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El cartel era el n1edio gráfico que n1c interesaba desarrollar 
en rn.i tesis y nü deseo era contribt1ir a la solución del 
problcn1a ecológico en la Ciudad dL' I\léxico, parlicularrncnte 
en lo ql1c se refería a la acción ciudadana. 
Recurrí en prin1era instancia a la Secreto.ría de..~ Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDl'E), en donck obtuve un dircc\"oriu 
de loR diferentes grupos y asociaciones ecologistas en el 
árl~a lnctropulitan8.. Se n1c inc1ic6 en esta nüsn1.:i secretaría 
que dic1Ja~ asociacio:1cs podrían pr0porcionarn1e ayuda 
respecto de la inforn!.ación qt1c r0qi..1ería. 
A través ele una sc·rie do <:ntrcvistas con 1nic!n1bros de la 
Asociacié>n Ecológica Coyoacáni ./\,C. 1 obtuye i11forrnaciÓn 
sobre la ct·isis ecológica por la c¡ue atraviesa l<:< Ciudad ele 
México. 
Esta asociación, así con10 el conjunto <le grupos cculogistas~ 
considera que dada la 1nagnilud del problcn1a en el Distrilo 
Fede1·al sus organizaciones !:iOn insuficientes. 
Se llegó as( al~ conclusión de que una buena aporlación 
podría ser una propl1esta a nivel gráfico para pron1over la 
fornrnción ele nuevos grupos ecologistas en nuestra ciudad. 
Así, ello se convirtió en el objetivo específico ele: rni tesis, 
enfocando el proyecto al diseño de carteles. 
Para la elaboración del trabajo realicé una invcsligaciém 
de can1po y obtuve dalos de diversas fuentes como el Centro 
de Acopio ele Inforrnación de la SEDUE, textos de ecologia 
y rcsún1cnes infonnalivos proporcionados por la Asociación 
Ecológica Coyoacán. En la fase práctica de diseño me 
fundamente en diversos le>:lus tiuLrc 1'1 ;nat1"?Tia 1 así como 
en mis conocinlicntos p(•rsonalcs, fruto de n~is tstu<lios de 
licenciatura. 
Para estar realn1enle consciente dél problema n1e fue 
necesario investigar acerca de ecología y su relación con la 
vida hrnnana. Pude entonces dcternünar la lnanera n1ás 

conveniente en que desarrollaría los capítulos decidiendo ir 
de lo general a lo particular y pudiendo definir el 1nétodo que 
utilizaría para el desarrollo de este trabajo el cual 

presenta tres etapas fundamentahnenle : 1) Investigación 
2) Proyectación y 3) Presentación. 

El prirner capítulo contiene toda la investigación realizada; 
inicia con aspectos generales hasta llegar a los problemas 
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específicos de la Ciudad de México y por Último expone 
qué son y que hacen los grupos ecologistas. 
En el segundo capítulo se habla del medio gráfico, Cartel, 
de sus características generales. del objetivo que se proponen 
los tres carteles diseñados en este proyecto y finaln1ente 
presenta un análisis contextual del mensaje a trans1nitir. 
E! tercer y Último capi'tulo expone su proceso de elaboración 
desde las primeras ideas hasta la presentación final, 
incluyendo la definición del texto y la jt1stificación formal de 
su diseño. 



Etapa de investigación 

i 

. j 

El problema ecológico 
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J. l ASPECTOS G:Sl'!lcHALES 

De todos los errores, contradicciones y paradojas de los 
tien1pos prüscntes, la destrucción sistcn1ática, voh:ntarÍéi 
o involuntaria de la naturalcza 1 es decir, la rt1ptura de 
los equilibrios nn.luralcs que caracteriza a la Últin1n parle 
de nuestro siglo ~O'. resulla imperdonable-. 

F.doua rd Bonncfou s. 

En los primeros ticn1pos de la historia el ser hrn11ano era 
sólo un integrante n1ás de la naturaleza, que debía luchar 
al igual que los dcn1ás seres vivos frente a los factores 
adversos del n1edio para poder subsistir. 
Conforn1e f1.1c transcu1·ricndo la evolución, su relación con 
la naturalc~a se fue n1otlificando y con cada ntlt:VO Zt<lclanto 
lograría ir an1plianclo SCJS horizontes. DescCJbrirÍa 
constantcn1ente n\1cvas propiedades en los objetos y el uso 
sistemático ele estos lo llevaría de n1anera gradual a la 
lransfor111ación de los n1ismos en elen1cntos de trabajo, 
con lo cual se independizaba cada vez 1nás de lot; factores 
ambientales e iniciaba la construcción de su propio 1neclio 
ainbient:e. Sucesivan1ente incorporó la ene:rgía anin1al 
a sus quehaceres, lo que generó una cullura de 
transforrnaciÓn conocida corno 11 rcvohJción agrícola 1

; 

einpezó así a disponer de ali111entos en abundancia, 
favoreciendo su desarrollo físico e intelectual, acelerándose 
más aún su proceso evolutivo. 
A través del trabajo que contriuuÍ« [c,rzos:lment0 a su 
agrupación en sucie:dades, lograba rnediante un proceso lento 
pero constante ir au1nentando cada vez más su don1inio sobre 
la natura lcza y su capacidad de modificar el hábitat. 
Con el posterior surgi1niento de las ciCJdades y de las grandes 
aglmneraciones se fueron generando un cúmulo de iiuevas 
necesidades, cllya satisfacción se volvió indispensable; 
poco a poco la cultura de la urbanización asociada a la de la 
industrialización, exigió una 1nayor cantidad de energía 
acudiendo prirnero a n1atcriales como la madera y el carbón 
para alimentar máquinas de vapor y finalmente al 
descubrimiento del petróleo, de la energía eléctrica y de los 
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hidrocarburos, crcándone la actual cultura qu1..: se caracterjza 
por la voracidad insaciabl~ <lé energéticos prlivcnicntc~ ele los 
recursos naturales. 
Fue así corno el hon1bre a t.ra·>és de la historia pasó de sirnple 
consurnidor en el seno de lns f::cosistcrnas::: natorales a 
transforn1ador del n1cc.Jio, desarrollando tecnologías para la 
sin1plificaciÓ11 y oLlcnci[rn di.:l n1áxin10 de recursos. ¡\partir 
de ese lT101nento los cfcclus advc rsos de la acth·idac.1 hun1ana. 
sobre el n1cdio an1bicnle se han n1~i11ifcstado. 
111V1ientras los ani1nales tienen un solo an1bienle, los hon1brcs 
poseen1.os un an-ibientc: a rtcfaclo, en csl.e caso la nah! raleza 
es un instrun1ento que ha sido conforn1a<lo así' por la cullura 111 

¿ Qué es la ecología '! 
El concepto ecología se deriva de dos raíces griegas: OIKOS
que significa el n1edio donde se vive y LOGOS_ c¡ue significa 
ciencia o estudio de, de tal rnanera que literalnwutc hablando 
la ecología es el estudio de la interrelación entre los 
organisn1os y f>lJ rncclio an1bientc. 
Hasta hace pocos años el térnüno ecología se lirnitab" a las 
relaciones entre animalDs y vegetales y su n1cdio físico o 
natural, pero en los Últimos años la situación que ha envuelto 
al hombre <lió lugar a la ccologÍa hunlana, que aden1ás de 
centrar str atención en la relación hombre-medio, incluye 
consideraciones culturales y tecnológicas. Hasta la década de 
los años sesenta, ésta materia había sido preocupación 
exclusiva de los naturalistas, pero a finales de ésta nlisma 
década ganó la calle y se transform.Ó en la ciencia de moda. 
Se generó un n1ovin1iento de opinión en torno a los peligros 
que amenazan la estabilidad de la biósfera':' y con ello la 
propia existencia del hon1bre. 
Así la ecología que en un principio nació de las ciencias 
naturales se nutre de las ciencias social"s y dcj:i los marc()S 

':'ECOSISTEMA.- Cualquier sistema autosustentable de 
organisrnos vivos y st1 n1edio ambiente inerte; definen un 
ecosistenia no sólo los límites geográficos sino su composición 
y la acción recíproca entre sus elementos. 
,;, BIOSFERA, _ Es el espacio de aire, tierra y agua que está 
ocupado por los seres vivos. Domina a todos los ecosistemas de 
la tierra. 
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puramente acadé1nicos para lrascende r a lodos los 
ámbitos de la sociedad. Actuah11cnte no pasa un día sin 
ql1e }os ni.cdios de conlllnicación hagan referencia a 
proble1nas ecológicos. 
Definir la actividad prioritaria 11 ecolo¡;isla" es hablar de 
la conservación de la naturaleza con10 siste1na prodnctivo, 
eficiente y contínuo, f'Vítando su degradación, es decir, 
que a través de esll1dios y SllS conclusiones, propone 
funciones específicas para evitar el desequilibrio que va 
a depender de la relación entre rn1a forn1a de cultura y 
el an1bienle físico natural donde ésta se desarrolla. 
El n1edio ambiente 11 lirbano 11 se ha incorporado al 
análisis del medio físico por las particularidades que 
presenta y por lus pruhle1nas que gen{;ra la conta1ninación. 
Para hablar de es le Úllüno té rn1in o dele rn1inen1os 
prin1cramcntc el concepto contan1inantc: 
11 Conta1ninante va a ser toda Jnateria, sustancia o sus 
combinaciones y con1pucstos o derivados quín1icos y 
biológicos tales con1ohun1os, polvos, gases, Laderías, 
residuos, desperdicios y Cl1alesquiera otros que al 
incorporarse o acondicionarse al aire, agl1a o tierra 
pl1eden alterar o ni.odificar las características naturales 
de éstos y las del ambiente; así como toda fonna de 
energía que al operar sobre el aire, el agua o la tierra, 
alteran su estado normal" 2 

Las actividades hun1anas envían diariamente a la bi Ósfe ra 
miles de toneladas de residuo::: qi.1e di? 1Jna t1 otra manera 

se incorporan a los ciclos naturales. En algunos casos 
se trata de productos faciln1ente degradables para 
actividades bacterianas, pero en otros, esas sustancias 
conta1ninantes no se degradan y circl1lan sumándose a 
ellas toda clase de desperdicios que se acumulan por 
doquier y cuyos efectos se manifiestan en desequilibrios 
dentro de la estructura ecosistémica, generando y 

propagando enfenncdades en los seres vivos y en casos 
extremos provocando la desaparición de especies animales 
la anl1lación de sistemas productivos y la degradación de 
la vida humana. La contan1inación ambiental no reconoce 
fronteras; la biósfera es un grande y Único ecosistema 
por el que transita permanente1nente la lnateria en todas 
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SllS forn1as. 
Todo el n1unclo contan1ina. es la desventaja del progreso 
técnico e ind1..1s1.rial qur~ va unida a la concentración 
huni.ana. La ecología ha advertido con10 la acción del 
h0111bre en su afán por extender S\JS satisfactores a 
través de la industrialización y lél urbanización ha rolo 
los equilibrios naturales y advierte cmno el proceso 
acun1Ulalivo en las ciudades ha generado procesos 
g raven1cnte dele riorantcs. 
El hon1brc lienc entonces en la ccologfa una actitud 
valoratíva cultural frente a la naturaleza de la cual 
dependerá e11 buena n1edida la foi-rna en que se sirva de 
ella conservándola o dcst ruyéndola. 
Desde el punto de vista político, pueden tan1bién 
suscribirse al problen1a ecolÓgico,la rníseria que 
padecen rn.illones de seres en ascnta111icntos humanos 
insalubres con n1Últiples rnanifestacioncs de postración 
y degradación (es el caso de las ciudades perdidas ele 
México). Esta es una ele las situaciones n1ás 
generalizadas en el mundo y es consecuencia directa del 
subdesarrollo; es por esta razón que las acciones no 
significan solan1ente la aplicación correcta de tecnologías 
que eviten la polución de aíre, suelo y agua, sino también 
aquellas encaminadas a dignificar la vida humana. La 
ecologfa puede presentarse entonces como una ciencia de 
acción contra las injusticias sociales y la explotación. 
I'.Juestro país. -
En México hubo una época clave que agravó el problcm.a 
y fue precisa1ncnte en nuestro siglo durante las décadas 
de los treintas y cuarentas, 1non1enlo en el que se inició 
un nuevo proceso <lt in<lustrializaciór~ hnitati .. ~,.a y 
cenlralizacla orientada hacia la sustitución de 
importaciones que lógicamente significó que los productos 
de consmno tradicionalmente importados comenza1·an a 
ser producidos o ensamblados en nuestro país, las 
corporaciones de los países extranjeros se asociaron con 
empresas locales estableciendose proyectos industriales_ 
casi siempre en la zona n1etropolitana ele la Ciudad de 

México - cmno consecuencia de esta política se dió la 
contínua imitación interna de la forma de consumo 
transferida desde el exterior como factor básico de 
dinamización del crecimiento industrial. 
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En nuestro país hasta la fecha, no ha sido posible hacer 
compatible este desarrollo cconón1ico con el a1nbicnle y 
la ecología, pues no se ha obtenido lll1a definícién1 de 
prioridad real entre la salud de tvféxico y el al1·acUvo 
crecimiento de indices eco11Ón1icos logrados a costa de 
la utilización indiscri1ninada de los recursos naturales 
y de la contarninación, Por otro lado, se lia pcn11ilido 
un crc:cin1ienlo dernográfi< o sostenido y a.L·el(:rado en las 
últín1as décadas, ésto ha generado una situació11 que se 
podría <;ali ficar dt! angustiosa. El futl11·0 de nuestro 
país al igual que su capacidad para sostener a la población 
depende en gran parte del o.prc:1cli::Z!.jc, del n1;:~nc·jo y la 
atenuación del deteriuru t:co1Úgico. 
Tal vez, lo que agrave rnás el proble.1na es lo que expuso 
Eluy L:. Ji1néncz, eri su cor1fl:l'l'..:nciit prescr:t~d~ en 
Septiembre de 1983, en clunde cmnenta que existe un 
]l;[éxico dividido; uno con1pletan1entc atrasado tanto en 
infraestructura con10 en educación, ct1ltura y salud; 
otro en vías de desarrollo con infracstruclura ·urbana 
en ciudades n1edias y grandes, con agricultura, 
industria pequeña, educación elcn1enta] y asistencia 
médica parcial y finahncntc el lv1éxico g\1c responde , 
aprovecha la tecnología n1oderna, la industria quírnica y 
pctroquímica, el desarrollo turÍslico, Ja educación y la 
cultura a nivel avanzado. 
Todo esto forn1a un solo México, que tiene problen1as de 
subdesarrollo, problcn1as de un país en despegue y 
problcn1?.s de tin pa!s ind11~tricdi7,ri.r1n q110 rrea 8. su vez l111 

complejo problc1na de administración pública y social. 
Traducido estó al ámbito ecológico, en México padecemos 
problemas de sobrepoblación, deforestación y pérdida de 
es pee ies, proble1na s de e ontan1inac iÓn del suelo, agua y 
aire y problemas apenas recientes co1no desechos tóxicos 
nucleares. 
Ciertan1cnte, todo esto es rnsultado de nuestra for1na 
anárquica y desigual de crecer, causada por decenios de 
nula administración am.biental. 11 La necesidad de atender 
la prioridad ecológica en el diseño e instrumentación de la 
estrategia de desarrollo es un reclamo de la comunidad y 

una demanda poHtica 113 • 
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1 .2 FACTOHES QUE ACTUAN E INClDEi'i EN EL 
PROBLEMA ECOLOGICO DE LA CllJDAD DE MEXICO 

La idea de desastre urliano recorre la Ciudad de lv1éxico 
con10 un fantasn1a; los parán1etros de estabilidad del 
sistema ecológico están al borde ele la dcfor1naciÓn 
irreversible. Lo que se ha dado en llamar la Zona 
Metropolitana de la Ciudad ele México (ZMClvf) constituye 
u1rn de las aglomeraciones hun1anas más grandes en la 
historia de la especie. 

