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InTRODUCClon 

El Diseno Gráfico es una disciplina que comunica ideas, pensamientos, 
conceptos, etc., además es esencial para el desarrollo de la sociedad, ya que 
logra un orden y comunica visualmente informaciones y conocimientos, 
apoyándose en el color, tipografía e imágenes. 

El diseno editorial es el área del Diseno Gráfico que se enfoca a la 
organización de información e imágenes con el fin de difundirlas por medios 
impresos y electrónicos como lo son libros, folletos, periódicos, revistas, etc., esta 
última es una de las más eficaces y recomendables para transmitir una 
información como artículos, resenas, eventos, investigaciones, entre otras cosas, 
ya que es reforzada por varias imágenes que la hacen más atractiva y 
comprensible al lector. 

Actualmente la mayoría de las Instituciones de educación superior del país 
cuentan con medios para difundir la información educativa, asr como 
investigaciones y eventos que se Itevan a cabo en estas. 

Dentro ciet';stado de Michoacán encontramos a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y a una de sus dependencias 
más importantes, la Facultad de Agrobiología", ubicada en la ciudad de Uruapan 
en la cual surge la necesidad de crear un medio de difusión para informar acerca 
de las investigaciones, artículos y eventos importantes que se realizan dentro de 
esta. Dicha pubUcación irá dirigida a todas las personas que pertenecen al plantel 
así como las que de una u otra forma están involucradas con el sector 
agropecuario y forestal. Es así que este proyecto pretende lograr que esta 
publicación cuente con impacto, creatividad y sobre todo funcionaUdad, la cual se 
logrará a través del diseno editorial, con la finalidad de captar fa atención y 
comprensión del lector así como el interés de conservarla. 



CAPITULO' 



En el ano de 1961, la elevación del nivel de 
vida en la ciudad de Uruapan Michoacán determinó 
que las aspiraciones culturales de las nuevas 
generaciones también aumentaran, surgiendo, la 
exigencia de oportunidades educativas en todos los 
niveles, pero principalmente a nivel medio y superior, 
dada la carencia de instituciones educativas de este 
tipo y debido al aumento de establecimientos de 
huertas comerciales de aguacate y otros frutales que 
requerí:an la formación de recursos humanos, 
principalmente técnicos y profesionistas en las áreas 
agropecuarias y forestales . para proporcionar 
asistencia técnica a la creciente agricultura, 
horticultura, fruticultura y ganadería en el estado, 
como consecuencia de lo anterior, se hizo necesaria 
la creación de la Facultad de Agrobiología 
dependiente de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo con el objeti.vo firme y decidido de 
formar estudiantes universitarios no sólo con una 
sólida preparación académica a través de la 
generación y socialización del conocimiento, el 
estudio y la formación de recursos humanos 
calificados, sinp también, con una formación 
intefectual y humana, para que la ciencia, la 
tecnologla y cultura que tos jóvenes adquieran al 
ingresar a esta institución, sea puesta al servicio de 
la sociedad. 

Con el paso del tiempo la Facultad a venido 
creciendo, brindando más y mejores servicios y 
superándose en el medio educativo, reali:zando una 

PAOBLemATICA 
.,., Oe .... eTIVOS 

Fachada principal de la Facultad da Agrobiologla 

serie de proyectos de investigación muy importantes 
e innovadores, congresos, simposiums. encuentros, 
cursos y taUeres, tos cuales no son dados a conocer 
a la comunidad estudiantil y al sector agropecuario y 
forestal, estos eventos tiene como objetivo el difundir 
los avances científi.cos y tecnológicos de está área, a 
estudiantes, profesores y productores. 

la falta de un medio de difusión que muestre 
en arlfculos el: resultado de investigaciones y todo lo 
que lleva a cabo la Facultad, es muy lamentable ya 
que toda esta información no trasciende por la falta 
de un medio de comunicación, provocando que las 
personas que tiene contacto con esta institución no 
tengan idea de lo positivo que ahí se realiza, tanto en 



PAOBLemATICA 
y OBuETIVOS 

beneficio de la comunidad de agrobiología como del 
sector agropecuario y forestal, asi como para que los 
productores amplíen sus horizontes y sus 
perspectivas de superación profesio.nal, y se den 
cuenta de las nuevas alternativas existentes para el 
incremento de la producción, o bien ~e la aplicación 
de otros sistemas tecnológicos. 

Dicha situación trae como consecuencia que 
estos no amplíen sus conocimientos, y la Facultad 
como dependencia universitaria no pueda cumplir 
con el compromiso de estar estrechamente vinculada 
con la sociedad; más aún cuando el país 
experimenta actualmente una aguda crisis, que 
requiere la firme participación de los universitarios en 
los procesos sociales, económicos, políticos y 
culturales con el fin de superarla. 

La globalización del mercado plantea nuevas 
formas de operación productiva y de comercio, en 
este sentido, difícilmente podrá la Facultad contribuir 
con la sociedad sin vincularse con sus necesidades. 
Para emprender este proceso de vUal importancia, es 
necesaria la creación de un medio de difusión para 
que la vinculación de esta institución con la sociedad 
no se vea limitada. La utilización de un medio de 
comunicación que de a conocet el quehacer de los 
agrónomos es poco significativa, de hecho no existe 
una politica editorial que norme y regule o de 
información a través de materiales ya sea científicos, 
técnicos, didácticos o divulgativos~ 

Estudiando las soluciones a tal probJema, el 
medio de difusión más eficaz, es la revista ya que 
logra despertar el interés de consulta de la sociedad 
hacia los temas que en este se presentan, ya que 
toda la información se ve reforzada por varias 
imágenes que la hacen más atractiva y 
comprensible, en ésta el lector ve satisfecha su 
necesidad de estar informado. 

Esta publicación propone establecer contacto 
entre el lector y la Facultad de Agrobiología, 
conteniendo art{cu'los, proyectos de investigación y 
eventos que mantendrán informados a los lectores 
interesados sobre actividades que se realizan ahí, 
con la creación de un medio de difusión que logré a 

Laboratorios de bosques y fitomejoramíento 



vinculaci6n con la comunfdad 
y forestal pa.fa que 

en la Facultad se 

Alumnos en proyeotos de m\i1i1suJ:;raCJ(J/l 
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CAPITULO 2 



Michoacán toma su nombre de la palabra 
$.ignffica .lllugar de 

Durante la época prehispánica, el territorio 
Michoacán fue habitado ..... diferentes grupos étnicos 

Otomles~ MatJazincos, 
se el 

reino 
que en ese 

tiempo era Tzintlunzan, 
convirtiéndola por riA.I"I'E'i'l'n 

en de 
provincia y 
Episcopal. distinci6nque 

~:¡:llJl.n::IO a en 
virrey Antonio de 

IlAA.nril'll'll'<O fund6 la ciudad 
Valladolid (lacuél se 

convertirla posteriormente 
en la ciudad de Morelia) y El Estaeb de lAi:t'>JV\AI'6n 

dec;re'blda como 



'PSIVue Naciotlaf B9Il6za Natural de Uruspan 



-- - ! ------
-------------------

y del pals. Limita norte oon 
Charapan, Paracho y N.ahuatzen; oeste con 
nngambato¡ Ziracuaretiro y Taretan; al sur con 
Gabriel y con Nuevo 
Parangaricutiro, Peribán y Se en 

de 100 municipios, algunos estos son: 
Zumpimito. C8ltzontzin. Nuevo 

Viejo, Capacuaro, Cherangerán 

servicios del Instituto 
Nacional 

Adultos (INEA)¡ 
",",oo.AI ... Nacional 
nmtAnltn Educativo 

(CONAFE), la Universidad 
Pedagógica Nacional 
(UPN) y el Instituto 
Michoacano de Ciencias 

Educaci6n. 

,Fuente de la Píaz8 M0f5los A 
.. Centro de le ciudad de Uruapan 

de San Francisco" 



el 
cultural 
evolución hacia una ""'!!!Iu.· ... · 

. ser estatales o no 
estatales; libres o pertenecientes a otras 
instituciones. Su máxima autoridad es el rector o 
presidente. estar divididas en 
facuitades y escuelas tÁl",,..¡,.!!.e 

oa",,~.mliil'\,f es el centro universitario superior 
enseñanzas de una 

Cl:II;'\A!i' que conducen a la 
*licenciado y "doctor, 

una 
11' .... "" .... r'nI!:lO a 

Facultad de Medicina Dr:lgnac;o CMV6.l 

!i!llil¡lii!!i!i!lilll!i!!im~mm!!i!iii!i!!j 



ANTECEDENTES 

Finalmente 
Pascual Rubio 1 
Michoacana 
autónomo Im",a"""...! 

ta Ra"oIlJIClO 

primer Obispo da Michoactin y 
San Nicolás 



Escultura d& Miguel Hidalgo y Costilia, en el da San Nicolás 

funcionaba. como un 
Artes y Oficios, 

Comercial y la de Administración, Nt'IIl'ft'l.Gi 

Prc,fesiOfEtS Normal para Medicina y 
Jurisprudencia¡ estas marchaban independientes 
unas de Con el paso los se 
modificaron los planes y programas de estudio de 

escuetas, unieron las escuelas Normales 
en una y el consejo universitario dio unión y 
dirección al trabajo de las diferentes dependencias 
universitarias. 

ColegiO San Nicolás ds Hidalgo 

--------_ .. _-_.~---..... ~~ •.. -._--
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UMSNH EN LA ACTUALIDAD 

Es en nuestros 
rracuClcm en estado 

alumnos 
..... "" ... ¡a',..,..¡¡ .... de manera sustancial en últimos 

24 carreras nrclfei1¡iorla 

FINES 
UMSNH 

institución 
descentralizada del EStl5lldo 
plena capacidad 

Invt:JI:,tljgatliOriiiI5 y maestros 
nrnrnn'IJAr y desarrollar 

cultura. 

del Colegio de San NlooIfis de ,",'''''''''''''' 
corazón de la Universidad Micho8csna 



comprensión de los problemas y la 
explotación de los en el bien del 
pueb'ol defender independencia poUtica y .t!I.l!mIiJlUI 

la continuidad y acrecentamiento de la cultural 
procurando desarrollo de ta personalidad del 
estudiante asicomo su conciencia de deber social; 
formar profesionales que sirvan a su patria con 
eficiencia y rectitud; y investigadores y 
maestros enseñanza superior. 

--



... "' .. ' ...... es 

F8cullades D9ft9nech~ntE~s a la UniV9fllt'idBli 



Uruapan Universitario. 

.... U¡""""' ... Regional Michoacano. 

,', Colegio Primitivo Nicolás 
Hidalgo 

C) 

Escudo de/s Universidad Michoscana 



ANTECEDENTES 

La de Agrobk>togfa "Presidente 
.6 .......... , fue fundada como E.&Cueta Vocacional en 

Uruapan. Mich' f 11 1956. 
creación obedece s'toda una . 

GN\nll'j::;,t'\IITU!I:I,n,rIQ !I'\'''''U''''''I'I¡' económicos y sociales 

A principio 
oetiíCiOlnes de un'grupo de de familia que 
sol¡ictbabeln la creación de una. escuela profesional en 

Facultad de Aan>Oioloafa 

_A .. ¡ ... , .. • ... No. 
económico de 
proyección, realización 
la responsabilidad 
quien a su vez era 

Educación Pública 



IrnEtDe¡:na Tierra Sierra Madre 
un Sur y lo cual otorgaba la posibUidad 

nívef 
determinó que las 
nuevas 

SUlnelrltslrsn. surgiendo la exigencia de 
uClaaes edllC8tiVllS en todos los pero 

principalmente a nivel medio y superior, dada la 
carencia instituciones educativas de tipo y 
debido al aumento establecimientos de huertas 
comerciales aguacate y otros frutaJes que 
requerían formación de recursos humanos, 
principalmente técnicos y profesionistas en las áreas 

forestales para proporcionar 
asistencia ."" ... n ... ·'!!!! a agricultura, 
horticultura. fruticultura; y ganadería en estado; se 

ta creación de, la Facultad 
el 30 

se la dudad 
""""'","0 características 

encontrarse 
translci6n climática 

Entrada a h) Facultad de 

utilizar y aprovechar recursos bióticos, como 
diversidad y to!'"!ol"JllIG1'a 

en la y capacitación 

--,------_._._--~--~-_ .. -



U'lII1U_n.lr_I'''-'Y1_11fIII A LA UNIVERSI¡DAD 
SAN NICOLAS DE HIDALGO 

institución 
l'\Ia1l!!81"11'", ..... I ... que requerla ¡m.,,"_ 

nAlI'\annlilll directivo más SI fin con 
.... _ .... ""Ig, en forma muy se 

profesor fundador 
Lim6n Garcf·s .. 

Ellng ... Limón, egresado de la de 
Agricultura de ehapingo, era un profesionista con 
alta formación académica (con estudios de maestrfa. 
por demás raros en tiempo), muy capaz y 
experimentado. profundamente humano e 
influenciado aquellos postulados constitucionales 
de la sociati8ta de los años 30's, 
promovian al maestro y al agrónomo como 
principales factores de cambio rural;. Ing. limón 
entendía que la Facultad de .Agrobiologia debfa 
identificarse como una institución de &elVicio a 

1960 I Universidad Michoacana eS1:1aOit 

ngaC1S aún a dichos postulados. Con 
capacidad y el apoyo 

compaflerostambién provenian 
impulssronla conformación 
con un modelo y perspectivas diferentes 
avanzado que el implantado en laa I"IA.,nAQ 

de agricultura preexistentes en país. 

El primer problema que enfrentó ellng. Limón 
fue la consolidaci6n y reconocimiento legal de 
estudios Impartidos en el plantel. Para tal efecto, en 
1961, inicia los trámites y gestiones con 
el objeto de que el Instituto Politécnico Nacional 
aceptase y expidiese tal reconocimiento 
¡ncorporativo, lo cual J por cuestiones presupuestarias 

Biblioteca de 18 Facultad de Agrobiologla 



no lue posible. Dni~t,c,J'¡n"'n'!>á"'.& 

mismo fin a fa ~_f"a .. ii"", 
habiéndose I"" ... :A .... 

EstudIantes de la Facultad en prácticas 

J 
I 



FACULTAD DE AG ROBIOLOG lA EN LA 
ACTUALIDAD 

flnatidad estudiantes 
con una sóJida ........... .... 

COJigroSOS Realizados en /a Facultad 

académica,sino M""' .. hU! .... 

completa en ntelectua 
propósito 

en BU 



profesores
invest:iaaKlores que no 

titularidad y 
sus proyectos 
investigación los reatliZEIn 
con los recursos propios 

la Facultad, es 
con recursos 

PlOfsB0115l1i: de la 
Facultad de Jl.n" ... l>,'nlAnt" 

vinculado con 
comunidades donde se les brindan 

ndéldeiS realización de 
InV8SI:laatcit~ cuyos resultados son en beneficio 

nrn"" .... o ejidatarios y comuneros. 

La promoción para dar a conocer los 
resultados de los trabajos de tesis al interior de la 
Facultad se hacen a través de conferencias. 
............ _-- y simposiums. 

Los trabajos que son apoyados por la ele 
(Comisión de Investigación Científica) de la UMSNH 
se a través de conferencias en un 
Encuentro Investigación anual que realiza laCIC, 
donde solo se envía un resumen de los trabajos que 
se y son los que se integran a una 
memoria que edita la UMSNH. 

Los trabajos 
apoyados por CONACYT 
se en 
Congresos Nacionales e 
Internacionales, y 
artlculos completos se 
publican en revistas que 
están dentro del padr6n 
de CONACYT. pero en la 
mayorla de los casos los 
Congresos Nacíonales 
solo piden un resumen 
de los trabajos . 

los medios 
comunicación que la 
FacultadutíUza cuando la 
ocaslOnló 
amerita son algunos 
trípticos y volantes, que 

hacen para promover 
un congreso, diplomado, 
entre otros, lo más 
común es el uso 
carteles que se pegan en 
jugares estratégicos de la 
institución para que ta 
comunidad se entere 
los eventos que se van a 

_ --=-___ -_--==-_____ =-=-==-___ ~ _ _==_:::::=-==----=----=_=_=_-2___=__-~----_·---
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INGENIERO .AGRONOMO 

y administra errlnrf!!S~I,S 
tipo regional, estatal nacionaL 

Jos recursos ffsicos como medio producción 
y fas procedimientos 

utilizaci6n económica. 

investigactón 
1 ....... !iI.""'" .• en conocimiento 

económico y social. 

A sus I"'n,I"lI'\I"lrn'I.An,..,\Q oal!UCC;~S 

identifica! observa y 
ya sean 

Alumnos de la Facultad de Aonwioloofa 



cacl8Cl1taOC)S para la 
conservación, fomento y utilización 
raciona! recurso forestal y sus 
derivados. 

:¡I¡ 

almacenamiento y conservación 

Parasitología 
Dirigida. a ta detección! 

identificación y combate de plagas y 
enfermedades que infestan los 
cultivos vegetales. 

Zootecnia 
Encaminada 

fundamentBh'nente al estudio de la 
autonomía I fisiología, nutrición, 
reproducción, explotación, 
prevención y curación de 
enfermedades de animales de 
granja, como fuentes de 

alimentación humana, se estudia también su 
comportamiento y adaptación, asicorno la 
producción y mejoramiento de los alimentos 
forrajeros para ganado. 

