. en Qtro a quIene!; SO<l 

"rendidos por ¡mt,luClones o médiCos priVados Yo 
tlnaImen!e, t.'I terrer grupb IncJ\J)'e a los consumi
dores que adquieren medicamentos sin receta me
dICa. aunque -a<1ar a \fiIIasei'tor- en é5te caso se 
u,na de p«>duClOS que po! su su$l'ancla y dos.s 
eSlán aprob • .-ldos por Id Se!:reL1!1a de Salud par d 
que sean adquirklos bajo la ~ telpoosatHlidad 
dd comprador. 

Por últImO. Rebeca de Hem.!ondez punrualiza: 
·Creo que los esfuerzos de (ualqwef empresa 
'dmlaC:oolica 00 se verAtl cotOr'lado~ en tantO el 
fl'leJ(Ícano no acepte que.su Sollud depende de él 
ITlISl110 Y no de terreros_ Puede haber rTlU(:hO! pro
gramas. puede haber 10$ mejores medicamenros. 
pero <1 Ilr14ll de cuentas Id salud depende de la edu
CacIÓn y de que c.xla persona enlienda que !i.U 

salud depende únicilmenk' de cómo quiera hac;er 
su vida." 

" ¡ ¡ 

. "Los esfuerzos 
de 'cualquier empresa 

I farmacéutica 
no se verán 

coronados en tanto 
, el mexicano 
I no acepte 
I que su salud 

depende de él mismo 
I y no de terceros. H 

Rebeca de Hernandez 

~-:' 

En 1921 nac~¡B.:Iyer de /'v1élCico ---<uya mauil 
en AJetrnnia ~ Bayer A G. I..everkusen--. pero 
fue /loISIa /9],~ cuarldo iniciO con 1.1 filbfrca

oón de pro(.h.KIOllarffi.lc~mC05 en la planta 1OSta
lada ese año en la CIUdad de MéJCíco. Al;tuaIm('I1fe. 
Baycr de México ~brjca S4 prodUClos farmacéul;" 
(OS en 120 presefll¡lCiones diferentes. de 105 CUdles 
muchru son eJlJlOI1adOS en forma de (remi!S a ~ 
nadA. C~ ~ El salvado( lkt.oguay Y pronro 
a E~kIdos Un:dOS.¡: 
AdlciOll<l/me-rne. 6ayer de Mbico impond produc;· 

tos d gr.lneI desde Alerrtar'lid. los cuales despuots 
~on envaWdos en 'Ou~UO pM. 

El aseguraf]1iento ~ 
la calidad liene como 
oo}etrvo dar un set"VlCio 
de elevada calidad. se
gún cotnenld MJrIa dd 
Carmen Sánchez. ge
renle de aseguramienlO 
de calidad de ~ de 
Mc!lCjCO, Ella IIk1Ka: .aa. 
)'el' $ierI'lpre ha sido lfYlo. 
vildOl desde que n<IClÓ. 

UnadeLl:s~ 

de !i.U lecno/ogld es Ira· 
bajar coo rayo Idser en 
la manufaclura de paUi-
Ii¡n. ESle l;her lo que 
hace el; que d medica

mento vaya al torrente 
sangulneo dd pacJenre 
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"Nuestros estándares de calidad 
sobrepasan los requerimientos 

del sector salud de nuestro país." 
Maria del Carmen Stlnchez 

en fom", graduill, evitando con esto efectos secundarlos molestos." 
tmpubora <.:le Id pcnIcU<na)' la a~plrina. productOS e.o:ito\fllmos. Bayer 

se pr/!(l{upa mucho por la calid<'ld de sus productos, a [al grado que 
5.US entmdares de Cilhdad sobrep<lS<ln los requerimiento~ del setlO1 
salud de nuestro p.:U1. manrflesta CarrTlt .. '" Sánchez, Mimlsmo. ena coro
pilñla en Mbico tiene la i1ulorizaclón de Foed <100 Drug Administra· 
uon ¡depenclent"ia gullern,¡unental de fUI patd c¡¡portar en un futuro 
pró¡¡lmo di vecino de! nMe. 

Por oua parte. la entrevistada detalla que para la compañia no sólo es 
relevante el medicamento en sI. 1.1 efeCllvid.1d de fa fórmula. sino tam
bien ~ presenración, con e! obJCfo de dar conful'll" al usuario. 'Desde 
la present.lciÓll de un empaque comienza la confianza; así el usuario 
torna el meíl¡camento con más agrildo. Por eso cuidamos los detalles 
de la prt.'sent¡lCIón. como el buen euado del empaque. la COJTecla 
impresión de ku indlC.ldones. "si como del logotipo de la cruz de Ba· 
yero aunque Jo verdilderamente impon'Jnle de un producto farmacéu
tico es su pureza", abunda kl funciOllilria de B.1}'t.'f. 

Señala. asimismo. que en I.l CompañJ.l se Illlsca que lOS efectOS secun· 
darlos de los mecll(¡lmentO$ St!.ln Jo~ menos perceptlble5. ya que lo que 
se pretende es que el cornumidor recupere ~u salud 5.in CilUSal' ningún 
daño. '¡,II como lo po~tula el jur,lmento Ilipocriitlco'. PoI' ello. lo~ cfec, 
tos secunciil1ios estNi per1e<tamenIC bien tipcflcad0'5 antcs de que un 
producto salga al mercadO. et will ha 5ido objetO de Investigaciones 
poi' diez años; y aún cuando h.:J salido a la ven.til continua en aroJisls. 

Un punto res.lltable es ~ue la casa maUizlleva a cabo ~dltOflas Cad" 
dos a/'los iI B.lyer de Mbl'o. Nlemás. contlnÚil M.vla del Carmen Sáll
chez, e¡¡k.te un departamento de educación en el áfea de metcildote(· 
ni.l con el fin de que. simulMntlillnemC ,,1 t"ruanut.'Ilto de un PfOc1ucto. 
se otganIcen curws, COf1YeflCIones. p.aneIeS. etcelera para especificar 
los modos de u~o adecuado~ B 
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Entender al hombre como un ser integral 

,Mttl36@iffi1m; 

E . I 

n la delegadón Tlalpan de la dud.ld de Mtuco 1f encutntra ubicado ellnslitQlo Nacional de NUlrldÓII 'SalvadO!" 
lubirárl', El doctor SillvMfor Zubiri" es tonsidefildo por el .ldual director de este organismo, Oonato AJalcÓtI Segovla, 
(OlIIO un precursor del Ull'lbio s.odaI en nuestro pals y un ejemplo para la ¡_tud y para todo M.dtG. 

Así. COII la Qlmiset.l pues~ (rndusive ~ órgano informativo interno U! llama asS, la (amiseta), Alatrón Segovia dice 
que el Instituto Nacional de Nutridón tiene cinco directrices dav. que sigue todo 'w equipo de tlilbajo; investigación, 
servicio, doce!l(ia, trildici6n y asUtena.. mismos qut' HUn tePJ"esentados en cada ~Olé(Ula de su logotipo. 

El arte cura 
A1guncnde los entrevistados para esle reporttco:nctd:t· 

ron en !>eiíJl<u que ~n ~mo p,m e!Ú~te IIn o:-g~nlsmo qtJe rrn!¡i!(e 
mllCho ,espeto e in::::.M h,) Siól ~!o a ~ ellrMtIllO liicionaI 
de tlulrloón '~1vatIor Z:Jb:l,jn'. 

Al eSWU1ar ~~ (o:nent.:lJlo y la p:egunli ac:efca dt' qué se 
siente ser 101 pnmt'IO~ a Rum Vel.izquel, qtkn ocupa la JC!lalura de 
planeación, le viene un semblar,tr d~ SO/IlfIXa. Y responde (omo 
qu:en roobe lt:l griM ha!ago: ·Sfr los primerm es a!go retativo JlOf' 
(JJe ..• (los primeros contra qui~n1 Si holCfIDm un bellChmarklnQ 
Wllos hosp:la!es dl tI.}xko, probol:lJ)l'::'.eme !.E'~ los primeros, 
los ml'jOl& Pero si fIOS medimos contra etl~ instilLJdones fuera del 
pa/s. a lo r.'léjtlr todMa":lS f,¡!!a Nowtros no 5l'rtifr.OS qu! ~alllOi 
n.llos prrm~ros flI los lI"elOle~ Qot quefeme, serlo. (si queremos 
serlol f'I:ole sabemos q;;l> ~sto nos va a ~t'o'. lodJvia. tiempo. 

"Sin err.bargo, >1 UH:ITIOS QU! so,'lXlS una eponuntdad pdra el 
(¡(mtio de la rne(ldn.i (n Melico. (lerWnentp, casi todo lo ql.le se 
hace en med:dna se co:::para (0:"\ t!lnsll:;¡;o Nacional de NutriciOn, 
y E'SIO slKeo;!e taruo com ~i¡¿les WlIO ¡llivoUlCl'i corno. pub/icas. 
CIl'O(j:Je este es U:'OJ grJ.,) QpOft:.Ir'dad y un gran cOlllplomiso: más 
nos vale ~el el mejor modelo. POI cierto. en toda este. el rn.!s como 
pr(l:.':1etido, '>i.'l dtr.f.¡, es el dcxlOf Oonato Guerra AIlIcoo, Gracias a 
él Sol! han ~sarfo!lJdo proyéClos que tal vel uno p!!ns.llía que no 
tienen que ve!' con I.! at~ooón rnMl:a," 

¿Como cuáles? 
P\:lJ ej~m¡m, tenl'mc:s un proyt(lO tIt dfS.1,.,oCo «ológiw. ruJo. 

objetivo es 1/3I1Uarrl\il esLl institución en lIflcl de IlII'Icionarniento 
Kdég:co porque t ~tt, !Odas Iai acCv;dac!ts del W humilr.o 
I,~nen cierto. <Jr.pa('[e ero el ilmbletlt~ Y Si somos del s.eaar salud, lo 
mas l6q'.ro es que CIt;1:-:os d a:r:b:ien:e. r~ que clidoa qw 
nuHlrdS i\oivtdadPs no impdcten de manela f1egatNJ. Ya hflTlOS 
hecho valÍas MlOfial aml:!en:a!ts f r.duso t/YltlllOS una comi· 
SIOn, ya que la Idea es (OO~ un re<:onocimLento como hosPItal 
am!go del ~ e ro:no '1Il:i6Irw &np!a', oilI/lqUE' lKl seamos tal. 

lCual es la concepdón de calidad en este 
Instituto? 

Creo qut nualfO kflW ~ LI ca!idad vl mucho ~ allá de 
/(1 at~~. Tlellt ~ VI!f con ~os eco!óg.(OS y de ima· 

gen. Noso~ e51amCS tmcolllde Que la imagen di' las instituciOnes 
dt sa!ud c<lmb:t. por l'SOYI!r" QII! r.uesu.J$im~ ro 'I0Il J.Js 
de un hoipIlal temun de salubrldael. Eslamos buscando camblaf 
lI1lagerl en cuanto a nut>tIO fUllCior...!.'lSemo. y busc.wr.os ~ 
elementos de arle como p.Jfte irr:fgral del drsarro:!o in>¡)tuCion.l/: ~ 
p:.¡edtn ver lIII.ICNs ~~ Y pitltur.n ('I1l"U'S/la dratsuuctura • 

flttti\'O.'lleflte, ~ta agradabl~ la i~¡ruc:luroil del Ins~Mo 
Nacional de Nutrbón: r-::>partte UIllll:tspital Coexisten ahi esa.f.tu· 
ras, una ~ll!CllJfa 'arr."9olb!t', pi:lwras, un espado para I.! medio 
taoón, una IlJl'nte peta la fWf3Ción. áreas verdes yl.! labof rnrkfu, 
que,;rp.lrIe ele fl3\.!tar cff(llva, es w...b:én tstel.'(a. Sí, aquí la Ir.!
dLC!n.1 absorbe .lite. 

AgregaV~z:"EliIfI~tsI4dJve.Seh.l~Ót!lU· 

frcamenleque un amblente agradable ti ml,l(h!l m~s terapéuticc.le 
I.Jortto ayuda a una ~;r r~ación, PIlf ~ lafiUl estf~ca en el 
ins~liJto" 

"El arte es la clave. 
Se ha demostrado 

científicamente que un 
ambiente agradable es mucho 

más terapéutico. Lo bonito 
ayuda a una mejor 

recuperación, por eso tanta 
estética en el Instituto." 

RUlh Yelflzque.z 

Adem,js de la impenancia del .lite p.ua una mejor recuperacIÓn 
del pacitn:e, se requ':ere de una a('[;Iu:! de sm.oo por parte de SIl 
equipo rnEd:ro. Al res[J«lo Ruth VeI.m,U<!l e~ca "La actilud de 
ser.'ido de nael.UOS médicos es indrspensable. lambien lo es u~ 
~titud d@fe/l()';ación COflslill'lte del conocrmlento, ya que ~ algo 
carac:l!'fka .. tos medi(tI!i del ImulUlO es que iQIIl hay gen:e qJj(' va 
i b ~anguard:.l del concxim.'ffIIo, Y ro sao porq.Jl' Ititll ~ SIno 
porque creilllH <:onodmii!nto: aq!J' Il'/leIIlOS piemios n.adon.aIei dp 

dencias. Tenemos 1nvn¡~1ctIes que, O'fl.":re, son ele PreIr.:o NOOtI 
por la magnrlud de los hallazgos. El pfrfli de la g~nle que ¡r¡¡¡baja 
aqui ~ el de IIIW genlP compromt'édJ, aqui ¡o;jo ml=Xlo IlMCOS la 
(amiseLl purMa .• 



"Aquí el paciente no es un número de expediente 
ni tampoco un caso equis, sino que es una persona 

que tiene una entidad patológica 
que requiere ser vista como un ser humano." 

Un objetivo ambicioso 
Por drsgra,ia, no lodo e~ mar¡MlkM en la labor delln~t'IUIO 

Hacion.ll de NuUlción 'Sdhlador lubir~n', pl.le$ aunque e~la inUltu' 
ción se elge (OmC) UM ultim.l opción. muc!IM vet:ei lOS p.1cientei 
llegan CM rnJle~ rnll)' Jvalllados, sin salv.lCión. "Sin embJIgo·, 
agrega Ruth VeláZquez. "1.\ mayotla dt Io~ c,)WS ~ ~lvaoos COl1 
muy bueM e'i'e<tau'va de ~ida.· 

Para nuestra entIMlada pJne de la (¡¡!;dad en la atellti6n M! 

basa en b¡illdar la opollunid3d de prolon!lilr la VIda a pJf1lr de un 
o;etvido eq¡tdilo y COl1 elicada en el diagnóstico y la tera~utlca 
Ademas. en e~te hospiMIOO se ai$la a lo~ Pilcienlh Internos. 1'\0 1'13'/ 
~ porque M! busca mantenerlos imegrados y na deprllll!dos-

"Nue~1fa misión aMrca no 01G el u~o de alta técnologia é 
invWigadón. lo !pi! identif:ciI a Un.) institución de té«l'r nivel, >Íno 
que esto debe es¡¡u supeditadG CI enteode.- al bombte como un 
ente inll!grdL Aqul el padente no e'> un numero de u.ped.ente ni 
tampcl(O un !ASO rquis.. sino Que h UfliI peMfl<l que I,ene Un.! 
emiddd p~lol09ica que rrquifrf ser vistJ como un ~r hum¡¡no·. 
abunda la fOC.lfQada de la jefatura de ¡:LmeJción. 