Gabriel Ouadri ele la Torre. 

El incesante crecimiento de la población humana y la 
extención ele las n1anchas urbanas con la consecuente 
transforrnac-ión de ecosistemas nah1rales en ciudades o 
metrópolis, genera problema 1neclioambientale s muy 
variados que van desde los in1pactos directos sobre la 
na tu raleza hasta la agudización de problemas sociales que 
son aún más serios cuando el desarrollo es anárquico y 
no obedece a una planificación previa fundada en el respeto 
a la naturaleza y al hombre con10 es el caso evidente de 
la Ciudad de México. 
Las causas que motivaron esta situación en nuestra ciudad 
han sido variadas, las más importantes se deben a que en 
la evolución del desarrollo en nuestro país (especialmente 
en los años treintas y cuarentas de nuestro siglo como ya 
se inencionó) se impusieron tecnologías nuevas y TI1.odos 
de uso del suelo que exigieron a la tierra grandes 
rendi1nientos en un corto tiempo; esto agudizó las presiones 
sobre la estabilidad del medio ambiente, aun1ento los despojos 
a pueblos campesinos y disolvió relaciones económicas y 
sociales de tipo comunitario y de autosuficiencia, creando 
desarraigo social y un desempleo crónico entre la población 
rural. Como consecuencia, se dió un gran aumento en la 

corriente migratoria hacia la Ciudad de México en donde se 

fue concentrando parte de la planta industrial. 

Esta corriente migratoria motivó la expansión de nuevas 

clases medias urbanas ligadas al crecimiento industrial y 
cuyo consumo de bienes y servicios constituye desde 
entonces un soporte (desde el lado de la demanda) para este 
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inodelo de desarrollo, 
En n1edio de lln acelerado crecilniento den1ográfico y al 
no absorLer la planta industrial a la totalidad de los 
migrantes, se fue formando llna n1asa de 1na rginados 
urbanos qlle se extendió en asentarnicntos hunrnnos 
desordenados en condiciones precarias. Esto condujo 
a un crecin1iento anárquico e incontrolado de la ciudad 
que generó fuertes presiones sobre la estabilidad 
ecológica del Valle de México, al ocuparse y degradarse 
zonas de vocación agropecuaria, forestal y lacustre que 
resultaban escenciales para un desarrollo urbano armónico. 
Dentro de este Inarco de creciiniento industrial, concentración 
y urbanización desordenada, los grandes volúmenes de 
desechos conlan1ina.nles en agua, aire y suelo indujeron una 
situación grave de ruptura ecológica y desequilibrio social-l. 
La ocupación del Valle de México se ha convertido en uno de 
los eje1nplos ináo dramáticos de América Latina y el mundo. 
La ciudad que se extendía por algunas decenas de kilómetros 
cuadrados a comienzos de siglo actualn1ente sobrepasa los 
mil kilómetros cuadrados; los sistemas agrarios de la zona 
se hallan en franco retroceso; la erosión eólica e hídrica 
afecta a n1ás del cuarenta por ciento de las tierras del valle; 
la contaminación atmosférica supera varias veces el Índice 
de lo permisible, la provisión de agua es cada día inás 
costosa y el consumo de energía supera las posibilidades de 
expansión; el caos del transporte automotor es alarmante y 
las enfermedades sociales se acrecientan. 
Nuestra ciudad alberga al veinte por ciento de la población 
total del país llendo este porcentaje en constante aumento, 
i11cren1.entandosc la dcm<lnd~ alimentaria; co1no es 
comprensible ello exige un amnento en la capacidad de 
procesamiento y comercialización que sin duda alguna 
seguirá agravando más aún la situación. 
En 1930 la ZMCM generaba el veintisiete por ciento de la 
producción industrial del país; actualmente a llegado al 

cuarenta y ocho por ciento; estamos hablando de casi un 

cincuenta por ciento de la producción industrial total, 
generada en una extensión del 1. 2 por ciento del total 

del territorio nacional que recibe todos los daños ambientales 
propios de dicha industrialización y de la concentración de 
actividades que son muchas y de grandes magnitudes. 
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Una de las pol(ticas principales del gobierno mexicano en 
nuestros días se encan1ina precisa1nente a descongestionar 
la ciudad, descentralizando las actividades econónrncas, 
culhirales, políticas y administrativas; esto trae con10 
resultado la localización de nuevas industrias en ciudades 
periféricas corno Cuernavaca, Oueréta.ro, Puebla, }~¡;,chuca 
y Toluca. 
"Se han sentado de esta ma11era las bases de una nueva tran1a 
megaurbana que podrÍan10s considerar con-10 el nacintiento 
de una megalópolis antes 11u11ca imaginada que an1e11aza con 
absorber a una buena parte de los e3tados de México, lvforelos, 
Puebla e Hidalgo" 5 . 
Hablando sobre los problen1as específicos poden10s tratar en 
primer lugar la contaminación ahnosf¡;rica. Este problema 
se debe básicamente a la concentración de gases tóxicos y 
partículas sólidas en el aire, que provienen principalmente de 
la c01nbustió11 de automotores a explosión y con1plcjos 
industriales, así como de otras causas menores. Se han hecho 
estin1aciones en cuanto a la cantidad de contaminantes que 
emiten al aire en el Valle, siendo el resultado de aproxirnadainente 
13, 700 toneladas diarias, cantidad que sobrepasa cinco o seis 
veces la permisible. La contanlinación por autmnóviles tiene 
el primer lugar, son responsables casi exclusivos de la enüsión 
de bióxido de carbono, un gas sin olor que es uno de los 
contaminantes más tóxicos que se conocen. 
Por otro lado, la destrucción del setenta y cinco por cie11to de 
los bosques de la zona, la desecación casi total de sus sistem.as 
lacustres y la urbanización des ordenada han propiciado la 
recurrencia del tan non1brado fenómeno de inversión térmica 
en los n-1eses de invierno. Esta contaminación favorece la 
proliferación de enfermedades infecciosas e irritaciones 
cutáneas y algunas partículas han sido incluso identificadas 
corno cancerí'genas. 
La concentración urbana aumenta día con día y de cada diez 
nuevas industrias que se abren en el país, siete se instalan en el 
área metropolitana. La ciudad casi la 1nayori'a del tiempo está 
cubierta por una capa gris que forma un manto absorbente 
de una parte considerable de los rayos solares causando una 
reducción importante de la cantidad de sol tan vital para los 
humanos, los ani1nales y las áreas verdes. 
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Precisa1nen!c estas Úllilnas y su gran escasez resultan 
otro de los probicn1as específicos de esta ciudad. 

Las áreas verdes d.::sempeíi.an diversas funciones: 
repercuten en e:! clilna contribuyendo a n1anlcner la 
ten1peratura de la tierra, cun1plcn tm papel funda1nental 
frente a las bacterias y el polvo, funcionan con10 barreras 
acústicas y lo más in1porlanlc, es que atenúan la 
contan1inación favoreciendo la disolución de la atmósfera 
viciada; son además indispensables corno n1edio de 
producción biológica. 
Sus funciones físicas, estéticas e incluso psíquicas las 
vuelven aliadas del ciladino; las encuestas demuestran que 
cuando el h01nbrc tiene la posibilidad de escoger un espacio 
para vivir, prefiere una vivienda ni.ás hun1ana en medio de 
un espacio verde; esto es prueba irrefutable de que rechaza 
lo que él n1Í sn10 se ha in1p11esto. 
El problema concreto de la Ciudad de México es que según 
los cálculos se ha dado una reducción de espacios verdes en 
un veinte por ciento en los Últimos treinta aíi.os ocupando 
achialmente solo un 4.2porcientode su superficie. 
Cada aíi.o el crcci1nicnto de la ciudad, sus nuevas carreteras 
y los nuevos complejos industriales, sustituyen cientos de 
hectáreas de áreas verdes por desiertos de concreto 
disn1inuyendo lamentablc1nente el equilibrio ecológico. Por 
otro lado, los bosques aledaños que son frecuentados intensa 
y destructivamente se degradan al pasar del tiempo lo que 
justifica más adelante el fraccionamiento y la búsqueda 
implacable de la ciudad sin orilla. 
El au1nento de los espacios verdes así como su cuidado son 
una necesidad inmediata, pues se puede afirmar hasta cierto 
punto que no existe otro modo de sanear la atmósfera en 
cuanto a contaminantes y polvo. Si es inevitable su ocupación, 
la preservación solo será posible cuando este n1ovimiento sea 
organizado, canalizado y lirnitado, 

Otro proble1na grave de la Ciudad de México es el agua. 

El agua es absolutamente necesaria para convertir la energía 

de los combustibles en bienes y servicios útiles, por lo tanto, 

una ciudad sin agua suficiente para todos estos requerimientos, 

rápidamente tendería a desaparecer. 
A raíz de la gran concentración de población y del establecimiento 
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cada vez mayor de actividades, el consumo de agua en la 
ZMCM alcanza cifras suman1ente elevadas que han 
provocado w1 desequilibrio enlre las reservas disponibles 
y la creciente den1anda. El Dislrilo Federal ya no cuenta 
con suficientes recursos hidráulicos supel"ficiales por lo 
que el surnini sl ro depende princ i palmen le de la explotación 
de agua stible;rránca de los valles de l\féxico, de Toluca y 
recientemente de aguas superficiales de Cutzan1ala y en 
m.uy pequeña parle de aguas tratadas. La calidad del agua 
también a variado pues en algunos pozos se han registrado 
aumentos en el conlenido de sales y contaminantes por 
infiltración sobre todo de depósitos de basura aledaños. 
La situación se agrava cada vez más con el tre1ncndo 
crecin1iento demográfico, el arnnenlo de su uso dornéstico 
es acelerado, la industria por su parte la utiliza en procesos 
de enfriamiento, lin1pieza y diversos servicios que no 
requieren agua potable; aden1ás devuelYen el líquido cargado 
de substancias contanünantes que le restan sus cualidades de 
potabilidad aú11 con tratan:üentos. Esto quiere decir, que las 
plantas de purificación de aguas residuales se enfrentan a 
problemas insolubles. El creciente consumo de ambos 
sectores ha hecho estimar que para el año dos1nil se requerirá 
de grandes consun1os de energía cuya consecuencia será una 
elevación en el costo del proceso en grandes proporciones. 
"A los grupos de presión que representan a los diferentes 
usuarios responden los técnicos del agua con la 
necesidad de considerarla desde un ángulo de interés general; 
el agua es un capital colectivo sin duda alguna y este interés 
general no es una noción natural que garantizan los 
especialistas y el estado Únicanwnte; hcrnos llegado a considerar 
este eleniento como patrin1onio público y como un haber 
económico, pero ahora debe convertirse en un asunto público, 
pues so"lo así podrá el estado emprender con la ayuda de todos 
una política general del agua que sea realmente eficaz"6. 

Por ejemplo, si se lograra su ahorro en un cinco por ciento 

implicar(a la retención de más de dosmil litros por segundo, 

esto según estudios de la SEDUE con respecto a los problemas 

hidráulicos de la zona . 

Otro problema más, son los desechos sólidos comunmente 
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conocidos corno "basura". 
Los residuos industriales representan un volÚmen considerable 
de actierdo al total de los desperdicios sólidos de la ZMClvl y 
siguen acrecentándose conslanten1cnlc con los nuevos 
progresos de la industrialización. Por ejemplo, casi todos los 
productos de consun10 hoy en día se cubren con un embalaje: 
cajas, frascos, bolsas e infinidad ele estuches de cartón, vidrio, 
plástico, papel, n1adcra, n1etal 1 etcétera. Los progresos de 
ésta industria perrniten itnaginar los tonelajes de los futuros 
desperdicios puesto que Sll producción va en constante aun1ento. 
Un caso drástico es la genc:ralizada utilización del plástico, que 
resulta un inalc1·íal con resistencia a los factores de degradación, 
es decir, que no existen vías biológicas para su destrucción 
natural. También elementos con10 detergentes, antibióticos, 
emulsionantes, pigrncr.ios, prc:ser\·ali\·nsi etcétera: provocan 
este mismo problen1a. 
En la Z1\1CM se generan más de quince n1il toneladas de basura al 
día, se recolectan nueve nlil toneladas que se depositan en tres 
basureros nlllnicipales y una planta de procesan1iento, las seis 
ni.il toneladas restantes van a parar a lugares inconvenientes 
corno lotes valdÍos o calles, o bien son incinerados en forn1a 
clandestina (provocando contaminación at1nosférica) o 
depositados en el sistema de drenaje incrementando su ya 
conocida ineficiencia en época de lluvias. La basura orgánica por 
su lado, cuando entra en estado de descon1posición atrae fauna 
nociva y genera olores desagradables. El servicio de.limpia 
por su parte, resulta poco eficiente; de los mil setecientos 
co.mlo!1cs que existen para este servicio un gran porcentaje se 
encuentra en ni.alas condiciones o fuera de labores por no contar 
con un mantenimiento adecuado. Además existe una falta de 
colaboración ciudadana y l1l1 gran patrón corrupto en la 
prestación del servicio; esto {ulirno se co1nenta en el 11 h1forn1e 
de Problemas Hidráulicos v Ambientales Prioritarios 11 de la 
comisión de estudios de la 'zMC:tvl de 1987. 
Definitivamente, retirar quince mil toneladas de basura y 
mantener lin1pia la Ciudad de México es un grave probleni.a que 
por su magnitud inerece la atención de todos y requiere saber 
aprovechar los recursos que proporciona. 
En el reglamento actual para el servicio de limpia del Distrito 
Federal capítulo cuarto, te1·cero transitorio dice al texto: El 
departamento del Distrito Federal podrá aceptar la colaboración 
de organismos particulares para el logro de un mejor servicio 
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en materia de limpia. 
Restilla entonces importante renovar las estrucb.1ras acttiales 
y m1ificar criterios y políticas para el área gráfica de esta 
gran metrópoli; las mejoras ptieden cubrir aspectos educativo
sociales aden1ás de los técnicos y administrativos. 

Todos los aspectos antes tratados constituyen las principales 
causas del problema ambiental en el área metropolitana, 
pero no son los Únicos; existen una infinidad de particularidades 
qtie se presentan en cada zona de la ciudad así como en barrios 
y colonias. A través de la tmificación de criterios y la 
colaboración comunitaria podrían tener alguna solución. Es 
así como los grupos ecologistas han venido funcionando hasta 
ahora y es precisamente de ellos que se hablará a continuación. 
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1.3 QUE SON LOS GRUPOS ECOLOGlS TAS Y SUS ACCI0:0:ES 

La crisis ha hecho evidente la coherencia entre fenómenos 
econó1nicos, sociales ·y culturales que parecían inconexos~ 
en particular, el rn.ovimiento ecologista parece conjugar 
los prirncros destellos de un nuevo in1pulso alternativo de 
transfonnación social y en medio de la crisis sus 
oportunidades y responsabilidades históricas serán cada 
vez mayores .. 

