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El desarrollo del d1sef10 gráflco que se tea dado en los ultimas años, 0 
~ producido un gran auge y creación de nuevas f orrnas de e)(J)resión, 
las cuales van e1101ucionando y sen producto de nuestra sociedad, en 
donde el diseño jJega un papel muy ~tante pues es el vehtulo o 
soporte que atr60 nuestra atenctón, creando mensajes, los que son 
propagados a través de los difermtes rnedios de corr.unicaci&1 colec-
tiva, estando al servicio de una intenclonaJidad, en donde ex(ste ll1 cál · 
culo previo. Un disefio destinado a cumplir con los requerirnentos pro
yectados, de acuerdo a las relaciones dentro- del medio y e una deter
minada f orm&ión social 

El impacto del disef10 en la vida cotidiana y su desarrollo en elme
dio ambiente es cada vez más poderoso, a rnedlda que la tecnología y 
18 econorn<a permiten el crecimiento de elementos artificiales dentro 
de ruestro entorno, ya sea en los diferentes campos corno en la indus 
tria, la salud, la eclucacm, etc. 

Dentro del disef10 gnif1co y corno una de sus formas de expresión, 
el cartel juega un papel muy importante como medio persuasivo e in
formativo. 

Hemos observado que en los medios de comunicación gréf ica den
tro de las intituciones públicas no se le ha dado la importancia debida 
al diseño gnífico en sus aspectos formales y pr~licos, pr1ocipalmen
mente en el sector salud, concretamente en las campañas de planif1.
cac1án familiar, en donde se ha perdido de vista el aspecto económico 
histórico y social del receptor, al cual va dirigido el mensaje. 

Además, es riecestirio oclerar que exi'slen muchas funciones dentro 



del diseflo gráfico, que frecuenterne,nte son reahz8d6s por personas 
ajenas al campo, y que no pueden resolver práctica y mucho menos 
formalmente ur1 diseño, en donde en muchas ocasiories llenen que 1n
ventar sus propias soluciones, que no corresponden a la realidad so -
c1ocultural y económica 1jel pafs. 

Por tal motivo se desarrolla éste tesis, la cual 5'.rge a parUr de u 
M necesidad social, ésta necesldad se puede detectm-- en 1a comunidad 
y en éste caso es la Secretflrl8 de SalUcl, que esta ~ en el de- Q) 
serrallo de una campaña de sa\Jd di1glda al problema de la planiftca -
c'iÓn familiar, y que entre los diversos med1os de persuac'iÓn de ésta 
cernpafla, se ha programado el d1seño de carteles con el fY1 de hacer 
más accesible y directa la 'informac16n, a 18 poblacm en general 
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El crecim1ento de pob18ción, unido a la potenc'i81 escasez de recursos (";'\ 
natlrales, energía y atimentacm, nos lleva a considerar a la explosm ~.v 
demográfica como uno de los principales terrl8S de octutidact · 

En América el crecimiento de ia poblaciÓn es del 3lf; anJal A nivel 
m.n:lial, si no se controla ese cr'ecin'iento, la población se doblará~ 
23 años. Pero este hecho, es 9J81rnente pernicioso, a que el crecim1en 
to de 18 población no se distrlbuya equltatfvamente. La pobl8ción crece 
hoy con titensid8d mucho mayor en las áreas que son ya rruy pobres, 
y en enes-se produee un fenómeno ele pobreza creciente que se rel8 -
ciona con la exces'iva concentractón de poblac1án, creando concl1c1ones 
socioeconómicas de niveles muy bajos. 

Existen dos períodos de cambios importantes en el desarrollo demo-
gráfico de México. · 

l1 Primer período: 1930 - 1970 . 
En este permo, el voluinen de 18 pctJlaclÓn cási se triplico en-40 &

ños. En 1930, ercenso de población fuéde 17.0 millones de habitcmtes y 
en 1970, el censo fue de 50.7 mmones. 1 

A partir de 1930, la .mortalidad general muestra una cl6ra y acelere 
da disminución CJJ8 termina hasta 1970, mostranclü niveles muy bajos. 
Durante este lopso, 16 natalidad permaneció alta y sin camb'k:ls if'r1lOr -
tantes. Estos dos fenómenos demográficos dan como cr.mecuencia que 
18 t8S8 de crecimlento náturalsemerñente de 1.~ en 1930-1934, a 
3.5~ en 1970- 1972 ( ESQUema 1 ). 