,","",,~g la creación de la Facultad a la fecha, se 
han fo~ado en sus aulas profesionistas y hombres 

que sirven a patria desempeftando 
a todo lo Jargo y 8.ncho de la RepúbUca Mexicana, 
también se han formado profesionistas que 
continuaron y continúan con estudios n ... ·c .... rflil'f ... a 
nivel de maestrla y doctorado en ciencias, algunos 
ellos de reconocido prestigio en el ámbito cientlfico a 

nacional einternacionat 

~ _______ ~==-------==---=- _-_-=--=-- - ___ 0 ______ ------_._-----_._----
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HISTORIA DEL" DISEÑO GRAFICO 

El origen del diseño, se remota, desde el añó 
3500 A.C. al 400 A.C., los pueblos primitivos se 
manifestaron mediante la representación de sus 
acciones dejando pinturas rupestres en las cavernas. 
En muchas de éstas pinturas se encontraron signos 
geométricos, como puntos, cuadros, entre otros, no 
se sabe si fueron 'puestos para presentar el objeto 
como tal. Estos fueron los inicios de la comunicación 
visual, ya que éstas primeras pinturas fueron hechas 
con fines prácticos y ritualistas para comunicarse y 
después para dejar huellas de su existencia. 

Pinturas rupestres. 

HISTORIA 
DEL DISEnO 

GRAFICO 

Posteriormente fueron surgiendo diversas 
necesidades de comunicación, para resolverlas, el 
hombre creó un conjunto de símbolos que solos o en 
forma colectiva representaran ideas o conceptos, las 
distintas civilizaciones como. los Egipcios, Babilonio, 
Chinos y Fenicios crearon sus propios símbolos. 

los primeros en crear un alfabeto fueron los 
Fenicios durante el segundo milenio A.C., de esta 
forma se facilitó la comunicación escrita. Después 
surgió la necesidad de crear un soporte para plasmar 
los slmbolos con la finalidad de visualizarlos y 
almacenarlos, durante largo tiempo se inventaron 
hasta que los Chinos crearon el papel. 

~~t\<l ~YI B 
® '>v 'Jt 0 WJ ~4= 
O? \'vq<lWX 

Alfabeto fenicio 



HISTORIA 
oeL olseño 
GRAFICO 

La cultura china tiene gran importancia para la 
historia del diseño gráfico ya que entre las muchas 
innovaciones que aportaron los antiguos chinos, se 
encuentran algunas que cambiaron el curso de la 
historia, como la invención de la brújula, la pólvora, el 
papel y la imprenta. . 

Los chinos transmitieron un arte puramente 
visual, su estilo, en el cual cada símbolo se compone 
de cierto número de líneas con forma diferente, 
dentro de un cuadro imaginario. 

Los chinos sacrificaron el realismo de los 
jeroglíficos por diseños más abstractos; pues parece 
ser que se interesaban por lo estético. 

~ iH 0_ riil! I I 
1I . 

8 ? tR if-i (K 1 
Pictograffas chinas 

Después de la escritura, el otrQ invento más 
importante en la historia de la humanidad es la 
imprenta, la cuál fue creada a mediados del siglo XV 
por Gutember9, él introdujo los tipos (tipografías) 
móviles que se creaban en bloques de madera para 
después ser impresos. 

Gutemberg 

- --------------_ .. _' 
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..",,"",'"',"", ir~vento t se 
conocimiento se 

Los Beggarsta#, carN,¡¡' d¡;:t Don 



creciente 
y compañías 

condujeron a 
es[)eciali,zaclas en materia¡ tipográfico 

XIX, 

De manera también 
aspectos del diseño, en ,la industria, 

y 

importancia de todos demás 
y comercio. 

A mediados de este siglo los carteles se a hacer con imágenes 
picióricas y llamativas, litografía era el medía que permitía una 
aproximaCión más fluida lenguaje de comunicaclón pública. 

- -

diseño gráfico se en empaque, presentación, exposición y 
publicidad, logrando establecerse como profesí6n. 

"padres fundadores 
, se le adjudicó 

Carteras (le Leutrec 

------_ .. _,---_ .. _------ ---'---



1 

Po,rtll'::!& de un líIm) ,¡"'senado por f",n,l~nn""J'\;r,',i[1 

pera fa 'E1Kposlción tie ¡,ij Bau!wlJs 



Los años se caracterizaron una 
de los elementos simbólicos y una 

universal de diseño. 
prosperidad del consume, provocó un 
masIvo de Con 

diseño fue 

Es ahí diseñador 
lenda de píOfesi6n y ¡a 

manejar conceptos. códigos, estéticas, entendiendo 
que sus mensajes deben ser estructurados 

ser captados por los receptores. Lo que 
empIeza a marcar diferencia entre el arte y lo 
funcional. 

En los setentas nació en Suiza un Movimiento 
postmoderno que replanteó el 
Internaclonai e incorporó 

los sugestivos efectos 
norteamericano. 

lImites 
además 

grandes compañías industriales y 
publicidad, 

Cartel de ,Bob DJdan, donde expresa el inconformismo 
que marco fa cultura de rack de los 50·s 

__________ · __ e _______ ·• ____ _ 



8 renovar las 
gráfico, marcando una. 

H I'¡:¡ I:nncva'~íó[l d,· . .;;· ., _ ., .,1Il ,1,;;;1:' • '" Y' ~" ~ 

con nuevas 

conocen nuevos y que 
ayudan a incrementar parámetros de trabajo, 

de diseño, 

j 
1 : 
I 
1 

1 

1 
1 
I 



llegada de los españoles trajo consigo la 
a a partir ahí se a 

grafico en el principalmente 
y periódicos, 

En "'/1éxico, diseño gráfico, empezó a asumir 
un papel importante, recibiendo un impulso definitivo 
en 1968 con las oiimpiadas, ya que fue el primer 
proyect.o que reunió a un gran equipo de 
profeSionales mexicanos, creando un de 
:' 'a' h- ,. "'"' - -'rLf'-a<:: ~ntr¡:;; .:.I""'s -art'eles lo'got'pos 1m _~~nes 9 a lo,.· .." 1::1'! ~ v la ' v· . . "'" ' I . ' , 
sistema de señaiizaci6n y múltfpies aplicaciones que 
vistieron de formas y colores a nuestra Ciudad; 
mostrando a nivel internacional la organización del 
país en un evento de esa importancia, 

{1~' {fJS 

se 
en la Universidad 

sus egresaclOS se enfrentaron a 
trabajo definitivo y un gremio """"10'1"1 

70's, se formaron 
gráficos que 

• IFt::>Q,Jl'Tllont"Q lo es diseño 
gráfico; corporativas empresas, 
envases y embalajes de productos que se vendían a 
nivel nacional, creación publicitarías 
y un sin número de con 
profesión. 

-~~~~--. ,-, -, --,-,~,-,-=.~--",-----, '----, .. __ ._,,- ---_._------_.,--------_.,_._".-._-_.'--_.-. 



al 
hoy 

Aplicaciones realizadas por dis8/iadores mexicanos 



de 

allose 
debido al principio 
presentando conforme 
modemización. 

en constante evolución, 
innovación que se va 

progreso y la 

El djsel'lo .se encarga df:1 transmitir ideas 

---------"~~~~~ - --~---_._~_._------_ .. - -._---------~--



El diseflo no d'ebe de ser es'téticlJ sirio también funcional 



gráfico 
áreas, 
el cine, la fotografía, e! 
diseña editorial o 
simplemente creaci6n 
('i"" u·· ¡n", ¡n"Ia~ 9'13-n, u"""" _ ¡¡¡ ¡¡¡;¡¡;,.ii .~ ji ~~ - -" 

corporativa oara una 
empresa. 

Tr.abajar como 
diseFíador gráfico implica 
trabajar con Y 
gana ta en 
trabajo 

gráficas, trabajan 
algunas veces a 

en crUDO con 

Disallador ji cliente 

Existen 
constituye 

trabaja 
comercial o 

manera en que puede 
o que es forma de 

"""",rioncu"ClI' a una compañía, 

un gráfico es como 
sin tener 

,-~~~---_. ~ 
- -.,--------"' -----"---,--,,-----~---------------~- < ------~,----~-
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Diserladot gráfico jJ .. jCl sUP8,r',r¡islón 



En comparación con un gráfico 
asalariado, disenador freelance posee todos los 
derechos de autor de sus diseños. 

Freeli:mce 

.~~--~-~ --~-----~---'-----" 
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Revista de' Diseño, 
Pe!i,ldico The !ndependenl, 



y 

gráfico 
etiquetas 

al diseños son voceros 
cde marca, Y 
particuiares tal producto contra las de la 
competencia. 

Ei disenador gráfico y diseñador industrial 
busc~n una original y relevante producto, 
apoyados por una tipografía Ambos 
tienen que comunicar un mensaje a un público 
seleccionado. 

El diseño de envases debe lograr que los 
consumidores capten su atención los 
nroductos la ....... """ ....... ,., ,= " "-

Disello de enll8Sl(;l :v embL~Jaie 

~---------~=~~,~ 

-~------~-~- ------ ----. ---~--~------ .----------_.- ------~ 
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Ejemplos de sena/ilación 



en 
cine, 

aplicados al cine u ...... ,.uc 

bíanco y negro, con ellas en la creación 
de titulas, créditos y subtítulos los diálogos. 

Actualmente el trabajo del disertador en esta 
área, es la creación gráficas. e~ guión 
ilustrado (Story un comerciai de 
televisión o creación animaciones 
actualmente se en su mayoría en la 
computadora, 

Animación digital 

-------~._-"- ---------__ ,_~~~"""_~~ __ • ________ " c __________ ~ ___ ·_~ __ 



Diseño Publicitario 

Espectacular de Banattofl 



r 

corporativa puede funcionar 
o una corporación con 

Un sistema de identidad corporativa implica 
formalización de precisas apUcación 
de la identidad en los diferentes soportes de 
comunicación. 

,'dímtidad corporativa 
ªpJicad.IJEl papeleria 

---,,-----------'--~ .. ~ _._----:---._--_._"--'~'--' 

,( 
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la revista es un medio impreso circulación 
m.A!IU\IA es un producto ,comercial y medio de venta a 
la vez; las revistas son consideradas como un medio 
permanente. pues tanto como los lectores primarios 
como secundarios j conservan, Ex~~ten 
lroRU'IIN:.!r.1l<11Iit especializadas en alguna 018'Ol0lm 

arquitectura, folografie, medicrna, gráfico, 
frecuente que éstas publiquen artículos seriados,. 

como cursos técnicos! investigaciones olentrficas, 
muy extensos, etc" a los lectores 

conservar. revistas por su 
.... .". ........... excelente presentación 

su material gráfico1 .. son ....... ,."' ... v ..... I:U,I,gO, 

En muchas bibliotecas, 
destinado a revistas es¡:.aCllanz:aa~:lS 

las Hbrerras que venden 
revistas con edición Aunque atgunos 
anuncios lIegan'al tector fuera de tiempo, mcnaO,lQ 

institucional es válido. Esta caraclerfstica hace 
infonnaci6nllegue a mayor número ellas y 
una eUas, repetidamente. 

otra de las características importantes es 
se profundí.zan en tos temas expuestos. por lo 

que los lectores acuden a enas en momentos 
tranquilidad y dedican más tiempo a su lectura, que a 

medios impresos, Esta cualidad 
pubJicatanUneios con textos más largos con 
seguridad de que ei lector tendrá y ánimo 

En e,1 ámbito de 
juegan un papel muy importante, 
pÚblic,os ven sa.tisfechas·sus nec:esiídacies 
personales. existen rAvlst~.s 
gustos y IOD!ICO!!t 

leertos. Revista Af de Díseffo 



una p8.rta viva y fascinante nuestra existe¡~l!¡~:~~~! 
un papel muy importante en 

I ........... ".e culturales y sociales siglo. 

La no cuenta con auténticos antecedentes de la imprenta I:~n¡~!,," 
industrial, es un invento de la Revolución Industrial. la historia de~ 
diseno éstas es la misma por la lucha por apartarse de los tipos de letnj¡¡~~ 
tradicionales libros y diarios, que por hacer una nueva forma en el 
acomódo texto y fotografia: aún en la última década del siglo XIX. no ~r~l11 
datlaS las condiciones ni los recursos técnicos que eran neceSir.l.r!l;i~!S· 
para producción revistas circulaci6n masiva, ya que no ten ían u~nl 
formato visual único; lo que nevó a que se convirtiera en un medio propi~c:i1;, 

,~j 

para la exploración gráfica. 

Muy pocas características gráficas individuales, propias de! II~¡ 
rClui.tc. se dieron año 1900; ya que mientras diseno de las 

se mantuvo como una actividad artesanal, era inevitable que la 
corncc.sscion tomara fonnas habituales del Ubro, distinguiéndose de 

por su flexible e indeleble. ya que los titulares 
eran muy parecidOS SI los encabezados de los capitulas; la disposición 

era el se colocaba arriba a abajo en 
"'_ ......... ~"" o dobles. de misma forma que se hacian en 
ilustraciones se colocaban en la página opuesta texto, 

en su o unidas a él únicamente cuando las letras 
""",jn~. Muchos rasgos 

U~IUIUS deJ siglo XIX y aún en 
y Uterarias. 

-----~. ~=.-"---"-=~==-=-==~.::_'- -------~" -- - - - -~---=-- -------_._---~-~-~----_._"---_._-."-



Revista Escala de Aeroméxico 

DISEño DE 
AEVISTAS 

La revista moderna nació directamente de la 
intervención de la reproducción fotográfica y de la 
automattzaci.ón de la imprenta, además de la 
reproducción fotomecánica; pero al principio el 
impacto de estos nuevos métodos, estuvo reducido a 
los cietos de producción, impresión y distribución 
pues tos editoriales usaban la nueva tecnología para 
aumentar la circulación, dar repuesta más rápida a 
los sucesos e incorporar las itustraciones, pero la 
composición seguia siendo casi igual, que el estilo 
tradicional continuo, pues la creación de las páginas 
siguió siendo trabajo de periodistas y tipógrafos 
artesanales. 

Se acepta de forma generalizada que la Era 
DOJada del disen.o de revistas fue por los anos de 
1945 a 1968; durante este periodo fue madurando 
tras una breve adolescencia .. 

TIPOS DE REVISTA 

Mientras que para algunas revistas sirven en 
gran parte las consideraciones hechas a propósito 
de las publtcaciones diarias (polfticas, deportivas y 
de actualidad), es un tema especial de las 
publtcaciones dirigidas a categorías determinadas de 
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-DISeno CE 
RevISTAS 

lectores (mujeres o jóvenes) o a sujetos especlficos. Es importante subrayar para 
todos la estrecha relación que, desde el punto de vjsta de ta clasificación, se 
establece entre el contenido redacoional y la presencia maciza del espacio 
publicitario. Es precisamente dicho aspecto el que, junto con la abundanoia de 
ilustraciones representa una forma bien clara de condicionamiento en relación 
con el lector. 

Existe gran variedad de tipos de revista, dependiendo de que sean 
semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, anuales. Pero debido a sus 
caracteristicas especiales de contenido y edición, reciben diferentes calificativos: 

Revista gráfica; Publicación donde predominan los espacios dirigidos o 
dedicados a ilustraciones sobre los textos. 

Revista de actualidad, variedades y política; Mezclar la actualidad, las 
variedades y la política en un único contexto periodistico constituye la origina1idad 
de este tipo de publicación y además una formula sin duda feliz de 
agradecimiento al lector, incluso a'l menos dotado culturalmente. 

Revista de información general; La que aparece bajo un mismo tItulo 
con una periodicidad regular hasta un máximo de tres veces por semana, dirigida 
a un público lector indeterminado y que publica informaciones. repo,rtajes o 
comentarios sobre hechos o temas de actualidad referidos a aspectos varios de 
la vida nacional o internacional. 

Revista musical; Publicación periódica dedicada a temas relacionados 
con la música,. También a teatrales con carácter musical, las llamadas obras 
musicales 

Revista femenina 

Revista especia/izada en 
agronomla 



Revista de diseno Revista de polltica 

Revista femenina Revista de fotografTa 

Diseño ce 
AeVISTAS 

Revista de negocios; La de contenido 
dedicado al sector industrial y de servicios cuyo 
matertal de publicidad está totalmente dedicado a lo 
mismo. 

Revistas de revistas; Generalmente son 
semanales, las cuales resumen lo más importante 
que se ha publicado en otras ediciones de este 
periodo (semana). . 

Revistas especializadas; Publicaciones 
especializadas en algún tema como: mecánica, 
informática, etc. 

Revistas técnicas; Publicaciones donde se 
describe el procedimiento de máquinas y actividades 
como la electricidad, dibujo técnico, diseflo, etc. 

También existen otro tipo de clasificación de 
revistas como: femeninas, masculinas, geográficas, 
nacionales e internacionales, de economfa, potitica, 
etc. 
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Diseño CE 
REVISTAS 

PARTES DE UNA REVISTA 

La Portada 

Al hablar de portadas nos encontramos con algunas diferencias de 
opinión , hay quienes dicen que la mejor portada es la que no se olvida y 
hay quienes opinan que la mejor es la que mas vende, la op.inión de ;Ios 
editores es que las portadas que más se venden son aque'llasen las que 
un rostro humano mira directamente al lector. El diseñador opina queias 
portadas deben de ser estéticas y sobre todo funcionales para que el 
lector la adquiera. 