Viclor lvieza. 

La conciencia y la preocupación sobre los graves procesos 
de deterioro an1biental que sufre nuestro país sobresalieron 
hace relativamente poco licn1po en los círculos académicos 
y comenzaron a extenderse por amplios sectores de la 
población. La gravedad du ;¡lgunos problcn1as como la 
contaminación trajeron como consecuencia la expresión de 
muchas inquietudes por parte de individuos y grupos. 
Surgieron entonces activismos que habían pe:rn1anecido 
latentes así com.o la capacidad de autonomía, ello en parte, 
por la inexistencia de canales adecuados de participación 
Los partidos políticos mexicanos se vieron incapaces de 
darle cauce a las inquietudes ecologistas por desconocer o 
subestin1ar la importancia de los procesos ambientales. 
El naciente ecologismo mexicano fue tomado cada vez n1ayor 
distancia de las instituciones políticas tradicionales, pues 
al madurar ideológicamente fue buscando y desarrollando un 
discurso con nuevas alternativas que en muchos aspectos 
no encajaba en los sistemas conceptuales y declaraciones de 
principios de los partidos ya establecidos. 
El ecologismo entonces se advirtió como "una posibilidad 
real de participación social, autónoma y directa que no 
requiere ser estructurada o inediatizada por sistemas 
burocráticos para ser efectiva 117 • Se transforma en algo 
concreto y tangible hacia donde encausar una responsabilidad 
y una inquietud por el futuro de nuestra sociedad, permite 
ser socialmente activo y eficaz. 
En esta forma, el ecologismo representó un camino fresco, 
aunque también tortuoso. La experiencia, la reflexión y 
algunas ideas captadas desde los ascendentes movimientos 
ecologistas de otros países, así como la enorme complejidad 
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y diversidad ecológica, social y cultural de lv1éxico, poco 
a poco han permitido observar dificultades formidables 
así con10 horizontes ilin1itados. 
En este marco se han desarrollado autónon1a1nenlc los 
grupos o asociaciones ecologistas en Jv1éxico que vienen a 
reprcsc11tar una búsqueda promisoria y enérgica. 
El momento ele aparición de los grupos ecologistas en 
nuestro pai's como una verdadera fuerza social y corriente 
de opinión reconocible, debe ubicarse más o menos entre 
1')82 y Jq83. La lnayor parle de ellos ernpezaron a 
surgir en el ámbito urbano, 110 sólo en el Distrito Federal, 
sino en algunas ciudades del interior de la República; se 
gestaron y dieron sus primeros pasos en íorn1a casi 
totalmente aislada, por incomunicación y desconocimiento y 
por la propia escasez de grupos. 
Sus inquietude:; y reivindicaciones fueron inicialmente de tipo 
exclusivamente local, sin embargo, el éxito de muchas acciones 
y la creciente conciencia de situaciones de alcance nacional 
condujo a desbordar la lucha inás allá del barrio y la ciudad. 
La formación de todos estos grupos empezó a dibujar un espacio 
plural y abierto pero un poco indefinido; se constituyó entonces 
una forina de "red", denominada Red de Grupos Ecologistas o 
Red Alternativa de Eco-Comunicación. La red cun-ipliÓ un 
cmnetido importante en la organización del Primer Encuentro 
Nacional de Ecologistas en Noviembre de 19 85, en el cual se 
reunieron por primera vez en la historia, representantes de 
más de 100 grupos integrantes de lo que podría nombrarse en 
una perspectiva amplia el "1'1ovhniento Ecológico Autogestivo 118 

Es interesante me11cionar uno de los resultados más notables 
a nivel gráfico de esta red, que fue la publicación de cualro 
números de la revista ARCOREDES, la cual daba cabida en 
sus páginas a las ideas de cada uno de los grupos participantes. 
Desaforbmadamente, el diálogo editorial y el desarrollo de 

consensos presentes en la revista y en la propia red, no 

alcanzaron los niveles necesarios para fu11dan-ienlar un proyecto 

permanente, viable y autosustentable. 

Dada la gravedad del gran n{imero de procesos de deterioro, su 

carácter estructural, su alcance nacional, así como la 

emergencia que plantean y la necesidad consecuente de actuar 
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con eficacia, varios grupos participantes en esa red 
delinearon un espacio de participación intergrupal más 
activo y consolidado y tal vez tnás rnilíla11te, a través del 
cual se pudiera incidir en la compleja realidad ecológica 
del país, sobre todo en aquellos á1nbitos que rebasaban la 
con1pelencia de los grupos locales o especializados. Esto 
<lió cuerpo al denon1inado Pact.o de Grupos Ecologistas en 
el cual participan gran parle ::le las entidades. La estructura 
de dicho pacto es o pretende ser nrnltiorgánica, horizontal 
y funcional y se basa en eon1isiones de trabajo. 
Una de las actividades que dentro del ámbito del pacto 
rnerece considerarse es la reciente publicación (1987) de la 
revista Ecología Política/Cultura, editada por la Asociación 
Ecológica Coyoacán, A.C. y el Instituto Autónon10 de 
Investigaciones Ecológicas A.C. con la participación de casi 
todo el espectro ecologista de j\fé:c:ico e incluso de g1·upos e 
individuos que no integran el pacto. Esta revista es la 
primera en su género que se edita en nuestro país y scgfu1 
sus promotores pretende ser "un instrumento de formación 
y divulgación, a través del cual pueda contribuirse a crear 
y consolidar un verdadero discurso ecologista y mia real 
ecología política 119. 
A la ampliación del espacio creado por los grupos ecologistas 
se sumaron en 1987, un equipo de artistas e intelectuales, 
cuyo prestigio social y presencia en los m.edios de 
comunicación ha extendido el alcance de los planteamientos 
ecologistas. Ellos están integrados en el Grupo de los Cien, 
que se ha convertido en una importante comu11idad de presión. 
En cuanto a la iniciativa ¡:!ube rnamental podemos remontarnos 
a la Ley Federal de Prevención y Control de la Contaminación 
de 1971, así como a la creación en 1972, durante el gobierno 
de Luis Echeverría, de la Subsecretaría de Mejoramiento 
Ambiental, que a pesar de sus buenas intenciones fracasó por 
la falta de presupuesto para llevar acabo sus funciones. En 

1978 se estableció la Comisión Intersecretarial de Saneamiento 
Ambiental, formada por varias secretarías de estado y 

directores de empre:ias. En 1982 se creó la actual Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología cuyo objetivo central es 
"formular y concluir una política de saneamiento ambiental". 
Entre las actividades más im.portantes realizadas se 
encuentran las Cien Acciones necesarias para combatir la 
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contaminación y el desarrollo de un Sistama Nacional de 
Areas Protegidas que sigue en lo esencial la propuesta del 
MAB, (Man and the Biosphere- El Hornbre y la Biósfera)
ONU. 
El gobierno actúa, claro está, pero la participación 
ciudadana como poden1os ver, está resultando suman1ente 
in1portante; su incremento tendrá que ver con el despertar 
social propiciado por la situación crítica del país tanto en 
lo económico, lo político con10 en lo ecológico. 
La participación voluntaria en forma organizada a través 
de los grupos o asociaciones no lucrativas ajenas a intereses 
creados de cualq11ier Índole ha destacado definitivamente y 
han tenido una característica fu11da1nental: 11 Su mela común 
es el logro de una sociedad autosustentable y de una mejor 
calidad de vida 1110 . 

A continuación, se presenta una lista de los grupos y 
asociaciones ecologistas que existen actualn1ente en México: 

Alianza Ecologista. 
Brigadas de Trabajo Democracia y Justicia. 
Grupo Ecologista del Politécnico. 
Comisión Ecológica Voz Pú.blica. 
Grupos ecologistas de diversas colonias del Distrito Federal. 
Grupo Dedo. 
Grup0 Ecologista del Pueblo de La Candelaria. 
Grupo Ecologista del Pentatlón. 
Grupo del Sol. 
Grupo Ecologista del Ajusco. 
Grupo Ecologista Coronet Hall. 
Grupo Cosmo Verde. 
Grupo Ecologista de San Cristóbal Ecatepec. 
Grupo Ecologista de Tijuana. 
Grupo Ecologista de Tampico. 
Movimiento Ecologista Mexicano. 
Asociación Ecologista El Tepeyac, A.C. 
Asociación Ecológica Coyoacán, A.C. 
Federación Conservacionista Mexicana, A.C. 
Asociación Mexicana de Conservación Ambiental. 
Asociación Nacional de Desarrollo Social. 
Asociación Sobrevivencia, A.C. 
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Congreso de Egresados Mexicanos. 
Instituto de Estudios y Defensa de los Recursos Naturales 
y Culturales de México, A.C. 
Asociación Mexicana Pro-conservación d<:; la Naturaleza. 
The Wild Life Society of México. 
Asociación para Defensa del Ambiente, A.C. Torreón, Coahuila. 
Amigos del Desierto, Gómez Palacios, Durango. 
Amigos de la Naturaleza. 
Brigadas Verdes. 
Viva Natura, A.C. Uruápan, lv1ichoacán. 
Fundación Ecodesarrollo Xochican. 
Campaña Basura. 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, A.C. 
Instituto de Ecologfa, A.C. 
Conservación y desarrollo Ecológico El Oya1neyo. 
Federación Ecologista. 
Bioconservación, A.C. 
Grupo de Estudios Arnbientales, A.C. 
Alianza Ecologista Nacional. 
Amigos del Desierto de los Leones, A.C. 
Amigos de la Tierra, A.C. 
Asociación Mexicana Contra la Contaminación del Agua y el 
Aire, A.C. 
Asociación de Tecnología Apropiada. 
Asociación Rivereña Anticontaminante de la Zona de 
Pátzcuaro, Michoacán. 
Asociación de Pequeños Propietarios del Ajusco, A.C. 
Brigada CERUCA Forestal. 
Casa Ecológica Autosuficiente, A.C. 
Comité Proyecto Verde, Ciudad Valles, San Luis Potosí. 
Comisión Nacional de Zonas Aridas, 
Comunidad los Guayabos, Guadalajara, J alise o. 
Comunidad los Horcones. 
Desarrollo de la Calidad de Vida, Cuernavaca, Morclos. 
Fundación de Ecodesarrollo Xochicalli, A.C. 
Grupo de Ecología Biósfera. 
Grupo Técnia. 
Grupos Verdes, A.C. 
Huehuecoyotl, A.C. Tepoztlán, Morelos. 
Krutsio, Ensenada, B,C, 
Manzanilla, A,C, Puebla. 
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De la Personalidad Ecológica. 
La Realización Integral del Ho1nbrc, A.C. 
Desarrollo Popular, A.C. 
Control de la Contaminación Am.biental, A.C. 
Red Alternativa de Eco-corrnmicación. 

Todos estos grupos llevan a cabo diferentes acciones ecológicas 
por lo que se les puede dividir básicamente en tres tendencias : 
grupos de tecnología alternativa, grupos de promoción popular 
y cOinunidades de búsqueda. 
Los grupos de tecnología alternativa, son los más estables. 
Corno su nombre lo indica. están dedicarlos a la invesligación 
y aplicación de procesos técnicos no depredadores del n1edio 
ambiente. Intentan conciliar eficencia productiva, 
descentralización y control de todo el proceso de producción 
por las personas involucradas, así con10 el recicla1niento de 
desechos que genera el propio proceso. Entre los proyectos 
llevados acabo destaca la utilización de energías tales como 
la eólica, la solar, la geotérrnica y la de putrefacción de 
desechos orgánicos, el reciclamiento del agua y el desarrollo 
de nuevos materiales de construcción y cultivo. 
Los grupos de promoción popular por su parte, comparten 
con los anteriores su preocupación por lograr desarrollos 
tecnológicos apropiados, pero hacen especial énfasis en el 
rescate y aplicación de procesos tradicionales de producción, 
es decir, que a partir de su estrecho contacto con las 
con1llnidades, identifican tecnologías y actividades adecuadas 
al medio. Por esta razón sus proyectos se caracterizan por 
una búsqueda naturalista. Particularmente se dedican a la 
medicina tradicional (herbolaria, hidroterapia, etc.) así cOino 
al rescate de cultivos de semillas sih·cstrcs, huertos 
familiares y comunitarios, 
Las otras comunidades denominadas de búsqueda son las más 
conocidas por la opinión pública. Está:i hetereogéneamente 
conformadas: amas de casa, profesionistas, artistas, 
intelectuales, estudiantes universitarios, campesinos y 
obre ros, gana de ros o burócratas, etcétera. Sus acciones eran 
locales en un principio y desaparecían cuando sus demandas 
eran satisfechas. Sin embargo, en los Últimos tiempos su 
tajante oposición al proyecto nuclear de Laguna Verde y su 
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permanente denuncia de los alarmantes Índices contaminantes 
en nuestra ciudad, ha permitido que tengan mayor estabilidad. 
Debido a la creciente importancia que en nuestra ciudad 
deberá tener la relación entorno cultural y espacio edificado, 
es previsible que Lodos estos grupos y sus acciones y 
denuncias adquic ra11 nláxilna re lc:vancia. 
Un grupo reciente y n>.uy in1portantc por los objetivos que se 
propone es el INAINE (Instituto Autónon>.o de Investigaciones 
Ecológicas) creado en Agosto de l9RS. Tiene con>.o fin 
propuesto el elevar la conciencia ecológica de los industriales 
mexicanos en particular y de las autoridades y la ciudadanía 
en general. Es una entidad totalmente autónoma y no 
gubernan1ental que pretende dar servicio de asesoría a la 
n1ejor tecnología que existe en nuestro país para prevenir y 
e ontrola r la e ontanlinac ión an1bienta 1 . lg ualn1ente servirá de 
enlace entre la industria, las autoridades, los centros de 
investigación y los ecologistas, para lograr el entendimiento 
entre todos los sectores de la sociedad n>.exíc.:ana acerca de 
la problemática de degradación ambiental. 
Esta agrupación estará abierta a todas las personas físicas, 
agrupaciones e instituciones que estudian la problemática 
ecológica y que tengan interés en encontrar medios para 
resolverla. Además buscará la participación interesada de 
autoridades, investigadores y grupos ecologistas para 
integrar un foro auténticamente independiente, con el objeto 
de encontrar en forma conjunta alternativas reales de 
desarrollo sustentado y equilibrado para las empresas 
industriales de México. 

Independientemente de sus objetivos específicos y sub 

estrategias de acción todas las asociaciones coinciden en 
difundir las necesidades ambientales que como ciudadanos 
consideren prioritarias, en ofrecerse como organizaciones 
de acción para canalizar la energía pública en forma positiva 
y en facilitar la participación ciudadana a cualquier nivel. 