Los proyectos de crecimiento ecooómico se realizen a partir de 



1940, en el que el soporte fundamental es la creec1ón de industries en 
las cludades y el papel QUe 6SUrTle la agricultura en el desarrollo nac1Q 
nal corno resultado de 16 reform6 agraria. 

Esquema 1 
Mé>cico: Natalidad, mortaHded y crec1rn1ento natural de ta poblacoo 
1930-1970 

PERIOOO 

1930-34 
1940-44 
1950-54 
1960-64 
1970-72 

(Tasas med16s aruales por mil h8b1tElfltes) 
NATALIDAD a f'CRT Al.DAD b CRECMENTO 

44.6 
44.6 
45.1 
44.4 
43.9 

25.6 
22.0 
15.1 
ll4 
.9.3 

NATLRAL c 

19.0 
22.6 
30.0 
34.0 
34.6 

a Se refiere e la f recuenc1a 811U8l prcmemo de nacimientos por 
cad8 m11 heb1tentes en el perildo que se consldera. 

b Se refiere a la frecuenc1a anual promedio de deft11C1ones por 
cada m11 habttentes en el peri>do que se consldera. · 

e Es la dif erenc1B entre 18 frecuenc1a de 118Cin1entos y Ta frecuen 
cm de def 1.11C1ones. 2 

De tas zonas nrales hJbo mig"ación de meno de obra h8cie tas ci.ldn 
des, las que sufrieron su crecin'iento oottrel más el crecin1ento mi -
~ator1o. 

El crecimiento de la pobl8c1on en les zonas t.rbel'.l8s, cano resultado 
del aumento en el Í"ICl1ce migrator1o, se fué l'l'UJ por encirie del crec1 -
miento nattral prcmecllo del país. En camb1o, la poblacm nral two t.r1 
crecimiento ITIJCho menor que ese prOO'led1o, como consecuencia de le 
em1graciÓn suf rlda durante los años que se consideran. 

Estos crecimientos d1f erentes determinaron la evoluclÓn de la es -
tructur~ lJl'"bll'lo-rural hasta 1970. 



En 940, mds de dos terceras partes de la poblacidn. el 7~. reslclfa 
en locatidedes rurales. Solo el 2~ de la poblacm vivía en c1udacles me. 
yores de 15, 000 habitantes. En el transcurso de 30 años, México dejó 
de ser un país mayoritariamente rural y se transformó en un país con 
el 44~ de su población concentrado en zonas urbanas. 

Este rápm crecimlento de la ~leicm urbena se concentró ¡ri'lcipal 
mente en tres !J"811deS ci.li8des: Ciudad de México, Gu8dalajra y Monte 
rrey. En 1970 el 4~ de 1D población-trb8n& del país se concentró en es CD 
tes tres ci.ldades. Ptra ese año, el 3a:i de 18 pobl8cm trb8ne total del 
país esttNO represent8do por le cludad de México. 

. -

Por otro l8do, vearms la evotición de ta nata11dad ~ 18s Y81'i8-
cton es eri k>s n1Yeles de fecun1id8d y en 'kls factores rñ8s cl1recta -
mente asoc18dos a ena. 

Los niYeles ele nataliB:I observados c1tr1:11te perbios rel8tiv6men
te largos de t~ determinan los n1Ye1es de fecundidad de l6 pobla
ctón. Esto ildica <J.E el promedio de natalldad era constfl'lte en el ro
mero de hijls nacidos Y1Yos, procreados por mujeres de 1a mlsm8 e
dad, dentro de t.r1 c~lo reproductlvo de 15 a 49 años de éclad durante 
el perbio obserYado. 