¿Cual de sus objetivos se ha cumplido reciente
mente? 

El lit dmp\¡ar la cobertura ta!como lo indica el PI.vI Nacional de 
OesarroIlO.AAtes.la saturación del ~cio no nos permitla ingresar 
a más padeIlteS. recibiamos CinCo de (.lila die:. En cambw;l, ahOfa 
recibim~ apro>-imddamente ocho de cada die¡. Además, es impor· 
tame seflalar Que el dilkil IO!Jle;o a nUhtra ínstíllKión 00 se debe 
j los trlmitei burooatlcos. sino a que el entermo debe lene, un 
p.ldecimienlo que lo 6merite, ya sea por un dlagw..l¡co d;llcíl o por 
un tratamiento (omplicado. 

Otro de m objeu'vo~ cumplidos e\ la reducción de los dias de 
uatam!ento: de 18 a ocho. Ha)'QUI! recordar que s6~ cootamos coo 
\liS camas de hosp'talilación, V aunque htarnos buscando meta' 
MmOs para aurnt'nI.:lf la iofl~ull(tura. siem;lre h$ta es Un.l ~i, 

1ante. 

¿Qué proyectos tiene el Instituto para el siglo 
XXI? 

Hemos preparado rnur:IIa\ COXIS. Somos muy ambiCl~ y t!!N" 
mOSUn.l visión di! br!jO plaza, tlllllando lo mejor de la mediCIna ¡ns
¡,wcaonal y lo me¡or de La ml!dicina ~ para a~ aear un f!KXIt. 
lo que _una ve: m~l- sea un modelo a segun. C!ara, eSlO es 
a!go mlJ'Y amtidoso. 

Asi concluye la entrt'VÍ~¡a IMh VelMquel, dejando la ~nsaclOn 
de (JJl' tn elln$tituto Nacional de NuUicJ6n'~ l!blrAn' e>iW! 
un gran valor que ell.l no men¡;iouó de manera expresa. pero que 
se intuye: la l¡benild 

Sanofi 
Una Integración 
empresarlal con 
excelencia 

H <lce 25. a/'los. an
te la necesidad 
de "lepar la Sil" 

lud Y la ca/rdad de vida 
de la pobl.Kión, surgió 
en nuestro p<ll~ 5.lnofi, 
una de las ramas de El' 
Alquitilrne. con~orclo 
peuolero lr.Jncb de re
lonarn.LiI mundial que 

RUlh Vefázquez 

se desemper'lil en las áre.» de procuctos petroqu~ 
mrcoi, ~Iud y belleza, en moh de cien p.)lscs 

los ob}etivos ptirxipales de S<lnotl son: primero. 
tnvertrl en las ~re.1S de ¡nvt.~ug<lcrOn y desarrollo 
de nuevas molécUlas [18% del total de liI~ ventas 
se CIeSIin<ln a ene obje1ivO), pdf<l ro cual (rene d,ez 
dJlerenles cetllros dlmibUklos en el mundo; se-
gundo, conunuar con su programa de daarrollo y 
élpoyo hUllhlno destinado al pt:rsonal de r.l compa-. 
ñla. Memas. existe la Intención de ellpoflar a 
Europa, de 1<1 misma ,orma en que ya lo hdce a 
CentrO y Sod.lmhica. 
hpltca Dilgoberto Cortés. director general de 
~fl: ·SOmos el resultado de un.1 sumiltOrt<l de 
objeI:iYos desde hace 25 añm. C\.lilI1dO el presidente 
internacional del grupo El' et)(argO a Je.an Fran
~ois Ot'her:q, nuestro ~ente y dtrector general. 
el proyecto de crear una orgólnizauón que tLNier.J 
el propóSIto principal de cuidar la SdJud.· La mmófl 
de ese proy«to -agrega-se enuncia en elsJogan 
tmtituclona! de Sanafi: 'Dar ruórl a la \/Ida', 

Unir fuerzas para crecer 
-FuI.! con la compra de los productos pertenecien. 

tes a la empresa Ouernlt Mr, como antlbróticos, 
olflusepri(Os urinario~. antlpiIrOl1ft .. IÓOS y antigl'lp3-
les. que Sanofi logró introdUCirse en el mercado 



la opinión de un especialista: 
Enrique Ruelas I 

En kl acwa!idad IlIfxi(a1li, loflO di' lc1 relOS Ill.l$ Importanl~ dt kl'i sel\'"jos di' salud 
ll'S demostrar el nlveI de seIVido que se ofrece. Qua!:.'llfd es IJ emprga en latinoamésica 
~ Ifrige ~ esfuerzos a sa~lacer t~ f~nW. mlcIJf!fIdo los nlvtles alanzados ¡xl( ins· 
tlllJCiOn~ de salud tanto pi¡blka$ como pri\0du. utJllanOo inStrumem~ p':II.1 ccoow la 
op;n!On de los \ISU.JIIO$ e~erno\ e In!err,os respe«o dt la (~ de los prod:.xtos Y serv'.cilh 
que reciben, I 

hta E'fll¡)r~ al:am:n!e e;pKia"1Jda en ti c,¡mpo de la atención 1!Iéd:<J, bellt {orroe· 
nios de roIaocllad6n con la Jntcrnationa, Socie'ty lor Quality in Hulth Cale. el Canadliln 
(01.1001 00 5Iorvicu AWedlli!IÍOIl, la Ic:nl C~is$iOf1 on ActrediLltlOl1 Gi Health (arf 
Organiz.atiooS (EUI. la Method,st !italtheare System-ColumbiaIHospital Corporalion 01 
Aml!rl(ol y (011 la fund.idon Me~lca.'Ii para la Ctidad Total 

Certificación de hospitales. una leatidad 
·Un.l de las ~ más reaer.le$ en 1'1, earr.po de la aEdad de $J.'ud en f\Ue'otro 

paii es la lnidativa. anunciada po!' la SKletatla de Salud, .JCffU del estab!e<imielUo de un 

rnexJc.JnO, f'ouenorrneme. VinO la aaqulsloón de 
prodU(IOS hm;pltal.lnos, estm; de kl eompai'lld Ster· 
/lng. y m.h adl'Caotr se efectUÓ la compra de 
Winthrop. por lo que a nvenra empres<l $e le ha 
identlficado como Sdnotl WIIltI1fOP. su r a.rOO wcial 
actual", !"dala Dagobeno Cortés, 
Sanoli tambien obtlNO ~ keflOa5 ele Jos productos 
André Bogau~, dl./";gldos a las especialidades de 
pedialrla, ginecologla y reurna1oJogI,). y -más 
reoenlement~ /0$ producros de /ludlma LJbofa. 
tonos, la t'ffipresa más antigua de su tipo t.'fl Wxico. 
A ~ del amplio conodrmenro que la pobIaCJóo 

llene de algunos de los productoJ; de la campaNa 
¡como la dlSpnna o la ~. el nomI:I«: de Sanofi 
no e1 Ident,ficado dellcldo, por /o que desde hace 
once me~s se il1lOó un" eampaña lend;eI1le a 
refol"lar su Imagen soci,!i¡nenre 

En 1.1 auua~dad la p.trticipac¡ón de mercado ele 
Sdnot¡ a fliw:oI naclOnaJ seeslIma en 1.99%. SlIudn
dose asl en ellugdl" 22, mientras que en el mundo 
se Ul"Jica en la posici60 23. con 2.3]~ de partlcopa
ciÓll. Con el objeto de ~ender lUgares, a finales 
de 1998 $e llevó a cabo ~ flUIt.n ele Sanoft con la 
firmil SynU1&bo -dlvislOn farmacéuticd del grupo 
trances t:Oréa-, que tíerIe en común con aquéAa 
ciertas polll;cas y ejes ter3péuticos: entre ambas 
compai'll<n wman ]0 /ds moIkuIas en desarrollo y 
r.JeVe Jos centros ae uweuigaclÓrl en el mundo. 
De esld manera. se esperil que Sanofl-Synthélabo 

se ubique en poco tiempo en la qulnta posJciOn del 
mercado fr.JflCés y en la 19 a nivel mundial. En el 
caso de l.dtlIloarnénCd. tsra tusi6n se traduce en 
Ull<l ¡lmp~aeiÓll imponar'lte CIc/ pottato/io de pro. 
duetos Y la oportunidad de pan;op.. en ~ 
de mercado nuevos. 

"------~-- .... _-

I~ 

"no Importa de dónde I 

1

I venimos, 

l
,slno hacia dónde 

vamos." 
11 Dagoberto Cortés 

,1 
Una sola camiseta 

En !ianofi. ~ Dagobeno Cort~. se resp.ela la 
IIldlVidualldad de:'cad,J penona: SU$ creencIaS, su 
IdioSIf'ICIaS¿¡t. ela!leril, "'Sin embargo", agrega 
"/lemos tralddo ae tfansmllÍf la idea de que somos 
un equipo con un sólo objeflvo. por lo que esra
mos en el CilmU10 de c~ar UIl<I cultur,J Institucional 
de Cd!k1ad: M mP6rta de dOnde..colmos. sino h.1cla 

dónde vamos: 11 

P ... " podl:f unúIt ... en urld miSOld cultura " 10$ 
600 empleados con 1m que cuenta sanoti. se decidió 
Implementar una Serie de herrarnientcts administra 
lNas. DefaIIa el d'¡eclOf general: ~s que h.ly 
dos fCKf!1iJS ¡>ata ü,msmlur y hacer que se cumpla 
un mernaje. Una, es tnedi.1I'Ite la imposlci6n. que 
aunque en principio la re5~ta es alta. con el 
tJoI!mpO se v .. eh/uyendo; la oua se di! p:K la con
Cit'fllllXi6n de lodo lo que Implica un coJlTlbio de 
conducta pot" cor1VcncunientO, y creo que euo es 
/o mejor PoJr-il loglPrlo hemos generado un plan de 
Capacltaci60 e ~rvos Oflen!ado a 1.11 iJtt'OCi6r! 

de 10$ dentes. ep donde a los empleados se les 
permue aparlar Ide.u. 

"Por otro .. Ido. se hd uabdjado en la comunica
ciOO Inlerna para 'Que IodOS los uabdjadores eubl 
eme!" ,Jdos, ,J tr.....es de una gaceta ln/oonativa, de 

todo lo que esla sUcedIendO en Sanoli: ~ 



pecio conloctoreporteespec:io confocforeportee:specia confodareporleeSpeCIG conlactoreporleespeclo contoctoreporlces eClo conlacto 

Sistema de Acrw't3CÍ1In de CertIficación de rlO!.pl13les P'¡vJdos y PúblICos, cuyo canuté va 
a certifiw I:t ca!idJd de los miwoi", uplita Enrique RuelJS Barajas., pre\lden¡. ejecutivo 
de QuaUffiEd. 

El proposito de dkho proyKlO -que ya va muy ilVan¡JOO- es mar un organiSmO pre· 
SId:do por el Consejo dt Sahilrld.1d Generotl. una instanoa del ~OI públlcoen la tualp.tr· 
lidpa IJ Academia Nadonal de Medicina. la Academia Me~icana de Cirugia, la SocIedad 
Muicana de Calidad de Atención a la Salud, la AsoclolCi6I'I Me~kana de Hospitales., la 
Cornislon NaóoMI de Arbitraje M~lco, la ASOCiación Mtxltana de FMUltades V l5C.uela, de 
MediCina y algunas urwersldade:. de proviocla. 

Por w parte. con dos años de l!.I~tend.l, la ComiSiOn tla(1onal de Ñbllrajt Mtdtco 
(Conamed) tiellt CDmo función ¡¡rimordlalrecoger las inquletOOH y quejas d~ kIs p3ciefl11?S" 
lIalando. en primera in!>lJl)cía, de concill,¡r. DI! no lograrlo, se realiU un p<!rit.ljl! que final· 
mente ,eweIva ti conllxlO_l'I:!ro SI el pa.dente está irK:or.fonne. puede acUlif a una illSlan· 
cía Jutllcial. "la Conamed ha venlOO a ser un amortiguaoor muy impOllantl! porque buena 
parle de las quejas se generan -segun la propia Conam~ pc!f Ulla CDmullÍcación 
deletlut)\,], nlO es. al pa,ieme no se ~ ~'--Pli(O 1) él no entendlil qué le hicieron Al porqu/l, 
AprOXImadamente. 7S~ Oe los problemas pcesentados enlil (onamed SE' rewelvell". e~p!ic:a 
RLIEIa\ Baraja! . 

Ciha 
Espedalldades Quimicas 
... higiene necesaria para lograr c ... Ud ... d en la salud 

(

ibol 8peclalld.wes OUlmk.". 11.1 dCS<lrrollado. a traves de su un¡. 
dad de negOCIOS Home & Pt'rsorl3i Care. producros que h¡1(en 
1TIá~ llevadera la vida COlidlar'kl, ofrecit.'I1do l1lJt'Vas "lternMÍVas 

en prodUCIOS de limpieza e hog..ene ¡¡"1llOnc-s, detergcnte<;. desodor'uues. 
etc.l. cuya carac!t.'flsuca especial €$ que CUt.'I1lM1 con un antiooClerial 
desarrollado por l., pfOpiJ COnlp.lñJa. t.~1<l opera en 117 paises. teniendo 
plantilS en 29 de eltos, de r.n cLklle<; en MéxiCo eXISten dos. ubicadas 
en Puebla y en Ato{onilqtJllto ¡JJ~scoJ. 
En 1<1 3CtLkltidad. conforme a 1i.1S eXlgerl(I,ls de J.l globidllaclon. Cilla 
buSCd optimllar sus ptanr3S medianle la espc(l,lllZaci60 de su ptoduc
ctón. haClcndol,lS punlOs de sum,n,stro munal;!1. 

limpieza e higiene 
En entrevls!.a. Miguel MerodIO. gerente de c.omuntcaclón regionat. 