El Cartel 
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2 .1 CARACTERISTJ GAS GENERALE::i DJ::L CAHTEL 

Si hablan1os de diseño en general, hablan1os de algo que 
ha existido desde siempre- y que implica la rncditación, 
planeación y creación de un objetivo; es c:l prin1er punto 
en nuestras acciones cuyo desenlace c:n un deternünado 
momento va a resolver una necesidad. Con la 
transfor1nación y cvoh1ción de las artes va a surgi1· el 
"Diseño Gráfico" con10 una disciplina satisfactora de una 
seri(~ de necosidá.dcs reales y cotidianas de ccnnunicaciÓn 
social resueltas mediante la creación de n1edios visuales 
(gráficos) con propósitos funcionales y estéticos. 
La experiencia ele atracción visual inherente a cualquiera 
ele estos medios, corno el cartel, resulta una respuesta a 
un estín1ulo intelcctualn1entc elaborado por el diseñador. 
El cartel corno medio ele con1unicación es antiquísin10 
debido al desarrollo social y cconón1ico de los pueblos que 
hizo necesaria la existencia de rnedios para difundir ideas 
y mensajes. Es posible conoc8r su existencia desde la 
antigüedad a través de referencias escritas por 
historiadores y por ejemplos que se han encontrado en 
estudios arqueológicos de pasadas civilizaciones. Tanto 
en su aparición como en su desarrollo han intervenido 
muchos factores; ha estado Íntiman1ente ligado al 
desarrollo artístico, así co1no a las dernandas cmnerciales 
y publicitarias, a la política, al testimonio popular y a 
demás factores sociológicos e ideológicos, A{m existiendo 
una diferencia entre los prhneros carteles de la antigüedad, 
los creados a finales del siglo XIX (época en que se definió 
el cartel moderno) y los actuales, en lodos ellos se perfila 
una característica con1Ún, cuyo propósito es la difosión de 
ideas y mensajes a un gran público. 
El desarrollo de las técnicas de impresión a partir de la 
invención de la litografía vinieron a facilitar su 
reproducción num.erosa y su contínua aparición en los 
espacios urbanos. Su itnpacto visual motivó cada vez más 
su definición, orientada por la preocupación de establecer 
una comunicación directa y objetiva y por el cumplimiento 
de esta su función esencial. Así mismo, este medio ha 
manifestado un alcance de formas propias debido a su 
posibilidad técnica de ilustrar con imagenes a gran escala 
y a la presentación de un texto reducido y concreto, lo que 
da como resultado una particular legibilidad, muy eficaz 
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en función del tiempo que es mm1n10 a causa de la velocidad 
de desplazamiento del individuo n1oderno. Sus i111ágenes se 
requieren precisas, logradas por la conjunción de ele111entos 
plásticos que se sostienen en el manejo de un código visual 
elegido de acuerdo al futuro grupo de receptores; su objetivo 
final, al conjuntar todos estos factores es causar en ellos 
in1pacto y respuesta reales. Actualn1enle, el cartel se ha 
transformado en signo pern1anentc de desarrollo social. 
Resulta un medidor de eventos y de sus interrelaciones 
como resultado de las actividades intelectuales y prácticas 
del hombre y su fonna de vida. Brinda un 1nensaje, tma 
información, expresa, explica, moviliza, n1otiva, dirige, 
estimula, activa, expone, provoca: convence, pone de 
manifiesto productos publicitarios o proclan1a ca111pañas 
invitándonos a reaccionar. Al no sólo responder a los deseos 
reales de la gente sino también sugerir, resulta un elemento 
efectivo entre organizadores y participantes o productores 
y consumidores. Su versatilidad como medio de comunicación 
se manifiesta a través de estos variados propósitos. 
Ahora bien, al diseñar un cartel (al igual que otro medio visual) 
el diseñador gráfico se convierte en el especialista del control 
y la eficacia de la comunicación visual en servicio de 
necesidades sociales, por esta razón adquiere una foerte 
responsabilidad pues a través del medio creado puede influir 
pode ros amente en el público. 
Esto hace comprensible que, otorgarle a un cartel un 
significado "particular" pueda demandar un esfuerzo intenso y 
prolongado y aún as( no escaparse de incluir asociaciones 
indeseadas pues a pesar de los avances de la semiología no 
siempre se cuenta con los suficientes datos objetivos para la 
toma de d&cisiones. A este respecto, la búsqueda de la imagen 
en el cartel queda en gran medida supeditada a la capacidad 
deductiva del diseñador que a través de la ordenación de 
elementos visuales y de una información lo más específica 
posible irá tras el logro de un efecto particular. Dicha 
ordenación se basa en el conocimiento, en las técnicas y en 
las estrategias visuales que resultan ser un instrumento 
fundamental para obtener el mej ar resultado, el más eficaz 
y el más directo. 
Una planificación cuidadosa más un tanteo intelectual y el 
conocimiento técnico son entonces necesarios. El que diseña 
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un cartel se apoya~á en estos factores que le servirán para 
manipular los elementos y así poder responder directamente 
al carácter y finalidad del m.ensaje encontrando, además, 
solución a l.lTI problen1a de "funcionalidad y estética", es 
decir, de equilibrio y sostén nultuo entre forma y contenido. 
Estos (forma y contenido) soll los compone11tes básicos e 
irreductibles de este medio; el "contenido" es 
fundanrnntaln1ente lo.que se va a transmitir, es el carácter 
de la inforn~ación y para alca11zar este fin se hacen 
detern1inadas elecciones a través de la coordinación de los 
elen1entos plásticos (espacio, composición, color, forn1a, 
textura, etc.) y los códigos visuales adecuados que vendrán 
a determinar la "forn1a". La acción indirecta de estas 
características visuales será la de motivar la atención del 
público hacia el cartel y resolver la manera en que se 
capturarán sus sentidos y se reforzará la comprensión del 
mensaje a fin de lograr un control máxilno de la respuesta. 

Por otro lado, el problema de transmitir un mensaje a 
través de un medio como el cartel, es el informar de una 
manera verdadera y objetiva acerca de un referente (cosa 
de la que se habla), evitando en la medida posible la 
existencia de confusiones y dirigiéndose a la inteligencia 
y a la efectividad del receptor, ubicándolo en un concepto 
que ya fue detenninado y tratando de provocar su reacción 
ya sea condicionándolo o motivándolo. 
El dirigirse a la inteligencia y a la afectividad es el 
manifestar funciones objetivas o referenciales y funciones 
subjetivas o emotivas; ambas son características que 
constituyen los modos de expresión semiológica y en el 
cartel dichas funciones so11 concurrellles. Es el comprender 
y el sentir, dos polos opuestos pero que juntos van a 
constituir la efectividad de este medio. La inteligencia que 
nos permite comprender el "contenido" y la afectividad que 
nos permite sentirnos cautivados por la "forma" (reforzadora 
del contenido). 
Ahora bien, para establecer dichas funciones es imprescindible 
considerar que la informaci6n visual puede ser captada de 
distintas formas de acuerdo a condicionanlientos culturales, 
costumbres sociales, estados sicológicos o bien preferencias 
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visuales muy arraigadas en el entorno; esto determina gue 
entre los individuos de un grupo o cultura exista un can1po 
de significados con1unes incluyendo el aspecto visual; estos 
significados son convenciones socializadas o naturales, es 
decir, son códigos. 
lln código se define con10 un n10do de significación 
convencí onal re sullante de un acuerdo entre los intc g rantc s 
de una sociedad, ya sea guc se trate de signos inotivados o 
de indicios naturales utilizados en función de signos. 
Los signos ordenados en un mensaje bajo la influencia de 
un código tienen la función de comunicar al receptor las 
ideas del e1nisor con un objetivo determinado y a través de 
un medio. En el cartel los elementos plásticos toman la 
función de signos y su relación constituye la forma. EJ 
contenido en este medio está intensamente influido por la 
significación de la forn1a y para co1nprenderla necesitamos 
del n1ecanismo perceptivo el cual compartin1os todos los 
seres humanos; a través de éste tenemos la capacidad de 
absorber el conjunto de cualidades y partes que conforman 
la imagen que actúa directamente sobre los Órganos de los 
sentidos pudiendo así deducir su significado dentro de la 
relación de significados compartidos socialmente. 
Todo esto quiere decir que la especificidad de una imagen 
exige un conocimiento iguahnente específico por parte de 
las personas que deben entenderla, es decir, que para 
transmitir una información precisa en el pleno significado 
requerido por el emisor, un código común al contexto 
resulta imprescindible como condición de funcionamiento 
y evación de falsas interpretaciones. Por Último, no hav 
que descartar que también pueden surgir dificultades si. 
se recurre demasiado a la significación y a un simbolismo 
complejo. 

11 La inteligencia visual no difiere de la inteligencia general 
y el control de los elementos de los medios visuales 
plantea los mismos problemas que el dominio de cualquier 
otra disciplina1111 
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2.2 OBJETIVO PARTICULAR DE LOS CARTELES QUE 
SE DISEÑARAN 

Aclualmente se llevan a cabo diversas acciones ecológicas 
muy in1portanles, pero a pesar de esto. debido a la corla 
existencia del rnovilniento ecológico, existen ciertas razones 
que aún dificultan sti horizonte y que se ven reflejadas en la 
ausencia de consensos suficientemente an1plios. Las razones 
principales según los grupos ecologistas son la innl.adurez y 
su aún relativamente pequeña diI11ensión cuantitativa. El 
hecho de que lodos conla1ninen1os esta ciudad y que sólo una 
pequeña parle se preocupe por dicho problenl.a trae como 
resultado que las acciones ele los grupos que existen se 
tornen insuficientes. Por esta razón, una mayor participación 
activa se hace necesaria aunando la inventiva y el talento ele 
todos, tanto del gobierno, corno ele la industria y los 
ciudadanos. El aumento ele las acciones colectivas sería 
posible mediante la formación ele nuevos grupos ecologistas 
que unidos a los ya existentes podrían actuar de una forma 
más generalizada sobre los problemas que ya empiezan a 
crear un caos en nuestra ciudad. 
Analizando lo anterior mi propósito es atacar el aspecto 
cuantitativo antes mencionado. De esta manera defino como 
objetivo específico de los carteles que se diseñarán: "El 
motivar a los habitantes de la Ciudad de México a formar 
grupos ecologistas", considerando esto, una aportación a la 
resolución de una necesidad social real que es el mejoramiento 
del medio ambiente. 
Tomando en cuenta la investigación previa, el objetivo 
específico antes citado y las características del medio elegido, 
mi propósito es elaborar lres carteles que cunl.plan esle 
cometido y cuya reproducción resulte accesible, es decir, no 
demasiado costosa. Esto con la intención de que puedan ser 
utilizados por cuanto grupo ecologista o persona interesada 
Jos necesita. 
Ahora bien, ledas las personas que habitmnos esta gran ciudad, 
no importa el nivel cultural o económico, provocamos su 
deterioro, esto define la necesidad de que los carteles sean 
dirigidos a un público generalizado, por esta razón quiero 
poner en claro que para promover la fonnación de grupos 
ecologistas lógicamente, además de una imagen motivadora 
se hace necesaria la utilización de un lexto por lo que la 
población analfabeta pudiera no comprender totalmente el 
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mensaje; sin embargc> no desearlo la posibilidad de que 
motivados por la imagen pudieran dirigirse a otras 
personas para que les explicasen todo el contenido. 
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2. 3 ANA LISIS CONTEXTUAL DEL MENSAJE 

Para analizar conlextualmente el ni.ensaie, es necesario 
contestar una serie de preguntas que ni.; ayudarán a no 
desviarme del objetivo y a delimitar las características 
y los lincaniientos a seguir para la realización del proyecto. 

Estas preguntas son: 

1) ¿A quién se va a dirigir el mensaje? 
2) ¿Qué lransmilirá dicho mensaje? 
3) ¿Porqué? 
4) ¿Para qué? 
5) ¿Cómo se transmitirá? 
6) ¿Cuándo? 

1) ¿A quién se va a dirigir el mensaje? A los habitantes de 
la Ciudad de México 

Esto significa que deberá ser un 1nensaje accesible a un gran 
número de individuos con diferentes niveles de educación y 
de vida. Estos niveles son variantes puesto que estamos 
hablando de 1-r1ás de veinte nl.illones de seres hmnanos de 
diferentes edades y pertenecientes a distintas clases sociales, 
lo cual va a determinar la existencia de variados intereses y 
formas de sentir, de ver y de entender las cosas. La 
dificultad estriba entonces en diseñar un mensaje que sea de 
alcance general. 
La sociedad capitalina corno tod;:,.s las que tienen un modo de 
producción capitalista, está determ.inada por: una estructura 
económica (modo de producción), una estrucl11ra polÍtico
jurÍdica (estado) y una estructura ideológica. Esta Última 
posee un conjw1to de aparatos institucionales y normas 
destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad en 
su conjunto. Un aparato que cumple muy bien este rol es la 
"cultura". Por su penetración masiva y su aceptación y 
consumo por las grandes mayorías, ha justificado su 
denominación de "cultura de masas". 
"La cultura de masas homogeneíza, borra diferencias, 
genera hábitos, modas y opiniones comunes 1112 • Dicha 
homogeneización dentro del aparato ideológico se traduce en 
todo tipo de convenciones dentro de las que se pueden localizar 
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los códigos visuales, necesarios en la creación de 1nensajes 
gráficos cuya intención es la unificación de criterios, 
es decir, la difusión de un estín1ulo que pretende influir en 
la decisión de los individuos a nivel masivo. 
Esto significa que en la creación de estos carteles se 
deberán excluir un cierto núrnero de procedimientos 
gráficos y de signos icónicos irnpropios para transmitir el 
mensaje y por el contrario, plantearlo de un m.enera directa 
y sencilla. 
Al hablar de sencillez, no n1e refiero a plantear el problenia 
como sencillo, ine refiero a que los com.ponentes tanto 
visuales con10 verbales engloben el concepto ambiental y la 
necesidad de actuar, de una manera n1uy digerible, fácil 
de ser comprendida por cualquiera. El grafismo y la 
argumentación complicados no compiten en este caso pues 
limitan la comprensión del n1ensaje a un número restringido 
de receptores y aumentan su tie1npo de desciframiento, 
ambas cosas imposibles debido a su caracter masivo, a las 
diferencias educativas y a la rapidez de vida en nuestra 
ciudad. 

2) ¿Qué transmitirá el mensaje? : Será un mensaje de 
motivación hacia la formació~ de grupos ecologistas 

Este es precisamente el propósito del medio, que quedará 
determinado en su conjunto pero que será transmitido de 
una forma más específica a través del texto. 
Saben1os que todo cartel consta de informaciones tanto 
verbales como icÓnicas y que ambas van a funcionar como 
imágenes visuales para expresar difundir, preservar, etc., 
un mensaje correspondiendo a una intención determinada 
y al establecimiento de una relación entre enlisor y receptor. 
Para que un cartel pueda imponer certeramente ésta relación 
necesita recurrir a una "estructura verbal" relacionada al 
tema referente. Esta estructura verbal posee además una 
característica de limitación cuantitativa pues precisamente 
su objetivo es remplazar largos discursos que requieren 
un desciframiento costoso en cuanto a tiempo y atención. 
Asimismo tiene la función de eliminar o corregir otros 
sentidos que pudieran perturbar la significación principal 
deseada dentro de la imagen. Esto quiere decir, que el 
texto esta enfocado a la concientización de la significación; 
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a imponer con n1ás fuerza el verdadero y principal 
mensaje: tiene que deler1ninar la percepción del receptor 
en m1 nivel de cnlendimien\o, puesto que la in1agen puede 
presentar aunque el clisei'iador no lo perciba, algunos 
sentidos inciertos. 
Para concretar diren1os que s11 labor será entonces como 
manifiesta Ene! Francoise en su libro "El Cartel": 
11 Imponer aquella lectura qne entre las lecturas posibles 
se pretenda destacar". 