Las variacVlrieS en el n1Yel de fecll'ldmd de una pob18c0n depeooen 
de las vtrmles «JJ8 se esocm directamente con ella: 1) Las CJ.10 se 
relaei.lnan a la l.fllcin rnerital, e la edad f é"Ul, a la edad que se reali -
zan las l.llines, etc., 2) L8s que se refleíef! al C001J(rlsniento de la 
f ectmii8cl rnm-ttal, como son el control voluntar'io de los nacin1entos 
el aborto, la lactancm, etc. 

CllserW'nos (JJB 18 f eanf1c.bt es meoor en las m.ijer"es con mayor 
~ión y tant>Bi por el resultado de l.118 ed8d prcmedio al matrl
rrmio más ttrclf8 y lll cootrol dell>eraclo de los nacin1entos, pues ya 
ex1Stía 1.11 n1Yel medil en el uso de mticonceptiYOS en los !J"tJPOS me
dios y altos .rbf:loos. 

Los nweles de des8rrolb económico y soctal hasta los anos seten -



tas no habfan modtf1cado 1os ntveles de fecuroidad. La fect.nfiiad ur -
bana, menor que 16 rurel se mantenfa cást constmite. Se esperaba 
que pera los próximos decentos ~tría un descenso lento pero segu 
ro debm 8 l.m prfi:t1ca más generoliz6da de anUconcepttvos en las 
ZOMS urbanas t.m mayor edUcacm y a lo i:xrt1ctpacm· de 18 mujer 
en 18 vm econórntca del pafs. 

Este era el J80'"8fM ~áf1co de el pafs que presentaba al i'li-
cto del decento 1970-!9801 y que constttu~ el marco éstructur81 en el © 
CJ.10 se b8sarm los pr~arnas de p18nif1cacm f snilier, cuyas acc10-
nes estarfan dlr'J1d8s a 18 modific8cm soci>den07áf1C81 en 18 que 18 
problemtít1ca ft..mamental se pl8nt8'Dl de 18 s1gu1ente mmiera: 

La ~n.1ción de l8 elev8ds tase de crectniento natural ele 1B 
pob18Ción mexicen6 depender(a fwmnentalmente de 18 dtsmh.lción 
en 1oS ntveles de natatidad,. a su vez1 el descenSo de la natali:led serit 
el resultado del descenso en 1os n1Ye1es gbbales ele f ect.n:l'idad y del 
efecto de la estructtra por edades de la poblaclÓn. · 

La atta fecundklad observada en Méxtco tiasta 1970 se expllc8 por 
una edad promedto muy temprana al matr'imoni> o mtón y por l.l"8 fe. 
cundi:lad martt.al muy eleYada. 

Los programas de plantf'icaclÓn tammar se propusteron 1nf1ur so -
tire los eleVados niveles de fecundidad marital ~'iante 1os serY1ci>s 
médicos de p1anificactón famttier, programas de eck.tcactón sexual y 
acciones de comuntcactón soctal los efectos sobre la edad al matr'irna 
nio se ~rarían mec11ante las acciones en educac1Ón sexual y en corru 
ntcación soctal 

Como ya lo explicarms anteriormente, en el sector urb8oo, el crecí 
miento de la p001ac'iÓn f ué m..iy eleYedo en los Últimos decen1os deb1do 
a la fuerte migración de las zonas rurales y a un elevado crecrn1ento 
natural ele la poblactón. Atilque los niYeles de fecundidad ermi meno -
res que en 1as zonas rurales, sus nf.Jeles eran elevados hacia el año 
de9W. · 



El uso de ant1conceptiYos quedab6 restringido a las capes medils y 
altas de la población. Ante esta prob1emátic6, los progremes de pl8ni
ficación tuvieron que ctir1girse tanto a zonas urbanas como rurales. 

1.2 Segundo Período: 1970 hasta nuestros días 
En este peri:>do se reg1straron cambtos funclementales en 18 estruc. 

t1ra de 16 pob18c1Ón. La l8Sa de crectniento natural dismn.iyó de 
3.4~ mual en 1970-1972 a 2.3f; en 1983. 