La portada es un elemento básico en el 
diseño revistas, ya que una buena portada 
atrae la atención de los lectores y queda 
grabada en sus mentes. 

En la revista a la portada se le dedica un 
estudio más profundo, para que el diseño 
atraiga más a los lectores, de esta página 
dependerá hasta el 40% del tiraje de la 
publicación. 

Cuando una revista no depende de sus 
ventas, cuando se basa en subscripciones o es 
de circulación limitada, entonces se amplian las 
posibilidades de experimentación en el diseño 
de portadas, siempre y cuando no se afecten 
los elementos esenciales, el logotipo y la 
imagen. Portadas de Revistas 

"'.~~'.07~_~=-o-">~-.'-~._.::--~~"''7,'-'."_',''~-' -,-0'_..,-"_.."-_,;-"===.,,,;-;--;; -t::-:";:::-=.-:-:--=-=~~;;--;:--:::-:::;:;;"-~~:::-:--::--~ --"._~._~--



"""" ..... ,, es 

Páginas fnteriores 



los ....... " .... "',"" .. , ... "' ..... ", ... 
además la dirección 
oficinas e imprentas 
edición. 

Un es un 

uno mísmo 
que pierda su 

eficíencia, es por eso 
que todos los anuncios 

se publicar 
nct'l.an tener un buen Directorio de 18 revista Eres Sección de música 

diseño. 

Generalmente, las 
revistas tienen un 
número determinado 

publicidad, 

Anuncio de pagina completa Anuncio de página completa 
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DISEÑO EDITORIAL DE REVISTAS 

El diseño editorial de revistas ayuda al 
diseñador gráfico a dar el mejor acomodo a un grupo 
de elementos como el formato, la retícula, la 
tipografía, las fotografías e ilustraciones; dando lugar 
a diferentes trabajos de acuerdo con el contenido de 
la formación y la idea que se tenga, como puede ser 
un libro, una revista, un periódico, una guía, un 
folleto, etc. 

Un buen diseño editorial de revista debe ser 
ligero y atraernos desde el stand, pero el diseño 
puede quedarse en la portada, hay que poner 
atención en la tipografía, en los márgenes y el 
reticulado. 

El diseñador tiene que seguir muy de cerca el 
procedimiento de impresión, ya que cualquier error 
sería su responsabilidad. 

Un buen diseño editorial para una revista se 
logrará si se toman en cuenta ciertos puntos para su 
realización como: 

FORMATO 

Es la forma del tamaño y el estilo de la 
publicación, es el resultado de tres de 
consideraciones prácticas: 

Diseño 
EDITORIAL DE 

REVISTAS 

1.- Facilidad de manejo. 
2.- Adaptabilidad de contenido al formato 
3.- Limitaciones mecánicas de los tamaños de 

las prensas de impresión. 

RETlCULA 

Es una estructura o mecanismo de medida 
que puede transferirse a una página en forma de 
líneas guía, para crear un sencillo pero preciso 
método auxiliar en el cálculo de áreas para tipografía 
e ilustración. 

Retfcula con texto y color 

-- -------------._---



Las retículas, evolucionan y se adaptan a 
distintas necesidades, por 10 que son una 
herramienta indispensable para el diseñador, su uso 
permite ordenar los elementos de una composición: 
tipografía, fotografía, ilustraciones, etc., Que al 
ajustarse al campo reticular dan mayor unidad a la 
presentación y facilitan su organización. 

Para adaptarse alas distintas necesidades, 
las retículas varían en su número de columnas, el 
área para diseñar podrá dividirse en el número de 
columnas que se quiera, pero es importante tomar en 
cuenta que las retículas se usan principalmente para 
el texto y que se deben estudiar la funcionalidad de la 
anchura de columna. 

La retícula de dos columnas, que se puede 
subdividir a cuatro, ofrece una gran flexibilidad, 
puesto que puede mantener las dos columnas para 
cualquier tamaño del diseño, cuando se dividen en 
cuatro columnas, una de ellas puede dejarse sin 
utilizar, para elementos de diseño esto dejaría un 
gran espacio que contrapesará el texto. Una retícula 
de dos y cuatro columnas, puede brindar gran 
elegancia además de permitir formar composiciones 
formales así como informales .. 

De una retícula de tres columnas fácilmente se 
puede obtener una de seis, esta disposición puede 
que no sea muy adecuada para el texto de un trabajo 

corriente, ya que los caracteres de cada columna 
deberían ser muy pequeños para poder distribuirlos 
de manera satisfactoria y legible. El alternar tres y 
seis columnas en páginas adyacentes puede ofrecer 
un equilibrio visual interesante. 

Una retícula de siete columnas ofrece gran 
flexibilidad para diseño, al dar oportunidad de 
realizar combinaciones de columnas en anchuras 
diferentes o de dejar columnas libres como un 
elemento de diseño. 

Retfcula de 1,2 Y 3 columnas 

Retfcula de 4,5 y 6 columnas 

------_ •. _~.~.~,~~---,-~~~.~-.. ,'- ,'.~ ',~. 
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FACTORES DE LEGIBILIDAD 

El término legibilidad tiene relación con la 
composición y el lector. Es la característica 
determinante de la rapidez y exactitud en la lectura 
de materiales escritos. El objeto al observar una 
composición es además de leerla, comprenderla y 
recibir el mensaje que lleva, por esto la comprensión 

. es un aspecto fundamental de la legibilidad. 

Un número de factores afectan a la legibilidad: 
el diseño de la letra, el tamaño, el peso, el 
interlineado, la longitud de línea, los márgenes, las 
líneas disparejas o uniformes üustificadas o no 
justificadas), la tinta, el papel, la impresión, la 
iluminación y el interés del lector en el contenido. 

EL TIPO DE LETRA 

De toda la gran variedad de familias 
tipográficas, solo algunas fuentes tienen las 
cualidades que se necesitan para lograr la legibilidad 
de un texto. 

Se entiende por fuente, el conjunto de todos 
los distintos caracteres de un estilo de letra. La 
familia tipográfica es el total de las variaciones de 
peso, anchura, inclinación y tamaño. 
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567899 1" $%&/O=?¿ A ."c;;:_ 

Ejemplo de tipografía "Book" 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

123456789al" $%&!()=?¿A*"C;;:_ 

Ejemplo de tipografía "Medium" 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567899 /" $%&/()=?¿ A *"~;:_ 

Ejemplo de tipografía "Itálica" 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
AbcdefghiiklmnñopqrstuVWXyZ 

1234567899!" S%&/() = U A *"Cj¡:_ 

Ejemplo de tipografia liBo Id" 

~6FGNWK.lMNÑfJ'P(6S'f't1VItlXf(Z 
,fld.""¡'J-i.,,.J1M''''1I 

123456789"rfJlY.8/( )~?¿ .. -~ .. _ 

Ejemplo de tipograffa "Display" 
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Existen algunos tipos de letra llamados 
"Display" que fueron creados para su uso exclusivo 
en títulos, cabezas de revistas, carteles, entre otros. 
Estos tipos afectan enormemente la legibilidad en un 
texto largo, para estos textos se recomiendan las 
fuentes "Book" por su buena legibilidad, si se carece 
de estas, pueden utilizarse las fuentes "Regular" o 
"Medium" ya que son las de mejor balance entre 
peso-altura-anchura. Si se quiere utilizar fuentes 
"Bold" más gruesas o "Itálicas" inclinadas, se 
aconsejaría que solo se usen para resaltar algunas 
palabras del texto. 

TAMAÑO DE LETRA 

Es imposible saber mediante reglas cual es el 
puntaje adecuado para resolver las diferentes 

necesidades del diseñador, debemos tomar en 
cuenta que el diseño de la letra influye en la elección 
del puntaje de la misma, ya que la altura de "X" varía 
en las diferentes familias, así una letra cuyo tamaño 
sea de 8 puntos y su cuerpo de "X" sea grande, 
puede parecer del mismo tamaño que una de 12 
puntos que tenga cuerpo de "X" chico. 

Para un texto de lectura normal se ha 
demostrado que tamaños de 9 a 12 puntos son 
adecuados. Un tamaño más grande no permitiría 
reconocer las palabras completas y un tamaño 
menor crearía dificultad para reconocer los 
caracteres. 

El tamaño de la letra es un factor de 
gran.importancia para la lectura de los textos, ya ql;Je a 
Menor tamaño mayor será el esfuerzo poro· identificar los caracteres. En 

Texto compuesto en 
24,16,12 Y 8 puntos 

Estos con tipografía de tamaño grande, seró difícil Identificar las palabras completas. esto traeró problemas de legibilidad. 

---- -~-~----~-< 



SEPARACION ENTRE PALABRAS 

La separación entre palabras en un renglón, 
debe tener coherencia para que estas no se encimen, 
ni rompan el recorrido de la lectura por estar muy 
separadas. Una referencia útil es que la separación 
entre palabras deberá ser siempre menor que la 
distancia que existe entre el cuerpo de la "X" y la 
línea siguiente superior, con esto se evitará la 
aparición de canales o ríos que puedan causar 
distracción. Se debe de tener en cuenta, que una 
tipografía de puntaje chico requiere de mayor 
separación que una tipografía más grande y que una 
fuente cuyo cuerpo de "X" sea mayor, requerirá de 
mayor separación que una de cuerpo pequeño, del 
mismo modo una tipografía expandida requiere de 
mayor espacio que una condensada. 

SEPARACION ENTRE LETRAS 
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El balance adecuado entre el contorno exterior 
y el interior de una letra, hacen que ésta esté 
compensada, si el blanco dentro de la letra es 
grande, la tipografía necesitará más separación entre 
letras y si el blanco interior es pequeño, la 
separación entre letras requerida será menor, así las 
fuentes Bold necesitan menos espacio entre letras 
que las fuentes Light. 

La separación entre palabras también puede afectar 
la legibilidad. 
Es importante I a separación entre lairas ya que pueden estor 
muy juntas 
O muy separadas, con lo que se 
afectaría la legibilidad. El texto muestra la 

separación entre 
palabras y letras 
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ANCHO DE COLUMNA 

La lectura es realizada con el recorrido del ojo 
a través de la línea de texto, este proceso se realiza 
por medio de fijaciones rápidas. Un ancho de 
columna pequeño provoca cansancio en el lector 
debido al constante cambio de linea realizado por el 
ojo. Un ancho de columna grande puede ocasionar 
confusión al pas?lr de un renglón a otro, para evitar 
estos problemas, se recomienda que el ancho de 
columna tenga 65 golpes o que contenga de 10 a 12 
palabras. 

INTERLINEADO 

Si hablamos de fuentes tipográficas de 
"buenas proporciones", el tamaño de interlineado 
adecuado será un 20% del tamaño de la letra 
aproximadamente. Esto puede necesitar variaciones 
en algunos casos, si la longitud de línea es grande se 
debe aumentar, para que el ojo no se confunda al 
cambiar de línea; el cuerpo de "X" también influye, si 
este es grande, el interlineado también debe serlo, un 
caso especial son las familias modernas como Bodoni 
y Didot, ya que sus pesados trazos verticales crean 
una fuerte tensión de dirección que se puede 
disminuir increm_entando un poco la interlínea. 

-

Si la letra es pequeña yel ancho de la columna es grande 
puede haber confusión al cambiar de un renglón a otro. 

Si la letra es grande 
con relación a un 
ancho de la 
columna pequeña, 
el cambio continuo 
de renglón causará 
cansancio en el 
lector y distraerá el 
entendimiento de la 
lectura. 

Ancho da columna granda y paqueí'lo 



JUSTIFICACION 
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Es la forma en que se compone un texto. Esta 
puede ser a la izquierda, al centro, a la derecha, a 
ambos lados. Esto también tendrá influencia en la 
legibilidad. 

esto solo ofrece la justificación a la izquierda, en la 
que todas las líneas se encuentran alineadas de ese 
lado aunque su terminación sea dispareja, esto no 
afectará la lectura. los textos centrados, o los 
alineados a la derecha, no presentan una constante 
en su inicio, esto puede significar una mayor 
dificultad en la lectura. 

En el proceso de lectura, el ojo debe tener un 
punto de referencia constante al cambiar de línea, 

La justificación a la 
izquierda ayuda a la 
lectura al marcar el inicio 
del siguiente renglón en el 
mismo lugar 

La justificación automática 
de la computadora hace 
alinear el texto a aro bos 
lados, separa la letra o las 
palabras afectando la 
legibilidad 

La justificación a la 
derecha causa problemas 

por la confusión en el 
inicio del renglón siguiente 

El justificado al centro ya 
la derecha, se recomienda 

para textos cortos 

Textos con justificación 
a la izquierda, derecha 
automática y al centro 
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FOLIO 

Se llama folio al 
número de página, este 
debe tener una 
colocación que sea 
satisfactoria tomando en 
cuenta lo funcional y lo 
estético. 

Su colocación 
puede hacerse en 
cualquier lado de la 
página, dependiendo del 
tamaño de los 
márgenes. 

Pocas veces el 
folio se coloca en el 
margen exterior de la 
hoja ya que si se alinea 
con el texto, sea en la 
parte de arriba o en la 
inferior, da el efecto de 
que todo el texto se 
apoya en el formato una 
banderola que resulta 
poco agradable, muy 
raras veces el folio se 
coloca en el margen 

inferior, solo cuando este 
es tan grande como para 
que el folio no se pierda 
en el doblez y aún en 
este caso la visibilidad 
del folio es casi nula. 

En la mayoría de 
los casos, por 
funcionalidad, el número 
de página se coloca en el 
margen inferior o 
superior, 
psicológicamente el folio 
al centro de la página da 
efecto de estático, 
mientras que colocado 
cerca del margen 
exterior, connota 
dinamismo, esta opción 
es además la de mayor 
visibilidad. 

En los casos en 
los que se coloque el 
folio en el margen 
superior o inferior, la 
distancia entre este y la 
mancha tipográfica 
deberá ser igual a una o 
más líneas del texto 

vacías dependiendo del 
tamaño del margen, ya 
que se puede dar la 
impresión de que el folio 
sale de la página. 

Si se maneja el 
número en el margen 
inferior o exterior la 
distancia entre este y el 
texto deberá ser por lo 
general igual al espacio 
entre columnas. 
Tomando también en 
cuenta el tamaño del Folio 
espacio existente. 

PIE DE FOTO 

Es un texto 
normalmente colocado a 
un lado o abajo de la 
fotografía. Este contiene 
una descripción de la 
imagen o datos del autor 
de la misma, en algunos 
casos dicha información 
complementa lo 
contenido en el texto. Pie de foto 

~=--- -~-=-=-=-==----=. -- --...==---=---=---==..:--==--=-:::.:,_. =-:=-:::::-:::-::::-~~---------~-



LA ILUSTRACION 

Es una forma de representación individual 
subjetiva que se basa en la experiencia y la 
interpretación del artista, generalmente manda 
un mensaje indirecto y retórico. 

En sus inicios la ilustración de revistas 
funcionó como apoyo documental pero al ser 
dominada por la fotografía, buscó el dominio en 
su forma narrativa. En algunos casos las revistas 
presentan como ilustración en sus portadas e 
interiores la obra 'de algunos grandes artistas, 
pero la ilustración editorial y comercial a 
diferencia de la pintura está muy conectada con 
el aspecto de narración. 

La ilustración ha llegado a ser considerada 
como una obra de arte pero al ser utilizada en el 
diseno contemporáneo de revistas, se ha 
considerado como complementaria del texto, la 
ilustración puede ser impulsada por una sola 
revista, esto se ha visto frecuentemente en 
revistas que tratan de popularizar la ciencia y que 
usan la ilustración para representar tomas que no 
pueden 'ser fotog'rafiadas. 

La ilustración en el diseno editorial, 
permite dar un cambio en el ritmo de las 
publicaciones al dar opciones distintas en el 
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acomodo del texto y de los elementos dentro de una 
página, ya que las ilustraciones pueden presentarse 
sin justificación exacta en la retícula, generalmente 
las ilustraciones no llevan un contorno regular, y se 
pueden combinar con un texto que siluetea a la 
imagen, con esto se logra dar dinamismo a la 
composición, en algunos casos, la ilustración rebasa 
los márgenes e incluso la págIna aumentando así el 
dinamismo dentro de la publicación. -

La ilustración en 
porlada de revista 
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LA FOTOGRAFIA 

La fotografía en muchas ocasiones llama la 
atención del lector de revistas por sus propias 
cualidades más que por su papel en la composición, 
pero en todas las revistas ilustradas la fotografía es 
parte esencial, debe apoyar al texto y a la 
composición también puede ser utilizada como 
textura de fondo, las fotografías pueden contar una 
historia, proporcionar información, crear contraste, 
dramatismo, narración, así como atraer la atención de 
los lectores. La fotografla no solo está en las revistas 
por su belleza, generalmente tiene una función, la 
fotografía es una de las contribuciones que más han 
apoyado el caracter de las revistas, también es un 
llamado a la atención, a ;Ia vista, pero su función 
principal al unirse a otras imágenes es crear una 
interacción entre la narración de las imágenes. 