3) ¿Porqué? : Porgue es necesaria la acc1on ciudadana en 
contra del deterioro del 1nedio an1biente. 

4) ¿Para qué? : Fara poder disfrutar de una mei or calidad 
de vida. 

Esto determina porqué es im?ortante la formación de los 
grupos ecologistas. Los térnlinos com.o "deterioro 
ambiental"y "mejor calidad de vida" pueden funcionar como 
respaldo conceptual para el desarrollo de la imagen. 
Se mencionó en las páginas anteriores que el texto define 
la imagen concretamente, pero es importante reiterar que 
si ambos no estan con1.plementados se crea un divorcio que 
puede desvirtuar el medio y su propósito. De acuerdo con 
la opinión de el diseñador Félix Beltrán : "En el cartel, 
los contenidos, las formas y las funciones se encuentran 
indisolublen'l.ente unidas". 
Ahora bien, sin duda la visión es más univcrsZtl que el 
lenguaje y en la conducta humana es fácil detectar una 
propensión hacia la información visual, pues buscamos 
por naturaleza su apoyo para el conocimiento sobre todo 
por el caracte r directo que in1.prime. Simplemente en la 
actualidad nos encontramos en la "civilización de la 
imagen"; la identificación, el deseo, la acción, la compra, 
etc., casi siempre se determinan por su influencia. 
En otros términos, la imagen constituye un cuerpo de 
datos que pueden utilizarse para componer y hacer 
comprensibles mensajes con distintas utilidades; 
es el conjunto de elementos que hacen visible un mensaje, 
todas aquellas partes que se toman en consideración y se 
analizan para poder ser utilizadas con mayor coherencia 
respecto a una información. 
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En el cartel, el significado de cada elemento que conforina 
la imagen (color, tono, textura, etcétera) y el mane,io de 
una técnica (sin1etría, contraste, rnovin1iento, etcétera) 
para Inanipular estos elementos, persiguen un cierto 
propósito; son el marco visual de lo que se decide al 
diseñar, todo para llegar a una totalidad, a un efecto 
acumulativo resultante de la c01nbinación intelectual de 
los elementos seleccionados que persigue el significado 
requerido. 

Aún existiendo un sin 11Úrnero de elen1entos y técnicas, en 
el diseño no hay reglas absolutas; todo se da n1ediante un 
proceso de cmnprensiÓn; es decir, que el saber de que 
manera las decisiones afectan el resultado es abordarlo 
de manera inteligente. 
Uno de los obstáculos más importantes, sino el que n1ás, 
es la indiferencia de las pt.;rsonas en la calle que hace 
difícil el penetrar en su ah-r:tÓsfera emocional, esto 
implica que la in1agen en un cartel debe ser activa y 
funcionar como una emboscada aunque el medio esté condenado 
a la inmovilidad de una pared. Concentrada pero sencilla, 
capaz de provocar in1pulsos por el reconocin1iento del 
contenido y capaz de permanecer en la nl.emoria del 
observador estableciendo contacto entre éste y el tópico 
presentado. En el caso particular de estos carteles, la 

irnagen cumpliría en ese 111.ornento una función concientizadora. 
Evocar significados comunes a todos los participantes de 
una sociedad o grupo es conl.unicarse; es hablar el nl.ismo 
lenguaje de los espectadores. Esto es, que el receptor 
reconocerá el mensaje siempre y cuanilo forme parte de su 
universo cultural. 
Existen dos procesos de significación de acuerdo con Pierre 
Guiraud: mio sistemático y otro asistemático; el primero 
es cuando el mensaje está compuesto de signos estables, 
constantes, corno las señalizaciones, que están bien 
establecidas; el segundo es cuando los elementos 
significativos son por ejenl.plo, formas o colores que 
manipulados provocan reacciones específicas. En el cartel 
el proceso de significación puede resultar una mezcla de 
ambos, pues pueden establecerse en la imagen 
"representaciones" que definen el proceso sistemático y 
colores y formas de relación entre dichas representaciones, 
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que concuerdan con el proceso asistemático. Los dos son 
modos fundamentales y opuestos de la significación, que 
pueden combinarce dentro de un n1ensaje gráfico, esa es 
su peculiaridad y su ventaja. 
Quiero aclarar que al hablar de representaciones estoy 
hablando de: "Ini.ágencs que hacen referencia a cosas o 
ideas a un nivel de abstracción o de interpretación 
sintetizada y que logran decir inás con rnenos por que 
simplifican y enfatizan lo escencial, elirninando lo superfluo; 
ofrecen inforinación precisa para hacer cmnprensible el 
mensaje y atraen más fucrlc1nente la atención del público 
prccisa1ncnte: por la síntesis vislial que; cxigcn 111 3. 
Por últini.o, se ha dicho y se ha probado infinidad de veces, 
que la imagen fotográfica ofrece un mayor realismo y 
conlleva, por tanto, una n1ayor credibilidad put::s tS la 
verosimilitud, la prueba y el testimonio de la realidad 
proporcionada por la fotografía. Pero sin embargo se ha 
probado ta1nbién, que la realidad por ser precisan1ente 
verdad cotidiana, acaba por ser intrascendente de ni.anera 
tal que no impresiona los sentidos y no provoca un choque 
emocional como el que puede esperarse de una in1agen 
dibujada o ilustrada suponiendo, claro está, que ésta 
ilustración no sea una copia exacta de la realidad sino que 
ofrezca un•. imagen sintética, insólita o hasta fantástica, 
que podría ser la n1ás apropiada en el caso de estos carteles. 

5) ¿Cómo se transmitirá? : A través de un cartel. 
¿De qué tip0? 

Se ha hablado en las páginas anteriores sobre ciertas 
características de los elementos que conforn1an un cartel, 
pero no de los diversos tipos de cartel que existen y dentro 
de cual de ellos pueden clasificase los que ahora se diseñarán. 
"El cartel en tanto que constituye un reflejo variado del 
conjunto de las actividades realizadas por los ho1nbres de 
nuestra sociedad, representa un documento antropológico 
de primer orden, no obstante, no se limita a ser un simple 
registro de las diversas actividades hU!11anas. La repetición, 
n1illones de veces de situaciones, valores, etcétera, acaban 
por erigirse en normas de comportamiento, en modelos a 
los que el individuo va a adaptarse en menor o mayor 
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medida. Interviene en un proceso de socialización y de 
integración del inclividuo 11 14 

El cartel fonna parte ele nuestro inundo vistial diario; 
ha creado tlll lenguaje pc:culiar y sus convencionalisn1os 
generales son aceptados por una gran n1ayoría a pesar de 
que sus tópicos son diversos al igual que sus intenciones. 
Estas intenciones dividen al cartel en: Con1crcial, Cultural, 
y PolÍtico 1 los cllales a Sll vez pued<.:n ser for1nativos1 
inforn1ativos o fonnaiivo-inforinativos. En el primer caso 
se trata de aquellos carteles cuyo mensaje busca uJJa acciÓJJ 
directa del receptor (no lire basura en la vía pública). Los 
inforinalivos por su parte, solo presentan informaciéin 
sobre el tópico específico (la población de la Ciudad de 
México alcanzará la cifra de 32 millones para el año 2000). 
Por últin·10, los carteles inforn1aUvo-forn1ativos, so11 
aquellos que acle1nás de brindar una inforn1ación, provocan 
una acción conjunta (se realizará una rnanifeslación en 
contra de la energía nuclear en el zócalo, asista el día 
7 de Abril a las 16:00 hrs .) • 
Vayamos ahora a su división según sus intenciones: 
El cartel comercial. - es el tipo de cartel más común, es 
el que nos encontrarnos con mayor frecuencia en nuestro 
recorrido cotidiano. Su función es la de acelerar el proceso 
socioeconÓmico de la venta. Debilita la resistencia a la 
compra del consurnidor potencial, con la promesa de una 
mejora en sus condiciones de vida gracias a la adquisición 
de productos. No se limita a informar al individuo de la 
r.xistencia de tal o cual producto, sino que intenta 
modificar su compori.anüento de c01npra y promover 
algunas actitudes mentales ligadas a factores psicológicos 
(deseo de seguridad, costun1bre, etcétera) y económicos 
(ingresos percividos) a fin de conducirle progresivamente a 
la compra. 

Su acción está completamente polarizada por la dinámica 
comercial y la preocupación del rendim.iento. Su eficacia 
se mide finalmente tras la campaña publicitaria. Sus medios 
de acción son relativan1ente simples, generalmente con 
imágenes a color y textos breves; la atracción radíca en la 
simplicidad de un mensaje que une un llamado de marca, una 
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evocac1on y una figuración. 
El cartel cultural.- trata por lo gcncral de actividades 
intelectuales y artísticas con10 conciertos, exposiciones, 
congresos, conferencias, etcétera. Es un cartel que se 
dirige a un grupo definido (aficionados a la música, al 
teatro, investigadores, etc.) . Este es importante en la 
medida que aun1enta consideraLlcnlCnte el can1po de las 
posibilidades del diseñador. Aquí ya no es tan necesario 
sobre-significar un contenido generalmente rudinleniario 
con ayuda de signos verbales e icónicos rclativa1nente 
simples, a fin ele ser comprendido por la nrnyoría de los 
individuos, elirninanclo todo procedimiento retórico 
demasiado complejo, todo simbolisrno d<;masiado abstracto 
y toda esquemalización demasiado forzada. El cartel 
cultural se di rige a un público dotado de una cierta cultura 
del que supuestan1ent<; hay qut: esper;,.r cornprenda el 
mensaje que se le quiere transmitir. 
No le sirven la mayoría ele las técnicas de persuación que 
se utilizan en los carteles comerciales, pues la inlagen 
puede valer por sí n1isma al margen de su proyecto 
publicitario. 
Finalmente el cartel cultural sería un cartel generalmente 
de micromedio en el que la fu11ciÓn de infornlación 
aventajaría la función económica pura y en la que la 
dimensión estética superaría las otras consideraciones sin 
eliminarlas. 
El cartel político.- "La efectividad social del cartel 
político debe residir en su mensaje directo y urgente, en la 
adecuación ~on la realidad inmediata, en el diálogo preciso 
que debe establecer con la conrnnidad. Este tipo de cartel 
existe en cuanto actúa fuera del sisten1a comercial, cuando 
sacude una sensibilidad pasiva, cuando imprime una huella 
en el espíritu, cuando pasa de mano en mano y de boca en 
boca, cuando gana un partidario, en sUllla, cuando apoya 
una causa revolucionaria y presenta peligro para el enemigo1115 

El cartel político siempre manifiesta un mensaje entre un 
emisor y la masa, que tenga por objetivo la adquisición de 
ideas o la "provocación de acciones desligadas del cons=o". 
Esta categoría comprende a los carteles de interés público, 
en la medida en que no venden un producto o una doctrina 
sino en cuanto suponen una forma de protección del individuo: 
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contra el alcohol, la degradación an1biental, la delincuencia, 
etcétera). 
Generalmente estos carleles tienen un caracter n1ás 
excepcional que el cartel cornercial. Habituahnente surgen 
en las paredes de \ma ciudad co1no consecuencia de 
acontecimientos ilnporlanles en la vida de una con1unidad. 
De un modo general, los n1edios de acción del carlel 
político no difiere11 sensiblen1entc de los empleados por el 
cartel cmnercial. Sus componcnles básicos son: la imagen, 
que d"be caracterizare" por su poder de impacto y u11 texto 
convincente y fáciln1ente memorizable. De hecho, los 
procedimientos gráficos utilizados por el diseñador al 
crear un cartel político so11 los nüsrnos que los utilizados 
para un cartel comercial. Así pues, la diferencia entre 
estas dos formas de carteles no se sitúa tanto a nivel de 
los medios de expresión sino al nivel de las sensaciones 
provocadas en el receptor. 
En lo que concierne al texto, todo su poder de choque 
reside en su condición y la elección de términos susceptibles 
de provocar acciones, en razón de su fuerte carga 
connotativa. 
La eficacia del cartel político se percibe en la capacidad 
para sugerir la idea en cuestión apoyándose en los soportes 
emotivos de la "cultura de masas" que sean los más 
adecuados para asegurar la transmisión del mensaje y la 
adhesión o acción do los individuos hacia una idea. 
Participar y motivar a la participación a los individuos de 
una sociedad a una acción comunitaria como lo es la 
formación de grupos ecologistas a través de un medio de 
difusión masiva, in1plica \Ul compromiso social de interés 
público. Por esta razón yo determino que los carteles que 
se elaborarán pertenecerán a esta Últirna clasificación y 
manifestaran sus características. Por otra parte, al 
incluir información adicional acerca de una persona o 
grupo ecologista de c011sulta podrán clasificarse dentro 
del tipo informativo.formativo, expuesto inicialmente. 

6) ¿Cuándo? : Debido a su propósito y a la situación 
ecológica actual de la Ciudad de México, los carteles 
podrán ser utilizados en cualquier momento. 
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Ante esta resolución, se adquiere mi con1promiso especial 
con respecto a su diseño, es decir, que se requieren carteles 
que puedan mantenerse vigentes en Form.a y Contenido por 
largo tiempo y que mejor que la se1icillez de conceptos, 
elementos y técnicas para lograr dicho propósito. 

Como conclusión del análisis anterior se pueden definir 
cinco puntos claves qt1e de te r1ninarán el diseño de los 
carteles y que son : 

1) Plantear el mensaje de una manera directa y sencilla. 

2) Utilizar un texto breve, claro y específico. 

3) Crear imágenes sintéticas, de fácil reconocimiento y retención. 

4) Establecerse dentro de los lineamientos de un cartel 
político- social. 

5) Crear un diseño de vigencia perdurable. 