Este cambio en le t8S8 ele creci'n1ento natural se explica por el ·no
table descenso que sufrió 18 tasa de nactm1entos al.pasar de 43.9 na
cim'ientos por cada OJO habitantes en 1970-72. a 30.4 nadmientos 
en 1983. 

De ocuerdo a esta var'illción de la poblaC'ión y tornanoo como base 
el vo\men de '!a poblacm registrada en el censo de poblac1Ón c1e· 198Q 
se calculÓ una población de 76.79 m111ones de habitantes a mediados 
de 1984. 

Se observaron cerro\os 'importantes en el crec1rniento de la pob1a~ 
cm en el medio ur~ y nral 

En el mecoo urbll"O se cabJlÓ una tasa de aumento prorTieclio anual 
de 4.6:g prra el perñdo 1970-1980, menor al obserY6do en et clecen1o 
anterior que fue de 5.4:C. 

Esta disrnnaclán, se atribUye al descenso de la natalidad y, por b 
tanto al crecimiento natural Por consiguiente, se puede suponer que 
la migración al mec00 urbano se mantuvo al niVel de los decenios anta 
riores. 

La tasa global de fecundidad depende de la proporciÓn ele mujeres 
casadas en c006 g~ de edad fértil y de 1aS tasas de f ect.ll(ltjad ma 
rital ( se reftere sob a 1aS rrujeres casadas o unldas ) en esos 
mismos grupos de edad. 

La edad a 18 primera uniÓn o castrniento, cási no ha varlado en la 



p:t,lación mexicooa, dtr"ante el per(ooo observ8do. En 1930, se tenia 1.1 
na edad promedio a la primera uniÓn de 21.5 anos. en 1976, de 21.t 
años. 3 

Si la tasa global de fecundidad no cambió signiftcaUvamente y las 
proporciones de mujeres casadas en los grupos de eclaCI fér:til no va
riaron, entonces 'los niYetes de fecundldad marital también permane
c'ieron constantes en el peri:Jdo conslderaoo.· 

Hasta 1970, el n'iVel de f~cundldad marital no habf8 slclo afeetado no 
tabternente por el control deliberado de tos nacimientos dentro de las 
parejas. Esta práctica solo se obserY8b8 en un OOrriero redocm de 
parejas en las clases media y atta lrbana. Se ca1cu1Ó, en 1964,· que so. 
lo un 36~ de mujeres unidas, en af-eas i..rban6s, hebm usado atgún 
método de control de la fec.unctidad. . 

En et Distrito Federal, existíoo diferencias importantes en la f ecun 
didael de distintos grupos sociales. 

Con datos de la encuesta del Distrito Federal en 1964, se·observó 
que las mujeres con menos educaciÓn teni'an una fecundidad que tas 
que habian alcanzado niveles superiores de instruccián. 

Las mujeres de 15 8 49 años a les que se les realiZÓ la encuesta en 
la Ciudad de México. sin ninguna escoleridad, tenían 4.06 hijos nacidos 
vivos promedio. En cambio las que tenían un grado de instrucciÓn con 
secundaria y preparatoria tenían 2.11 hijos promedlo, es decir una dife. 
rencia de cási dos hijos en ambos grupos sociales. 

La di1ámica de la población urbana y nral, tuvo corno consecuencia 
un wnento de la población urbana y una dismn.tciÓn en el porcentaje 
de ta población nral con respecto a la poblaclÓn total. 

Los grandes cembtis observ6dos en la tasa de crec1miento natural 
de la población tanto a nivel nacional como urbano y rural, que deben 
a cambios en la mortalided y en la fecundidad, y están asoc1ados a 
transformaciones económicas, sociales y políttcas ocurridas fi.lrante 



el perfodo. 

Dentro de los cambios ocurridos con respecto al nivel de fecundi -
dad medido a través de la tasa global, observamos que redUce nota -
blemente en este perlado. 