La fotografía ha sobresalido ante la ilustración 
en las revistas, por su propiedad de reproducción 
mecánica, además en temas objetivos y en 
documentales, presenta un realismo con el que la 
ilustración jamás podrá competir. 

La fotografía ofrece un perfecto equilibrio en la 
composición de página al poder adaptarse 
perfectamente a la retícula, pero en ocasiones se 
presenta el problema dél formato, ya que puede 
ocurrir que el tary1año de la fotografía no se adapte 

._---_. 

exactamente en proporción a las columnas, en este 
caso se tendrá que elegir la parte más importante de 
esta, con la fotografia también se puede usar texto 
contorneando la imagen, ya que en Qcasiones será 
necesario que la fotografía invada principalmente la 
columna de texto para lograr una buena 
composición. 

Las fotografías normalmente tienen un 
contorno o margen regular que puede ser cuadrado 
o rectangular, pero se puede utilizar algún corte 
irregular en las imágenes para adaptarse a nuestro 
diseño. 

Cr6ioliuo d.ÚIO __ 

rlij!Íllfll.~nl'l!llll~'i!.' .. ;.~'.~I\~I.~:::':I=.I""'. IfIIi!l •...... " ." "," ".. .·a ... u. 
lllt!'.!¡jHl¡'lIlM~t_IIlSEIIIlItl '. 

!o!!:-:=:.:I: __ íI lA 
~~"'_'"':d~' ARR ... 
\~\jai~if~~g\Btl\'l!fl1Jll~II3¡¡;IIt(¡¡IL1~ , . 

La fotografía en 
portada de revista 
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EL PAPEL 

El papel es el producto que se obtiene de la mezcla íntima de celulosa, 
extraída con procedimientos químicos, y pasta de madera, obtenida por medios 
mecánicos, derivadas ambas de materiales vegetales; existen también pastas 
semiquímicas, obtenidas con procedimientos mixtos. De las dos substancias 
fundamentales que constituyen el papel, la primera le da cuerpo y resistencia, y 
la segunda propiedades estéticas, tales como opacidad y morbidez; varias 
sustancias orgánicas e inorgánicas permiten luego adaptar el papel a los 
diferentes usos. 

Varios factores de importancia deben tomarse en consideración cuando se 
selecciona el papel, algunos de los cuales son de interés inmediato para el 
usuario, otros principalmente para el impresor y el diseñador. Sin embargo, no 
obstante el color, peso y suavidad deben ser Juzgadas por sus contribuciones 
estéticas; éstas y otras características más deben tomarse en cuenta. Una 
selección incorrecta del papel puede provocar el fracaso del material gráfico. 

El costo del papel es siempre un factor determinante, el papel tiene un 
precio por kilográmo que varía de acuerdo al tipo y la cantidad de procedimiento 
necesario paragarletas.cuaHdades deseadas. Por tanto el peso adquiere una 
importancia indiscutible sobre todo si el producto terminado va a ser enviado por 
correo. 

Las características del papel que deben tomarse en cuenta son: 

1.- Efecto estético o psicológico por su apariencia y tacto. 
2.- Permanencia. 
3.- Durabilidad; 
4.- Costo y peso. 

PAPELES 

las propiedades 
químicas y físicas del 
papel como sonia 
acidez, la porosidad y la 
fuerza de adhesión no 
deben olvidarse así como 
la opacidad, el tamaño 
de la hoja, las 
propiedades especiales 
para determinados 
procesos de impresión y 
la capacidad para 
reproducir ilustraciones o 



-

ElECCION DEL PAPEL 

Es importante que el diseñador conozca el 
papel porque existe una amplia gama de pesos, 
tamaños y acabados y es un elemento importante en 
el costo final de la impresión. La elección del papel 
depende de factores como presupuesto, el modo de 
uso, el público lector al que va dirigido el producto, el 
tipo de trabajo gráfico y el método de impresión. El 
papel se clasifica según categorías tales como el 
peso (gramaje), tamaño se especifica en milímetros y 
DIN, el grano (textura del papel) y el uso (s qué 
público va dirigido). 

Papel prensa: Papel terminado a máquina formando 
en su mayor parte por la pulpa de madera y 
producido en una gama de calidades y pesos. Se 
utiliza para periódicos, revistas baratas, ediciones en 
rústica, etc. 

Papeles de parta química: Contienen pulpa de 
madera, pero están procesados químicamente lo que 
da como resultado un papel blanco fue.rte, que se 
utiliza como papel para escribir, papeles de bonos, 
agendas, papeles de oficina y de vía aérea. 

Variedad de papeles 

Papeles Kraf: Papel rígidos, que se produce en una 
variedad de acabados para cubiertas de revistas, 
libros y catálogos. 

Papeles offset: Son producidos no sólo para libros 
sino para una gran variedad de material de lectura 
como: folletos, revistas, votantes, entre otros más. 

Papel satinado: Papel de gran brillo, se utiliza para 
envases de prestigio, cubiertas para informes o 
presentaciones empresariales. 



Los métodos de impresión que existen, 
apoyan y limitan el trabajo del diseñador. 

Por ello el diseñador gráfico debe escoger el 
método de impresión más adecuado para lo que se 
va a reproducir. 

En el casó"de una pubUcación, es un poco 
más flexible el método en que se vaya a imprimir que 
el de un anuncio espectacular o publicitario. 

Sin embargo, el método de impresión que se 
escoja para dicha publicación debe ser el más 
adecuado, para lograr con éxito el objetivo de 
diseño. 

Plancha rotativa 

LINOTIPIA 

meTOCOS CE 
ImPRESlon 

Método de impresión basado en una máquina 
componedora - fundidora monolineal que se fabricó 
en serie. 

El ciclo de trabajo de la linotipia comprende 
tres fases 

1. ~ Composición de la línea de matrices y 
espacios de cuña. 

2.- Fusión del lingote con el ojo del caracter 
en relieve. 

3.- Distribución de la línea de matrices y 
espacios de cuña, que vuelven, 
respectivamente, al almacén y a la caja 
de los espacios. Este tipo de impresión 
se utiliza para textos, principalmente. 

MONOTIPIA 

Es un proceso de impresión basado en tipos 
móviles existente. 

La monotipia está compuesta por dos cuerpos 
distintos: el teclado y la fundidora. En el teclado se 
arma el texto y en la fundidora el impresor justifica 
las líneas y grosores de letras para fundirlas. La 



composición monotípica es más costosa que la 
linotipia, pero es aconsejable para trabajos 
editoriales donde son numerosas las correcciones, 
las tablas, las fórmulas matemáticas, etc. 

fLEXOGRAFIA 

La flexograña es una de las técnicas de 
impresión más rápida en la industria de las artes 
gráficas, ésta es usada para imprimir b01sas de 
plástico, publicidad, envases y empaques de comida, 
etc. Siendo así un proceso que se utiliza para 
grandes tirajes de impresión a bajo costo 

Se caracteriza por el uso de formas en relieve 
de caucho, grabadas directamente y obtenidas por 
duplicación, y tintas muy líquidas, que contienen 
colorantes solubles o pigmentos cubrientes, en 
disolución o disueltos en alcohol. Este 
procedimiento, llamado también impresión a la 
anilina, se usa mucho para imprimir papel de 
embalaje. 

LlTOGRAFIA 

Es un procedimiento de impresión 
planográfica directa, basado en las propiedades que 

la piedra caliza tiene para combinarse con algunas 
sustancjas grasas, fijándolas. La porosidad de la 
piedra deja penetrar los ácidos grasos de la tinta 
litográfica con la que se ha trazado el dibujo, y la 
goma arábiga en zonas que no se imprimen, 
consiguiendo de este modo que e1 agUa sea 
rechazada en las zonas que se imprimen. En esto se 
basa la impresión litográfica, que han adoptado 
posteriormente las planchas metálicas, más 
manejables yecon6micas. 

Plancha litográfica 



puede 
incluyendo el 

plást.ico. 



ímagen que 
!'h~npnae del tejido eS(:;OClI100 

una 
se aplica muy Y 

caMad densa, de modo es muy 
imprimir colores superficies oscuras. 

Este procedimiento de produce una 
imagen brillante y realzada. Se utiliza sobre todo en - ~ 

papelerla corporativa y resultado puede parecer 
grabado, se Se 

un procedImiento 
la impresión en 

sobre otros materíaiss, como 

y 
particularmente 

una 

Máquina de otfset 
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Las comunes son: 

la 

Pl'astificado 



re ... 

de !>"",...n", a una cubíerta, 

tipo de 
en un se 

número de hojas y tipo de doble:ces., 
ocasiona que los márgenes no 

Existen básicamente cuatro tipos 
encuadernación: el cosido o engrapado, la 
encuadernación mecánica, el pegado y 
encuadernación con tapas 

Engrapado 



ALZADO. 

El alzado puede ser automático, esto a través 
de unas pinzas que atraen las páginas y las colocan 
sobre otra, en el orden correcto. 

Es la colocación de las páginas en el orden en 
que hay que encuadernarse y leerse. 

ENCUADERNACION DE TAPAS DURAS 

Se forma un libro con pequenos cuadernillos 
que se cosen y se protegen con una cubierta rigida a 
la que se sujetan por medio de cintas cosidas al 
lomo, estas cintas se cubren con unas hojas 
llamadas guardas que cubren el interior de la cubierta 
de cartón, este procedimiento se llama de lomo plano 
y en ocasiones los librillos van unidos sin más a las 
cubiertas y las guardas solo tapan el espacio entre 
las hojas y el cartón. Para hacer la encuadernación 
con lomo redondo, las hojas y las pastas se colocan 
en una máquina·especial que les da forma, en este 
son indispensables las cintas. Este método es el 
mejor pero también el más caro. 

Encuademación de tapas duras 

ACABADOS 

ENCUADERNACION MECANICA 

Su costo es más elevado que el del cosido, 
ésta encuadernación consiste en perforar el bloque 
de papel y pasar por los orificios una especie de 
gusanillo o espiral de plástico o metálico, a este tipo 
de encuadernación que se conoce también como 
engargolado, es necesario dejar los márgenes 
internos aún más amplios de lo normal. 

J 
! 



conCLUSiones 

El Diseño Gráfico se divide en diversas áreas que ofrecen respuesta a las 
diferentes necesidades de comunicación visual. 

La investigación realizada, permitió damos cuenta que el Diseño Editorial 
como área del Diseño Gráfico es el más adecuado y eficaz para desarrollar 
proyectos de revistas, periódicos, libros, etc. Las posibilidades del Diseño 
Editorial son amplias y variadas, lo cual permite cumplir con los objetivos de la 
comunicación visual, este es el mejor medio, por la riqueza de su contenido 
gráfico y por sus temas, cualidades que permiten considerar a la revista como un 
medio de acercamiento al conocimiento a través de la observación y la lectura. 

Para elegir el diseno de esta revista, como diseñador se recurrió a la 
experiencia y al conocimiento adquirido durante la investigación que se llevó a 
cabo, para poder, de esta manera presentar un proyecto viable para profesores, 
investigadores, alumnos y productores del sector agropecuario y forestal, para el 
conocimiento de los avances de la ciencia y tecnologla, aplicable a este sector 
tan importante para la sociedad. 

Al llevar a cabo una buena difusión y distribución de la revista, el sector 
agropecuario y forestal se verá beneficiado con un mediQ de comunicación de 
calidad, cuyo contenido será más que una lectura, es una alternativa para el 
desarrollo cientffico y cultural. 
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InTRODucelon 

Para explicar el proceso que se siguió en la elaboración de este 
proyecto, es importante comenzar por la elección del tema, que surge ante la 
necesidad que tiene la Facultad de Agrobiologra de dar a conocer fos proyectos 
de investigación, congresos, simposium, encuentros, cursos y talleres, los 
cuales no son dados a conocer a la comunidad estudiantil y al sector 
agropecuario y forestal, estos eventos tienen como objetivo el difundir los 
avances científicos y tecnológicos de está área, a estudiantes, profesores y 
productores. 

No hay un medio de difusión que muestre en artículos el resultados de 
las investigaciones y todo lo que se lleva a cabo la Facultad. 

Una vez identificado el problema me dediqué a recabar información 
sobre diseno editorial, diseno publicitario, periódicos, folletos, tipos de revistas, 
tipos de impresión, acabados, etc. Una vez que analicé las diferentes 
publicaciones y las finalidades de cada uno de estos, decidí elegir una revista, 
ya que logra despertar el interés de consulta de la sociedad hacia los temas 
que ahr se presentan, ya que toda la información se ve reforzada por varias 
imágenes que la hacen más atractiva y comprensible para el lector. 

Antes de empezar a disenar la revista, se decidió que deberra de ser 
impactante, creativa, dinámica y sobre todo funcional para el público que va 
dirigida. Se optó que está se dividiera en secciones, con colores diferentes para 
que los artículos no se mezclen unos con otros y asi el lector identifique las 
secciones. 

La revista Agrobiología es una publicación bimensual, la cuál da a 
conocer al sector que va dirigido, los avances científicos, las diferentes 
actividades y acontecimientos que se realizan en dicha institución. 



DISEÑO EDITORIAL 

Para dar vida a la revista se recurrió a una de 
las áreas del diseno gráfico, el "Diseno Editorial", 
seguido de una serie de elementos como lo son: 

FORMATO 

El formato constituye lo que es el tamano y la 
forma de la publicación, así se comenzó por buscar 
diferentes fOiTnatos, descartando los que no 
funcionaban por el desperdicio de papel y por lo poco 
práctico del manejo de la revista. 

Para el diseno de la revista, fue elegido el 
formato de 20 x 26 cm, es práctico, tanto en la 
facilidad de manejo como en el acomodo de 
contenido, dejando más espacios blancos para una 
mejor legibilidad en la información, permite al 
disenador crear composiciones agradables y de 
mayor visibilidad. Este formato dará como resultado 
un mejor aprovechamiento del papel y un ahorro en 
los costos. 

Formato elegido 

Bocetos del Formato 

-DISEno EDITORIAL 
DE REVISTA 

20 cm. 

280m. 



DISEño EDITORIAL 
DE REVISTA 

RETlCULA 

La retícula es una 
estructu ra básica para la 
buena composición de la 
revista, permite un 
acomodo adecuado de los 
componentes de cada 
página al dar lugar a una 
gran cantidad de opciones 
en el tamaño de las 
fotograflas. los anchos de 
las columnas. 

Está muestra el 
espacio destinado para 
cada uno de los elementos 
de la revista y de las página 
como son plecas, textos, 
folios, fotograflas, etc. 

Para organizar toda 
la información se requirió 
de una reticula por la cuál 
se le daría vida y 
composición a las páginas, 
por ello se diseñaron varios 
bocetos para ver cual era la 
más adecuada a lo 

Para la realización de la revista Agrobiologla, se tomó como base una 
retícula de tres columnas que se subdividen en seis, ya que esta da gran 
variedad de posibilidades en la composicíón y realización de la revista, 
además de dar más libertad al escoger el número de columnas para los 
textos. Esta retfcula tiene muchos espacios blancos para que las páginas se 
vean.claras y legibles para el lector. 

o o 

./ 

requerido. Bocetos de Retfcu{as 
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DISEñe ECITOAIAL 
DE AEVISTA 

SECCIONES 

La revista consta de cuatro secciones, con el 
fin de llevar un orden y no mezclar los artlculos, 
además que facilita la localización inmediata de un 
tema de especial interés para el lector. 

Los nombres de cada sección son: 
Investigación, Cultura, Vida Universitaria y" 
Eventos, los temas a tratar en cada una de estas 
secciones son en relación al nombre de la misma. 

Cada sección es fija y se representa por un 
slmbolo y nombre correspondiente con la tipografía 
Bergel! Let, se escogió está ya que tiene trazo 
natural y es dinámica. Está tipografla es de 30 
puntos con una sombra interactiva, el formato de 
todos los sfmbolos es igual, el nombre y el símbolo 
llevan una sombra interactiva del color 

BAUHAUS 

RC8DEFGH/JHIMN 
ROPt;JRSTWWXYZ 
obcdefghiJklmn 
ñopqrstuvwxyz 
Te34567890O¡· 
n4%5I()=?¿ ",; 

-~~~~-"'.~ '~""'-'~""'"""-,~,,,-

CHASTER BT 

ACBDEFGWJKLMN 
ÑOPQRSTtJVWXYZ 
abedefghijldmn 
ñopqrstuvwxyz 
1234567890al 
" $%&/O=?l"'<;; , 

BERGEL LET 

A~Cbt~S~J~Kt~~or~ 

RGY'1( tt,)4J Ky ZA~tJet5kl 
tkl~t1"OfCf(Gt1AVWX~l:1 ~ 
J~,61-890 1'\$%&/ () '?* .. ~: 

Tipograffa para los nombres de sección 

correspondiente a cada sección. Estos símbolos se 
estilizan con trazos libres para que no se vean muy 
rfgidos ya que van dirigidos tanto a j6venes como 
adu1tos. Los símbolos deberán estar en todas las 
páginas de la revista, excepto en los anuncios, y 
directorio. 

CONTENIDO: no tiene símbolo, lo que se le 
pone en lugar de este, es la fotografía en blanco y 
negro de la portada para identificar lo que contiene 
esta revista, los colores con que se identifica es con 
el Rubine red CV. 

Cada secci6n se identifica por sus colores y 
símbolo. 