Etapa de proyectación 

Proyecto gráfico 
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3 .1 DEFINICION DEL TEXTO PARA LOS CARTELES 

Para que un emisor trans1nita a un receptor un mensaje 
lingüístico (verbal o escrito) acerca de un referente, se 
hace necesaria su construcción a través de la selección 
dentro de una serie de posibilidades de combinación 
(articulaciones) en un código lingüistico y un código 
lingüístico de acuerdo a Jordi Llovet es: "Un conjunto 
de elementos, funciones relacionales y 'reglas del juego' 
de un lenguaje a todos sus niveles: fonético, rnorfosintáctico 
y semántico". Dentro del amplio can1po del lenguaje, la ley 
de selección y combinación nunca es rígida y puede 
proporcionar un sin número de m.ensajes de los cuales 
algunos estarán dentro del contexto requerido y otros no. 
La selección y la c01nbinación resultan entonces los 
modos básicos para conformar un mensaje. A la selección 
le corresponden los paradigmas, que pueden ser definidos 
como palabras sueltas sin ningún sentido específico y a la 
combinación le corresponden los sintagm.as, que son una 
unión de dos o más paradigmas que proporciona ya un 
sentido. Un texto puede entonces ser considerado corno una 
cadena sintagmática y por lo tanto como una combinación 
lineal de paradigmas . 
Lógico es pensar que dentro de un texto, el cambio de 
cualquier paradigma puede acarrear la variación necesaria 
de otros paradigmas, esto es, que por cuestiones 
morfosintácticas, al cambiar un paradigm.a nos ven1os 
obligados a modificar uno o varios más dentro de la cadena 
sintagmática. Por lo tanto, la elaboración de u11 texto ya 
sea poético o para el diseño es una operación en donde 
cada paradigma, sintagma o frase tienen una relación de 
dependencia semántica, sintáctica y morfológica. 
Ahora bien, Roman Jakobson (citado ta.'lto por Jordi Llovet 
como por Pierre Guiraud es sus respectivos libros 
"Ideología y metodología del diseño" y "La semiología") 
define seis diferentes funciones básicas dentro del lenguaje, 
aclarando que en un solo mensaje pueden presentarse varias 
de ellas, pero que siempre existe una función dominante 
que determina su estructura. 
Estas funciones son: 
La función emotiva: que define las relaciones entre el 
mensaje y el emisor, es decir, que se centra en este 
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últi1no y tiende a la expresión directa de su actitud 
respecto al referente. 
La función connotativa: que define las relaciones rontrc el 
inensaje y el receptor con el objeto de obtener una 
reacción de éste, puede dirigirse a la inteligencia o a la 
afectividad. Su expresión gra1natical se establece en el 
in1perativo (n1odo y tie1npo del verbo que expresa orden 
o exhortación) o vocativo (invocación o llamado) y su 
articulación y forma son generalmente sintéticas. SegÚJ1 
Llovet, esta función se percibe en donde la refere11cia 
aparece después del mensaje. 
La función referencial: define las relaciones entre el 
mensaje y el referente, se centra sobre el contexto y se 
remite al caracter cognoscitivo del n1ensaje. 
La función fática: que afirma, mantiene o detiene la 
c01nunicación con el objeto de qtie el circuito fm1cione 
correctani.ente. 
La función lingüística: que define el sentido estricto de los 
signos para evitar confusiones en el receptor, exactamente, 
que trata de asegurar que el código utilizado sea compartido 
tanto por el enrisor como por el receptor. 
La función poética: que es la función que siempre está 
presente en todo mensaje lingüístico y que relaciona el 
mensaje consigo mismo. Es el principio de la selección 
y la combina.ción dentro del código lingüí'stico, en busca 
del mensaje más exacto requerido. 

En el caso particular de este mensaje cuyo propósito es el 
promover la forn1ación de grupos ecologish>.s, considero que 
dada la situación del problema, la función connotativa por 
sus características, resulta la más adecuada como función 
doininante en su estructura. Podemos ratificar lo anterior 
con lo que cita Daniel Prieto en su libro "Diseño y 
comunicación"; este autor expone que el lenguaje verbal o 
escrito se utiliza cotidianamente para indicar, exhortar, 
explicar, informar y valorar. En el caso de la exhortación 
afirma que este iipo de textos cumplen un papel fundamental 
y consisten en pedidos u ordenes sutiles que se dan a 
alguien con el fin de obtener una respuesta; aclara también 
que existen enunciados exhortativos que incluyen ciertos 
matices para suavizar su contenido y otros que son 
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directos y que inclu.so han llegado a ser clasificados 
como autoritarios; precisamente estos Últimos son los 
más utilizados en lnensajes de difusión colectiva cuyo 
fin es dirigir la atención v la acción . El autor n1enciona 
algw10s ejemplos q\ie se presentan frecuentemente (sobre 
todo en mensajes publicitarios) tales corno: 

compre esto .•.•.•.... 
pruebe aquello .......•. 
~tal cosa .••..••. 

~·········· 
~·········· 
~·········· 

Si el mensaje en estos carteles va dirigido a la colectividad 
podrá ser autoritario por necesidad. Al respecto Fabris 
Germani expone: "El receptor generalmente suele recordar 
lo que se le expresa co11 un argwnento enérgico o un 
concepto decidido". 

Queda ahora, establecer cual será la manera más directa 
y sintética de exhortar a los receptores a formar grupos 
ecologistas. 
El texto está practicamente dado en la idea, sólo queda 
proporcionarle las características de la función connotativa 
y wia buena estructura: morfológica, sintáctica y semántica. 
Finalmente se concluyó que no exislt! olra manera más 
sintética, directa y comprensible de transmitir dicho mensaje 
que: 

FORMA UN GRUPO ECOLOGISTA 

Diremos que este texto es exhortativo sin duda, de 
características connotativas que se definen en la palabra 
"forma", que se dii'ige directamente al receptor y representa 
una orden sutil y en las palabras "grupo ecologista 11 que 
transmiten de manera precisa el referente, unidos claro por 
"un 11 como paradigma de articulación ne ces ario. 
Este enunciado se dirige tanto al ser individual (forma), como 
al ser colectivo (grupo), es decir, se trata de particularizar 
la atención de cada receptor para posteriormente proponerle 
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tina acción colectiva. 
El texto tenía que ser co1npleme11tado con algo que enfatizára 
aún más el referente y esto podfa ser, el nianifestar la 
característica básica de estos grupos, exactamente, qué es 
lo que se deberá hacer al formar parte de uno de ellos. 

Podrían haberse hecho mil enunciados que hablaran de cada 
uno de los problemas específicos, pero el resultado era poco 
funcional pues se trata de una concientización general y no de 
particularizar cada proble1na, Esto quiere decir que en el 
siguiente enunciado estan da más palabras como: basura, 
áreas verdes, contaminación atmosférica, escasez de agua, 
etcétera. 
Se determinó entonces un enunciado que concervara la función 
connotativa del anterior, que expresara la característica 
básica de un grupo ecologista y que fuera preciso, concreto 
e inmediato. 
A través de la investigación y de los datos obte11idos y 
presentados en el primer capítulo sobre estos grupos, se 
llegó a la conclusión de que su característica básica en una 
palabra es la "acción". 
Por lo tanto, esto significa que los nuevos grupos que irán 
surgiendo deberán actuar. 
El texto complementario será entonces "actúa 11

, que ofrece 
garantías de disminuir la probabilidad de un mal 
desciframiento pues nos indica el significado fundamental 
del mensaje, que es la acción en contra del deterioro y a 
favoi· de Ul1a mejor calidad de vida. 

Finalmente la estructura verbal quedará constituida por los 
enunciados: FORMA UN GRUPO ECOLOGISTA Y ACTUA 

Su orden puede variar en la etapa de bocetaje existiendo solo 
dos posibilidades: 

FORl\1A UN GRUPO ECOLOGISTA ACTUA 

ACTUA FORMA UN GRUPO ECOLOGISTA 

El texto cumple con la ÍUllción connotativa, es comprensible, 
es decir, semánticamente claro, su estructura es sintética y 
resulta lógico en su forma, esto en cualquiera de sus dos 
posibilidades. 
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3. 2 FASE DE BOCETATE 



Primera serie de bocetos 
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Aniilisis de la primera serie.-

C01no ptmto ilücial quiero establecer que desde el c01nienzo 
del bocetaje, el texto real fue considerado conw elernento 
compositivo. 

Desventajas. -

La cantidad de elementos que aparecen en los bocetos dos 
y tres resulta excesiva y hace difícil su distinción, esto 
provoca que la idea se torne confusa y no cuinpla con la 
cualidad principal de un cartel: claridad y rapidez de 
comprensión. 
La actitud de la mano e11 el boceto tres es agresiva 
y quizá por su postura, un tanto política. La imagen de la 
gota caricaturizada del boceto cuatro, es demasiado 
particularizante con respecto al problema del agua, lo 
cual es un error puesto que la in1agcn debe tender a la 
búsqueda del concepto ecológico de una manera generalizada. 
Por otro lado, el toque caricaturesco le resta seriedad al 
mensaje. 

Ventajas.-

La yuxtaposición de deterioro y saneamiento en una sola 
imagen, como se puede observar en el primer boceto es 
interesante en cuanto al contraste de situaciones (ar.tes y 
después de la acción). Aún así, la imagen de este boceto no 
resulta atractiva ni suficienten1ente sintética. 
La utilización de caracteres altos y bajos en la primera línea 
del texto "forma m1 grupo ecologista", es adecuada a la 
imagen total así como el énfasis que le proporcionan los 
caracteres altos a la segunda lÍnea (esto es observable en 
todos los bocetos). 
La composición de la palabra "actúa" en caracteres bajos, 
presente en las ideas u110 y cuatro, resulta más atractiva 
que como aparece en los bocetos <loo y tres en caracteres 
altos. 
Un elemento tan cotidiano como lo es "una escoba", presente 
en el boceto dos, por ser un objeto tan reconocible y estar 
tan Íntimame11te ligado a la limpieza puede brindar nuevas 
posibilidades. 
El desfasamiento que existe entre las líneas del texto "forma 
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m1 grupo ecologista" es una agradable y funcional soluci6n 
ante el problema de equilibrio en cuanto a extensi6n \"Ísual 
de an1bos textos, pues 1-m aun1Cnto en el tamaño de los 
caracteres de dicho texto para lograr la compensación lo 
hubiera hecho tomar dcn1asiado espacio tanto en altura 
como en extensión. De esta manera ambas partes 
equilibran su in1porta11cia. 
Este desfasamiento imprime además un toque de dinamismo 
a la composici6n. Por úJ.timo, en el boceto cuatro poden10s 
observar la colocaci6n y formaci6n del texto, más acertada. 

Puntos considerados para la siguiente so ric de bocetos: 

1) YtL"-:taposiciÓn de dctc1·ioro y sancan1icnto_ 
2) El eleniento "escoba". 
3) El elen1ento "torre latinoa1nericana" (que aparece en la 
parte superior izquierda del boceto dos). 
4) Desfasamiento en las líneas del texto "forma m1 grupo 
ecologista". 
5) Ocupaci6n del mismo espacio por ambos textos. 
6) Colocaci6n del texto "actúa" en la parte superior y del 
texto "forma un grupo ecologista 11 en la parte inferior. 

Observaciones: 

Eliminar el exceso de elementos y sintetizar en una irnz.gen 
sencilla el concepto "ecológico". 



Segunda serie de bocetos 
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Análisis de la segunda serie. -

Desventajas. -

Después de un segundo análisis del elemento central del 
boceto núrncro siete (escoba), se concluyó que representaba 
antes que todo, el problema de desechos sólidos (basura). 
Esto trae consigo el mismo error de particularización de 
la gota del boceto cuatro de la serie anterior. 
Hay que elirninar por completo la aparición de la palabra 
"actúa 11 en caracteres altos (boceto seis). 

Ventajas.-

La imagen de la Ciudad de México de los bocetos cinco y 
siete es muy atractiva tanto por su síntesis como por el 
elemento central (torre latinoamericana) que contiene. Por 
su parte, los elementos principales de los bocetos seis y 
ocho pueden ser sin duda, rápidamente relacionados con 
el aspecto ecológico: el tratamiento que se les da en estos 
bocetos no es muy atractivo, queda entonces buscar nuevas 
posibilidades. 

Puntos considerados para la siguiente serie de bocetos: 

1) La imagen sintetizada de la Ciudad de México. 
2) El elemento "árbol". 
3) El elemento "flor". 
4) La formación y colocación del texto de los bocetos cinco, 
siete, ocho y nueve. 

Observaciones: 

Llegar a la má..xima síntesis. 



Tercera serie de bocetos 

10 



@© o!J@ 
~¡/,¿ __..,. 

--

rP@Er[füi)éID iifluñ @rrM[W® 
~©@[L(Q)@íl®ut% 

11 



(F@[J1ü1fü(ID lliJIJU @[fMtp)© 
~©@rl©®D~íí~ 

12 



""'l ~/"" 
tf@l1Uifü~ (lll[fi) @llillJ[p)@ 

[g©@lb@®O@lr~ 

,____ ____ ___, 13 



\\~ 
rF@IJUlíMl fill[fü @[J'(!l)~@ 

~©@[b@®D@u~ 

..______ ____ ____. 14 



66 

Análisis de la tercera y Última serie.-

Desventajas. -

Se determinó que no era necesaria la presencia del 
deterioro en la irn.agen (como aparece en el lado izquierdo 
del boceto diez) para 1.ransmitir el mensaje. 
La abstracción del elemento central del cartel nún1e ro 
trece (nor), resulta demasiado subjetiva y por lo tanto 
inadecuada para la generalidad del público al que se 
trans1nitirá el 1nensaje. 

Ventajas. -

El texto tanto en su formación como en su ubicaci611, quedó 
ya determii1ado como puede observarse en todos los bocetos 
de esta Última serie. 
La co11j1mción de elcrne11tos representa11tes de la naturaleza 
y de la ciudad que aparece en el boceto doce es muy 
compre11sible y atractiva. Asimismo el sólo manejo de 
elementos naturales como 1.111 árbol, el sol, las nubes etc., 
que aparecen en los bocetos once y catorce son aparte de 
sencillos, de 1nuy fácil reconocimiento y retención. En 
esta Última serie existe ya el alto grado de síntesis y de 
comprensibilidad del rn.ensaje que se buscaba. 
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3. 3 SELECCION DE BOCETOS FINALES 

De esta Últinia serie se eligieron como bocetos finales 
los nÚn1.ero once, doce v catorce. 
A pesar de qlle todas st;s imágenes son sintéticas, existe 
una diferencia en cuanto a la cantidad de elementos que 
contienen, lo qllc 1 os hace ir de simple a c 01nplej o. En 
este orden queda en primer lugar el ca riel n(une ro catorce, 
en segllndo el nún1cro once y en tercero el nú1nero doce. 

a b 

Esta misma característica permite la posibilidad de manejar 
al primer cartel como introductorio, en donde se puede 
percibir la mayor sencillez, al segundo como intermedio el 
cual cuenta con m1a mayor cantidad de elementos y al tercero 
como propuesta final estabilizadora, puesto que es el 
contenedor de la mayor cantidad de información visual, lo 

e 

que permite dejar perfectalUente sentado el m.ensaje. Esta 
presentación secuencial responde a la idea de ir familiarizando 
poco a poco a los receptores con el mensaje total, de tal 
manera que posteriormente de ser presentado el cartel 
introductorio los dos siguientes resulten de fácil reconocimiento 
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y reafirmación por seguir los nlis1nos linean1ientos en 
cuanto a n1ensajc verbal, color y composición, esto de 
manera especial en el tercer y Últin10 cartel en donde se 
esclarece concretamente el lugar preciso en el que se 
requiere la acción pudiéndose evitar así cualquier confusión. 
Ahora bien, quiero asimismo especificar que en el caso de 
que la persona o institución ecologista que hiciera uso de 
este disefio, no contará con los recursos econÓ1nicos 
suficientes para llevar a cabo la presentación de los tres 
carteles por etapas, será entonces suficiente la presentación 
(mica del tercer y Último cartel puesto que en el queda 
perfectamente establecido el mensaje global. 
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3.1.1 Justificación formal - forn1ato, forma y color, 
tipografía y composición. 