Hasta 1970 se observaba un alc8nce en 16 magnitud de 6.7 hijos pro. 
medio por mujer, en 1976, se había-reducido a 5.4 hijos. Por último, 
en 1983 disminuyó a 4 hf jos. (!) 

La clismfruc1Ón en la fean:lidad se debe al efecto cornb1nado de los 
C6l'Tlb1os en la fecundidad marital 

Estas var1ac1ones sug1eren que ha comenzado a OCll"'rir "" retraso 
de la edad al casam1ento o primera ll'liÓn y por consiguiente el retra
so tuvo efectos sobre la disminuciÓn en los niveles ele f ecundldacl. 

La disminución en la tasa global de f-ectJ'ldfdad en el perlado, se de.:.. 
be en un porcentaje mayor, a la dfsminuctón en 18 fecl.l'ldidad marital 
y en un porcentaje menor., debido al retraso en la edad al matrimonio 
o primera unión. . 

(l.liere decir CJ.10 los progrewnas de planificaclÓn familiar han tenido 
efectos importantes sobre las parejas ya constituidas y menos im -
portootes sobre la edad al casamiento. 

En 1976, los niveles ele fecunclldacl marital mostraron una dism1r1u -
ción rnportante con respecto a 1970. 

A partir de 1977, en que se intensificaron los programas de planifi 
caclán f amitiar, se "incrementó notablemente el uso ele ooticorcepti -
vos y se hizo más sistemático el descenso de 18 fecundidad. 

Los cambios observados en los niveles de fecundidad marital ele las 
mujeres usuarias y no usuarias de anticonceptivos sugieren que ha si. 
do el uso de anticonceptivos el factor con mayor importanci8 en la 
disminución de la fecundidad marital en este período (Esquema 2) 
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E~a2 
México: N1Yel de uso de anticoncept1Yos y fecoodldod marit.61 
acumulad6, !976-1982 

1976 
Porc1ento de rrujeres en edad fértil · 24 
en oom CJJe usan anticonceptiYos. 4 

\ 

1979 
37 

1962 
45 

·"' ::-.:., 
"'-· \ ~ -1 

Debido a 1os dlstTltos ~~ que existen dentro de la estructl.ro > !@ .· 
soc1al del país, el control delilerado de Jos nacmientos dentro de las · '~· · ·· · · 
parejas no h6 oet.rrido. de manero trñf orme, en 1os rriYeles de Yid8 , · 
<JJe se observm en los distintos g-upos soci81es, exfsten diferencias 
en el comportam1errt.o resroductiYo. 

La proporc1Ón de mujeres c8Sadl!!s o trñd8s en los~ de .ed8d 
en <JJe contraen matri'nonio o llliÓn, es muy diferente en los distWi - : :~;: ;; · 
tos Qrt¡)OS sociales. Los roojeres en l8s clases bojas se t.nen o ed6 - ,, · 
des tempranas porque no tienen expectatiY8s de eWc6ciÓn y de em - :.1 ·,. 

pleo, y esta sttUtJCÜl i'lO.iye en 16 cletermilacm de su alt.8 fea.neti - ::u ,, . 
dad. 

El niYel de f ecuncl1d00 más bajo corresporoe. a 16 ctase c:oo mejor ni , 
vel de W;ia~ profesmistas, ¡ropietarm y técnbls, con s rnps prorre · ·· 
dio en 1979, estos tarmlén t1enen m n1Yelesm8S altos de uso de Slti 
conceptiYOS, siendo el .~ de las rrujeres c8Sfldas de este ~l¡)O usu 
arias de métodos; El nwel de fecundldad rmrital mdS e1eY8do corres. 
ponde a 16 clase más margil8da del.desarrollo, sieOOo su nivel defe -
cund1d6CI de 8.6 hijos aproximad8mente en 1979 y el -nivel de uso de 
l!llticor1cept.lvos de tas parejas del~. 