INVESTIGACiÓN: es una sección exclusiva 
para artlculos de investigación cientffica. Se identifica 
por el simb010 de una lupa, ya que está casi siempre 
se utiliza en todos los proyectos de investigaci6n. 



investigación. Los colores del pantone con que se 
representa esta sección son con el verde 3435 CV y 
con el beige 465 Cv, por que estos colores 
representan la naturaleza, las plantas, la tierra que 
es lo que investigan en la facultad de Agrobiologia. 

CULTURA: está sección únicamente hablará 
de artIculos culturales en el ámbito agronómico y 
forestal. También contendrá tips para los alumnos, 
profesores y agricultores. La sección se representa 
por un sfmbolo de una pluma por que las personas 
escriben con esta y plasman los importante. Los 
colores elegidos son el azul 828 CV y amarillo 192 
CV ya que son colores formales como los artfculos 
que ahf se escriben. 

VIDA UNIVERSITARIA: hablará, sólo de lo 
que pasa con los jóvenes estudiantes de 
Agrobiologfa, de los viajes de prácticas, 
graduaciones, juegos, entre otras cosas más. Está 
sección se representa con un birrete ya que todos los 
estudiantes se ven en un futuro con esté en su 
graduaci6n. tos colores que se escogen es el vino 
229 CVynegro 100% ya que estos son los colores 
originales de los birretes. 

EVENTOS: está sección contendrá sólo los 
eventos realizados en la Facultad o en la UMSNH y 
también hablará de los eventos próximos a realizarse 
en Agrobiologfa yen otras Facultades externas a 
está. Está se identifica por el símbolo de un 

Diseño .eDlTORIAL 
ce ReVISTA 

micrófono ya que en los eventos siempre está 
presente. Los colores que se eligen es el gris 70% y 
azul 2718 CV por que el gris representa la 
formalidad y seriedad de los eventos y el azul 
representa el dinámismo de estos. 
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TIPOGRAFIA 

La revista lleva la tipografla "Franklin Gothic 
BooK"de 10 puntos con interlineado 10/12 puntos, 
escogida entre la Garamond, Lucida Sans y Futura; 
se decidió la primera para la caja tipográfica, por que 
es una fuente sans serif (sin patines), lo que permite 
tener una mayor legibilidad en los textos además de 
ser actual, y por lo tanto, hace ver a la revista con 
mayor dinamismo. ' 

Subtítulo" folios, mes y año de la revista; 
se utiliza la misma tipografía pero en negrita de10 
puntos, para que contraste con la tipograffa de la caja 
de texto. 

Pies de foto y balazos; se utiliza la tipografía 
"franklin Gothic itálica" de 8 pts con intermineado de 
9/10. 

En la revista se utiliza la familia tipográfica 
Franklin para dar uniformidad y limpieza, además de 
lograr una buena legibilidad en la misma. 

Títulos; se eligió la tipografía Square 721Blk 
en mayúsculas, de 9 puntos por ser moderna y 
legible para que resalte en la página. 

El color de la tipografía cambia en las 4 
secciones, para que no se mezclen los artículos y 

-olseno EDITORIAL 
OE AEVISTA 

vayan deacuerdo al color elegido para cada sección. 
La tipograffa de Investigación es en pantone verde 
3435 CV, Cultura la tipografía es en pantone azul 
282 CV, en la sección de Vida Universitaria el 
pantone es negro 100% y la sección de eventos el 
texto es negro 70 %. 

GARAMOND 

ABCDEFGHIJKLMNOPQ 
RSTUVWXY Za bcd e f ghi 
jklmnñopqrstuvwxyz 12 
3 4 5 6 7 8 9 O !".$ % & / () ? *"<;:_ 

FUTURA 

A B e o E F G H I J ,K L M N o P Q 
RSTUVWXYZabcdefghi 
iklmnñopqrstuvwxyz12 
345 6 7 8 9 o 1"·$ % & / ( ) ? * .. C;:_ 

Tipograflas descartadas 



Diseño eOITOAIAL 
De AEVISTA 

LUCIDA SANS 

ABCDEFCHIJKLMNOPQ 
R S T U V W X YZ Q bcd e f 9 h ; 
jklmnflopqrstuvwxyz12 
3 4 5 6 7 8 9 O !" - $ % & / ( ) ? * .. ,:_ 

Tipograffa descartada· 

FRANKLlN GOTHIC BOOK 

ABCDEFGHIJKLMNOPQ 
RSTUVWXYZabcdefghi 
jklmnñopqrstuvwxyz12 
.3 4 5 6 7 8 9 O 1"·$ % & / ( ) ? * .. C:-

Tipograffa para pies 
de foto, balazos 

FRANKLlN GOTHIC BOOK ITALlCA 

A B CDE FG H IJ K L M N O PQ 
R S TU VWXYZa bcd e fg h; 
j k 1m n ñ opq rs tuvwxyz 12 
345678 9 01"-$ % &/ () ? *··C:-

Tipograffa para texto, 
folio, fecha, subtitulas 

SQUERE 721 Blk 

A 8CDEFGH IJ KLMNQPQ 
A S TU VW XY Z 8" e d.',,, I 
Iklmndopqrstuv.xyz12 
3 4 5 8 7 8 I O 1"·8 % al ( ) 1 *-q:_ 

Tipograffa para fftulos 

------~-"~.- "--'-~- - - ----- ---"---- .. - ~---~_.----- ._-"--~------~.'---~~--..'-.-.---.-
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B.. DEf.lMIAIlIUJJ 'CI.IIFICUI.M EN lA 
Ct1E1RI.ICCIáN lB. P.ADYfJC1IJ ~ 
lE LA FIICI.ILTAD DE AIJIIIJBII'.II. 

Ercel!a Angel Palomares 

El del trabaJo la Facultad de es 9,1 

conocirnlento de I.as ciencias y de las 
técnicas que oonblbuyen a eleval' la producción de 

alimentos de y animal" así como la 
de éstas para detectar, precisar y solucionar los problemas 
del sector forestal. Para su objetivo de 
servir a la sociedad la Facultad debe cubrir las tres 

funciones que se marcan institucJ,onslmente: 

~ LA OOCENCIA, entendida como proceso íntencionado de 
socialización de l~onocim¡ent.os con el jJf()DCIS!1:0 

de fonnar Ingenieros, agrónomos, 

- LA INVESTIGACiÓN, concebida como un proceso 
sistemático de generación. Profundización y verificación del 

conoclrrJiento. 

Tipogr6f(as de TftuIOS, Subtftulos, 
Balazos: y Caja Tipográfica 
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ELEMENTOS DECORATIVOS 

libertad 





GAI\FlCOS 

Fondos permitidos para la página de Directorio 

Fondos permitidos para la página de Contenido 
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Ejemplo de fotograflas en dOble página 
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ahí mismo también se puso ei nombre la 
fotografía la portada. tipografía que se utiliza 
para esto es la Franktin gotihc book 18 puntos en 
color bJanco o el pantone 130 CV palabra 

la de 30 puntos con 
pantane 130 Cv. plecas con 
pantone antes mencionado! estas son que 
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IU\:jUUVU elegido es tipográfico, ya que se ve 
más Umpio en lo que es la portada y da uniformidad 
con las tipografías de nombres las secciones. 

se 

AMQktºlQ5~ 
Bocetos aG' logotipo 

AgrQt!~9,~pgía 

Logotipo 90 matriz gráfica 

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



empezar a díseñar 'a nl"u",,,,,rl'!'ll. 

se tomó en 'a I"RVil"'IR 

También se incluyó lo 
Facultad de Agrobiologfa 

además se 

Bocetos de portadas y contraportadss 
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PARASUSCRIPC,ON 

de páginas 
uniformidad con 

Hoia de suscnpción por ambos lados 



ImPReSIOn 

sección 
es el lector 
color y para Que las 

t .1~1\J~n unas 

la fuera a dos tintas por 
que su costo es muy y económico, lo que 
hace aún más atractivo ai publico que va dirigida. 

portada y es a todo color, 
debido a que es más y llamativa el 
¡ector, esto llamar la atención y Que el 
publico la cornD.'S 

8 páginas de 20 x 26cm 
en un pliego de CoucM 
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TIPO DE IMPRESION 

La impresión de la revista es por medio de 
Offset ya que ofrece buena calidad de impresión y 
tiradas en gran velocidad, se hace en cantidades 
muy grandes dependiendo de la demanda del 
mismo, además de que es un medio de reproducción 
económico. 

ACABADOS 

La encuadernación para la revista será el 
grapado central ya que resulta muy práctico y 
económico. 

Deberá cuidarse el orden de impresión para 
lograr el orden de las páginas para su 
encuadernación y lectura. 

Grapado central 

ImPAESion 



mAnUAL 

MANUAL DE LA REVISTA AGROBIOLOGIA 

Se hizo un manual para la revista 
Agrobiología, esto para que el diseliador o persona 
que se quede a cargo de esta revista conserve la 
imagen que se ha creado para está y para sus 
lectores. 

Este presenta los parámetros de diselio a 
seguir, para que no se cambie ni se dañe de alguna 
forma el estilo propio de la revista. Contiene las 
retículas establecidas, las tipograflas a emplear, 
fondos, elementos decorativos, colores, etc .. 

El manual y la revista se realiza en Corel 10 ya 
que es uno de los programas que te permiten de 
forma satisfactoria hacer está clase de publicaciones 
y se entrega al diseliador encargado o impresor en 
un archivo digital. 

HOJA PARA SUSCRIPCiÓN 

La hoja de suscripción tiene vista por ambos lados. Hay 
diferentes fondos que se pueden utDizar, el dl&enador tiene la libertada de 
escoger el que más le convenga. La tipografla que se utiliza es la Franklln 
Gothic Book y la Sergell en color blanco y pantone 1235 CV. 

Los elementos decorativos son blancos y del pantone 1235 CV. 
Esta suscripción se imprimirá sobre un papel couché grueso. 

Fondos y elementos decorativos permitidos para la hoja de suscripción. 

e 

Hoja del manual de la revista Agrobiologla 

---- ~------,.,-------------- ---- ---'----'------,-------'--
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Hoja del manual de la ravista Agrobiologla 
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PAEsupueSTC 

PRESUPUESTO DE LA REVISTA AGROBIOLOGIA Precio de 1000 revistas: 
$ 17,060 00 

El presupuesto que se presenta es de junio Precio unitario de la revista: 
del 2001. $ 17.06 00 

Revista: 28 páginas, papel couché delgado, dos 
tintas 

*Impresión de 1000 revistas con 28 páginas 
interiores. 
$ 12,900 00 

Portada y Contraportada: Cartulina couché a 
selección de color y barniz UV. 

* Impresión de 1000 portadas y contraportadas. 
$ 3150 00 

* 1000 portadas y contraportadas con barniz UV .. 
$ 500 00 

Inserto de suscripción: % de carta, cartulina 
couché a dos tintas. 

* 1000 insertos. 
$ 510 00 



conCLusiones 

El proyecto ha negado a su fin, logrando satisfactoriamente lo planeado 
desde su inicio, una revista para la comunidad de la Facultad de Agrobiología y 
para el sector agropecuario y forestal. 

Para que esta revista sea reconocida se distribuirá en la Facultad de 
Agrobiologra, empacadoras, tiendas de fertilizantes, productoras de semilla y 
todas las tiendas donde asistan los productores y agricultores. 

El reaUzar dicho proyecto me t1en6 de grandes satisfacciones, como 
conocer gente experta en la agricultura, que me asesoraron y me brindaron su 
ayuda para obtener al final una revista funcional y agradable, además de haber 
trabajado en una de las áreas que más me gustan del Diseno Gráfico "el Diseño 
Editorial" . 
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RfSUMEN 

18Uea speclo6a es una 
orQuklee ampliamente uútizacle 
con fines ornamentales y 
cuttUlales, poi' lo que muchas de 
sus poCiaciones nan sido 
8Jq)IoCad8s. los m6todos 
natUf8lea de ~ no son 
capaces de pmcIuc!f grandes 
cantidades de plantas reqoeridas 
en cortos perfodos de tiempo. Por 
ello. se conskIera Importante 
estableoef un sistema de 
propeaaci6n óptimo de esta 
especie. con la intención de 
¡enerar un PfOWama de manejo e 
Invernadero por parte de las 
comunidades humanas locales, 
induyendo entre otr8S a los 
arteunos de la pasta de caña, 
qu~ usan al mucilago de los 
pseucIobulbos de esta orquike.. 
Debido a esto, el proyectO 
'MiCn;JpnJpa¡ació de lailea 
speciosa" se reellzó en el 
laboratorio de Bi04:ecno!ogia de la 
Facultad de Agrobioiogfa. 
Ioe'anoo la mlcroropapd6n de 
esta especie, a partir de la 
siembra de semillas de c6psulas 
COlectadas en el campo, 
otxenlendo un 100% de 
germinación in vitro a 108 60 dlas 
de cuI\.iIIo. Se realizó la 
transferencia y aclimatación 
eMOUS (80':11. de sobr8vI\Iencla) 
de plintulas in 'litro de 3.5 cm de 
.Itu,.. con raíces aéreas, 

obtenkiaS por el coltiYo en el 
medio MS con regutadores de 
cnJCirriento. Este sistema brinda 
la pmpapci6n de plantas de L 
SpecIo&a de ripido c:recin'Hnto 
en un periodo de 7 meees hasta 
la transferencia ele 1rMtmedero. 10 
cual no es posible obtener por 105 
metodos tradicionales o 
naturales. 

La mlaopropapclón de L 
Spedosa se obtU\'O por el 
establecimienro in yitro con le 
siemtn de semillas de cépsutes 
colectadas en el C8lf'C)O, las 
cuelel5fuemn ~ 
estertltladas superficialmente en 
el medio nutritM:I MS conteniendo 
con 20 g¡ 1 sacarosa. 7 1/1 de 
aew y IKI pH de 5.7, sin la adición 
de regtMdores de crecimiento, 
bajo condiciOnes de 25"'C y luz 
(16 hrs. De tuz. 2000 IUX). 
La eermtnaci6n inld6 a 10& 30 
días. culminando oon el 1()()% de 

pIjotues ¡Jenninadas a los 60 
dí_ Del cultivo. periOdo en el cual 
fueron subcu/tllladBs a un medio 
conteniendo $Ibstancias para 
aoeIer8r el etedmlento y 
desarrollo de 6stas. Las plantulas 
fueron transletidllls a difeI'ent8s 
medios de cultivo supiementados 
con reguladores de uecimiento. 
Estos me<tio consistieron en 
adicionar auxlna (ácido 
naftMénacetk:o, ANA). y 
glberellna en diferentes 
concentraciones (0-1 m¡¡1). 

Después de 3 meses 911 
obtwlemn plántulas de 2.0 cm 
de Ionghud, con 2-4 hojas Y 
raíces incipiantBs, en el medio 
nutrit/Yo MS con re&\Jiadcns de 
crecimiento (MSC). 
Postemrmente. las pténtulas 
fueron transferidas 81 medio 
Inductor de ralees (MSR). 
obtenMndo por la respuesta de 
pljntuias con la adId6n de 
auxlna. oonsIguIenóo p!jntulas 
de 2.5-3.5 cm de aftura, con 
rarees óptimas para el 
transpiante, a los 60 días de 
cultivo (Aa. 1). Es1e CRildmiento 
re¡nsent8 tres WIC8S m6s Que 
las pl6ntulBs fTIlIfltenkles en 
ausend8 de los reguladores de 
crecimiento. 

Pare estableCer las 
oondiciooes óptimas de 
trasplante y aclimatación se 
uti~Z8ron diYersos sustratos que 
consistieron en corteza de 
enclno. ITl.ISiOY arena (solos o en 
combiNllCi6n), estJmando el 
porcentaje de sobtevivenda de 
las plantas mlcropropapdaG . 
PlantIJS de 2.~ 3.5 cm de attUtll 
con raices aéreas fueron 
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Organizado por 18 especialidad de Fruticultura 8 cargo del Mic. Jorge 
Campos Avile, apoyado por el Colegio de Posgraduados de Chapingo y 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas. Pecuarias y 
Forestales. 

Se efectúa desde 6118 de julio '1 termina el 18 de enero del 2002. 
conservando 18 alta cal idad del curso ya que sólo participan profesores 
en general con grado de Doctorado y la minoria con Maeslria en 
CienCias. 

Diplomado en Agricultura Sustentable se efectuará, del 28 de julio al 
30 de febrero del 2002. 

Organizado por el Mie. Octaviano Lemus. Investigador del PARI, 
UNAN 'J Prof. De la Facultad de A¡robioIogía quién considera para la 
impartldón a profesores reconocidos en este nuevo campo. del pa fs y 
del extr8n}ero. 

Diplomado en FormulaCión, Operación 'J Evaluación de Proyectos, 
con el apoyo de la escuela de Economía y Administraci6n de la UMSNH, 
el cual se efectuará de agosto 8 marzo del 2002. 

Congreso Iberoamericano del Aguacate en la Facultad de 
~bIoIogfa del 12-20 de septiembre del 2001. 

Conferencia de Segregación impartida por el Or. Fernando Fich de la 
Universidad De Cuba el día 12 de )ulio en Agroblologl'a. 

Congreso de BlotecnOlogra en la Facultad de AUOblOlogfa el 21 de 
Julio del 2001. 