Francisca Ouintarllild, gerente de la división Home & Care, y LeopoIdo 
oral, a(COlIlll ITIoln.ager de la división ConSllmer C.lre. explican que la 
higiene y la salud V<1n de la mano: 'Si usted no maneja un buen nivel 
de higiene, muy probabtemente su nivel de \.<llud se vea merlTlado. Al 
no haber tllgienc, se crea un medía p<U'<1 1" propagación de gkmen~ 
y bi!l:ter .. u. un ambienlc proPICIO pdra las enfermedades: 

lt.'Clpoldo Dlaz IndIca que en MéllICO, e\pt'Cialmente por nuestros tun. 
darnentos religiOsos. el blanco .llWdO del ciclo es Sinónimo de pure
la; as!. una prenda (00 esa looaJrdad nos da la tmpresJón de que es 
nueva, 

De heCho, MIguel ME:rodio haCe lIOil diWn<:lOn entre Junplel.l e higiene. 
distinguiendo a la primer3 como et cO'1lunto de acClOnei deSunad," a 
rl1<Intencr éllejaclos los elementos que pudierenl enwciélr o <onlilmlruu. 
es deCir, tuoaarnenraImenle persIgUe un objetivo de car.xler viwal; en 
r,lllto que 1,1 hlgrene es una (oncepClón que Incluye obJetIVOS ÓpIICO!i 
ytundo~. 

Pero hay m,h: Ia~ aseguradoras se han vuello m~~ e~igemes eo CUMtO a la medjdOo !le 
la ulidad de ~ sefVlcios rMdlCOS que COllUalan.lncJlM la Asociación Multalla!le Inw. 
ludon~ de Sf!jllfOS héI empelado a generar iooicadOfH al ftspecto, Y (j¡upo Nadonal Pr~ 
vlndal ha dcsanollado un sistema de evaluadoo que permite 'Offipollar niveles de calidad 
enue hospitalH. 

Así poH. son varios I~ fJ(fOfes que impelen a IOj prO'Vffiltx~s de serviCIOS de 5al~ a 
buscar más <lItos nIvdts de ca¡¡,jad: la eyaluación que hlr'\ el (omIit del Sistema de Acre
IiLIatión de: Cer\irlCiJ(i60 de H<Y..pItalts, más la prt!~ ~ ~~n ejer6enlo Lb a~adora\ 
y las posibles incOMftxmidldes de los pJCienles. est~n obligando a las instilUCiooes a reali· 
rarla mtd:(iÓR de cltltll\ ind1(oldort5 Oe $U ~ -para lo cual ¡uden acud:r a em· 
pre~s espe<iahzadJ5 como Oualimed. 

ENlque Ru.elas awgura que 10\ eSlaooares de calidad inlefnJÓO""les p.!ra tOlo servlciOlo 
de salud son m\l1 especif:.c:os: "qUl! se est~ har:i~ndo en cirugíA, en qué conoit:ione's 0I¡PnJ. 
raclonales se a>egura la atenciOn de urgerKÍJs, qu/l caooerlsllCa5 r.Ie la organiNciOn e~l~n 
d~lI.:lda~ para proteger a los pat:lflltH cOllua riesgos inneruarios. elcétl!ra. Es dedr, ya 
existe tooa uflil tecnología des.arrollada ~ncamente parJ ~ios de s.alud, y eso ~s lo 
que IIOSOUOI en QlIOlimed hemos esLldo haciendo durante los dos (lUimOlo aiIM." 

la misión: provocar sonrisas 
Segí.Kl EIViqtll' RueIa\ hace sleze dIOS Il OrgW.lOOn PanameriUna de: la Sa!ud gelll'ní 

una mlCiatlva para Htable<er un sistema dt tvaluacl6n óellIabajo Ilospllotlarlo, e irKluso 
esa mi$lllJ InstltuciOn apoyO financtellmente a los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo. 

Por ID parte. Francisco OUlntaniU.;r enfatila que ~ ha comprobado 
que SI se llene una bUen.l protecCÍón amJbacler"ll la Incidencia c:le 
cnfemlec:ladcs es.t:omacaleS. resplJalori.:IS y de'" piel. entre olras. dlsm¡. 
nuye. Made; -A P.VtlJ de los anos ochenla se ha vislO un crecimienlO 
gradual en la dlverSld.ld de liU suslancliU ilrlllb<tcten.1ICS. En nuestra 
caro. el IgrilSCIn Df'300 e-s una especlillldacl que Cib.l d~rrolló para 
proporcIonar los etemerlte» c:le ptotl'Cci60 olI1liD.xlerial a los dlfererttes 
productos que se d"lgen a los mercados del cuidado pell,onal y dt,'I 
hogM." 
A Su v~, leopoldo DIal señala que el IgraSdn OP300 ·rompe· el 

mec<1nl~mo de crecimientO baCleri.ll. "creando un halo de InhibICión". 
Esto es, evita el desatrollo de I3s baCteriaS. 
A la pregunt.l acerC.l de sJ eXIste en Me~l(Q una Wltufil de combate 

" t.lS b.Jc1et'W. Frilnc&O Ouirnarlllla r~ "No. En paises de Eu-opa. 
e inclusive en Enados Unldos. edsle una tendencia a consumir procIuc-
105 (en PfOleccJón ¡lnllb.IClerlal, pero en MéltlCo tod.:JVla no.' O 



HEI usuarIo 
de los servicios 

de salud no nada 
más es el 

paciente. sino 
también sus 

familiares. amIgos 
o quien quiera 

que acuda 
al servIcio" 

Enrique Ruetas 

. '. ". . .,' '. 
Colaborando en 
mental 

tslt esfut!no l1JVO jll)bres result<ldos ... CUClndo I~ tuvo. 
"lOS pl'OCIMS de {f'ltlficadÓII fund~n en la rntdida QUe W! da la vo!unl~d po!illC~ de los 
gotierros y una elata percepción de la necesida!l de certf.t:atSI! pot p.lne de las organiza· 
ciones prestadoras de \IlrY.clos·, dedara el pre~nle de QuaHmed. "En ~~Ico·. añade, 
.~ factores '11 se d;eron.Aderná\ e11'dtado'~ lJb:'e (a:nPf{JO /lOS hizo ~r en que 
ya 00 eslábdrnm ¡¡n al~lado'i, lo que 9~~eró,un aMO temor a que llegaran (diJenas 
no"pitalarias noneamericatIM. fsro w ha d,sipado un poco, pero "g~ IJtent~. f'gr eso no 
es casual la Cl'faciO:': de la Ccaa:r.t1l,lW:Jla los hos¡::;l.its filán slntifr:do la ne<tsid.KI de 
demOWJr que ron mejOles, que pueden compe~: 

¿De que más sirve esta certificación? 
los riesgos que se E'VItan son de 1000 tipQ. wldlJSO P\ÍcdógKos. los cuales pueden wg!l 

por un 1lIJ11I.lto. PoI ejen:p!o. a vt<1'S wc:ede "IR U~a un paOtlllf: con sus fam.'WM, lo 
Intern;ln, 10\ pobres famr,jales esU:) un buen fato espetando Sin SJOer qu2 pasó con el 
r:r.lermo. y eso gtnela tstr~. Son Slluaci(l'M qLlf nodr;btrian SlJCede~ hay que hac!.'l" COI1' 
~ de que I?I uswr.o de 1m ~/"'i.;(1O'i de ~ nolladJ ll"oM es el paóerlle, sino lamb:en 
M lam~iaff"S, $US amigus o quien qUll'ra que acUda al servido. 

, 

¿Cuál es la meta a corto plazo por parte del sector salud con este 
sistema de certificación? I 

La ir.¡eIlCÍÓIl de ~ Secretaria !k Sa!oo es q.Jt este a!'Jo 5ean cenrf:coldos pes lo menos 
cien hospitales en toda l,¡ RepUb~ca Meri{an.t. UntO putl!"u:os como privados. 
¿0rR m.h hace f.llta pala lograr" la ei:dcuJ ~ kI$ St'rY.{ios de sa!ud? 
La fOfll\.Kiórl de lo!. proi~ d~ la ~!...d. Se)es IItrll' que m ~ tratar a un paótnte 
no M sólo inc!rcarle un m~memo. Apne de la dM~i6n ter:ni<a, tambiM Na la d¡\li~6n 
de ~ re/acil:Jors ínttfpel"SoClNles, la ,e!ar:i{)n médJco.paden:e dondt la co=un:uóon es 

" la salud 
rrolIo eJe conceptos u:rapéuucos iJsoclados a kn 
traSIOfrlOS psiqulo!ltricos y las enh."-medacles neure> 
lógrcas,- ' 

LUI'ldbeI:k e:; una ~ farmacéutica dedJc.ad,a 

.a J.a invesugdCltm, <!'I desarrOJIo.1.a prodocción y 
<1 comercl3lil.JClOn de ~ados qufmi:::os p.1r.a 

el I1dlamierttO deen~ del Sistema nervioso 
central hum.ano. como anrld(!pre5Jvos. anupsrcóti
cos y Contr,1 d mal de P<I~. Sus productos y 
servicios lOS han flecho .lCreedOl'e~ a un amplio 
reconocunieruo y respero,J nivd munctJ.al. 
Actualmente. Id pIanr.a dt t..urICJbeck se /ocaI!la en 

Reino Unido y su sede central en Dinamarca yentre 
sus pIdrles de exparlSl6n p.1r,1la vertt.a de sus medI

camentos estd el ir1lcJo ~ acti'Vldades de su repre
sentación en la Ciudad tte Mé-.ruco en el primer 
~ de 1999. segUn ~ Pal11Ck Camman. 
gererue de mercddolecnia de Lundbeck en MelliCO 

Con el IIn de fomentar Ll ~d.1d en Iot rervlCIOS 
de salud a t1IveI naxoIógico. en enero del ~te 
año esta empresa croo ei Jnrem.nJonaI Psychl.1tric 
Instllute, donde se desa'TOlldn y Ofganlran progra
mas de forma<:ión. seminarios y stmposjc». 
Cast\man agrega: -UJndbedl desea ser una empresa 
Uder .a nrveI mundial en la inve$Ug3Ción y el d~· 

I>J pregunl<lrle ~ le» efectoS secund.:lrJos que 
pueden PfC1VOCH los productos de lundbeck. Pol· 
ui(k Caihrnan responode: Los efectos secundilrtOS 
pueden alterar la sexualidad de 10$ P3Cientes. Sin 

t:nlbilfgo. en LuncÍbeck somos muy cuitladosos iII 
hacer los productOS para no crear reacciones qulnu· 
atS COllUaptoducemes. Nosotros. al habt<y de call· 
dad en Id salud. ~ hablando de uro calidad 
de VIda. porque procurarllos que 10l pacientes con 
enfermed.)des ~ltales tengan una yjcla plena aun 
con su PiJdecrmlerilo. pot eso Lulldbec:k se ha espe. 
Clatilddo en Irat.U enferrnedacks del slsleffi<l ner
VIOSO Central.-

1I 
¿Cuál de estos lnaJes es el más común de 
nuestros tiempos? 

Li' depresión. ES-i" enfcrrrn'dad el d,fIo;il de:: dklg
nosuca- potque uro perwna deprimida puede llegiW 
a conslderar que sus slntornas son parte lrlnata de 
su propid perSOf1,1ddad, Se ha viUo que Ial pt'I"WN1 
que con m..JyOt frecuencia sutrrn de esta enferme
dad SOI1 los de ~',l tercera eddd. Es{(¡ t.'fIfermeclad 
diSminuye ITJU(ho &ir Calidad de VIda de las perSOll.M. 
lo que repercute a nivel social. En lulldbeck trata-, 

¡¡ 

mas de combatir esta enfermedad patil colabol"iv 
en el mejOfamrento de la c.a~dad de lIid.:J de las 
personas. 

"Al hablar de calidad en la 
salud. estamos hablando de 

una calidad de vida. n 

Patnck Cashman 

VltaJ,ylXlsé!ola~verbal.tJrnbién I.lvisull. ~dflCl.le!pO 
Y la de todo L'PC). Y esto l'n las ~ no ~ enseña. 

/'01 otra palie. debe hacerse un esfuel70 en Javor de la calidad 
en lOl'Jo!¡ eslOS aspectO'; w..bién en !Di gab::ne:es de f"l"OS--X. en los 
laboratorlos cHnieos. elcétera. Hay una canudad de 5eM{iOs de 
¡,¡.!ud qut ~an a t~er que Vff,!raf~ peliódlcamente. 

Usted, personalmente, ¿qué espeJa con todos 
estos esfuerzos'? 

lo que qulSI!.'I"a ve1 en unos años ~ 'IOIIrisas dp sa::s!ar:dOn de 
los Pfestado!"eS di> I!stos serviciOs -tnferlfll!f~ afanador~s. m&li
(os-, potrr..re hao Ilecb) t:ro su uo:bJ;o •. So::risas (ampaslvas 
ruando lIJy que ¡ene!' ccwnp.:rsJón por el p.x;iente. de arnabillrUd 
cuando hay que 5er amatr!e. V, de ¡wIe elel pacienle, I.l soorrsa de 
~tISf.aWOn dt esur ando o, todlYla rná\ la sonrisa de ilQutI que 
S<tle que va a morit pm c,Je esta tranquilo porque S<tle que ~ hrzo 
IOdo lo posible. y de los fam:!:al'~ al!.aber q'Jf ftKWall'.E'nl! le 
pudiHOr'l dar' a $U fami:iJr todo lo qoo ~ le podo traber dado. {~ 
la miWn. Provocar \OIlt¡~ , , 



¿ Por dónde empezar? 
El primer pa$o para saber qu~ tewica utiliuf consiste en determinar {ulle~ son lOi!I\ 

pMcipale> diflcuitades que enfrenta ~ o:garlÍZadÓll_ Es fIlU'J ¡mpoctante tmpelll COO una 
je¡¡rqutudOn d~ los probttmas y eSlable1:efla por e~llo. debido a que normatmenl@ los 
problemas que I'I'mos de Il'ItI'ICdiJlO '>Uelm SI'!' 105 más \.Cgtnles. pelO 00 los ~ lmpoitantei. 
Una Wl puelotos por es¡:nto. o,e deben ordenar por grado de importanoa. 
la metodologi~ de soluCión de pcoblema~ es muy ¡jtil pJra lograr este obJetIVO. Puer:len uti· 
lizarse. adernM, otros ml!1odoi de IfJba!tI en tqtipo. (01'110 el \Í~tel1\Cl lit wge¡endas, la '101' 
menta' de ideas y algunas herramren~ bá\i<.as (omo el diagrama de hiu'<awa 

Estandarizar para mejorar 
Una lifl que hemos determinado w31~~ son 1(11 principalel problemas por orden de 

II1IPOfWI<Íd, puede inx:Íd~e un pcoyKto de me¡~a. Los proye<tos pueden rn.lneJal5e por 
.\fea de uabJio sigu:m1o!!l tsquerna trad;{ional i3pooé~ de clrCU:os de cootrol de uDj¡d, 
o bien pueden Ilev~rst a {abo medianle un equipo de lrabaje mterfuncienJ!. 

los problemas rrl3clONoos (ClfI la c.t;dad pueden clasif:c~ en ~ gra~ grupos 
{segun J. M. luran en IndUStrial Diagncstks: A S)~tema!ic Awrl)a(h 10 Management Pro, 
blem-SaMngl: 

1. Ac¡u~ que requiefen mantener el status qllO. Un ejemplo podfia ser la ne{eSid3d 
dé manteoella {Oml~tén(ia en el prod<J(to que entregamos ¿ nul'Sues dientes, y ~ aplica 
19ua!mente a empreias manuf.xturtfa~ y de !.eM:iOs; tS deóI. ~ URa 6t'.pres.l mano/Jetl)· 
{era te interesa Emtregar sus produr;t¡n de acuerdo (oola'i e\pr!(Jhcac~ ;oflcititdas p(lr 
\U (~eflte. y a una aerollnea le interes.a rnanttnella ton~leoda en la punluaUdJd de SU'i 

w""" 
2. Aquellos que r~quieren cambiar el status qua Algunos ~jemplos senan tratar de 

me¡or~r la ca!icWd elel l'loOOtlo. redtJdr el tiempo de tfluega, reducil o eI:mlnaI ~rdi· 
cíos, elct!W3. {n esto~ {JSOS se pcodur;e un ImpJUO en el deit!mper\o de la empre\.a,lo que 
se tradUCe en mejor (aJ;dad del producto. mejo: servido. redlKdón de (OSI0S y. coosecuen· 
lemen:e. Ulla mejor poslClón Competilivl de la tfIl¡lfl"ia. 