FOR1fATO 

El fonnato es básica1nente un plano, es la superficie 
bidimensional del papel en la cual es creado el diseño y 
en la que es posible lograr la composición de los 
elen1entos visuales elegidos. Un plano tiene largo y 
ancho, además de posición y dirección: la posición se 
refiere práctica1nente a su ubicación en el espacio 
circund;:mte y liJ. dirección es juzgadil. por su relación 
respecto al observador. 
Las líneas reales o conceptuales que constituyen el 
borde de un plano, según su~ caracierísiicas y ous 
interrelaciones, determinan su fonna. El formato de un 
cartel esta c01npucsto rcgularn1cntc por cuatro líneas, 
dos horizontales y dos verticales que originan una figura 
rectangular la cual puede tener una dirección horizontal 
o vertical. Estas direcciones van a aportar una 
identificación especial en nuestra percepción, es decir, 
que connotan diferentes sensaciones. Básican-1ente la 
horizontal implica estabilidad y pasividad y la vertical 
dinan1ismo y rn.ovi1niento. Esta es la razón por la cual 
encontramos con mayor frecuencia carteles con formato 
vertical, puesto que al ser más dinámicos, llaman 
nuestra atención, lo cual es Ulla cualidad fundamental de 
este medio. Para el rliseño de estos carteles, este Último 
formato resultó el más adecuado, tanto para sus propósitos 
como para la con1posición de la imagen y el texto. 
Ahora bien, el hecho de que estos carteles puedan ser 
utilizados en cualquier momento por los grupos o personas 
interesadas, implica que serán distribuidos en zonas muy 
variadas dentro de la ciudad. Esto remarcó la importancia 
de elegir el tan1aiio adecuado del formato puesto que las 
condiciones en cuanto a espacio y forma del mismo (para 
su ubicación), no siempre serán las Óptimas. Se consideró 
que dicho problema podría ser resuelto mediante Ull diseño 
que pudiera ser ampliado o reducido sin perder sus 
cualidades visuales y así cubrir todos los requerimientos 
para su colocación. El formato regular será entonces 
de 40 X 60 cm., la máxima ampliación de 60 X 90 cm.,y la 
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máxima reducción de 30 X 4 5 c1T1. Esto nara ser impresos 
en pliegos de 70 X 95 crn., de donde se pueden obtener: 
Un cartel de 60 X 90 cn1., para espacios inuy an1plios como 
grandes bardas o carteleras. 
Dos carteles de 40 X 60 cn1., para espacios regulares en 
calles transitadas. 
Cuatro carteles de 30 X 45 cm .. , para espacios pequeños 
como postes, botes etcétera. 
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FORMA Y COLOR 

El receptor se siente atraido hacia un cartel por factores 
de orden físico con10 lo son la fonna y el color y su 
conjunc1on, los cuales capturan la atención de n1anera 
espontánea; logrado esto se presenta la atención 
consciente, es decir, la voluntad del receptor ele descifrar 
el contenido del cartel y ver que relación tiene el mensaje 
con su vida; finaln1e11tc, si causa interés por ser 
persuasivo lo nlotivará a la acción. 
La forma y el color son entonces los factores indispensables 
para capturar esa primera atención que trae como 
consecuencia todo este desarrollo; de su presencia y 
combinación depende en gran parte el éxito del medio. La 
combinación en especial, cuenta con una gran arn1a : "el 
contraste", que es un factor de prilner orden en cuanto a 
atracción y resulta m1a de las técnicas más expresivas e 
intensificadoras del significado. 

La forma es lo prim.ero que percibimos, antes que cualquier 
otra cosa inclusive que el color. Un principio m.uy ilnportante 
en cuanto a su percepción es la silnplicidad y la economía de 
la visión, para lograrla hay que eliminar en primer lugar, 
los elementos que están de m.ás y que hacen la imagen 
compleja y dejar los suficientes para qt1e ésta sea sencilla, 
clara y objetiva, de fácil asimilación. Este proceso aconteció 
en el desarrollo de los bocetos para estos carteles en donde 
podemos observar claramente una eliminación de elementos 
y w1 desarrollo que va de lo complejo a lo sintético. 

Ahora bien, dentro de la forn1a prácticamente definida como 
el límite o contorno existen tres clasificaciones : 

1) Las formas abstractas - que son forn1as indefinidas en 
donde difícilmente podemos encontrar alguna relación con el 
mundo real. 
2) Las formas naturales - obviamente representantes realistas 
o sintéticas de objetos comunes en nuestra vida. 
3) Las formas geométricas - que son las más simples 
(triángulo, cuadrado y círculo) y sus combinaciones o 
agrupaciones. 
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Se dice de las priineras (abstractas) que~ son muy 
adecuadas para trans1nitir mensajes que pretenden ser 
fácilmente asinlil ables puesto que producen wia cierta 
resistencia ante la comprensión del individuo; por lo 
tanto no rcsultaro11 las n1ás adecuadas en este caso, 
Las formas naturales por su parte, con10 representantes 
del mw1do que nos rodea resultan fácilmente 
identificables lo que puede influir positivamente en la 
retención, están adern.ás, generaln1ente for1nadas por 
curvas libres que sugieren fluidez y desarrollo. 
Las formas geométricas por Último, son las más 
fácilmente perceptibles pues por su grado de síntesis no 
exigen un gran esfuerzo para ser comprendidas, es decir, 
se identifican de n1anera inni.ediata. Dicha característica 
encajaba perfectani.ente con la idea de silnplicidad 
requerida para un cartel dirigido a las ni.asas pero aún 
asís on formas que no dejan de resultar den1asiado frías 
y no eran convenientes para el terna y el propósito de los 
carteles. 
Se escogieron entonces, las formas naturales llevad2.s a 
un alto grado de síntesis como requerimiento básico para 
que fueran rápidamente descifradas. Asimismo, se tomó 
en cuenta que las formas se determinan visualmente como 
consecuencia de la totalidad de experiencias visuales que 
tenemos de los objetos en nuestra vida; en este caso había 
que aprovechar su carácter simbólico y buscar aquellas 
que finalmente pudieran tcne r significados estables en la 
población lo que permitiría una decodificación rápida y 
precisa. Las formas utilizadas en los bocetos finales pueden 
relacionarse fácilmente con la Ciudad de México (en cuanto 
al cartel final), con la naturaleza y con la vida (en los tres 
carteles). 
Lógicamente había que situar al citadino en el lugar de 
acción y el objeto característico de cualquier ciudad son sus 
edificios y de nuestra ciudad en particular la Torre 
Latinoa1nericana; los otros elementos representan la 
naturaleza y la vida y están íntimamente ligados a la ecología: 
el sol, las nubes, los elementos vegetales que forman parte 
de nuestra cotidianeidad por supuesto que no en el grado 
que pueden ser disfrutados fuera de la ciudad; por esta razón 
se presenta un ambiente puro, un cielo claro, un sol 
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brillante etc., con la intención de que dichos objetos sean 
deseados así, en su máxima plenitud , en oposición a lo que 
vemos, si no diariarnente, si tma gran parte del li.en1po: tm 
cielo gris, m1 sol que no siempre se as orna y grandes 
extensiones de concreto. 
La presencia de estos elementos no utilizando la fotografía o 
la ilustración exagerada1nentc realista, los torna diferentes. 
se conoce mm definición 1nuy acertada al respecto : " la 
creatividad es una actih1d nueva ante algo que ya existe". En 
este caso el tipo de elen1Cntos pueden no ser nada originales 
puesto que son objetos cotidianos requeridos así por Ull"

necesidad semiolÓgica para transnlitir el niensaje, pero su 
tratamiento, su conjunción y sobre todo la intención para la 
cual son presentados los torna11 o:rigiunlcs. 
En lo referente al aspecto sintáctico, el ordenamiento de 
todos los elem.entos (texto e imagen) resulta suficientemente 
lógico, de fácil lectura en su conjmlto, Semántica1nente, son 
imágenes capaces de transnlitir el concepto al cual quieren 
hacer referencia : naturaleza y ecología. En cuanto a su 
carácter prag1nático, todos los elementos son fácihnente 
reconocibles dentro de la sociedad a la cual se dirigiran los 
carteles. 
Por Último, quiero citar una clasificación de motivaciones que 
van de mayor a menor, confeccionada por Daniel Starch y 
presentada en el libro de José Ma. Par ramón "Así se pinta un 
cartel". Estos son los diez primeros motivos capaces de 
interesar al hombre y hacerle aduar : 1) hambre-apetito, 2) 
amor a los hijos, 3) salud, 4) atracción sexual, 5) afecto a los 
padres, 6) ambición, 7) placer, 8) comodidad, 9) posesión, 
1 O) aprobación por terceros. 

Como podemos observar, el amor a los hijos y la salud ocupan 
el segundo. y tercer lugar en grado ele inotivación,y el medio 
ambiente sano está Ínti.n1amentc relacionado con estos dos 
factores. 

Las formas además de distinguirse entre sí por la diferencia 
de contornos, se distinguen por su color,el cual guarda una 
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estrecha relación con las eni.ociones, pues está cargado 
de información . 
A través de la historia ha adquirido diversos significados, 
algunos más estables debido precisainente a las asociaciones 
con el n1edio an1biente natural y otras variables de acuerdo 
a las costumbres sociales que incluso resultan distintas en 
los diferentes paises del mundo. Sin embargo hay algo que 
todos cornparii1nos por igual: 
11Compartin1os los significados as ocia ti vos del color de los 
árboles, la hierba, el cielo, la tierra, etcétera, que son 
para todos estÍlnulos con1tmes a los que asocianios un 
significado". 

D.A. Dandis 

Las dimensiones del color son básicame11te tres : matiz o 
croma, lunlinosidad o brillantes y saturación. 
El matiz o croma viene a ser el color mis1no, la 
luminosidad o brillantes va de acuerdo con la mayor o 1nenor 
presencia de luz y la saturación se refiere a la menor o 
mayor pureza del color. 
Los colores utilizados en el diseño de estos carteles son 
colores saturados : magenta, amarillo, azul cyan y negro; de 
los cuales por la unión del cyan y el amarillo surge el verde y 
por la unión del magenta y el amarillo surge el rojo. 
Prácticamente podemos observar en los carteles los 
siguientes colores: rojo, azul cyan, an1arillo, verde y negro. 
Cada w10 connota un especial significado y se encuentran 
clasificados dentro de los colores prin1arios, secundarios y 
neutros. 

Rojo: se as ocia e 011 lo excitante, la revolución, la pas1 on, el 
fuego, el impacto, el dinamismo, el peligro, la agresividad, 
la euforia, la majestuosidad y el entusiasmo. Es un color 
cálido que tiende al acercamiento; para los carteles estará 
formado por un 90 % magenta y un 90 % amarillo. 

Azúl: se relaciona con el cielo, el mar, el pensamiento, la 
inocencia, el relajamiento, el frío, lo saludable, lo limpio, 
el infinito, lo profundo y lo transparente • Es un color frío 
que tiende a alejarse y aparecerá en los carteles como cyan 
al 100 %. 
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Verde: es la esperanza, la naturaleza, la fertilidad, la 
tranquilidad, la frescura, el crecinüento, la htm1edad y 
la vida. Es u11 color frío al igual que el azúl que tiende a 
alejarse. Estará formado por un 80 % de cyan y lll1 80 % de 
an1arillo. 

Amarillo: se asocia con la luz. la alegría, la vitalidad, la 
potencia. la risa, la ado~cia y el placer. Es cálido y 
tiende a ¡:iprm:imarsc. Se pre: sentará en lll1 100 r;;. 

Por Último el negro: que se asocia con lo oculto, lo 
mistcriosoJ lo oscuro etc., pe1·u que en este diseño solo 
se utiliz6 para efectos de contraste y no para efectos 
serniol6gicos. 

El rojo, siendo el color con n1ayor longitud de onda y por 
lo tanto el más intenso, fue utilizado para el texto superior 
por todas las cualidades visuales que presenta y por la 
relaci6n que guardan las sensaciones que provoca con la 
palabra "actúa" la cual encierra el prop6sito fundamental 
de un grupo ecologista y por lo tanto es la que debe causar 
mayor ilnpacto. Adcn1ás, el rojo sobre fondo blanco, está 
considerado el contraste que guarda la tercera posici6n en 
la escala de mayor a menor en cuanto a estimulaci6n 
visual por contraste de colores. 
Por otra parte, este color se utiliza írecuenie1nente en los 
señalamientos citadinos para indicar peligro y en otro tipo 
de símbolos para significar am.or. 
Puede entonces definirse el texto 'actúa" en color rojo como 
un texto contrastado, en el que además del llamado textual 
a la acci6n, el color apoya el sentido mismo de la palabra; 
a la vez, siendo este un color relacionado con el peligro y 
el an1or, puede connotar el peligro que provoca el deterioro 
ambiental,o bien, el amor por la naturaleza. 

El azul , guarda estrecha relaci6n con el cielo y 
precisamente eso es lo que representan las nubes en este 
color, además connota frescura, li1npieza, transparencia, 
salud etc., todos estos, objetivos que debe perseguir un 
grupo ecologista. 
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El verde, esta íntirnamente relacionado con la naturaleza 
y s~tentra en los ele1nentos que la representan. El texto 
"fornta tm grupo ecologista" aparece en este color pues es 
el que n1ejor remarca este concepto, además de que se ha 
utilizado constantemente para manifestar todo lo relacionado 
con la ecología, cosa a la que el público se ha acostumbrado. 
Por otra parte, este color y el rojo utilizado en el texto 
superior son complen1entarios, lo que provoca un llamativo 
contraste y un efecto de simbiosis entre los dos textos. 

El amarillo, que se rel aciana con la luz, la alegría y la 
vitalidad fue utilizado en el elem.ento del cual surgen todos 
estos significados : el sol. 

El negro, que refleja la total oscuridad y que para efedos 
del cartel final (Úl1ico en el que aparece) se utilizó para 
lograr un máxim.o contraste de la ciudad sobre el fondo 
blanco y al lado del resto de colores intensos. 

¿Porqué se decidió utilizar colo1·es saturados sobre 
fondo blanco? 

En primer lugar, el color blanco debido a un fenómeno de 
irradiación da siempre la sensación de mayor amplitud, 
tiende al máximo poder de reflexión y sobre él, los colores 
vivos, es decir, saturados, proporcionan un llamativo 
contraste; también er<J. importante tener presente que una 
ciudad cualquiera sin exceptuar la nuestra, como señala 
José Ma. Parramón, "es de color gris, con tendencias 
azules plomizas o rosadas pero siempre con la dominante 
gris. Por esto la importancia de contrarrestar dicho efecto 
con el uso de colores "vivos", que además de llamativos 
carecen de grandes complicaciones y resultan explícitos". 
Asimismo cuanto más saturada es la coloración de un objeto, 
más cargado de expresión y motivación se encuentra. Por otro 
lado, la aplicación del color plano en las superficies, reafirma 
la síntesis de la imagen. 