Conf9(enclas de Farmaooblologfa impartida por el Dr. Luis YaUz de la 
Universidad de San francisco, en E.U. Del 1 al3 de septiembre del 
2001 en Agrobio!ogía. 

Conferencia sobre Cultivos Uruapenses impartida por el Dr. Juan 
Robles de la UMSNH el 5 de septiembre en .4grobiologfo. 

Semi nono de Fltomejoramlento Genético el 12 de septiembre en el 
auditOfIo de 18 Facultad de AgrobIoIogia. 

Conferencia de BosQues el 13 de septiembre en la Facultad de 
agroblologl"a. impartida por el M.e. Luis Villalón de la UNAM. 

Si te interesa tomar cualquiera de los congresos, conferencias o 
diplomados mencionados. pide Informes a la direcdón de la Facultad 
de Agroblologi"a, al teléfono 45236474. 

Seminario sobre EcoIogfa y 
Desarrollo. 12 de Julio en el 
CREFAl., Pátzcuaro. 

Curso de Prácticas de Máxima 
AdminiStración Agrlcola 0115 de 
Julio en la Facultad AWfcola de 
Puebla. 

Congreso de frutales nativos e 
introducidos con demanda 
nacional e internacional, de/U al 
16 de julio en la UMSNH en C.U. 

Curso de Hortícultura en la 
Facultad de Apauingán, Mich. Del 
218125 de julio del 2001. 

Conferencia de la F"rtonasidad 
del Algodón en en Montesillos, 
Mix., EI1 de septiembre. 

Encuentro InternItClonal 
EcoIogj"a y Desarrollo del 14-19 de 
septiembre del 2001 en la 
Universidad de Matanzas, Cuba. 

ConferenCia "Los cinco puntos 
estratégicos Que convirtieron a 
Chile en el país exportador", 30 
de septiembre en la UMSNH, 
MorelLa. 

Curso de AgroecotoSfa del 3·10 
da agosto en la Unlversldad de 
¡NTEA en Guatemala. 

Producción de Hortallms en 
Hidroponía del 4 al 22 de agosto 
del 2001 en la UACH., Taxcoco. 
México. 
Si Quieres informes en la pág. 
Web www.sgros.com o en 
Agroblología. 
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coIoatdas en cémaras de p6ástico 
cerradas. con apertura paulatina 
cada 3 días.1oe'anOO la 
acHmataci6n a los 15 dias (F.g. 2). 
Se mantuvieron bajo rIee:> y 
condiCiones de laboratorio (20-
25"'C, luz natural), estudiando 
durante 30 dias el 
comportamiento de 
sobreYiviencla. 

Se ha Ioirado establecer un 
sistema de propapci6n óptimo 
para Lailea spedos8, por el cultivO 
In vItto a partir de semi .... en un 
tiempo de CUItlIlO menor el Que se 
presenta poi' métodos 
tradidonaIM o naturales, 
Importante pera inlc;ar su ctlttivo 
en irwemadero en un periodo 

""'" 
Con j~ adicional es 

posible reducir aún más el tiefT1)O 

det cultivo in vitre. y establecer las 
condiciones óptimas de su cultivo 
en irMtmadero. con el fin de 
conseguir plantas como fuente de 
mueilago o f\ores, en un plazo 
relativamente corto en 
comparación al que estas Plantas 
presel"tan en la naturaleza. 

El establecer sistemas de 
propagect6n masiva de esta 
especie es importante para 
colaborar en la conservación de 
las pobIadones naturales. 
disminuyendo la pre$6n de 
saqueo que se ejerce sobre ella. 

Es intMesante seMlar CJ,IO 

actualmenle tambUm se tnllba.la 
en el proo,<ecto "ConseMtCión y 
Manejo SlJStentabte de latiera 
specIosa-, en el cual participan 
dIivefsos investipdores y se 
inctu)I8fI además de 18 
~i6tl. otros aspectos 
bésiCos de la bioIc:Cía de las 
poblaciones de esta especie, así 
como un programa de educación 
~.Tal~fue 
aprobado por el FMCN. fung\enoo 
tomO nsponseble el Dr. Ken 
Oyama del Instituto de ~ 
de ia ~mpus Moretla. en 
oolaboracl6n con ellabofatorio de 
BIotecnoloefa de la Facultad de 
~; esperando integrar 
un modelo de manejo que 
contribuya a la conservación de .... _. 
IIIIIlJOGAAFfACI1>I>\ 
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El día 18 de ma)O del 2001 se rea~zó 18 '"Conferencia sobre el 
selVido social", sustentada por ellng. Ricardo Martinez Malina, 
Director del Servicio Social, de la Universidad Micho8cana de San 
Nicolás de Hidalgo Y la C. Natalia GUlmán Murillo. coordinadora del 
SeMeio Social en elér88 at/OpectJaÓl!l, los cuales desarrollaron todoS '1 
cada uno de los aspectos relacionaOo6 con la importancia, necesidad, 
legislación, etc. Del servicio social, no tan solo oomo requisito slno 
como parte de! desarrollo profesional de los estudiantes de este 
importante sector prOductivo, evento que fue coordinado ¡xx e! ¡.,g. 
Mario Murillo, coordinador del servicio social en Agrobiología . 

El 20 de mayo a las 18:00 horas se llevó a cabo le presentación de! 
libro "los Umbrales del Deterioro" la dimensión ambiental de un 
desarrollo desigual en la región Purl'lépecha, por Re<lriCh Ebert 
facultad de Ciencias PAIR-lJNAM, destacandose los aspectos de la 
estructura agraria, sistemas ~ producción, agentes '1 acciones 

oomlnantes en el uso de los 
recursos '1 la propuesta de 
alternativas para esta frágil y 
delicada regiÓfl del estado de 
Michoacán, la presentadón del 
libro fue desarrollada POI' los 
investigadores ele! PAJR autor del 
mismo Pedro Alvarez lnaza '1 
Fernando Rosete, por parte de la 
Facultad de AgrobIoIogJ'a: la 
coordinación estllYO a cargo de 
Jos profesores José Orozco '1 
Octaviano lemus. 

El 22 de m&)O 8 las 10:00 
horas se realizó el "Slmposlum 
sobre aspectos genéticos del 
durazno" en el Auditorio de la 
facultad de Agrobiologie, 
sustentada por el Dr. Jorge 
Rodrfluez Alcazar y el Dr. 
Satvador Pérez González en la 
que se abordaron principalmente 
los aspectos de manejo que 
combinados por las técnicas 
actuales de mejoramiento de 
este Importante frutal en el 
Estado de Michoacán y MéxiCo. 
penr~tlrán la posibilidad de 
mejores rendimientos, no tan 
solo a corto plazo, sino también a 
tiempos mayores de rentabilidad 
ele huertos ele durazno. De esta 
manera el Simposlum fue 
coordInado por el Prof. carlos 
Ramfrez Mandujano. 

......... aaz _7 Miad? 

Se inician diplomados con 
op(;oo a titulación los viernes '1 
sábedos, iniciando con el de 
Actualización FrutfcoIa. 
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las Ptentas Medicinales SOf1 

aquello6 ~ que elaboran 
sustancias que ejeroen una 
acd6n farmac:olóitCa, beneficiosa 
o pe!juc:llcial para el or¡anlsmo 
vIVo. Tambl«! se conocen COfI"IO 
pIlIntasoflcioales. definidas como 
las p&antas destinadas a la 
farmacopea, e que bman parte 
de un medicamento preparado. 

Entre estas 8lOst8n vatiOe 
oentenares de plantas con acción 
terapeútica probada. 

De las Plantas Medicinales. Ia& 
hcjas ODOStIt~ uno de loS 
Ól'pncs mAs interesantes. pues 
es alí dende se realiza la lTIII)'Of 

parte de loS plOCeSOS 
metab6lloos de la planta. A traYé6 
de • fotosíntesis, la planta 
elabora dOs cIaSes de 
compuestos nitrcgeoadOS: I8s 
prctei'las e principios inmediatos, 
Y lOs alCalcides e princ:ipos 
actIYos, de acci6n ftsIoI6CIca 
especfOca y energética. 

Los principioS Inmediatos son 
proteinas. &lúcidos y Ifpldo$, 
sustancias que no e;ercen una 
actMdacI fa~ directa 
sobre las fundcnes del 
~iSmo animal. pero que le 
son IfI'1lf85Clndibles para 11 rida. 

Los principios actr.oos 90tI 
sustancias cuya principal utilidad 
es 11 de servil' como c:Irop o 

medicamento que alMe la 
enfermedad o ree&tablezca la 
salud perdida. es decir tiende a 
disminuir e neutriNmr el 
desequ~ibrio crpnlco que es 18 
enfermedad. Todes las penes de( 

veeetai C(I(Itienen prindpC¡s 
actiYOs {seml.s. frutos, hojas, 
,,~~ 

Los prindpi08 activos son 
entonces. les que le dan sus 
propiedades ~tiCasa Bs 
plantas. 'f en bese a eilos se 
cIasIfIc8n 'f selecCIonan. 

~ prtndpic& actIYos que 
se pueden encontl8r en las 
PIantaa Medicinales 'f sus 
func:ionfls son: 

HETEROSIOOS: se encuentran en 
toda 18 p6&rM. a wces mis 
.apeciaimante en las hojas. en 
las ftofaS o en la r&Cz. 

MUChOS de los heterOsidos 
tienen utilización en medlclna.(EJ. 
La d~ina, potente 
canfiotónico; el !lBlicócidc, 
precU1"SC5 de la aspirina}. 

~n la naturaleZa de su 
sustancia activa, los hetarósidoe 
se clasifican en: 

HeterósidOs sulfurados: 
Cebolla. Ajo. Nabo. Mostaza, 
R6banC, Beno. 

Heterósldos Cian68enos: SU 
8CCi6n es anestésica. 
espesm6dIca e hipertenSOra. 

EstimlMn La respiraci6n 'f 
mejoran la diIJtSli6n, peto en 
lII!CftS() paralizan el fermento de la 
respiración, produce véftlgos y """""""'..- .... 
pafillización de tcdo el sistemll 
nerviosa central y la muerte 
instanténea. (EJemp60 de 
espeties, Almendro, Laurel, 
Espino ne(trO, Guindo común, 
etc.). 

HetefÓ&id08 fen6licos aImpIes: 
TIef'Ie aa:ión C8UItica 'f se 
encuentta mtI1 diluido en la M'M 
de 105 brotes já.Mnes de las 
plantas.. (ij. S8uc:e blanco. 
Andrómeda, ManzanMla del 
pastor, Peral sitYestre, etc.). 

HeterÓ6id06 con f1awoósidc&: 
Han sido usados desde hace más 
de 150 añcs en la lnduslrIa 
tintorara pera tellir de amarillo 
lanas. 98da 'f atp:l6n. 1ltrnbIén 
tienen una acdón terap6utica en 
sirMqia lX)fI te vlamlnce e y 
ademés, de ellos actI.Ialmente se 
extrae la vitamina P. ActUan sobre 
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COfazÓfl y la circuleol6n de la 
sanare. Oismirluye la fragilidad de 
los c.apiIafes san¡ulneos. '1 de 
maners eeneral se emplean 
como espasmoIiUcos '1 <liurttloos. 
(El. Ruoa. Ortl¡a blanca. EspIno 
blanco. Correhuela. Nforfón. 
Bolsa de pastor, etc..). 

Heterósidos cumerinicos: 
Están repartidOS tanto en las 
hOjas como en los frutos. semillas 
'1 raroes. Después de secada la 
planta se aprede el olor. como 
por ejemplo en el Espliego. ÑI 

AIf&Ifa. la Aspet1Pa. el Tabaco. el 
~Ioto.etc. 

AlCAlDIDES: Se empleen en 
medicina pera aumentar o 
disminuir la presión, pues la 
acción fiSiológica sobre el 
sistema nervioso central se 
ejerce sobre la circulación '1 sobre 
la respiración. como depresiYo '1 

t,.....bgt~ .. 
~ _ en lIojH, lI'IIbs. -,-

como excitante. También actuan sobre el sistema nerviOso autónomo. 
como paralizante del nervioso slfT1lélico. Puede producir una acdÓl'l 
antiespasmódica, anestésica local. analgésial o nan::ótica. (EJ. 
Belladona. Ocuta, Adormidera. Amapola. GaIega, Tabaco, lenp de 
vaca, etc.). 

TAI'INO: Precipita le gelatina y es utillzado pera clarifICar el vino 
tinto, '1 pera 18 curtiembre de piem. Se puede ~Wzar en caso de 
envenenamiento con alcaloides, pues los precipita, haciéndolos 
inofensivos. Se usa además como reactiw qurmloo '1 en la medicina 
como astringente. La famMIas óe plantas mas riCas en taninos son las 
leguminosas, las rosokeas '1 salicáceas. Los taninos se encuentran 
siempre en la corteza de los tronc:06 '1 de las ralCes '1 
escasamente en las hojas. (EJ. Castal\o, Hiedra. Nogal. Atándano awto. 
Zarza, etc.). 

AMARGO: Se consld«a con capecidad de rellmer&r tuerms, 
estimula la producción ~ul8r delaperaU) dieflSti'lO, lo que 
transfonTll!l 8 las plantas con estlll prindpio activo en especiales 
tónicos di¡estiIoos. También tienen C8p8CidfId diurética. TIef1f!O 81Ntf'F 
las sJaulentes plantas: ~jo, Artemisa, Achic:orla, cardo santo. HIertJe 
de roberto. Lechu¡a. Saúco y Diente de león. 

ActlJalmente se repone una SUperfICie forestal de solo 3.4 billones 
de Ha para sati&lacer 18 demanda de 7.2 billones de persones para el 
ai\o 2010 (FAO,1995); México esta Incluido en 18 lista de los 12 paises 
qUtl1X**l1a l'Y\I!J)IOr diversidad bioI68Ica, consIdMados como 
*MepdlYersoso. La biodiYersidad es alta, pues a nivel de fIIXl5istema 
se han detectado haata 32 tipos de Yegetación. Se cree que hAéxico 
posee apm¡Umadarnente 22,000 a 30,000 l!IIIf)8Ci8$ de plantas 
vasculares, taniaodo una llora mucho rn6s vasta que 18 de los Estados 
unidos de Nort.eamérlca y Canad6 Juntos y del mISmo orden Que la de 
la ex Unión Soviética (RzedOWSk.i, 1991). A nMII de especies México 
ocupa el cuarto lUgar mundial en cuanto al número ele especies 
conoc/daIf; a nl\lel da grupos taxcn6m1oos represeote el primer lupr en 
dMrsidad de reptiles, seglJndo en mamíferos y cuarto en anfibioe '1 
plantas. En términos (IeOefales en M~xioo se encuentra el 1O'IE. de la 
dMwsldad bIol6Qlca mundial. (Boyás. l99B). 

MidIoecán cuenta con una superficie artw::Kade de m6s de 5 
millones de he<Ureas. delasc:ucMes más de 4 millones son de 
vocad6n forestal, Sin ernbefgO en lOs últimos 10 allos, se ha pan:tido 
mas ese 1 millón '1 medio de hect6rees, ocasionando su Inminente 
deterioro '1 el a¡otamlento de algunas 8SpII!Icie& da interés corno lo son 
las ¡Mantas medicinaIe&. México cuenta con ~medamente 30 000 
especies ~ da las cuales .. 50 '" de ellas son utlItladas para 
satisfacer alguna necesidad humana. entre la! cuales laS plantas 





medlciMles ocupen el primer ~ bajo estudio !le tiene un rewesando al uso de productDs 
lugar, por otro l8I:kI se tienen retiltJ'o de 331 espede& útiles naturales tanto por sus beneficios 
retIstradas a nivel de espade un de les cuales el 30.64 % son ya que no ocasionan efectos 
POCO mis de 3200 plantas meldiCinates (Bello, 1993); sin secundarios oompIic8dos, como 
cul'8tivas, ele las cuales, no han embafib se ha prestado poca por ecooomJa)'8 que resuttan 
sido estudiadas ni el 5 " desde el atenct6n a esta actM08cI Y mAs blIIratos y son mM accesibtes 
punto de vista fannacoIéCk:o. mucho menos Importancia se le pera La eente mAs pobre, 
Para el éJoa ele estudio, se M concedido a sus formas y utilizándose prlncipllmente para 
conocen alrededor de 1500 tipos ele PI'OIlapci6n, por lo Que Las enlelTl'\edactes m6s comunes y 
especies de Las cuales el 50 ... de Las especIe$ objato de estudio prioritarias con baae a estudiOs 
ellas tienen algún uso son: A¡astactIe mexicana, .. llzados por ellMSS como lo 
principalmente medicinal. ArtemISla ludoYICiana, 8ac<:haris son las pstrOintestlnales, vías 

pteron!okSes. Aaeratum respiratorias. diabeC86, cáncer, 
Para el caso del EstadO de COf)'IT)bo5um, Bidens piDa, vías urinarias. cardIoIIáscu1ares. 