Para mantenel el SIJIIh qllO hace faha UIlJ secuencia de MUO acciones Olientadas a 
controlalla\ variables que infkrrtn en !!Ilestttado del prcceso (Juran. 09. {¡t.): eslab!ecer 
un estándar de desempello; eslablecH un m!todo sistemátKe JUra medir el r:lesempeflo; 
eva!uar la d,fereno::ja enue el desempeño y el t~tándJr esublecide; y. reJlila.r a((lones que 
permiun .tI:anlar de mallefa consistente el tstandat 

""~I'!tener el. s~tus quo 

Millntl!rt:'0' ~.Iltancla. en 01 producto q..o M 
l. antrctgillno •• n~a.ta cllanto ., t...1 r ........ --...--_-..-... '"<:-_-.. ... ---.- ... - --{~ 

cal!bl.ar el statu_s quo 
Mejorar la catlct.d del prodlKlo y "",ud, 

'r~7~i··"; 

"La metodología 
de solución de 

problemas es muy 
útil para lograr 

este objetlvo. 

Pueden utilizarse, 
además, otros 

métodos de trabajo 
en equipo, como 

el sistema de 
sugerencias. 

la 'tormenta' de 
Ideas y algunas 

herramrentas 
básicas como el 

diagrama de 
Ishlkawa." 

Raúl CaslaMn Martlnez 



"El ciclo de mejora 
continua es lo que 

ha permitido a 
muchas empresas 

japonesas 
continuamente 
reducir costos. 
incrementar la 

productividad y 
mejorar la calidad 
de sus productos" 

haciéndolas 
cada vez más 

competitivas en 
los mercados 

internacionales. H 

l. 

Kaizen: mejora continua l' 
Manlfntr el mt;.zs qoo r.os ptrT.!llta CQnW ttItI un siSltma de !lU:oc:ooud. Uro vez que 

w ha ~tableddo el estálldaf, así (omo las med:das para (Ot\lro!af el proceso. se podra milO' 
Itnef la col'lSiSlenciJ en los (eSltlatm. SIn@QQo. esto ej s.ólo el primfl pa;o; y e~lsten 
~ retos pri:lcipies: 

1. Una emPfBél puede logra¡ con,lsu'nda eit los resultados que dlrO¡an sus prlX5Q\ 
e~ro. esto puedt ser ~ SI el ot:¡etnro no ha s.i:1o estab!tcido {Ofl'ettamente. hle 
es uno dl'1os riesgos que co:rtrntt. >i no tenemos wldado ¡I esta!lle<:er ~ ~or:eso de (ali· 
dad: podemos eSIar cometiendo@ln>jsmol'O'OImfo:maCOl'lSÍstente. 

2. En UIl a:r.b:H'tl' d:rwn;co y {ompl'l::ivo.,1a C:n~ forma de SObl'eviv.1 (00 ¡'~1lI es 
meprando fa ca!:dad cor,tLmJ,3metlle, incremental\do la prodllClivídad y reduoerxfo los {()SIOS. 
Esto es. una wz q:"e Iogran:os esLUX!ila' el prtttsO y t\clnttnef I~!todo} (OffiISIen!~ 
~ Pfrxur¿f meprar el SUM quo. " 

Este dtsW de cambiar para me;or¿f li el Plber paso para la mejora conlirlua (Juran, 
op. cit.l. rr.~..a c¡;.Lt debl tspeO!.carse daf¡:,:,:ttlt fI'I otr:!t.~ Cuar:tl&.tt:r!1!S. En este caso, 
de forma Slm~M J lo le!eridO para las vJnables del proceso. la secuencia a!.eguit es: esta· 
blecer el nuevo est!ndaJ de dewl1".peflo. estab!tctr U:lll'lfto:io siSlemjtO«J para mer.t:s el 
dMempeiK>, !'Valuar la d.~erenCla l'I'.ue el d~Dlpello y el esLind.lr l'51a~ecido, y (U~lJI 
i!(ciooes ql.lE' ptrmitan alcanw (OI'ISÍSler.leml!ntt el estatld&. 

El ciclo Oeming I 
Perfil: Raúl Casrañón Llevar la secutfICi¡ tIa\IJ aqul desulu en j~ sh¡e~tica denl:o ele cx:ias las á.'tas 

lit la otganíz~ I.:."~ las Ii!erenlej OOr~ttien[~ Y Ikr::(~ del ~ttma japonts, rm 
Nevolll d UIl dcIo de mEjora (OOIirlva, lambih! a.lll\ado ddo Oemiog o ódo PDCA (pbl'l-ifu· 
-ched-.ctl. 

Manlnez es secretario de 
AOTS México JapOn. 

Elodo de mejola (O(\[lnua es to que ha permitido a mWids emprtsas j¡¡ponesas conti· 
rm~enl! reducir mSlos. L-.:temenlaf la p::cduct!hJd Y m!jOI'at la ~ de ws productos. 
hadéndo!as cada ve: rndS compe\ltvas '" los ",~cad05 m~ 

En su visita a Mé~co ~n IIOVlefIlbre paYdo-. el Plo/eso¡ Aki(J fdkarub H\I,¡tlzOla 
cnportanci.l del WMlo1 japo:¡es parJ lIlOemenW la co:::pct~\'.dad de las ~s. J lI"aws 
de la elimlnaoón d..>I desperdiCio <rpIicaodo prac[lcas como la ingenie!"ia Cl)O[ulleme. la 
es¡arxl.uiUCiótl de pltm y (~es ; la weión lit! t:ernpO de monra:e; a5J como de 
las t&n!cas de cml/'Ol total de (a!'..!W. rr.anlenhrttnta ~ tctll y p:oducooo j:.rstO 
a tiempo. Con [000 esto Sf erlU!l'Jna a!J OI'g.ulaOOU ~ la ca!iddd de clase mundial. 
(En los SigUlI!llteS r;:jmeros de Cor.taru) se pttgIn~lán con mayor dfta!!e estas tkn:cas y 
a!glll'lm comeotanos para su (Dilecta imp~nt46n en las en:p~s IllEXlCarJaS.). e 

---::"-·-o-:~~::':_~'''::;!-i''-::.~=-~:;~)';~ .:~ ~::~~ ~~::j~-¡ 
I 

E
'1i~ern.1 ~ rjene ~n.J sen,e- de caraclensucas que lo dlSll.~ 
guen de la pt.'lctlca admllllmauw en em~ ocCIdentales. d6-. 
tae.anáo -pnmero-- la bU~ de la cfiCJencI.l en el trabdJO. 

fOln.lIldO en cuent.l.. 31 mismo [Ícmpo.lej f.x:tOf tlllm<lno. y-segundo
dando Importal'Xia ala IIlfOm¡,,]ción generada en el lugar d~ trabaJO. 

Dos slstem.U que tipll'lcan eSlas caracferlstlCa~ ron el control tof31 de 
calidad y la producciOnjuslo a tIempO o sistema de produccl6n Toyota. 

El cooceplo de kaUen Juega un papel Impottdrue en algunos alpec· 
105 del sinemaj<lponés de prodUCCIón.. como los c/rrulos de contrOl de 
calidad y la recnica Justo .. tiempo. . POI' karzen debemos entender 
un esfuerzo rncesante polla meJotar CI la orgClnizacjón. P.lrd lograr 
k.lrzen SO!' Uevan a c.loo divl!orS..U aoctMCractes: 1.1S llamoldas cinco eses. el 
sistema de .sugerencias y los c/rrulo:s de COllttol de calidad. ffitre O(ras 

I 

I 
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~ 
il ElKlavado en uno de los valles ~ hermosas del Htado de Mbico. el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
g: (lNIN) se (onsolida (omo uno de los (entros de ciencias. m~s importantes de Am'rka, tanto por la (alidad de sus inves¡ tigadoMS (omo por la te<nOlogla de vanguardia que olre<e a los estudiosos. y b mejo.ra continua en todos '1 Ulda uno 
'~ de ws proceso~ 

.• 
~. . En 1955 w crl'<! Id (omls .. ó..~ 1I .. 'CiO(l.JJ dl! EnerglJ NucINI, Ólg:¡r.o del podtt ej!!Culivo frder,,' que l~ndrlJ como prjl'!{/p.1les fXOyet:' 
.::; ros J.¡ expX¡/.J(,(J() y I'I/rJrod., rk ¡:I'JfllO. d u3bJ..o ro:'! p.:lIOt'.t's /JdAtu.rtlS 1 '" (;liea de p!a:smas lleJr:10fes, Jsl (/J.'r.!l '" mJc,a, rk 

(JIfX}IJmJ'i especu!ilJrJcj y IJboutOfIQS, POSleliOf/Tltll/e InVlmtdo por decfl'to ptesidenci.l! como (olll15iÓtr de ¡n~e51,gJ(ldn NudeJI, 1'1 
@ OIpJIlI!oIT.O Ik;.zru ,= p.:m::r.o::<J. en 1964. ('(1 OcO)O.KJC. elcdtJ lk 1,~b..m, el úfUlO rk /(I¡-esI,giK.j¡) N;K!Nr. la 1T',.;s.:i., Ik es/e g /'fa {ap.JciIJr pf!ISOfkl( produo' ,ad'olWIO¡X¡~ I.J Ime'iI/{JJCidn oenllfica y [ecnoJOglcJ y dar J nuestro {lJ/s pres/¡gio en el (,¡ropo de /,u 

~5Mj" "",,,.~ 

Esto$ ~on 100llntecedentH del ININ, ruyos ~ y uadi<iOn en el ~po de La 
investigación lo \lirteulan desde siempre crola calidad y la mejora conlinua. El ngeniero 
Marce~noArr.bril JJomh. gerente de garantia de calidad delININ, habla para COIlLKIQ de 
la r~nsabilid.xl de eru inStitución por olrew e~celenda en M ~1Udios. ~emos y 
servicios. 

Sistemas de calidad 
"la pane que tenemos comidera¡j.} como (ultura emprNrial", explica MJiCfbno 

Ambril Jaimn. "1.1 tenemos en el sistema de calidad totJI. EllIlicio de la ulidad en nutmo 
~t.lu!o data lit t919, wando la parte de lIl'I~n y la pane rl!gul.Wora se f~doI\aral. 
EIINIU tenia ambas fundones Jntes de 1979, pero al asignar la segunda a la Comisión 
Nacional Nuclear y de Salvaguardia, tuvimos la nK~dad de uamlta! Ilc:Kldas p,J"J operat. 
renef ~n y u¡.¡r mat~rlales radloJctlvos. lo que hicimos en ellnsU!ulo, finalmente, fue 
iniciar de m.lnera formal uru unüac! admif\!suativa dedkada a garantilJi la calidad de 
rtu~\(o trabajo: 

lo anterior, empero. sólo fue ,¡plicado a las Instalaciones m.ldeares y radiO<ll:¡ivas por 
requisito regulatorio hasta I99S.l'l-ro dhde h;¡(e trt!i ahos, ron la D~d de la admiris· 
\ración xtua~ se tomO la decisión de someter a un sisrema de calidad al resto de las xli· 
ooades, -que no tenían que -..r COl1 elllcend.lm!tnlD. 

El ingeniero Ambril se~Jla que, como en lodos los procesos de mejora, e~ís:ielon una 
o;erie de prob!emas para l\,)Cer entender a !agente l.I cultura de Ll calidad: "Una de I.n par. 
I~ que estaba fl.U!/J del alcance de sislema de calidad 10101, halll Mee dos a~o~, fra la 
3dmlnistrativa, pero ahora lodos ya liene ~tOS p~omlentos: 

Investigación y calidad 
Al halJlaf sobre kls bellEfK:~ y bondades de la apliCaCión df los conceptos ele la cali· 

o:I3d en 1000 elIMN. el ~,ente de g¡,,~ntja de calidad ,p/lexlona: "En la indusuia nuclear 
l.IIlO de los beneficios que ha propordonatlo el sIStema de ca!:dad, desde hace muchos años. 
~ que promye'i't el desanollo de ladas las acciones asot:iad~s (00 la activid.:ld nuclear. la 
actNÍdad nuclear ~ sujeta a regutaÓOfle', o /'IOIll\iIS tnVf especlfICas de ca!:dad,1o que ~ 
exlenll'lO a los p~dores de esta indUStria. ~ ~ra manela se hace más amplio el (OO· 

1101 Y la r.J¡1w6n de La calidad, En tspeeiaI, ellNIN hJ obIffIido como btnelicio la docu:'l'len
lación.lo que en un principio no tenia ninguna actividad." 

Ahora e~isten documenlOS que cOl1templan cada tt.lpa del uabajo. en tOtal 1,315 pro
cedlmientos.lo qlMl en efeclO ha ~do COStoso -afiad!! Ambrlr JJjm~-, peto se trata de 
un COS!O que SI' reduce al compararlo cDlllos benefiCios OOletlÍdos. 