Todos los !1""'108 SOClaleS W\ici8n su reproducci:Ín 8 .ed8des muy 
tempranas. Los grupos soc1ales establecen dlf erenc'i8s en sus -coo-, .... IPEC .... · 
tam1entos reprcd.lcUvos en 16 edad al cosammto o pr ire a lllm y 
en la edad en la CJ.18 inici6n el control de su fea.nltd8cl. 

NingÚn grl.ClO socl81 retr6Sa 18 llegada del prtrler hijo, todos los 1r;:: 
tienen inmedl8tamente después del casamiento o ¡rtnera ""°'· pero . " ._, 

·:', 



los grupos sociales mecl1os y altos se Cl!IS8fl a edades mís tl!lrdlás e i 
nic'ian el control de su fecundidad con t81'Mños de fllmili8s reducidos 
de rmnera que al final de su-Vida reprQductiYa, el promedio de hijos 
es notablemente menor que el de los grupos bajos trbaoos y rtr81es. 

La 1ncorpor8Cm de la mujer al trabl!ljo asall!lrtado representa una 
parte i'll>Ortante en el descenso de 16 fecundid8d ITl8rttal en los dife
rentes gr~ soc1ales. 

se puede decr que le msmnicm en los ellos ntveles de natelid8d 
se encuentran interrelacionados con el· 8CCeSO de poblac1Ón a nuevas 
f ormos de Ylda, CJJe se reflejm'l. en le reduccm del tamafio dese8lio 
de la f amrna y al incremento en la aceptación de métodos de regula
cm ele la fecundldad. 

Finamente podemos afi"msr que las d1f erenc1as de fecundidad que 
ex'Ísten entre los diferentes sectores de 18 poblecm hacen que se 
ter:igei t.K'la base firme para poder sum1ntstrar eficientemente 1nf orma 
ción y el uso de ant1concepttvos a los grupos que hasta ahora han · 
mostrado menos aceptacm. 



Les r:rtnen1s accfones en servicios de planifialción fmnilir fueron @ 
11evad65 a cábo en mJeStro pet1s por el sector priwldo, pr-inero a tr&-
vés de los ·mém:os prlYados y ele 185 fannacms. Posterior rriente en 
bs sesentas, ye como octiYldeld orQ8niz8dfJ a traYés de 8SOC18c1ones 
cfviles, como: 

- Asocmción Pro-salud MeterMI, creada en 1960, que se dedicada al 
estudio de la metodología antic:ooceptiYa, P8f'"ticu1armente en Ja ocep, 
tt1em de métodos hc.rmooales al adiestramiento de rearsos tuM-
nos y a la prestaciÓn de servicios de planificacm fami11ar. . 
Dlrante alglms años fué el lÍlico serYiefo organizado en el medio 
urbano y a parttr ele 1963 inició progrmnas nrales. 

- La Fllld8c1Ón ele Estudios de Poblacm rué creada en 1965. Esta 8S'1 
ciacm YlcUyó en su prog-ama de trabajo, además de Ja prestacm 
de Jos serYicios de planificacm f niHar, Píl?Qr8t118S de iwest:igad:ín 
informacicÍn y adiestramiento en plan1ficacm fammar. 

- En el sector pdblico, las prineras acciones en esta m6terio l8s ini
cid el nstituto Mexicano del Seguro Social en 1966. En este 6"o seor:· 
gooizó la DMsiOO ele Biologíe de la ReproducciOO dentro del Depart&
mento de lnvestlgacm Científidt. En BQOSto de 1972, la Jefaturo ele 
Servicios de Meclicin8 Preventiv6 formuld el Programa de Planifico -
ción Femflkr Vo'Ultari6. Durcnte 1973 se extencfió el pr~ama a to
do el Valle de México y para la poblociÓn no derechohobiente. 