MiChoac6n no se conoce con OrsJurn subcorieceum, Conyza artritis y erteI ioeclélOllis. como; El 
exactitud el númetO de especies, schkdana, Cosmos bipplnatus, Neem (AlBdirechtl' inda), 
Pero de manera conservadOra se CUphN joNIensis, C)mbopogon especie il'1tfOduc6d8, llamada la 
cree Que eJdsten alrededor de sp., Erynlllum carlinee, farmada del pueblo, por todos lOs 
4000 especieS Y muches de Gnaphailum inomatum, beneficios que por sI,- ha 
estas presentan ..., varieded de Heterotheea Inu«Jides, propotCiOnado a dlrerentes 
formas en su uso. En NI ~ Helianthemum l/IOmer8tum, pueblos desde l1li antigüedad por 
cIenomInaCia Meseta o SIemI ~nIII cauIe!ioens., L.oeseIia sus usos medicinales como 
Purepecha, ubk:ada &1 oeste cIeI mexicana, Mentha arvensis, antiviral, antifu~ 
estado de Mlchoacán, aran perte Orig¡!llnum mejorana, PasIflora antibactenal entre otros múltiples 
de las comunidades Que Integran 8II:BOdfIns. PlQuerla trlnervla, usos. tll Toroojil blanco 
esta ~, 'lMn en Intima Plantago australia, Rumfordia (Apstache mexIcMIa) especie 
vIoculacl6n con el bo!!IQue a pes8f ftoflbunda. Rosmerinus medicinal con status de 
del aran deterioro ele los mismos omcInall&, Ruta c:t\alepensls. amenazada muy utiliZada en l1li 
y continúan usando en fonne SaMa lavanduloides, SeMeja hettM:IIaria tradk;Ionel MelIIcana Y 
tradidonallas plantas pan! maaostema, Stavia sert'ata, el Te Hurite (sat~ 
satisfacer necesidades dlYersas TaralllCOm offlCin&le, Wipndia mact'OSÓHI'NJ) de mucha 
con atención especial a aquellas , ...... importancia en la medicina y 
con propiedades medicinales. El tradición Purepec:he y de gran 
conocimiento QUe tales La biotecnoIop ofrece las actualidad por su alto contenido 
comunidades tienen sobfe es tbicas de cultiW de tfltklO5 entre otros~de 
especies vegetales es un legado vegetales para La antk»údarces para el combate de 

~ 

e 
cultlll'8l Que se ha transmitido de micropropeQaci6n de plantas in lOS radicales libres causantes de • une genel1tá6n a otra. l:tta2 genlltlcamente superiores, varias enfarmed8des 

11bn18 de virus y enfermedades y degenerativas en et hombre, etc. o 
Los usos de las plantas en 106 producción a gran escala 

~ 
bosques tampIados de esta dlJl"8((e todo el afio. II4OI.lOOAAFIACITAM o 
ref6n y en otras con afinidades o 
~ SImilares, son Las especies mencionadas LAVADORES VU.lAMJEVA. G. 

~ 
divlnOl!! como lo son plantas cuentan con diversas 1969. Estudio de l1li15 U9 plantas 
medicinales, fona;en.s, propiedades pr1ndpelmente medicinales más cooocidas en 
COfI""Ie!Itibles, de ornato, de uso medlcinaM$ para beneficio del Yucatin, Mé:dco. MéxIco, pp. 12· 
veterinario, etc. Tan solo en La hOmbre moderno que asta por su 56. 
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Ercelia AtWfeI PaIOman!S 

Ciruela mexicana (Spondla purpurea) o Ciruela 
del pas , pertenece 8 la familia Anac:8IdIIlceIt Y tribu 
Spondi8ceae, esta familia a§upe 77 ¡ineros con 
600 especies incluyendo frutales tropicales 
importantes como mango, anacarOO. piStaChO y 
ambrellas. Spondjaceae Incluye 21.,neros entre 
ellos SpondJas distribuidas ampIlamerm en 6reas 
tropicales y subtroplcales de Afr1ca, AsIa 'J América 
(Heywood, 1985). S. purplA"8it L 0figiniWI de 
Mesoam6rica, es una planta aft)Ófee con 
ramlftc&clones abundantes 'J rica en resinas. 

En M6xioo los estados m6s pmc\t.ICtOreS de este 
fNtat son: awapas, Guem!f'O. jalisco, Michoacán. 
Nayarit. Oaxace. Puebla. Sinal08 Y Yeractuz. 
destacendo el estado de Mich0ac6n con una 
produccl6n total de 31.840 ttIneIadas anuales, en un 
área sembrada de 5,090 hectiroas. con un 
rendimiento promedio de ".829 Ton/ha. (S.A.R.H. 

• 

19931. donde una pequefta parte su producd60 se 
destina al auto consumo y el resto se vende a 
intermediafios que la vencIen en los llístintos 
mert:8dos del eatado. 

nene buena eoept&ción por los consumidores 
como fruta fresca de agradable sabor. además 
puede ser una fuente potencial de uso industrial y 
medlciNM, 1o que representaría una flJeflte 
adicional de ingresos en la zonas runtIes donde 

""""'" . 
El interés por este estudio es JustifICable st se 

considera que a ~ de los estomas tienen lupr 
ellnten:ambiO gaseoso entre la planta Y le atmósfera 
que la rodea y también la tl1!lnsp/faci60. ambas 
funciones VItales para el CfeClmientCI Y desarrollo de 
las plantas. 

Entre y dentro de especies. as!" como 8 lo larto del 
Pllffll de plantas IndividtJ81es. se han podido detecl.1II' 
diferencias en el numero de estomas. la mayoría de 
los estudios han considerado únicamente la 
frecuencia estom6tlca (numero de estomas por 
unidad de irea) Y se lecOilOCe QUe las dlfel'encIas 
encontradas no son neoesariltmente debidas !1610 a 
diferencias entre materiales COfl1)8rad06. sino que 
pueden serlo también a cambios ambientales 
oculTldOS durante el desan'oIlo de las plantas. Hay 
una VDliable denominada fndloe estométIoo que, 
aunque poco utilizada, puede ser menos sensible e 
las yariaciones ambientales '1 que re6adona la 
frecuencl8 estOO'lllltal con el totallJe aMulas en un 
área determinada (Meidner '1 Mansftel, 1968). 

El estudio de los estomas ha sido objeto de 
Invest.Ipciones QUe se han empleado pera 
esteblecer relaciones fi!ogeoéticas de acuerdo con el 
numero de estomas por unidad de área en hojas de 
aguacate (García e 1chk:aw8, 1979~ respuesta e la 
sequia (Macias. 981). relaciones con e4 habito de 
aecimiento (BarrientDs '1 Sénchez. 1983 '11987), 
pofIpk)kIia Iodoclda (Morales, el al. 1991) '1 estucIIcI8 
fisiol6&icos (Blenke. 1992) '1 como Ciruela Mexlcana 
es una especie que se caracteriza por ser resistente 
a perkxIos prolongados de sequCa '1 por prosperar en 
suelos de ba,l& fertilidad. 
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B. "PP'"" I n tu1RD. M EN lA. 
CONEIT'AUCCION DEL MiMiCIO fJCMt 1I ca 
tE LA FM1A.Tm lE Aa· ... oot .. 

free/ia Afl8eI PaJomaI'8S 

B objeto del trabajo la Facultad de ~ 
es el conocimiento de las ciencias aewecuanas y 
de las técnicas Que contribuyen a etevar la 
producción de alimentos de origen vegetal y animal. 
as!" como 18 aplicación de éstas palll detectar. 
precisar y SOlUCionar los problemas del sector 
agropecuario forestal. Para IotJar su objetiVO de 
servir a la sociedad la Facultad debe cubrir laS tres 
funciones QIJe se marcan Institucionalmente: 

- LA DOCENCIA, entendida como proceso 
intencionado de sociallzadón de conoclmi&f1los 
especirlCOS con el propósito de formar Ingenieros 
agrónomos. 

- LA INVESTlGAClÓN. concebida como un proceso 
sistemátioo de generación. Profundización 'J 
verificación del conoclmief1to. 

- LA EXTENSIÓN. (lOmo un proceso de aplicación del 
conocimiento. tanto allnteri()( de la propia F6CUltad. 
como al exterior de ella. ya sea a trS'<lés de la 
difusión del ccnoclmiento agronómico. de la 
di'lulgacl6n cientffica Y tecnológica y la prestadón de 

"""""'-

B desarrollo académico es un proceso de cambio 
gradual que busca imprimir direccionalidad a eslBS 
tres funcIOnes Institucionales a través de la 
construcci60 de un proyecto académico. siendo el 
desarrollo curricular parte del mismo. 
En al3Jna medida la Facultad desde hace tres ai'los 
na estado tratando de mejorar sus funciones. 
apoyada en la reftexlón conjunta de profesores 'J 
estudiantes de su propio quehacer. en la 
construcción de un prlJ'feCto académico en particular 

¿Por Qué y pan! Que el desarrollo curricular en la 
f6CUltad? 

Porque es Ineludible establecer un propósito 'J 
después diseñar un programa pera alcanzaoo. 
tratando de enfatizar la necesaria intencionalidad 
del currículo. B desarrollo curriculer en el proceso 

de ronstruoc:l6n de una prop..IeSta educativa 
encaminada a formar in¡enieros a¡r6nomos. donde 
el currículo Integra un proyecto académico. 

Trataremos de explicar cómo es Que el desarrollo 
curricular es indispensable para la construcción de 
un pro;ectO académloo. Para argumentar esta Idea 
se presentan tres nociones: desarrollo. desarrollo 
académico 'J desamHlo curricular. Se mencionaran 
alg\Jnos aspectos I~ntes del desarrollo 

académico como son. Formad60 de profesores. 
actualiZación. irwestigaci6n. estructura académica 'J 
normatlvidad. as/' como sus relacIOneS con el 
curri::ulo. Con ello esperamos explicar algunas de las 
formas en que Incide la planeaci6n. la evaluación y 

y del rediseño curricular en general. AhImoI .n /IfOOISO .,. it!oesI~ 

o 
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la operadón de un cUfriculo, en la 
búsQueda 'J def1nición de caminos 
y espiraciones del que/'laoef de la 
facultad como dependenda de la 
UMSNH. 

UNA NOaÓN DEL DESARROUD 

El desarrollo se puede <XlflOebir 
como un proceso gradual de 
cambio dirigido. En el desarrollo 
biológico, la dirección está 
Impresa genéticamente y 
condicionada por el medio 
ambiente. En el sistema social, 
poIfUoo, económico y cultural la 
dlreceiOn esta marcada por lOs 
fmes o 10$ m~ que se 
persl¡uen, explrclta o 
Imp/fcttamente. Existen 
tendencias contemporjneas que 
condben el desarroho de 
siStemas sociales como flexibles, 
dinámicos y necesariamente 
pan.iCIpat/Yos, coostrulcSos 
colectivamente en un eotomo 
cambiante. El desarrollo conlleva 
trea actlvidaoes principal. que 
se están lle\<ando a cabo todo el 
tiempo: planear, ActlJ8ry fN8luar. 
Esta noción de desalTOllo implica 
la creación de una propuesta 

--

racional para abordar una realidad social compleja, la que 

necesariamente es racional en todOs SUS elementos. Una propuesta as( 

encontrará entonces. sus prlnclpe_ limitaCiones en todos aquellos 
aspedos de comportamiento humano y social no racionales. 

UNA NOCIÓN DE DESARROlLO N:.ADtM1CO 

El desarrollo de une Instlt1Jci6n de Educación superior (lES) plural 
requiere de la oonstruociÓfl gradual de significados en torno" sus 
funciones sustantivas, englobadas en un !)rO\IeCto académico que 
marque la dirección de los cambiOs. pues el desarrollo de la busqueda 
en un proyecto. En lo interno significa contribuir una nueva cultura de 
quehacer a la Facultad, nu8118S prácticas y nu8\lOS conceptos. en lo que 
externo. significa lograr la trascendencia de sus funciones para servir a 
la sociedad y, en el caso de AgrobIoIoaIa. al sector agropecuario y 
forestal. 

Desde este enfoque. para que haya desarroHo 8C8démk:o es 
necesario discutir y generar propuestas concretas respectO a: 

Lo que se busca lograr en 18 docencia, la investigación y la ~ensi6n. 

las condiciones actuales de la facultad de Agrobiologia. las ce0S8S 
que se han generado 'f las posibles realeS que tiene para el futuro.Las 
condiciones. acciones y recursos Que se necesitan para conducir a 
Agrobiología, hacia lo QUe se desea ser en ténninos de componentes 
h,,,,,,,,,,,-

- El esfuerzo y participación de todos los responsables del Quehacer 
de la Facultad. en todos SUS ámbitos. para romper con la Inercia 'J 
buscar la dlrea:ión. 

- El oonocimiento de la problemática agropecuaria y forestal. del 
timbito social. económICo, cultural 'J IXllltlco en el Que se aesenwelYe la 
Facultad, Incluyendo elapren<llza.18 de las experienCias de otras 
Instituciones de educación agricola superior, en cuanto al desarrollo 
académico. 

- El conocimiento de las teorías metodoló¡icas 'J técnicas de la 
planeación, evaluación 'J actuación académk:a desde enfOQues flexibles 
'1 dinámicos.. Es 8Qui donde es importante 18 reflexión, la discusión y la 
coocredón de propuestas como los ejes de las acdOnes que requiere 
el desarrollo académiCo. La planeacl6n. la actlJ8Ción '1 la evaluación. 



La reducci6n. implica reducir la amtidad 'J 
lOJI:icidad de los residuos que son generados. 

El reciclado 'J re-uso son procesos mediante los 
cuales ciertos materiales que antes se habian 
considerado como residuos, pueden nuevamente a 
introducirse en el ciclo producdórH::onsumo. El 
reOdado es el procedimiento industrial de 
uansforrn&CiófI de los materiales rec:uper&dos, que 
seran utilizados como materias primas para fabricar 
nuevos productos dedicados al consumo. El re-uso 
es la prolongación de la vida útll de un producto poi' 

medio de una reutilización para fifles idéntioos o 
pareddos. 

La trasformad6n de los residuos se refiere a los 
pmcesos ffsk:os. quimlOo$ 'J ~ que se 
aplican en los reslduos sólidos. 

El vertido en relleno sanitario ocupa la última 
posición en la Jerarqura dala gestión integral, ya qua 
es la forma menos deseada poi' la SOCiedad para el 
tralamlento de los residuos sólidos. Sin embargo es 
el sistema más seguro en cuanto al manejo e 
Impactos al ambiente para disponer aquellos 
residuos que no son reciclados. el rechazo proviene 
de la planta de separación de subproductos 'J de 
COfM!rsi6n ° energía. 

Todas estas acciones de gestión deben 
complementase con pro¡ramas enfocados hacia la 
oo-generaclóo de residuos, además, es I~ante 
fOmentar Investlgación aplicada para sustituir 
procesot:I productiYos obsoletos, la pron lOdóI , de 
técnicas de recic!a;e 'J confinamiento adewado de 
los residuos que en la actualidad no son 
susceptibles de reincorporar el proceso productivo 
como los bioI6gicos-infecciosos. 

Es también fundamental que el tema de 106 
residuos sólidos se plantee ala sociedad de manera 
sencilla. pero con profesionalismo 'J ero la cual se 
institU)'8 la educeción ambiental. Esto es importante 
para senSibilizar a la población sobre las 
implicaciones 'J causas de producción de residuos 
sólidos. 'J8 que el ambíente social, con la producción 
'J el consumo donde se prOOucen los residuos 
sólidos. Pero es esta misma socledad Informada 'J 
conclente del problema amblenta~ de la cuál 
dependeré el éxito ° fracaso de las acciones 
emprendidas. Solamente mediante la colaboración 
ecl:iv& por parte de cada uno de nosotros es que es 
factibte lograr el cambio necesario para mejorar el 
ambiente en el cual vlvImos~ 

BlBUOGRAÁA. 
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las grandes ciudades. ctSA.N.tJNAM. pp. 61 

Tchobanogllous G. (1997) Gestión Integral de 
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Se necesita trabajar SObre conceptOS acciones a corto, mediano 'f 
lartO plazo con diferentes grados de PI"~1sIón 'f dlreccionalklad. Estos 
tres horizontes tem¡)Of&les pueden plantearse en un PfO')'8CtO 

académico. un plan de desarrollo 'f un programa opef3t1vo. Este 
proyecto académico estratégico no conrliura un camino lineal 'f rílido. 
sino que preflgura los crtterlos Que se deben tener presentes en la 

toma de deciSiones. 

El desarrollo acaoémlco requiere de 18 evaluación cualitativa 'f 
cU8fltitat iva del logro de los objetillos 'f metas programadas. También se 
requieren condiciones Que permitan la revlsiÓfl 'f definición continua de (d~ $upeo"IDr 

los planes 'f programas. 

lB actuación académica requiere ir abandonando, en nuestro 
QUehacer cotidiano, aquellas pnicticM de docencia. investiiadón. 
extensión 'f administración Que han demostrado su Ineficiencia. para 
sustitult1as con rnejotes enfOQues pedagógicos. de In'o'8St!gacl6n 'f 
servido. con trabajo Interdisciptinario 'f pianes Inte¡p-adol es de las dnco 
especialidades que ofrece la Facultad. 

En sfntesis. el desarrollo académico debe de ser un proceso de 
construcción. t\eltible 'f participativo: dlnarrico 'f cOflY8fgente: cíclico 'f 
reallmentador, mismo Que operat/vamente es responsabMIdad de la 
comunidad de Agrobiología. es decir. de profesores, alumnos, 
autorklades 'f empleados., por /o Que debe de ser un proceso 
coordinado Institucionalmente Que Inicie por los ambitos responsables 
de I8s activid8des académicas. 