Más allá de la investigación 
EIININ t!i la clala muewa de que en MéXICO existe ti penonaI Y I.n inmlac,()II(!S de pri. 

mer nivel. (on los que!.t busca mejorar los ambitos matem.ltico~ 11\.1(0; y qulmicos por 
medio de !a Inveslogadón {On (a!id.ld 

(on un personal de alrededor de 900 personas, ellNIN ofrtce al campo de la IIIVt'Stiga· 
d6n 100 especialistas e iffitalacion~ UllIcas efl el pals. dada que cuent.l (011 un reactor 
T!Í¡¡a Mar~ 111, un Irradiador industrial de cobalto 60, una planta piloto de fabricaclon de 
cOO\oostible nuclea( una planta d~ proolXción df fad:OOótopos. un cenllo df f1iéleosologia 
de !adia~ionts ioni¡antei, dos iKeleradore. (uno de ionI's poS.IIMlS y OtrO de elrctrontsl. 
laboratorios tspeci~l~ de cahfkaoón de eflurpo, de plaSmas y de análisis Cu.lntitdtivo 
rnu!ti~emental. y brinda !.trvicios de apoyo en ingellle!ia, informática y ~ntaciCt1 

"En Mélico, (on ~s entidades dedicadas a realizar actividades nucleares como Id nll{'s· 
ua ttoemos (0I1YtflÍ0S de colmadón y de in\!!~ dt información. la vema¡.a ° forta, 
lelJ dellNIN (on re'ijl\!([o a Ollas organizaciones naelQna!l'S y del e~\lanjero ~mllare-s. t!i 
q~ nosotros hacen'105 productOS Y bmdamos servicios muy esped3U¡ados en Instabcltn!S 
de primera y desarrolladas por personal altamente calificado: las 320 personas que Irab.a¡an 
~n La illV6tigación y deWroUo tecnológico llenen cuando menos Jiceociall);'a, pero hay 
muchos con mal'SUlJ y doctorado. 3dem~s de que (ominUamenlt se .muanzan, es deór. 
buscan la caidad' 

"En la Industria 
nuclear uno de los 
beneficios que ha 
proporcionado el 

sistema de calidad, 
desde hace muchos 

años. es que 
promueve el 

desarrollo de todas 
las acciones 

asociadas con la 
actividad nuclear." 

Marcellno Ambriz Jaimes 



"Mediante 
la aplicacIón 

de estos métodos 
de calidad el ININ 
pretende mejorar 

o 

y ampliar sus 
servicios. -

Marcelino Ambnz Jarmes 

Debido al gt.'In nfYel d@ ~.a de los ecpJrpOS y labCl'"d!ori~ ie lorl1l<ln grupos de 
il1mtlgad~rs con prrs!~ roxional e int!'rnacio:).)l en irlw\.t'gación basi(~ y ap!lcada Y en 
el dtwrollo deo ~!a IKno!ogia, Il'lICiaimtnt,!, '~dtrK~ y Ie<:no!ogi~ nucleares eran el bo s
t.!ón de esl~ <enIIQ. ~ err.bargo estOS ,1'1'a/',(B ~ ~evado a tkrtcas ¡¡§OCIadas «JI asuntl)S 
dITlbIen!a!es, de l1UPYOS materiales y de (ew~ energ~tic01-

I 

Servicios dellNlN 
Alguna; di! Ia$ ,)(tividades dellN:.'~ soo úruc.!i' en /l.ItSIrO p.li~ p,tOOOCÚÓIl de mateliales 

rJd:o.clÍVOS deslillld~ a la medicina r.uclw y a b i::d(lWja; dosimettIJ peqor;al ap!:uoa 
a emprtrn rtlilCiOll,)~s con el I!I.lnqo de rndleriil!es rad:oaclOOi, y rel:ol!!l:ciCJl. tratamiento 
y .t.macenam;enlO de dts«hos r.ld.W.'vos de ~ ~,Q .rouwial. 
~to a lo! chntes,1a admirnwadOn ha ~lJble<ldo ciMOS estándares de seMeio, 

es declt cad.! iJ¡lO de servidtl tiene un ~ema d! dJ:sjlaciOn que recoge d.:tos acerca de 
los dientes y prOYefdotes. I 

los servicios qut el ININ o/rece a ~ ,~en~ son: p:-OOucci&! deo ra<!:OISÓltlPO\ radio· 
lármacos y mesorios de ¡:tmdIJlOOn naciOnJI; itTad;.:Ioón de puxtJODS; upacitaclÓn utl?ffiil 
en Iknkas nudedfes y corwendOO.lles; ~cios'~ externos nudeim y conver¡· 
oooa:!e\,.iI'SI(l):lt';Oe! ~de~Il::l(¡etiflCiyd&lll'o!!ot~o. 

I 
El Jeto 

A fUluro el irrsMulo pr~tendl! eoowlidilrse (oa'IO el ¡abor~to;IO n.)eIOl'lJI lidel en Me~ico 
en ma:Pria dtllnveSllgaciOO y ~!loI!o 
df las cle!lclas y lemolog'-1s IIOI:leal'flS- A~islno. cOl1u.t¡uir df lorrnJ efectiva al cumpl¡' 
n-'..en1O de I.H meto» CDr.lmJdaS en el P1ail tladma/ dl' Ot>sanol! 199!>-2000. en fl Pro
¡¡lama de RteStructll:'ación Y DesarrO:!o del Serux de la Energ!J y tri el Progra.'lI.l de Moder-
nlzaci6n de IaAdm¡¡¡jwadón Publica. l' 

[1 qfl'et'lte de glr.1fltla de ca!:d.ad ~tna: 'loa viOOn futurJ rel .. ente a 1.:11 poIólk.n de 

caridad consISiI.' en la .Jpl"ICaclÓll de t'SIe ~Slema Ef1 loCas nU€SlliK actN'.d3d~ ~~Iucion.lles. 
confom1e allIUt'W I:IaICO IIOImatito jlIW:SIO p.JIJ e::o, ti cual esta cOtI$UlIJ:do, prlr:cipal
mente. por un Il\aJlILlI de pohtica~ de calidad y lió 11\JI1ua.1 de calidad bJudO en M 9001. 
lIOf1l\,l que strfa ~~. l'n r::il':5lrO ca5a, a todas ~ in1ta1a(lOllt'S o acllv:cl.ldt'S que 
de.lrro!la el mlotuto Que no tengan que \'tI' coo 'el!<CooClamlenlo . 

• Mtitnt:nenll', tenernos un pI~ de ;atantla de ca!:dacj ba~do rn ~ wrie dl' Sf9U
rielad del Orgarnmlo ImemaGo
na! de [nH9!d At6:l::u. Esle 
plan rtgtdara la calidad p.JrJ la 
seguridad en p1at.tas ruleares 
de po!l'nCiJ Y llt!aS IIIStJ!acmes 
nudeares. MedianIl' la aplita-
00' de estos rnrndos dl' ca!j. 

dad ellNIN pretend~ mejorar y 
a:r.p~r los ~ en {MUas 
especializados de <araUenza· 
ció:! de malerlJ!ts. Wgur.dJd 
lacf:ol6r,¡ica y ~i6n de dese
cho\, y en la pt~6n de ra
dio:slllopo'l fIKl'Sarios para el 
!oe<tor sarud', f¡ndiu el Marte
Er..o Ambril J.I:ma. ~ .. 

Desarrollar 

cientos 
... ,ri,' ..... '" R.,.,. 



D, lo ;!Interior surgi6, en 10$ dingent~ di' la Canacintra, el 
deseo de WIIslac:er I~s necKldades de talidad dt SU$ allliados 
rMdial\le una aedón de gran alcance; el Programa Nacional para la 
Calidad C3Ili!cirllra (l'Ionacct royo presidente es Raúl Rodriguez 
[WJb,¡~ quien 3Íilmil: "TodJs las OaterklS e!>lM er\(olIllÍt\adaS a utill· 
l3r los trilladoS de ~bte comeroo. SIendO IlOSOIIOS compemivos a 
Uav5 de les esluerzQS en faVOf de la calidad. Reconocemos que 
m.Y.. di! W% de la (ompet¡tMdad de IJS empr~ depeoóe de 
nu~lra administración" eficiencia y (entrOS de uaIMjo, y 40% de kl$ 
faUOIei e~1ernos- blo tS importante, porqul' ant~ poi' mul1:~ 
ral~ d«~os que la produ(tNtdad y la compelltMd.)d cie¡xondian 
mudlo óeI gob!ell'IQ, de la il\1ratS\IU(Wfa del pais, o de cuesticntS 
ITIOnelJ/iJs o de Id inescattihd.¡d ~II otrOI pai~s o d~ las Im¡l(lflado
f\e\. Ahofa emmos til!n cOffi(ienttS de que la compl't¡tMdJd la 
construimos nosotros Y es im~OIIJnte \Ubr;¡yar que el gollltrno no 
nos puede en~ñar a ~ empres.11'1O\ esas \OfI particulark!Jdes de 
nuestro gremio, de la misma man~ra que el ser gobierno es al90 que 
nad:t ~ ensefoarles a los gobelTLant~ l'SO debe nace!' de ~ 
mismos 

las responsabilidades del empresario y de las 
amaras 

ti PrograrM NaCio1'lil1 para la Calidad Canac:jmr~ tlfn<! ~a ~rie 
htema di' objel;'JOS. de tnue 10\ que dt\t,K.l el Siguiente: rt{OIIDCet 
que 10$ resultados de la competrtiYidad y de la generación de la 
nquela til?lltn que reAe¡awo tn la aeadórl de emp!eos, en Ids ut¡li· 
dJ~ de la empreSa, ffi la ~atll!ilCción de los di~nte-s. en desano-
11", rIUe\'OS empres.llios en Ia\ unive~des.,11.Í como en r~ el 
lenaso tecnológico con rtSpecto l Otras p3i~.I y genetar wpe!~vlt 
denUo de los lIalados comerdal~ IIllerrudon.'llei la meta ~-ff1 
palabras dr Rodriguel Escobar-: 'EI reconocimientO de la relpen· 
sal:nlidJd SO{ial que tffitmO\ las tmplesarios. Esto e~ la p,lrte 
~ef1(ial de la cultura que est~~ Implamaodo.· 

Para ello, el F'fon,KC contempla una estrategia considerada agre· 
Siva: ·Desano.1ar en mejofa continua a cientOS de mles de 1i1e!es.' 
La !-ingularid.)d de eSlo <oo.liste en que no se busw.I que dichos 
lidl!r~ ~Jn las dlrtctOles generales o los ejtcutivos medios. si/lOlos 
due/\osde IaHmprtSil$. Es deci~ que el impulso a la comptl'lrvidad, 
asi C()lllCl el des3rrollo de ap~tl.ldeSy 3Ctlludes tendlel'lltS a la ca~ 
y a la productiVIdad enlfe los empleados, provengJ de quienes 
for1ll3f0ll la, emjllesa~ 

"Ouerff1\OS gener~f una wlluC3 empre!>artal me~Í(anJ con los 
~ t1LtOSOS y las panl(uiafId¡de.l de México, pero que sea una 
cullura empre\.arial basada en la 3dministración por calidad. la sus· 
tancia de ~r empltSilOO, de generar riquell, se puede mejorar 

'Tenemos que buscar que los 
empresarios no fracasen en su 

esfuerzo." 
Raúl Rodrlguel Escobar 

meciJnll1 ~ de mejora, romparándonos con ouas ot.tura.l ero· 
prtSolria!ts. ~tCtlera HMrtlO\ anijlrzaro1O qu~ es ~er empresario de 
h,lO a nivel mundl3l. V esas carac:teristKas debtrtlO\ ap¡eoderl<h y 
mtjorarla,', e~plica Raúl Rodriguez, 

Aclalil'ldo que Canadntra "00 pretende liderear d las dema. 
(amaras·, el presidente dd PrOMe( señala, en cambio. qUf! si pre· 
tende dar un e¡emp~ de cómo ~ pueden coordinaf tsfuerlDS en W 
a'íOCiaciootS gr~mlales. que $/.Ie puede uabJjar CDtl el gobleroo y 
de que e~!ste"una masa critica' dt consultores. ul1lverWad~s y 
especialÍ'StJs que pueden ayudar al !iesJllollo de la produuMdad y 
la compt'titiv'.dad. 

y alMene: "Hay que sensibilizar al empre$ilrlO micro, ¡Jequeoo, 
mwiono. e indU'Jve a muchos grandes, y E5a es una labor de 1J..1 

c~mara\ y asocja(iones a Quienes los empresarios ll!S ~el\l'Jl con· 
fianza. tas clrnilras y asociaciones tienen la lesponsabiUdad de 
eSloger las mejores opciooes o d,se~arlos mejOltS modelos para los 
divtr~os seclOftS. " 

las tareas 
Raúl Rodrlguez htobilr señala que en el (fntro del Programa 

hille una inttfl(lón: robustew w cadenas productiva.ly los polos 
de de5arro:lo. Esto Implica (lell'(tar a las ctudades CO!l poLenlJat de 
crecimiel1!o lndusuial,lIegar a ellas e impukar la crea(iM de una 
infraestllXlura adocuada donde pued.lrl flOlecer p~rlfJtS industriales 

'Como dmolrJ empreSolrial tenemos que buscar QlIE los empre· 
sanos /lO tracaW!n en su esfutllo.1'oI eso /'lOS tenemas que adecuar 
a Las d,ferentts relJlone$ y modelos ecoOOmic.os y de producciÓll. 
Qummos que en todas las regiontS del p,lÍ'S haya éxito ernpre.larial: 

En CLW1tO a 1;:1.1 liefl1)Os del Programa nLll'WO entrevistados 
indiCa qut de inicio, paralelamente, se l!evan a cabo la implantaci6n 
de la cultura empresarial mencionada y los e~fuerlOi de calidad 
dentro de las empres.ls,AnUl'ltl3, ademas. que d 30 de mJflO ,011, 
duyó usi en su totalidad el proceso de firma de convenios con las 
urwe~des. erop!e\.aS cOfLSL.t\()'a\, patroonadol'tS y demas enti· 
dades {onvencidilS de la necesidad de apoyar al PlOnacc. 1'01 Olla 
pane. tarnbien el mes pasada quedO coniormado el consejo d;rectivo. 
BClO al que asislleroo -en perSOOJ O vla ~at&ite-!os repf~en· 
tanlts lit las 116 seccione\, dieZ consejos Coord:nadOltS y 80 dele· 
gaclones de la Canacintra. Mimismo. Rodrlguer EscobJf infOlm.l 
que prO>.Lmamente se l!evar~ a manuales el d¡st/Io de roode!os de 
compet,tividad que se d~sprendJn del PlOMee y "los diez grandes 
modelos de c\esarTdlo de slstemas de aid.xl, uno para cada uno de 
11» 'iKIOrtS indv>triales". 