En resumen diremos que en cuanto a color, los mejores 
resultados visuales para lograr síntesis y rapidez de 
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comprensión se obtienen : 
utilizando colores saturados, n1anejando pocos colores y 
evitando los degradados, es decir, presentando plastas 
müíorme s . 
Todas estas características fueron conjugadas en estos 
carteles para obtener la 1nejor sintáxis visual y por ende 
la mayor comprensibilidad del mensaje, 

TIPOGRAFIA 

El texto finalmente quedó de la siguiente manera 

actúa -------- n1ensaje 

Forma un grupo 
ECOLOGIS'D\. ----

referente 

Este orden se adecuó al diseño y reiteró la úmción connotativa 
puesto que 11 La ÍU11ción connotativa se percibe en donde la 
referencia aparece después del mensaje 11

, Jordi Llovet. 

Se eligieron letras bajas para el texto superior porque además 
de ser menos rígidas que las altas, son de mayor legibilidad. 
Alta es la primera letra de la primera lfuea del texto inferior 
y bajas las demás, para dar énfasis al iniciar; solo caracteres 
altos en la palabra de la segunda línea para darle mayor 
importancia, puesto que en ella se dctermin;i el tcm;i ccntr;il 
del mensaje. 

actúa ___________ bajas 

Forn1a un grupo-------- altas y bajas 
ECOLOGISTA altas 

des fas amiento 

El desfasanúento que existe entre las líneas que c_onforman 
este Último texto cumple con varias necesidades : en primer 
lugar, proporciona movimiento visual dentro de la 
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composición, esto perinite al texto ser visualmente activo 
y lograr una c01npcnsación con relación al texto superior 
que a pesar de ocupar casi la nlisn1a altura, pareciera más 
amplio por tener Ull color más llan1ativo; en segundo lugar 
a través de este desfasan1iento el texto logra abarcar 
(tomando conrn referC11cia su inicio y su final) la lnisn1a 
longitud que el texto superior lo que igualn1ente los equilibra: 
por Último, permitió que el texto pudiera conservar el 
ptmtaje que presenta, el cual se requería así por cuestiones 
de espacio debido al tamaño adecuado para la imagen y a la 
necesidad de conservar un espacio inferior para ubicar los 
datos del usuario. 
Por otra parte, se consideró que por efectos tru1to dennotativos 
como connotati.vos de colaboración ciudadana, era conveniente 
darle un toque de calidés al texto a través de su elaboración 
manual, pudiendo hacerse perceptible esta característica 
con el sirnple hecho de 110 utilizar caracteres transferibles. 
Así se hará notorio que el n1edio gráfico a pesar de estar 
in1preso fue elaborado manualmente con el propósito de 
colaborar al igual que lo propone su mensaje. 
El tipo de letra que se eligió con10 base para funda1nentar su 
trazo a mano alzada fue el UNIVERS 75. 

Univers 75 

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQ 
RSTUVWX 
YZabcdefgh 
ijl<lmnopqrs 
tuvwxyz123 
4567890?!~~~ 
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Este tipo pertenece a la fanülia Sans Serif o palo seco, 
cuya característica básica es no tener trazos terminales, 
es decir, empastamientos o apéndices; esta característica 
le proporciona una cualidad moderna que produce sensación 
de eficiencia. Son letras de estructura sirn.plc que 
constituyen visuah11entc una for1na estable a la horizontal 
y son indicadas para expresar actualidad, fuerza e industria y 
si son de trazo grueso (bold) simbolizan poder y energía. 
La colocación superior e inferior de los dos textos provoca 
estabilidad visual a la imagen que se encuentra entre ellos. 
Con respecto a su ta1naño, este es adecuado para hacerlo 
legible hasta a 20 mts. de distancia en el formato regular 
(40 X GO cm.) y en la proporción correspondiente para los 
otros dos tamaños (en el formato regular el texto superior 
será de 384 pts. y el inferior de 120 pts.). Asimismo, la 
proporción del texto dentro de la composición total es 
armoniosa y equilibrada con respecto a la imagen. 
Por Último quiero dejar sentado que la zona indicada para 
presentar los datos de la persona o grupo ecologista tales 
co1no: nombre, dirección y teléfono, será el espacio 
inmediato al texto inferior y llevará el mismo color de este. 
La tipografía a utilizar será Univers 75 y podrá ser elaborada 
manualm.ente o con tipos transferibles, según lo decida el 
usuario. En cuanto a su tamaño, deberá adecuarse al espacio 
citado y a la cantidad de información que se vaya a rnanej ar, 

Presento un ejernplo del uso de este espacio en la página 
siguiente. 

[S'{~ 
St.lM 
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COMPOSICION 

La composici6n resulta el medio más importante para 
resolver la hnagen final de un cartel. Mediante ésta se 
establece tanto la posici6n de cada elemento que fornia 
parte del conjunto cmno la relaci6n entre los mismos. 
La composición resunlidamcnte expresa 1 con10 n1enciona 
D. A, Don di s : "El es ta do de ánin10 total que se qui e re 
transmitir a la obra". 
El llan1ado de estos carteles a forn1ar grupos ecologistas 
y a ach1ar es realmente una necesidad imperiosa, pero 
aún así, debía exponerse sin agresiones "directas" hacia 
el receptor, 
Por otro lado, la búsqueda de bienestar ecol6gico es la 
búsqueda de estabilidad, la cual debía verse reflejada en 
la imagen. 
Todo esto provoc6 que la co1nposición se deternünara 
dentro de un ambiente de armonía y equilibrio , ya que el 
llamado de atención se dejaría específicamente a las fonciones 
de la forma y el color, así como al contenido del texto. 

En busca de la armonía, la secci6n áurea por las grandes 
cualidades que encierra en este sentido, fue elegida como 
sistema de trazo para la retícula base en donde se 
ubicarían los elementos de cada cartel, persiguiendo una 
composici6n centrada. 
"La proporci6n áurea está presente en todo el universo y 
nace con la naruraleza, la cual está organizada en 
subdivisiones o desarrollos de relaciones 16gicas y 
arn1Ónicas 11 16. El hombre como ente participante de ella, 
está igualmente estructurado pero además tiene la capacidad 
de relacionar los tamaños, las equivalencias y las 
proporciones de todo lo que le rodea. 
El análisis humano de la proporci6n de la 11ahlraleza como la 
relación entre dos medidas diferentes, trajo consigo la 
deducción del número que representa la proporción áurea : 1. 618 
Este número de oro produce un equilibrio armónico entre dos 
distintas proporciones, pudiendose encontrar así, tanto el punto 
áureo de un segmento, como la división áurea infinita o finita 
de un formato, media11te lo cual se obtiene una retícula áurea 
de composición. 
Ahora bien, esta proporción o división áurea se puede obtener 
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de dos maneras : una geométrica y otra matemática. 
La primera se consigue llevando a cabo los siguientes 
pasos : 

1) Determinar la mitad de un seg1nento AB, 
2) Lanzar una li'nea pe rpcndicular al segrn.cnto que parte del 
extre1no B, 
3) Apoyar un con1pás en el extren10 By abrirlo hasta la n1itad 
del segmento AB, lanzar el trazo hasta cortar la perpendicula1·. 
El nuevo pUJ1to se denorn.inará D y se illlirá con tma li'nea al 
extre1no A (formando un triángulo). 
4) Apoyar el corn.pás en D y abrirlo hasta el extremo B, lanzar 
el trazo hasta cortar AD. Este punto se denominará E. 
5) Apoyar el compás en el extremo A y abl'irlo hasta E, lanzar 
el trazo hasta cortar AB, Este punto de corte n1arcará la 
división áurea del segmento y será denominado C, 
Finalmente, en el seg1nento, la proporción de CB en relación 
a AC es la misma que guardará AC en relación con el todo (AB). 

1 
D 

1 
1 

1 

1 

1 

/ 1 
// 1 

// 1 
A""-/~~~~~~~~-4-~~~-=--~B 

La segm1da forma consiste en multiplicar la longitud total 
del segmento por .618 

A 

AB:: Bc.m Bx 
.6/8 

f·'lfll em 
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Una retícula es entonces la subdivisión de una superficie 
bidimensional (o tridimensional) en otros espacios más 
pequeños; estos espacios podrán tener iguales dimensiones 
o bien ser módulos de distinta din1ensión y repetirse varias 
veces dentro del formato, en algm1os casos de n1anera 
simétrica (caso claro del seccionam.i.ento áureo). 
En u11a superficie reticulada pueden colocarse los elementos 
en busca de una organización significativa. Scgú11 afirma 
J osef Müller en su libro "Sistema de retículas" : el acomodo 
de los elementos visuales (ya sean textos, fotografías o 
representaciones gráficas) en el sistema reticular, logra 
producir una ilnprcsión ele armonía global, de transparencia, 
de claridad y orden configurador; este orden en la cor.figuración, 
favorece la credibilidad y da confianza, Además, una 
información dispuesta con claridad y lógica no solo se lee con 
más rapidez y menor esfuerzo, también se entiende n1ejor y se 
retiene con más facilidad en la rne1noria. Todas estas 
características fueron definidas como esenciales en el disefío 
final de los carteles y pueden ser visualmente reconocibles 
en ellos. 
Por otro lado, tomando como referencia a D,A,Dondis, 
estoy de acuerdo en determinar que la influencia psicológica 
y física más importante sobre la percepción hrunana es la 
necesidad de equilibrio. Este es la referencia más fuerte 
y firme del hombre con10 base consciente o inconsciente para 
la formulación de juicios visuales. El constructo horizontal
vertical, determina nuestra relación básica con el entorno 
y este proceso de estabilización impone en todas las cosas 
vistas y planeadas, un eje vertical con m1 referente horizontal; 
entre los dos establecen los factores estructurales que miden 
el equilibrio. 
Su ausencia es un factor de tensión desorientador utilizado 
en muchos casos para llamar la atención, pero dado que en 
este caso se determinó que esto quedaría en manos de la forma 
y el color, la composición debía transmitir orientación, 
estabilidad y la búsqueda del bienestar y la tranquilidad futuras. 
A todo esto responde la composición apiñada (con excepción del 
texto inferior) y equilibrada de los elementos, que se 
manifiesta a través de una imagen verticalizada al centro y un 
texto a la horizontal dividido en dos partes, una superior y una 
inferior con la misma extensión visual, que estabilizan y 
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acentuan la im.agen. En cuanto a la caja tipográfica se 
cocluye que fue resultado obvio de esta necesidad de 
equilibrio compositivo. 
A continuación se presenta la retícula áurea final, así 
como la composición de los elementos de cada cartel 
dentro de la inisma. 
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3 .4 CARTELES A COLOR Y ORIGINALES MECANICOS 
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La acción de salvaguarda ecológica se está convirtiendo 
en una necesidad inmediata, que no sólo debe estar en 
manos de naturalistas o ecól ogos, sino en todos aquellos 
que logremos estar interesados en el porvenir de la 
condición hUJnana. Las medidas en defensa de la naturaleza 
deben ser tan variadas y provenir de tan variados sectores 
com.o las agresiones en su contra. Así con10 hen1os 
dominado nuestros actos de producción y provocado graves 
consecuencias, debe1nos extender a estas mismas nuestro 
dmninio y nuestro control; esto quiere decir que el deterioro 
ecológico no necesariamente pone al hombre en el dile1na de 
frenar su progreso sino de reconducirlo, pues los efectos 
del desarrollo tecnológico pueden ser controlados; significa 
esto que el progreso no debe suprin1irse en aras de un 
naturalismo que supone estancamiento, sino que todas las 
forn1as de tecnología puedan ser aplicables y utilizables 
a las necesidades contemporáneas del hombre y orientadas 
adecu.adamente para controlar la degradación ambiental. 
Los grupos ecologistas en nuestro país y en nuestra ciudad 
capital, actualmente vienen a representar un sentinúento de 
responsabilidad colectiva, el cual debe establecerse en 
todos y cada mm de los ciudadanos, puesto que el apoyo al 
respecto es realmente insuficiente. 

Yo presento ahora a través de mi desempeño como 
comunicadora gráfica en el diseño de estos carteles, una 
aportación tal vez pequeña ante la magnitud del problema y 
sus variadas manifestaciones, pero importante porque en 
ella va implícita mi concicntización y mi colaLoración 
ciudadana como profesionista, así como el deseo de 
concientizar y hacer colaborar al resto de los habitantes de 
la Ciudad de México, 

El 1nedio gráfico que elegí para efectuar dicha aportación , 
tiene la peculiaridad de poder ubicarse en los más 
recónditos lugares de una ciudad y de establecer contacto 
con las grandes masas; será en ese preciso momento, cuando 
estos carteles funcionen como herramientas de enlace entre 
los que ya somos conscientes y los que deben serlo. Su 
lenguaje verbal, formal y cromático es sencillo y sintético 
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y se buscó así de rnanera intencional, para que cumpliera 
su función directa y sustancialn1cnte. 
El método que se utilizó para su elaboración, presenta las 
etapas n1ás con1uncs en lii creación de n1ensajcs gráficos, 
las cuales básicanrnnte son : investigación, proyectación 
y presentación. 
La etapa de investigación se encuentra presente en la 
información que aparece en Jos capítulos uno y dos y de la 
cual se obtuvieron conocinüentos reales sobre el problen1a. 
De igual forn1a, las respuestas al análisis contextual del 
mensaje en donde se resuelve: ¿A quién?, ¿qué?, 
¿porqué?, ¿para qué?, ¿cómo?, y ¿cuándo?; lograron 
esclarecer los puntos principales que cnn1arcarían el 
diseño del material de acuerdo al tipo de mensaje y de 
receptores. 
En la etapa de proyectaciÓn primeramente se definió 
la estructura verbal dado que estos carteles son una 
propuesta y no existía un texto establecido por alguna 
persona, institución, grupo o asociación ecologista. Dicha 
estructura se consideró la más adecuada, sencilla, directa 
y convincente en pro del inensaje y a su vez cumple con 
funciones lingi.iíslicas determinadas para su c01netido. En 
esta etapa aparecen consecuentemente las tres series de 
bocetaje que conjuntan texto e imagen y en donde se 
pueden observar desde las prin1eras imágenes, en las 
que se fue dando un proceso de síntesis hasta llegar a las 
más concretas y atractivas. Finalmente la justificación 
forn1al acl::i.ra cada uno rle Jos elementos (color, forma, 
composición y tipografía) que estructuran las in1agenes 
finales. 
La etapa de presentación, por Últhno, viene a concretizar 
a través de los carteles terminados a color y sus respectivos 
originales mecánicos, el resultado visual del proyecto. 

Yo espero realmente que en un futuro próximo este trabajo 
alcance el objetivo para el cual fue creado y sea una 
motivaci6n para otros con1pañe ros comunicadores hacia la 
elaboración de proyectos gráficos con el mismo fin : 'aportar 
su tiempo y los conocimientos adquiridos en la licenciatura 
al bienestar de nuestra sociedad". 
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Finalmente, la experiencia que queda sentada a travÉÍs de 
este trabajo para las nuevas generaciones, puede resunürse 
en los tres siguientes puntos : 

1) Toma de conciencia personal sobre el problema ecol6gico 
de la Ciudad de México y confirmación de la necesidad de 
que esta toma de conciencia sea generalizada. 
2) Reafirmación de la sencillez como herrarnienta 
fundamental para comunicarse con las grandes masas. 
3) Creación de un diseño fuera del medio consumista y 
lucrativo cuyo fin es apoyar en su medida a la resolución de 
un problema real y latente. 
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