UNA NOaÓN DEl DESARROllO ClIRR1CULAR 

Se concibe el curricul0 como un pra,oectD construido colectivamente 
para propitiar un conjunto estructurado de experiencias de 
aprendizaje. Es la parte dell)fC1J'eCtO acadérrVco, cuyo prop6sIt.o es 
planear una sene estlUCturada e intend onal de el!pel"ienclas de 
e!"lSeñanza articuladas para producir el aprendimJe de un conjunto de 
conocimientos. habllid&des 'f ac:tMdades. Asi, el currfrulo, en educación 
superior. se entiende como el eje integrador de 18 docencia, en torno a 
reflexiones '1 acciones académicas, es decir, propósitos. secuencias de 
contenidos, metodolotfas 'f prácticas pedagógicas QIJe bUSQuen 
conformar en el alumno las caractftñstlces que reQuiere el ejercicio de 
la profesi6n agronómica. Así hemos estudiado el desarTOlo curriCular 
como el proceso de construocI6n del currfculo. que debe de obedecer al 
reconocimiento ex.pIlcitO de una cierta Intenclonalldad. las 

perspectivas desde las cuales se 
podnan planear estas 
intenciOfles en cuanto a los 
prop6s/to& clKrlculares, planes de 
estudio 'f prácticas pedagógicas 
serian: 

cunlculum y sociedad. 

cu«lculum 'f condiciones 
Instltuc:ionales 

- currlculum 'f campo del 
conocimiento a¡ropecuario 'f 
forestaL 

El clesarro"o curricular se 
realiza 8 través de las tres 
actividades referidas al CUUK:ulo: 
planeación, la actlJOOón 'f la 
eYaluaci6n: en este caso tampoco 
hay modelos kleaies ni 
sotuclones prefabricadaS qlJe 
puedan adoptarse, pero si hay 
que tomar en CtJentIJ que el 
desarrollo curncular requiere las 
sIgUientes condiciones mfnlmas: 

1.' C8packlad 'f disposición 
para el trabajo partlclpatNo. El 

proceso de desarrollo curricular 
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decisiones adecuadas. 
Con este objetiYO se ha realizado inYestigaci6r1 para 
desarroller una cIasIfIcacl6n que sirva para 
Identificar y cuantificar las fuentes de generaclón de 
residuos sólidos. con base en la actividad 
económk:a. Como resultado de esto. se ha 
detennlnado para el estado de MlchOacán. una 
totafidad de 14,896 generadotes de residuos 
Industriales, 53,996 generadores de restduos 
tomen:lales. 21.044 generadores ele residuo 
espaciales 'J 2,371 generadOres de residuos 
institucionales t de servicios. cabe destacar Que 
esta metOOoIogia se probó para cuantifICar las 
fuentllS de generación Y analizar 18 genernci6n de 
composición de residuos sólidoS del municipio de 
Morelia. Esto ha seMdo como bese para emprender 
un proyectO de investigación tend+ente 8 analizar el 
problema de la contaminación de los residuos 
sólidos en los municipio de la cuenca de Cuitzeo. 

Es Importante realizar este tipo de estudios. ya 
que nos proporcionan las bases para tomar 
dec::isiones adecuadas sobftI g,estión de residuos 
sOlidos. La gestión de resfdUO$ sólidos es la 
selección Y aplicación de métodos para el manejo y 
disp0Sici60 de éstos. El Inconveniente 85 que 
frecuenlemente la aplicación de un determinado 
método de disposición de residuos es una solución 
que 8 su vez puede causar nOOllOS problemas. Esto 
signlflca que cada método de disposición reduce la 
carga contaminante de los residuos sobre 
determinado sistema, pero 10 traslada hacia otros. 
Por ello 18 00f'lS8rVadón del ambiente 'J los recursos 
son factol'es importantes que se han iodLioo al 
~o tradicional de gestión de residuos só'idos, 
el cual se ha ex.pandic\o al de gestión Integral. Este 
conoeplo Implica la selección y aplicación de 
téooicas, tecnoióglcas y de PfOlV8mas pera Ioe1Ir 
metas y objetivos espedflCOS de gestión Idóoeos de 
residuos s6Hd0s. la gestJ6n Inte¡ral. considera el 
impacto de los residuos sólidos en el ambieote y 
toma en cuenta los tres estados fisicos para 
disponerlos (lfqulclo. sólido Y pseoso), de maneta 
que se reduzcan el impacto ambien~ y salud 
públICa. 
los principales factores que se toman en CtJenta 
para la gestión integral son: ¿En que fase es menos 

nocIIIo un elemento o sustancia? ¿En qué estado 
ffsloo económico tratarlo?la decisi6n adoptada 
debe de considerar factores socioeoonómicos. 
políticos. Jurldloos e Institucionales, as! como la 
cantldad, ele los residuos y disponibilidad de los 
recursos eronómlcos. 

las acciones que se consideran para la 
Implementación de programas de ¡estlón integral de 
residuos sólidos son: 1) Reducción en oogen, 2) 
Reclclaclo, 3) Reempleo o re-uso. 4) Trasfoonaclón 
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tiene que ser produc:t!l de 1& toma de óecIsiones colectivas e 
¡nlendonadas. Es importante integrar equipos de trabajo dispuestos a 
sostener un esfuerzo Importante de reflexión, discusión y concreci6n de 
propuestas. 

2.- formación dlSdplll'l8rla y pedag6sk:a. Dado que los métodos Y 
tOcnices pata el desarrollo del currículo deben ser diseñaf:Io6 por los 
equipos responsables dcl trabajo, es Importante reunir un mfnimo de 
fOrmadón en aspedos pedagógicos 'J disciplinarlos. lOs primeros son 
necesarios para la fundamentaciÓfl y estructuración del cuniculo, y los 
5eiundos para disef\ar '1 orpnlzar los contenidos. Pam val idar las 
propuestas generadas es necesario asegurar la inclusión ele 
conocimientos y opiniones de expertos. 

3.-carácter sistematico y continuo para que se eventice el trabajo 
sostenkk>. cada profesor deberá aportar sus conodmient06 en estos 
procesos '1 asumir e l oomptOmlso de su propia 8CtU8llzadOO. 

4.- VElón amplia '1 prospectiva. Es necesario discutir sobre los 
objetos de trebejo en la práctica profesional agronómica, mirando hacia 
el futuro 'J partiendo de le realidad regional, estatal 'f nacional. Es aquf 
donde la invesligaci6n eduartlva tiene Importantes aportes que hacer, 
como un proceso que busca dar respuestaS a las pteguntas planteadas 
de la propia pr6ct1ca educativa. 

Inte~ desarrollo 
académico y clesarrollo curfic1Jlef 

El Desarrollo académico 
plantea retos en muchos campos 
de 18 actividad de la Facultad, 
cada uno de ellos es un elemento 
importante y casi siempre están 
relacionados unos con otl'O$. La 
InvestigaCión como un proceso de 
construcción del oonoclmlento 'J 
de Interpretación de la realiCS&d; 
la extensión que busca ampliar 
los benefICios de la cultura 
institucional como soporte común 
8 éstos. 

Como eIemeotos 
estructurales. los profesores 
tienen que destrabar los 
obstáculos que limitan el 
desarrollo de las funciones 
académicas con prt)pU86tas 

alternativas y que se generen 
movimientos para romper 
Inercias administrati\'8S.. Los 
profesores son el etemeoto 
estable dentro de la dinámica de 
la Facultad, en cuyas 
potenCialidades descansa la 
oonstruociórt del sentido de 
comonióad académica. 

El desarrollo curricular no es 
un proceso aislado de las demás 
acciones académicas. por el 
contrario. como eje estnJCturador 

de la doceocia. tiende a 
determinar otros elementos del 
desarrollo académico, como los 
PfOlD'amas de fom'laClón Y 
8<.1:uaHzaclón de profesores, las 
fofmas de organización 



Una vez que se usan. los envases que lo 
cootier'len se clasifican como contamlnates y 
potencialmente peligrosos a la salud yal ambiente 
p(1f los residuos de lOS productos que contuvieron. 
la producción de residuos sólidos contaminantes en 
los hogares es un problema que se acrecienta con 
la modificación de los hábitos de oonsumo <le la 
población y la ausencia de una legislación 
adecuada. Estudios recientes sobre la composición 
de residuos sólidos en municipios de la cuenca de 
CUItzeo, arrojan como resultados preliminares una 
gran similitud con residuos de las ¡rancies 
concentraciones urbanas. lO cual habla de la 
modificación de los hábitos de oonsumo y 
transcultirización de los patrones de consumo 
regionales. 

Por ello. en Michoacán, no' obstante ser una 
identidad donde la actividad industrial es baja, pues 
a ésta se asocia la producción de los residuos, 
aunque no en cantidades, como en otros estados 
más Industrializados. como Jalisco y el estado de 
México. ExIsten otras actividades, como la 
agricultura extensiVa que se HeY8 acabo en la reglón 
de tierra caliente y el baJfo, en la cual la utifimcl6n 
de una gran cantidad de agroquímlcos (insecticidas, 

funguicidas, herbicidas), producen en'J3ses y 
residuos, de lo que no se ha valorado 
sufICientemente su impacto al ambiente y a la salud 
de la población. En algunas localidades del estado 
como Lázaro Cilrdeoas, el deterioro del ambiente es 
tan complejo que han sido catalogadas como ár88S 
cf'ft.icas de restauración ambiental. 

1.8 disyuntiva del cientl1b> y el tomi!ldor de 
decisiones es entonces ¿Cómo afrontar un problema 
que tiene implicaciones biológicas, ecológicas, 
sociales yeconómiC6S? Es obvio que una sola 
disciplina con laS herramientas metodológica$ y 
conceptuales suficientes para proponer soluciones 
ambientalmente adecuadas y socioeconÓfnicamente 
viables. 

POI' ello, es necesario enfocar las Ifneas de 
Investigaci6n sobre residuos sólidos en las 
slBuleotes vertientes: 

L- Analizar las variables SOCiales y económiCas para 
entender los procesos Que Inciden en una 
determinada cantidad y tipo de residuos. 

2.- Estudios de composiCión de residuos para 
planificar los sistemas de gestión y valorar el 
Impacto de éstos sobre el ambiente. 

3.- Desarrollar bIotecnología para reincorporar la 
fracción orgánica a los ecosistemas y los 
componentes if1Ofg/Jnioos de los residuos a los 
procesos productivos. 

4.- Mejorar los sistemas de producción y COO$Umo 
para optimizar el uso de los recursos naturales. 

A continuación se explica brevemente cada uno 

• 
• 

de ellos: o 

MuchO se habla de la prodUCCión de residuos 
SOHOOS y el Impacto sobre el ambieflte. Sin embargo, 
el conocimiento sobre éstos es tan limitado. que no 
se cuenta con un inventario confiable de las fuentes 
de generación, mucho menos del tipo Y cantidad de 
residuos que se producen, por lo que resulta 
apremiante el contar con estos estudios para tomar 
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académica y el a~ a los 
estudiantes entre otros. 

Desde nuestro punto de vista. 
un currículo explicito siempre será 
un desafió p8(8 el desarrollo 
académico, en la medida en que 
esté lleno de propuestas Y 
oportaclonesaeativas referentes 
a los propósitos y al que hacer de 
IT1&8Stros 'J alumnos. en la medida 
en que buSQue el saber hacer 'J el 
saber pensar. 
No solamente tendrá, así, atta 
probablMÓBd de formar mejores 
profeslonalistas. sino que. 
paralelamente, dará sentido e 
imprimirá dlrecclonalld&d a la 
fonn8ci6n de pmfesotes, a los 
planes de crecimiento en 
inrraestrucl.ura, 8 la investigación, 
la extensión, etc. 

Esto para los profesores en lo 
individual si§liflC8lÍ1 podes 
requerimientos de actualización 
profesional 'J de una visión más 
amplia y prospectiva. 

En lo relativo a la investigación 
educativa, ésta también puede 
plantear interrogantes sobre el 
establecimiento de nuevas fonnas 
de docencia. 'J sobre 185 
condiciones del enlomo {por 

ejemplo prácticas profesionales 
alternatIVas). 

En lo que respecta a la 
esuuctura acaoémica. puede 

requerif la apertura de instancias 
muy diversas de participac::l6n 

y tomar d8cisiones sobre contenIdoS, propósitos nuew.s pJácticas 
pedag6glcas. etc. 

Un curricUlum creativo puede l leVar al descubrimiento de formas 
cambiantes de desempei"lo académico. En lo administrativo puede 
planlB8r cambios, en las demandas de recul'SOS humanos, económicas 
y mate118les. 

El cUfrlculo siempre tendrá reflexiones que oompartir con la 
investigación 'J 18 extensión ya que sus oontenldos. al igual que los de 
estas funciones. se delinen romo base en: 

- los avances de las disclplirl8S clenbllcas ytecnológica5, así como las 
humanlstJcas. 

- Los perfiles Y necesidades de profesionales ag,6nomos actuales. en 
el maroo del desarrollo sodal. 

- So relevancia para el conteldO social, económico, cultural y político 
oetecta 8 través ele sus or¡animciooes productivas.. 

Los fines y principios de la UMSNH y los otI;etiYos de la Facultad. 

Estos son sólo algunos ejemplos. a nuestro ,luido. de las relaciones 
que se pueden identificar entre el des&rrollo cirricolar y el des8rroIIo 

""""""'" 

coIegl8CIa Y plural, para reflexionar 0ewn0I0 lCKIfmko 
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LA BU mi' V "'AL MI1E B. RETO 
DE LA CDNT ........ PI:I' ...... 

Otoniel &enrostro Delgado 

Mucho se nabla sobre 106 residuos sólidos¡ 
comúnmente llamados basural como un dilema más 
a la serie de problemas amtHntales qoe paDecen 
las sociedades contemporlinees en la actualidad. la 
acumulación de residuos en ciooades, ríos. Lagos y 
campo es un panorama cotidiano con el cual nos 
hemos acostumbr&elo a convivir; todo lo anterior, 
bajo el argumento de que su producción es una 
consecuencia del desarrollo. 

En realidad le percepción ciudadana sobre este 
problema ambiental es CircuOSCfibe, en el mejOr de 
lOs casos 8 barrer al frente de los hopres Y IIfltregar 
los re$ktuos al ~ oe recoIeoción. relegando asi, 
la responsabillclad a las autoridades, lo cual 
reperoute 8f1 un nulo control sanitario de los 
residuos. con el consecuente 1rT1JBCW ambiental y de 
S811Jc:1 pública. 

En Mlchoacén. se continuan deposltanclo los 
residuos sólidos a CIelo abierto 'J eo sitios aledaños a 
los centros tle pobIad6n marginados y se realiza en 
auseocia de la más mi'nima condición sanitaria, 
sigue en aumento. Esto béslcamente por el deterioro 
económico y social de grandes sectores de la 
pob(aCl6n. entle los Que se cuentan muchos 
menores de edad. Por lo QUe a esto concierne. el 
ImpactO ambiental y social que ocasiona la gestión 
deficiente de los residuos SÓlidos es apremiante. 

1.8 mayor parte de lOs 113 municipios con que 
cuenta el estado, no oontemplan dentro de sus 
organigramas administratiVos de un organismo que 
planifique 'f coordine el manejo de los residuos 
sólidos: ademés, los presupuestos para este rubro 
son tan limitados que frenan los mérgenes de acción 
de los municipios . 

Una de las consecuencias del deficiente manejo 
de los residuos sólidos es el mezdado de los 
residuos ele aricter peligroso Y Que se generan en 
los hogares, oftcinM, laboratorios. hospitales, 

servicios de revelado, est6ticas, etc. 1..8 presencia de 
los residuos peligrosos en los sistemas de aseo 
municipales. se debe a que se brinda el servicio de 
recolección con el mismo equlpo a generadores 
medianos y pequeños de estos tipos de residuos a lo 
litrgo de las rutas de recolección residenciales; 
ooosecuentemente, los residuos peligrosos se 
Deposttan en los sitios destinadoS para restcluos 
urtw'oos.. cabe deCIr, Que los residuos peligrosos Que 
se producen en los t.ogares)el ruentes medianas y 
pequeñas, carecen de una normatividad adecuada 
que Incluya lineamientos para SIJ control y 
disposlcl6n adeCuadoS. 

En general, todas las actlvldades de producción y 
usos de bienes pmelucen residuos, muc::tlos de los 
cuales son de carácter peligrosO, por ejemplo, la 
Industria siderúrgica, metalmecánica producen 
residuos con un pH atto (alcalino), que afecta los 
Sistemas estuerinos o el suelo donde se depositan, 
la matanza, empacado y procesamiento de carne de 
ganado 'f 8Y8S producen visceras, escretas 'f restos 
de animales, cuyo proceso de descomposición \os 
hace potencialmente peligrosos a la salud de la 
población; el uso de 18$ pinturas 'f e&m8ltes , 
productos para 1& 1I~Z8 del hogar, cuidado del 
automóv~, como destapa caftos, lubricantes. 
1nsectk:kSas del uso en el hogar, entre muchos otros. 
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