A palW de;.w.o arranwá la la~ operativa de im¡janta06n de 
la cu~ura de calidad a la que aspira lo Canaciotra en toOO el pals. 
"El ~tivo es que en UtS ar'ros hayamos cublMCI 30 mil ~esa.l 
yen siero a~O$ las 2~O mil empresa, de todos los lama~os que 
I¡ene el sector transfOlJlL.ld6n. y haber generaOO cwodo menos 
unas diel mil nuevas empresas e.itO\as·, f¡naliza el presidente del 
PrOll.lCc. G 



"la mayoria de 
los ejecutivos 
conocen bien 

su materia, 
pero tenerla que 
exponer frente a 

un grupo 
les crea mucho 

nerviosismo . .. 
(arios Brélssel 

~Et haba.r en pUblico esU tomiderado ~ d mayor temor delll'I\ftJo la Pt'OOIla 

al pasar a expon!'!' M klton frente ,¡¡ la 9'lnte se. prl'OCUpa mucho. le teme fuodamenul. 
mente <11 riditulD ya QUe Iot sientt el loco de Jtell(ión de la reunión y ¡lUnq~e (DOOCe su 
e~posici6n no sabe C(X110 ComtJft(aOa PQrtut 1m nerv'.os lo lra:cionan: 

I 

Escúmenme todos 
Todo~ en alguna ocasIÓn. hemm emdo MP~IOS a expresar nuestras idedS frente,¡ 

un numeroso grupo de PfflOII,lS y ter.ierlco 1.1 Qr1Ci6o del ~o p!'!SMle no sabemos 
cómo lruciar. (OlIOCl'dor de su materia Car!os BriÍS'if1 indica qut,. 'la mayoría de los ejeor 
t.'ous COI'lIXff1 perfeC!.lllletlle b!en su malem pefC l'Illtctlodf I!rIt!l1d que e~r frente a 
un gupo $ÍIl saber cómo. les (¡fa mutho rl!~W10_ Nuestra empre¡.a les enwiia una 
ser~ de ¡kn!(as a 1f.JVe5 de !al. cu.l!es. paso a p.tSI). el pontr.le .xIc¡r.riere (O,"Iflaflla t'Il!.tl 

capacidad de lIaSll'llll1 un mens.all'., ya que mlJ(lw~ veces la p-eOCupación de tómo hacerlo 
los er.vueIve de UIlraoerd que ti merlSd;e qutda tOmO ~ secundario y el rWlado es 
negativQ' I 

Habierdo P5(tIdIJdu Y rva~ rntI~ de 24 rrtI d:~ ti IIl9l!réeto BJasstl Co:l'-ttlLl 
"En htadoo Unidos la oratoria es fundanental en cualquier universidad, podemos ver 
(CI!lO los d:.'fOIYOS se Il'.wjao con can!iall.11 ~ allte la gente f Irtd:n sus cf¡SCUf
§os contando algUn ct"¡SI, o hac~ndo comenlal'ios CÜVl'nidos. ~ gente que de~ la el.(1,It

la w la IIlIporund.¡ de la comuoxadOtlgrl.fld,En c..J.Tll!o aqul, en M~xrco.lo!. diSCUl10S 
5a1 rntIs 1110\ porq!Jl! la (ul1ura es olrcl, pero ailn.JSi llO se eMeña en la escuela la estima e 
impoIlarlda de uasm:1Íf ideas en 1o.'r.I.I oral_ 

"No se dan cuenta Que la oratoaa es l[Jldamtntal para las fuluros V actuJles empresa
llO\ ya que ntQSirao hat:lar ¡f¡t(wru.·I'1~ IDI'I M super:ores y sub.lllemos, ftl mucllas oc.r 
Siones hay q~ prtstnlJr un proc!U(!O o >eMOO, res':lados, planes, program.iS o vender 
dentro de la mw en:prN ~ ptMUputs:o, una'/de.1 o u:'I s6tMll de uabl;:l y ~IO r.:o lo 
lucen por medio d~ un fax, sino (OI\(eI1an una cit~ V hablan en lIIU fUOU o lrénrfJ un gru-
poevJ~." I 

Conocimientos para deslacilI 
los cursos que >e imparten en Bimser !0lI pau toda la gMtt qUl! tenga la nl'(esidad de 

f>:pr~r sus ide~ at.te la gef11t_ hin t\, ~ siMo a lo!. ~1Udia::tes para poder mejlllilf sus 
ponencias,. a las amas de (olS.! 

p.lfa hablar r:oo sus ~o par. 

r r 4ft 
1ICipd/1'I'I sus Juntas wof\ales, a 
~ndedor~ secrefarias, d;r'ectl· 
vos. comul'lic.~ tte. 
"NU!'stros CUISOSfOt'lSlan de 18 
horas en las wa!ts ensenamos 
tétn:cas reóficas y pr~cucas". Y 
sonril'na (arios Bsassel iod:ca: 
"lomas rleodo!! W'so ~Ia ¡liIIte 

pt.ktica ya QUt es donde apren
demos a dejilr atrás noestlos 
lernt)fes y se recoL1lI'nu el 
alt«-ego con {ar.!.l e.<pOSÍ(ÍÓlI 
la genlt que lema nueStro!> 
(OnocimienlOS \.abe que llO 
adq-~ ~ ts¡Jlf3nu --que 
al paso di! los d"oas dNparl'Cfr
d! (~, sino que es 
pro¡:nfl,!rlo de poder realizJr 
p.¡la sltmpre el dif..:,] arte de 
e~presJr>e. 

"El curso prO'j¡n un crecim:en
tO al aU10fStim,¡ pon:¡tJe VMee 

"El hablar en 
público está 
consIderado 

como el mayor 
temor del 

mundo, la 
persona al 

pasar a exponer 
sus ideas 

frente a la gente 
se preocupa 

mucho." 
Carlos Brauel 

el mieoio a hablar tll pUblICO ~a (¡!JI! logra 
Ideas (01'1 orden, c1lridad r estO Ia~ hace 
Interesantes y atraclivas para la genle que 
nlS tseueha. Siempe Vi!.T:OS a ser,!:! tetr:or 
al inieia~ dnte un grupo, un discurso. sifm 
pe. Una lit las té<r'..c.as es saber do:r::nar 
ese miedo, lodos 10\ seMlmo¡, y si no pre
q;roler.!e a li.lWr.o Pa;~oni las n¡>tv;OS 

que le im'aden en (ada ConcIerto· a>lenla 
(olIIosBra;~ 

El ingerwefo Br~el (OI'M!'1IÓ lamblén 
qUt' existt Lt:Ia relaoó1 e~,11t los CUIWIo que 
se impJr\fll y I,)s r,l.'Cesidades de cada 
tmprl'Sd "No son igua!e!.las necMadrs y 
tipo de comunicación de una indusllia 
cemenwa que una ~tsa de produr:10!> 
dt benelil. lo!. ejetelcios que "..x~ van 
vioo.dados con su qu!h¿{er cotl:l:ar:o pata 
que al mhrno tiempo tXl$eMtl como se 
ap!il:an las coooci:n.er.tQs en su C3:npo 
pal1ÍCl1'oolr de tlolbajn". 

Factl,llalÓl alrMedor de 10 mil PtSOS 
mensualrs 8""seI, d mJooo lit (iIfIos 
8rass.el, ímpalle d:versos cursos y semi
lIiIIIOS sobre el artt de habI.lr tri púbko, 
a5I como en>e!l;¡ comur.!cación grupal e in
{~ts.tnll !n arociactooeS, escuelas J 
empresas como (oca Co!a_ Apasco, Grupo 
finJr,titro SBV-Prcb:ma, Plaj1tl. Pood's. 
Teleindustria Eriruoo, entre alta>. 

Emp:-esas que rl\lrefldtn r;:n el d,fiol 
arte de ll3bIar tri pub.'ico ~ ne<esarl;)rnente 
un COI'OO"r--tn:o pa:a destclCar :; 
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ELJ!rlmer ¡'cmlii'e, de Albert ICamus, y Sin duda, Alta tenSión, de Carlos Solís, es un documento básICo 
Un maestro de Alemania. de Hiidiger ¡ para cualqUier dISCiplina Clentiflca. 
Safransld. 
Tusquets Editores. 

Tres años después de recibir el Premio Nobel. Alben Camus 
.EILQ''-$.CjL!te_liLenseñanz..!!...J!.erdida, ... 
JJn Mod_elo didáctiq) para la educaclón 
superior, de Alicia Vázquez Fuente, 
158 págs. 

En busca de la enseñanza perdida pretende contribuir a 
devolverle a la educación su sentido vital, en la confianza de que la 
enseñanza puede ser un proceso que conduzca a una nueva reali
dad social y cultural a panir de la construcción de sujetos pensantes 
y éticos. En la "didflCtica autogestiva" que para estos fines Alicia 

murió en un accidente automo
vilistico. Para entonces tenia 47 
años y una obra vasta: novelas, 
obras de teatro y ensayos reu
nían la mayor parte. Al momento 
de su muene en 1960 trabajaba 
en una novela, ya muy avanzada, 
acerca del niño Jacques (or-

_mery,j)uérfano d~padre,_ que 
vive en la pobreza extrema de 
Argel con su madre analfabeta, 
deprimida, apenas viva. y una 

I Vázquez propone, se trae a un primer plano el desarrollo cabal de la 
_, -i persona: se hac~inca?~é en su form~~ión, antes que en I~ informa-

...... '"' I - -.. _. Cion quese le transmite, y en su 

abuela autoritaria y golpeadora. La novela inconclusa esperó hasta 
1994 para ser publicada, siendo respetado en lo posible el manus· 
crito original sin corregir, incluso haciendo notar en la edición las 
tachaduras, notas y diferentes versiones de un mismo fragmento. En 
español circula con el sello de ¡usquets Editores: El primer hombre 
(299 págs.). novela que en gran medida se basa en la propia infancia 
de (amus. 

La misma casa editorial ha puesto ha circular la biografía del 
filósofo existencialista alemán más célebre: Un maestro de Alemania. 
Manin Heiddeger y su tiempo (543 pág'), del especialista en filosofia 
e historia Rüdiger Safranski. Señalado como el representante más 
destacado en la filosofla del espiritu de su tiempo -al cual pene· 
necen, entre otros, Sartre y Ortega y Gasset-, Heidegger no sólo 
llamó la atención por su obra, sino también por su vida, especial
mente por su relación con el nazismo. (LLR) 

.J:\~~a_R~~si~i.J: ¡f¡:"ºS~ij~Jc,tl~!:),gJ~~s~r_~ 
kPgia e histo,!", de la denda. 
Carios Solís Icomp.l. 
397 págs. 

Thomas S. Kuhn acuño la expresión "tensión social" para 
aludir el conflicto entre las tendencias conservadora y revolucionaria 
en la ciencia. tstas dan lugar -respectivamente- a la ciencia nor
mal, que trata de salvar el paradigma dom'lnante de las posibles 
refutaciones, y a la extraordinaria, que responde a las dificultades, 
sustituyendo las viejas teorías por otras radicalmente novedosas. la 
acritud adoptada en cada momento no está dictada por normas de 
racionalidad, sino por la psicología y la sociología de los científicos 
y sus comunidades. 

Al conceder una función central a la psicología en la explicación 
del desarrollo científico, Kuhn creó la "alta tensión", hoy omnipre· 
sente, entre racionalidad e irracionalidad, objetividad y subjetividad, 
universalismo y relativismo, realismo e idealismo. 

Este gran libro, realizado en homenaje a la obra de Kuhn, recoge 
diversas contribuciones a las prinCipales caras de la mencionada 
tensión, desde las perspectivas de la filosofia, la sociologia, la psico
logía y la historia de la ciencia. 

humanización y en el fomento 
I de su creatividad, antes que en 

I 
su adiestramiento para la fuerza 
productiva. 

I la tarea del enseñante se hu-
I maniza al consistir ya no en ser 

el guía depositario de la ver
dad, sino una figura que contri
buye a que en el alumno opere 
una transformación mediante 
su propio hacer, su reflexión y 
su toma de conciencia, trans

formación que consistirá, en suma, en aprender a pensar y ser par
ticipe de los valores más preciados, como la libertad, la justicia, la 
tolerancia, el respeto y la paz. 

~,!~(t~:.2e~ ~Va'a:er . 
i 23 f.lágs. 
Ediciones Paid6s. 

Por otra parte. en Tratado sobre la tolerancia, uno de los 
especialistas en la cuestión más influyentes de nuestro tiempo se 
dedica a debatir la denominada "política de la tolerancia" y examina 
cinco "regímenes N -desde los imperios multinacionales de la anti
güedad hasta las actuales sociedades de la inmigración- descri
biendo sus ventajas e inconvenientes, as! como las distintas formas 
de tolerancia y exclusión que suponen. Walzer demuestra así que el 
poder, la clase y el género interactúan con la religión, la raza y la et

nicidad en diferentes registros, 
lo cual le lleva a analizar cómo 
funciona -y Cómo debería 
funcionar- la tolerancia en 
sociedades multiculturales 
como, por ejemplo, los Estados 
Unidos. ' 
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Como ya se mencionó, la maquetación es el armado final de todas las páginas, en ella 
el cliente podrá modificar algún contenido, asi como fotos. En el caso de los anunciantes 
esta sirve para que ellos corroboren que su anuncio se ha colocado en el espacio por ellos 
solicitado, o como en el caso de esta maqueta, para que ellos visualicen el espacio que su 
anuncio tendrá dentro de Contacto. 
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Una vez aprobada ésta maquetación, el archivo digital se envia al buró de preprensa para 
ser procesado para las pruebas finales de color y los pliegos armados de la revista, los cuales 
se llevarán con el impresor para hacer la 'impreSión final. 



4.6 Preprensa de la revista Contacto 

El proceso de preprensa en Contacto comienza a partir de digitalizar las fotografías. 
éstas se entregan al buró de preprensa y ellos trabajarán el color y las pruebas primarias de 
las fotos. Como hemos visto en el Capitulo 3, la digitalización es muy importante, por lo que 
el diseñador con el apoyo del buró, elegirán la prueba de color adecuada para visualizar el 
color que se iguale al original. 

Posteriormente, ya con las imágenes en posesión del diseñador, él se encargará de tra· 
bajarlas y ajustarlas al diseño de su página (pudiendo hacer ilustraciones con éstas como lo 
hemos apreciado en la maquetación). 

las imágenes aquí utilizadas fueron trabajadas en Photoshop 5.0, con resolución de 350 
dpi, debido a que se imprime a 175 Ipi en papel couche; esto se hace, como ya hemos podido 
observar para evitar una defectuosa impresión y mala calidad en las fotos (siendo el principal 
elemento a cuidar en una impresión). 

Al tener el proyecto listo, con todas las características para impresión, como son los 
rebases (sangrados), el trapping y overprint tanto en textos como en gráficos, y los espacios 
donde se insertarán los anuncios (en caso de que el cliente haya entregado negativos de 

_ _estos) o el diseño con los anuncios digitales ya ajustados dentro de la página, el diseñador 
- -prOcedeaentregar ¡;¡-proyectoenurícarttiChoiiíro en caroil-todas las imágenes utilizadas,· _. 

y nggro o a color). Se realiza la recepción del mismo junto con una orden de producción, en 
Ji¡ que se especifican todas las características del archivo y todos los elementos que lo inte.! 

,~r~n, como los siguientes: ": ..••.. .'. .' i 
. • fecha y nombre a quien se factura . 
. • nombre del proyecto. 
Ú • plataforma (Macintosh o Pe) . 
•..• medio de almacenamiento (zip; jaz, cd, otro.). 

• indicar si se entrega dummy o pruebas primarias de imágenes. 
• indicar donde localizar al responzable del proyecto en caso de existir errores . 

.. ' nombre del medio de almacenamiento (revista contacto/abril). 
• nombre del archivo (salida final/contacto/abril). 
• programa(s) y versión, 
• formato de imágenes e indicar si estan comprimidas. 
• fuentes que utilizan e indicar si se incluyen. 
• tamaño de la página . 

. • tamaño de pliego y número de pliegos, 
'. tipo de encuadernado .• 
• indicar si es selección de color o separación de color (CMYK apantanes) . 

• ' tintas especiales. 
.• resolución de imágenes (300 ó 350 dpi) ... 
'. resoludón para dispositivo de salida 1270, 2450 Y 3000. 
'Iineajede impresión (150,175 Y 200 Ipi). 

'. indicar si es salida en negativo o positivo .. 
• indicar.si se requiere alguna prueba de color digital o de película:cromaline, 
waterproof o matchprint, etc. 

. 

Todos y cada uno de estos puntos son muy importantes por tal motivo hay que in~icarlos 
en la orden de producción de cualquier buró de preprensa, ya que si algo saliera ~al y se 
deriva de dicho contenido, podria ocasionarnos serios problemas. J 

El proceso dentro del buró de preprensa es sencillo, pero de mucho cuidado, p lo que 
es importante presentar un esquema que explique gráficamente los detalles del mismo, 
hasta la obtención de negativos para impresión en offset, asi como mostrar la realización de 
la imposición para formar los pliegos. 

Para realizar la imposición de Contacto debemos tomar como referencia inicial el 
número total de páginas y el tipo de encuadernado, para determinar el número de pliegos: 

.1 
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• 56 páginas interiores + 4 páginas de forros 
, ~e~grapa~o a sab.a,!lo 

Por lo cual serán 7 pliegos des páginas (fte:y vta.) para interiores más 1 pliegó para 
forros, .:... ..,. '. . ....... , ...... " ...•.. , ...... , ... , .... '.. . ... , ....... ' .... ' .. '.' .. ' .... " ...... 0:.. .•. ' .• , ..... ' .... , .•• ", J:"::;>"" .:::::~",:;;;;,:\, •. ...• ~ • ~~~ ~.,~ 

.~' ~Not~~~n--~te <caso son J pliegos para intériOfes.:ya_QUe la mágu¡~;:~n la"que se imprime es para ímpresjón ~ ~¡eg~ __ . 
: 'O'"~. ,_,:.;. '_"_" ,'o:' ',_.:_:' '_,o, '_"_""" .: ,.,', "".'. "._'_',_. ,. 

de 4 cartas, perq si ést,a fuera para 8 cartas. sería otro'tiPo diúfoblez ~ como cantídad de pIi~ 
~/::, .. - ,-' 

El pliego deberá tener las siguientes medidas: 42 cm X 55.5 cm, se formará cabeza con 
cabeza, con un medianil entre ellas de 5 mm. Finalmente una vez armado los pliegos y ya 
que estos han sido impresos, se procede a doblarlos, a reunir los cuadernillos yengraparlos, 
sin embargo, al hacer la reunión estos se deslizan gradualmente, por lo que si no se tiene 
un control en las páginas dentro del diseño, asi como en la imposición, se pueden tener 
serias reducciones en el margen de corte, asi como el corte de elementos no deseado. Aqui 
es donde entra en juego la medida que se anexó como 'área de protección' en los márgenes 
de la página, la cual se aplicará a partir de las páginas localizadas del pliego 4 en adelante, 
para evitar corte de elementos. 

Finalmente se termina la revista, con buen diseño, calidad en acabados e impresión, los 
cuales ayudarán en gran medida a la presentación del contenido de ésta con el público. 



'. ·····.Fllljodetrabajo para pr~pregs~ lIigi,al 
>" ' ....... , . enhlrevista Contacto .' . 
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Conclusión 

Con base en lo dicho en los capítulos, podemos considerar varios aspectos importantes 
en el proceso de diseño y preprensa para una revista, que nos lleven a un resultado favorable 
con el cual nuestro proyecto tenga los estándares de calidad mundial para poder competir 
contra cualquier revista. 

La planeación del rediseño de una revista, así como su lanzamiento al mercado, deberá 
estar basado, primeramente, en un análisis muy detallado del área especifica a la que ésta 
se dirige, por lo que la interacción del diseñador con esa área lo ayudará a alcanzar tal 
objetivo. Toda revista con un buen contenido y diseño siempre será un medio no sólo lúdico, 
sino formativo, es decir, guiará al lector por todos los puntos de su interés, y a la vez lo 
formará con una idea más clara de sus objetivos de aprendizaje. 

Para llegar a esto fue necesario ligar la historia de la escritura e impresión a la de la 
tecnologia, para poder entonces estructurar de manera más clara y concisa los objetivos y 
alcances que un impreso debe tener. A la vez se hubo de conocer el proceso de evolución 
de la revista que hemos visto que refleja la propia evolución de la sociedad, permitiendo, por 
lo tanto, que se establecieran tres maneras de estudiar y desarrollar una revista: 

• componentes estructurales. 
• componentes gráficos. 
• componentes internos. 
Se concluye entonces que: 
Los componentes estructurales serán la base primaria para poder organizar la página de 

una revista y asi apoyar los componentes gráficos, a la vez que estructurar los componentes 
internos para tener una lógica en el paso por la revista. De aquí también se deriva que los 
componentes gráficos deberán ser reforzadores del contenido de la revista y de los compo
nentes internos, los cuales conjuntados harán una unidad. 

Estos tres tipos de componentes, como los he llamado, son la base fundamental para el 
desarrollo de una revista, sumado a que debemos conocer a detalle de qué hablarán los 
textos para poder realizar un diseño funcional y atractivo, con la incursión de la ilustración 
digital y tradicional. 

Además de tener un excelente anáilisis de estos tres componentes, debemos conocer 
con exactitud el proceso de preprensa e impresión. El resultado satisfactorio de una revista 
no será igual sin un buen control de los procesos digitales de preprensa e impresión, princi
palmente los cuatro puntos básicos a seguir siempre como regla, para que este proceso sea 
exitoso: 

• trappl'ng, 
• overprint, 
• fuentes y 
• digitalización, control de color y formatos de archivo. 
Debe llevarse a cabo cada uno de ellos siempre con un análisis del cómo y porqué se 

deben aplicar. Tomar en cuenta esto nos permitirá evitar gastos infructuosos. 
En cuanto a la parte comunicativa, el desarrollo de los anteriores análisis desembocará 

en una publicación exitosa. 
Todo nos permite concluir que la revista será exitosa si se desarrolla un exelente análisis 

inicial, un diseño acertado sin limitantes, un excelente proceso de diseño-preprensa y una 
excelente impresión exijida al taller que lo haga. 

Por lo que el diseñador nunca más deberá descartar la preprensa de sus proyectos a 
diseñar, ni mucho menos ignorarla, esto le exige ser más profesional y mejor dia con día. 
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Glosario 

Abridor (opener): texto o imagen abridor que se localizan en la primer página de un 
folleto o algúna sección o capitulo de revistas o libros. 
Acabados: término genérico que describe los procesos (como doblado, engrapado y corte) 
por los que pasa el trabajo impreso. 
Aditivos primarios: las luces roja, verde y azul que, al unirse, forman la luz blanca. 
Altas luces: la parte más clara de una imagen. 
Alineación: ajuste de la tipografía en relación a los márgenes. Alineado al centro, a la 
derecha, a la izquierda, justificado y alrededor de un gráfico. 
Alineación izquierda: texto que se posiciona del lado izquierdo de la columna de texto, 
sin conservar un tamaño uniforme entre lineas. 
Alineación derecha: texto que se posiciona del lado derecho de la columna de texto, sin 
conservar un tamaño uniforme entre lineas. 
Ángulos de trama (inclinación): los ángulos utilizados para reproducir las cuatro pelícu
las de la separación o selección de color. 
Anti-alias: técnica utilizada para minimizar las orillas serruchadas en una imagen. Las 
orillas de la imagen son reemplazadas con bandas degradadas de color desde la orilla de la 
imagen superior hacia el fondo de color, sobre el que ésta se encuentra_ 
Arte de linea: imagenes formadas con lineas sólidas y blanco y negro, sin áreas grises. 
Arte: cualquier elemento visual utilizado en una página, como fotografiías, dibujos, ilustra
cione~ mapas o escritura a mano. 
Apaisado: página horizontal, donde su altura es menor que el ancho. 
Ascendente: porción de una letra minúscula como la 'b' o 'f' que se levanta sobre el cuerpo 
principal de la altura de la X. 
Ascii (American standard code for information interchange): formato de una codi
ficación binaria. Formato de archivo estándar para representar la información digital en 
grupos de 8 bits. 
Backup: es la copia exacta de un archivo en un segúndo medio de almacenamiento, como 
cartucho zip, jaz, cd regrabable o disco duro externo, para su protección en caso de perdida 
de información en el disco duro de la computadora. 
Baseline: linea horizontal imaginaria que sirve de base a las letras de una linea de texto. 
Ésta se alinea a la base de la altura de X de los caracteres, mientras que algunos caracteres, 
descienden más abajo de la baseline como la 'g' y 'p'_ 
Bit: (digito binario) es la más pequeña unidad de datos electrónicos: 1 y O (activado y desac
tivado). 
Byte: código de computadora hecho de un grupo de ocho bits. Cada byte tiene 256 posi
bilidades. 
Buró de preprensa: empresa que se dedica a dar salida a los archivos digitales, así como 
ofrecer la gama completa de servicios de preprensa, incluida la digitalización de alta cali
dad, pruebas de color y separación de colores. 
Cámara: dispositivo que imprime mediante luz, una imagen sobre película de diapositivas 
o transparencias y sobre negativos para imprimir las imágenes sobre papel fotográfico. 
Calibración: el método para hacer que los monitores y escáners obtengan el mismo color 
del original en impresión. 
Caracter: letra o simbolo individual. 
Cache: porción de la memoria RAM de la Macintosh que utiliza programas para guardar 
órdenes o comandos que usan con frecuencia y conseguir un acceso más rápido. 
Capitular: letra inicial en un texto que deciende más abajo de la primer línea del cuerpo 
de texto. 
Canal alfa: un canal de 8 bits reservado por algunas aplicaciones de procesamiento de 



imágenes para realizar enmascaramientos, transparencias o proporcionar información adi
cional sobre el color. 
CCO (Charged-Coupled Device): dispositivo de carga acoplada; dispositivo que contiene 
un chip sensible a la luz que se utiliza en los escáners para convertir la luz en cargas eléc
tricas. 
Cd-rom: (compact disc-read only memory) medio de almacenam'lento por medio de rayo 
laser, con capacidad de 650 mb por disco. Sirve también para audio. 
Choke y spread: es la manipulación de una imagen para producir un trapping o super
posición. El choke hace que un objeto se contraiga; spread hace que un objeto se extienda. 
Código binario: código que emplea sólo dos caracteres: 1 y O (activado y desactivado). 
Compositor: persona que hace páginas con tipos de metal e ilustraciones para impresión. 
Composición: composición global de un proyecto que sirve para presentar el aspecto del 
color y la página maquetada. 
Corrección de la gama: comprimir o expandir las gamas de luces y sombras de una imágen. 
Corrección de color: proceso de ajuste de una imagen para compensar los defectos de la 
digitalización o por las características del dispositivo de salida. 
CPU: unidad central de procesamiento, parte principal de la computadora. El procesador 
también se conoce como microprocesador y se encarga de ejecutar las instrucciones. 

~- CMvK:-modélo aecolOrqueUliliza unporcentajeaecuatro-cólóreS"(cian; magenta;amarilloy ~ 
negro) para crear otros colores, utilizados en impresión de cuatricromía. 
Curvas Bezier: en los softwares orientados a objetos, una curva cuya forma se define 
mediante puntos de anclaje situados a lo largo de su arco. 
Cuadernillo (booklet): un pliego impreso y doblado para su encuadernación 
Cuerpo de texto: texto principal de una publicación. 
Cuatricromia: método de impresión de un amplio espectro de colores mediante la mezcla 
de combinaciones de los cuatro colores básicos: cian, magenta, amarillo y negro. 
Deslizamiento de encuadernación: tendencia a sobresalir que tienen las páginas que 
están hacia el centro de un cuadernillo. 
Default: valor establecido automaticamente por un software, al menos que el operador 
indique otro valor. 
Demibold: un estilo de tipografia con una imagen medio-obscura. 
Densidad: medida para establecer que una pélicula es correcta para impresión, es decir, 
que debe tener un valor de negrura y claridad dentro de un estándard para imprimir. 
Desktop publishing: área electrónica que combina texto y gráficos para producir documen
tos de calidad profesional como publicaciones u otros impresos. 
Digitalización: proceso mediante el que una imagen original se convierte en información 
digital que puede ser manipulada e impresa a través de una computadora. 
Diagramación: dibujo o boceto aproximado que explica una idea del acomodo de imá
genes y textos de una publicación. 
Dirección de la fibra: la dirección en la que una hoja de papel es hecha. la cual será más 
sencillo doblar siguiendo la dirección de la fibra evitando que se quiebre el papel. 
DIMM (dual in fine memory modules): es un tablero de circuitos integrados que con
tiene memoria de acceso aleatorio. Vienen en configuraciones con mayor capacidad que un 
SIMM. 
Digitalizar: convertir una imagen en una serie de puntos o pixeles, la cual podrá ser 
empleada y manipulada para la elaboración de una publicación. 
Diseñador gráfico: profesional, que expresa en una representación gráfica una idea o un 
mensaje. . 
Disco duro: dispositivo fijo de almacenamiento que puede guardar mayor cantidad de 
información que un disco flexible. 
Disco flexible (floppy): medio de almacenamiento externo que permite guardar informa
ción. Apple utiliza formato 3.5 para Macintosh. 
Disco RAM: porción de la memoria que se asigna a actuar como un disco temporal, aumen
tando la velocidad de trabajo. 
DOT: término ingles para describir un punto O pixel. 
DPI (dots per inch): pixeles por pulgada. Es la unidad para medir la resolución de una 
imagen digitalizada. Cuanto más precisa sea la óptica del escáner, mayor resolución tendrá 164 
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la digitalización resultante (para monitor y digitalizaciones). 
Puntos por pulgada. Unidad para medir la resolución de las impresoras, las filmadoras o los' 
monitores. 
Dummy: boceto o prueba preliminar de una publicación, con texto e imágenes reales (estas 
últimas pueden ser de baja resolución). 
Duotono: imagen en medio tono impresa sólo con dos colores, uno oscuro y otro claro. La 
misma fotografia es convertida en medio tono con la misma pantalla, sólo que con dos 
diferentes ángulos; la combinación de ambos mejora el detalle y el contraste. 
Encuadernación: método de unión de los cuadernillos de un libro o una revista, para ser 
encolados o engrapados. 
Escala de grises: serie de valores tonales entre el blanco y negro que se aplican para la 
reproducción de tonos continuos, semejando una fotografia. 
Estilo tipográfico: grupo de atributos tales como el peso y ciertos efectos especiales como 
outline, sombras o negativo. 
Escáner: hardware utilizado para digitalizar fotografías, ilustraciones o arte. Crea una imagen 
bitmap y medios tonos electrónicos a partir de una imagen sobre papel y/o transparencia hacia 
la computadora. 
Escáner de tambor: escáner en el que el original se enrrolla alrededor de un tambor 
circular durante el proceso de digitalización. 
Escáner de cama plana: escáner en el que el original se coloca en una ventana de cristal, 
por donde pasan los sensores del escáner. 
EPS (encapsulated postscript): formato que te permite imprimir una imagen postscript 
así como para transmitir información. Estas imágenes podrán ser sólo impresas en impresoras 
de lenguaje postscript. 
Extended font: estilo de tipografía más extendido que la fuente normal. 
Familia tipográfica: rango de diseño de tipografias en todas sus variaciones a partir de 
un estilo base. 
Filmadora o fotocomponedora: dispositivo utilizado para filmar información digital a altas 
resoluciones en película, papel o placa de impresión. 
Fotocomposición: es la composición de texto o imágenes por métodos fotográficos. 
Folleto: publicación de multiples páginas que presenta información de productos, servicios 
o compañias. 
Folio: número de página en secuencia. 
Fuente: se refiere a un tamaño y un estilo de tipografia como Helvetica de 10 pts. O 

Helvetica bold de 12 pIS. 
Fuente Bold: un estilo de fuente que es más pesada y oscura que en su versión normal. 
Fuente Black: estilo de fuente que es más oscura que la versión bold. 
Fuente Roman: estilo de tipografia con patines. 
Fuentes postscript: fuente escalable que está descrita como lenguaje postscript. 
Fuente condensada (condensed): fuente en la que los caracteres son más estrechos que 
la fuente normal. 
Fuente de impresora: descripción matemática de cada caracter de una fuente, los cuales 
estan disponibles para ser impresos a cualquier tamaño con una excelente resolución de salida. 
Gamut: son los colores disponibles en una gama de color. 
Gama (gamma): la medida del grado de compresión o expansión de las sombras y luces 
de una imagen. 
Ganancia de punto: proceso causado por la impresión, por el cual los puntos de la pan
.talla se hacen más grandes sin control. Los papeles como el bond, tienen mayor ganancia 
de punto debido a la gran cantidad de absorción de sus fibras, en cambio los papeles sati
nados como el couche tienen menos ganancia de punto siendo estos ideales para impresión 
de revistas y libros de arte. 
GCR (Gray Component Replacement): sustitución del componente gris; técnica para 
reducir la cantidad de cian, magenta y amarillo de una zona y sustituirla por el nuvel apropia
do de negro. 
Gigabyte: unidad de medida de almacenamiento, de aproximadamente 1,024,000, 000 
bytes. Se abrebia gb (billones de bytes). 
Guia: línea que se utiliza sólo para posicionar gráficos y textos (horizontal o vertical). No 



imprimible. 
Harware: todo el equipo fisicos que se utiliza: computadora, teclado, ratón, escáner. cables, etc. 
Imagen digital: cualquier imagen que sea digitalizada en un escáner. 
Importar: hacer que un archivo que fue creado en algún programa de gráficos, fotografía 
o texto, sea empleado en el programa de salida, como Quarkxpress. 
Imposición: el acomodo de las páginas según la compaginación del documento y la forma 
de encuadernar los pliegos (engrapado o en hotmelt). 
Impresora: es el aparato que interpreta la información contenida en algún software de la 
computadora en lenguaje postscript, e imprime estos datos como tipografía o imágenes 
sobre papel. 
Ilustración digital: representaciones pictoricas, diagramas, dibujos, o mapas realizados 
con algún software. 
Itatic: (tambien llamada oblicua) estilo de letra que esta inclinado de izquierda a derecha. 
Impresión en selección de color: proceso de impresión que utiliza cuatro colores (cyan, 
magenta, yellow, y black) para producir una imagen impresa que igualará el color con la 
imagen original. 
Impresión offset: método de impresión para transferir la imagen a una mantilla, que 
después pasará ésta a la hoja de papel. 

~ -~--Iffiagen grayscale: imagenbitnfap que conserva un valor tOnalllel,,-escalifdegrisespo( 
cada punto en impresión, o en cada pixel en monitor. 
Interlineado: es la distancia entre la baseline de una linea de texto a la siguiente. Se mide 
en puntos. 
Imagesetter: impresora digital que da salida de alta resolución en pelicula o papel. 
Justificación: espaciar las palabras de una línea de texto de tal manera que las líneas queden 
del mismo largo. 
Kerning: método para ajustar el espacio entre letras, generalmente se hace en títulos y 
otros textos cortos. 
Knockout: es el hueco formado en un color de fondo para dejar ver un segundo color. La 
apariencia visual es que cuando se imprimen parece que un color esta sobre el segundo. 
Kilobyte: unidad de medida de almacenamiento, de aproximadamente 1,024 bytes. Se 
abrebia kb (miles de bytes) 
Láser: impresora que mediante la irradiación de luz, registra imágenes en un tambor, para 
producir una copia impresa en papel. 
litografia: impresión offset para transferir imágenes blanco y negro o a todo color al papel. 
ligar(link): código de conección que un documento tiene con los gráficos o textos impor
tados dentro de el. 
Linea en overprint: metodo digital para producir un trapping. 
logo: diseño de una forma que contiene el nombre de una publicación. 
logotipo: nombre diseñado para una compañia, como forma de reconocimiento. 
lPI (fines per ineh): lineas por pulgada. Medida de frecuencia de una trama de medios 
tonos (gama de frecuencia desde 55 a 200 Ipi). Lpi se refiere a la frecuencia de lineas hori
zontales y verticales por pulgada. 
Margen interior: es el espacio entre el doblez y la caja de texto o imagen. 
Margen exterior: es el espacio entre el corte y la caja de texto o imagen. 
Margen superior: es el espacio entre la parte más alta del cuerpo de texto o imagen(es) 
hacia el corte superior. 
Margen inferior: es el espacio entre la parte más baja del cuerpo de texto o imagen(es) 
hacia el corte inferior. 
Mantilla: elemento que se coloca en uno de los cilindros de la máquina de offset, entre la 
placa y el papel, la cual transfiere la imagen con tinta al papel. 
Mapa de bits: representación digital de una imagen que crea la imagen a partir de puntos 
de diferentes colores o matices. 
Macintosh: microcomputadora introducida por Apple Computer en 1984. 
Márgen: distancia que existe entre el borde del papel hacia el área que ocupan las imá
genes, textos y gráficos. 
Marcas de doblez: líneas punteadas o acotadas, que indican donde será doblada la publi
cación. 166 
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Marcas de corte: son las marcas que indican las dimensiones de la página impresa y sirven 
para el corte final. 
Marcas de registro: pequeñas cruces en las peliculas que sirven para alinearlas. 
Máscara: la zona inactiva de una imagen de mapa de bits que no se verá afectada por las 
modificaciones. 
Menús: lista de nombres de comandos, que pueden ser ejecutados deslisando el raton con 
un click sostenido, hasta llegar a ellos, una vez resaltados se suelta el botan del ratono 
Megahertz: en referencia con el CPU, es el número de ciclos por segundo a los que éste 
procesa y/o trabaja. 
Megabyte: unidad de medida de almacenamiento, de aproximadamente 1,024,000 bytes. 
Generalmente se emplea para medir la capacidad en unidades de almacenamiento y memoria 
RAM Se abrebia mb (millones de bytes). 
Medianil: espacio existente entre dos columnas de texto. 
Mediotono: trama de puntos de diferente tamaño utilizadas para reproducir fotografías y 
otras ilustraciones de tono continuo que pueden ser en color y en blanco y negro. 
Memoria: capacidad de la computadora para almacenar información temporal o perma
nente. Existen dos tipos de memoria: la memoria de acceso aleatorio (RAM) y la de lectura 
(ROM). 
Memoria virtual: permite al usuario tomar espacio libre del disco duro para funcionar 
temporalmente como memoria RAM. 
Moire: defecto de impresión por el cual se puede ver la reticula de la trama de medios 
tonos. Se suele producir por colocar malla trama. 
Montaje o formado: la preparación y ensamblado de la peleicula antes de hacer las planchas. 
Negativo: imagen fotográfica en la que las áreas blancas y negras estan invertidas. 
Película en la que la imagen aparece invertida, con las zonas oscuras en blanco y víceversa. 
Overprint: Técnica que se aplica en elementos que se necesiten sobreimprimir en otro 
elemento o fondo, para buscar la combinación de las tintas, o para evitar fueras de registro. 
Opacos: artes finales preparados para poderlos fotografiar o escánear. 
Pantone (pantone matching system): sistema estandar de color utilizado por los impre
sores y diseñadores gráficos para seleccionar el color de las tintas de impresión. También es 
un color estandarizado, definido por la mezcla de porcentajes de diferentes colores primarios. 
Old style: tipografía diseñada alrededor del siglo XV. Esta tipografía es una subdivisión de 
la tipografía Roman. 
Pantalla: imagen que se forma por medio de puntos o líneas sobre película. 
Película: material transparente recubierto de una sustancia fotosensible. 
Perifericos: equipo que se utiliza junto con la computadora para aumentar su capacidad. 
Pica: unidad de medida, igual a un sexto de pulgada. 
Prueba: es la forma impresa que permitirá que se verifiquen textos, o en su defecto color, 
existiendo varias modalidades de ellas: prueba láser blanco y negro, a color para checar textos, 
y para checar color: waterproo( cromalin .. matchprint, roll, etc. 
Prueba digital en color: prueba de color creada de un archivo digital en vez de separaciones 
de película. 
Prueba láser: prueba realizada con una impresora láser de escritorio. 
Pie de foto: texto que describe una fotografía o ilustración. 
PICS: formato estándar para archivos de animación. 
Pla: formato estándar para mapa de bits, para salvar gráficos. 
Pixel (picture element;' la unidad más pequeña (punto de luz) que forma una imagen 
mapa de bits en la pantalla de la computadora, siendo el elemento más pequeño que el 
monitor puede desplegar. Los pixeles frecuentemente se llaman puntos (dots). 
Postscript: lenguaje de programación desarrollado por Adobe Systems que se utiliza para 
la descripción matemática de textos y gráficos dentro de la página. Usado comúnmente por 
las impresoras láser y fotocomponedoras de alta resolución. 
Puerto: conector en el pánel posterior de la computadora, que permite conectar un cable 
para dispositivos periféricos, redes u otra computadora. 
Punto: unidad de medición tipográfica igual a 1172 de pulgada. El tamaño de las fuentes 
comúnmente se mide en puntos. 
Ratón o mouse: dispositivo que se opera con la mano, que permite el control de la 



computadora. 
Rasterizar: describe el proceso que una impresora postscript hace para describir una imá
gen bitmap o mapa de bits en una serie de puntos para obtener una película. 
RAM (random acces memory): memoria de acceso aleatorio, que almacena temporal
mente datos y programas mientras se están ejecutando. 
Reunión: proceso de ensamblado de los cuadernillos de un libro o revista en el orden correcto 
para su encuadernación. 
Resoludón: daridad y fidelidad con la que el detalle de algúna imagen será visible en moni
tor, o en impresión, expresada por puntos por pulgada cuadrada. Entre más puntos se tengan 
por pulgada, mayor será la resolución. 
Retícula: división estructural cuadriculada, que sostendrá los elementos de diseño en la 
página, asi como los márgenes y blancos, la cual no varia de página a página. 
Revista: publicación periódica con una fecha de venta regular, pero menos frecuente que 
el periódico. Contiene noticias o contenidos editoriales de interes humano. 
Rebase o sangrado: la distancia en la que un color o imagen a sangre debe extenderse 
más allá del corte especificado para absorber las las variaciones en el corte y doblado. 
Registro: es hacer que una imagen que se imprima en selección de color o en separación 
de color, tenga una posición exacta en la página. 

~RGB: moaeló aecolorutiliZado ¡Jarillos e5Eánéfs; monitores de computadora y otros medios· 
luminosos, basado en el rojo, verde y azul como colores primarios luz. 
RIP o procesador de imágenes rasterizadas: software que convierte los datos de archivo 
electrónico en un conjunto de puntos (un mapa de bits) al que puede darse salida a través 
de una filmadora. Abreviado RIP. 
ROM (ready only memory): memoria sólo de lectura, cuyo contenido sólo puede ser leido 
por la computadora y no se puede modificar. 
Salvar: guardar información en la memoria del disco duro de la computadora. 
Sans serif: estilo de tipografia sin patines. 
Saturación: cantidad o porcentaje de color que esta siendo usado en algún elemento. 
Semi-bold: tipografia más pesada que el tipo normal, pero más ligera que la version bold. 
Selección de color: es el proceso de crear negativos y placas de impresión para cada tinta 
o color que será utilizado en la publicación (normalmente cuatro: CMYK). Llamado sepa
ración de color para colores directos (pantone). 
SIMM (single in-line memory module): módulo individual de memoria en linea. Es un 
tablero de circuitos integrados que contiene memoria de acceso aleatorio. 
Soporte: papel u otro material sobre el que se imprime. 
Sustractivos primarios: las tintas (cian, magenta y amarillo) que se utilizan en la impresión 
para crear diferentes colores. En su combinación se consiguen colores oscurOS. 
Terabyte: unidad de medida de almacenamiento, de aproximadamente 1,024,000,000,000 
bytes. Se abrebia tb (trillones de bytes). 
TIFF (target image file format): formato estándar para transmisión de imágenes bitmap, 
(escala de grises y a color) en alta resolución. 
Tono continuo: arte presentado con valores tonales. 
Trapping o superposición: es una técnica para evitar problemas de registros causados 
por los desfasamientos de objetos o imágenes que ocasiona filos blancos no deseados. Éste 
se realiza con la superposición de un color en otro. 
Tracking: es el concepto usado en el medio digital, para dar espaciado entre palabras. 
Truetype: tecnologia de manejo de fuentes escalables Apple, la cual produce excelentes 
fuentes y caracteres en todos tamaños, tanto en pantalla como en impresoras. 
UCR (Undercolor Removal): supresión del color subyacente; técnica para reducir la 
cantidad de magenta, amarillo y cian en las zonas neutras y sustituirlos por la cantidad 
apropiada de negro. 
VRAM: memoria RAM de video, que permite al Macintosh procesar imágenes de alta 
resolución y gran variedad de colores en los monitores. 
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