Aún cuando las prestac1ones de servic1os en esta mater'ia se inicia 
ron eri ta· década-de tos sesentas, es a part1r de 1972-1973 cuando se· 
elaborllron programas de plan1f'ic6cfón f tmil'iar para nevarse a cabo 



en 1nst1tuc1ones pllb11cas de salud y de seguridad social, aunque estas 
tenfoo poca relocron entre s( y con diferencias en cuanto e objetivos, 
metas, estrateg1as, métodos y proced1mientos de trabajo. En esta é
poca surge 1o Com1s1ón lnter1nsttuciona1eleAtencldn1'18terno-lnfanl11 
y de Pl8ntf1cación Fam111ar corno uno de bs primeros intentos de COO[. 

d1nacm de los servic;1os. Esta com1sm se encarga de estruct1.rar 
las btlses normattvas de los progrelrl8S nactonales en dlchos CSlllQS. 
Al eño slguiente, este Comts1on se reorgm1zó con el nombr'~tento 
de un coordlnador y 1o estruct.raclÓn de un Qrl.ilO central i"lt•ado ® · 
por representMtes de 18 SSA, et IMSS~ et ISSSTE, y la Fl.lld8cm P81'"8 
Estudtos de la Pobtac1Ón. Igualmente se tntegraroo tres c1Ms1ones y 
cuatro subcom1stones: 'las tres prmeras fueron tas de atenclÓn ma -
terna, atenctón i'lfantn y p18nlficac1Ón famrnar. Las stmcan1sD1es fue 
ron serY1c1os, docencia, ewllaciín y de i'lfonT18CicÍ1 y educ8c1Ón al pÚ 
btico. El resultado de esta Cornts'iÓn, fué la elaboracm de un doct.rnen 
to de normas muy generales en rel6cm con las areas de cada l.ll8 de 
las cuatro subcom1s1ones, pero que tlNteron 0SC8S8 repercustón en lo 
operaclÓn de' bs programas, en ta prestaciÓn de servic1os, y en la 
coord1nac1Ón de tos mtsmos. 

La entonces Secretaría de 5altlr1dad y As'istenc1a, 'ir11ciÓ por su 
parte en octubre de 1972, el Programa de Atenc1Ón Materno-Infantil, 
a través del cual introdujo la prestaclÓn de servtc1os de planifi:actón 
familiar. En Enero ele 1973, para tal fil, d1ch8 Secretada adtestrd al 
persooal e 1nstató un centro de salid y hospitales t.rbanoS. De 1974 a 
1976 se contilJÓ 1o extensiÓn del progrtrna de planif1c8cm f amttiar a 
los centros de salud suburbanos y en menor proporciÓn a 1os rtrales. 

El Instituto de Segurid8d y Ser111c1os Soc1ales de los Trabajadores 
del Estado puso en merch6 en enero de 1973 la "Campana de Paterni
dad Responsable", con et objeto de atender 18 demenda de servi:tos 
médicos para la regutaciÓn de la fecundidad. 

En 1974, los serv1cios ele pl8nificeciÓn fam111ar se ampliaron a to -
das l8s detegactones del IMSS en el pa(s, incluyendo tas unidades de 
campo y solidaridad soc1at. 



A ptrtlr de 1975 111cfó el ProgrEITl6 lnst1tucknll de P1'1rrifi::8c1Ón Fe 
mHir, con la ilcorporacm prqeswa de l6s lWlidades, tanto en el á
rea metropotitana como en el sistema foráneo, hasta llegar, a fi'lales 
de 1979, a su est8b1ec1m1ento en todas sus unidades. 

Otras i'lstituciones que prestan servic'Ds de segurldad y asistencia 
social, tales como Petróleos Mexlcaoos, Ferrocarr11es N8c1on8les de 
México, Secretada de Def ens8 N8c'3Ml, Secretaría de Merm, setre-
tarfa de Haclenda y creétito Páloca y 18 Com1s1Ón Federal de E1ectrle1 ® 

· ded, a parttr de 1977, fueron formotiZando tJ"cg'"esMl'nente actiYld&
des ele pl5lificactón f8rrlili8r en los servcios mécficos. El S1stema Na
clon81 para el Desarrollo lntef}'"al de la Famtlia y .el Oep8rumento del 
Distrito Federal tamblén 1ncorporaron acc1ones d8 plan1flc8cm f8mi
liar en sus servtios mécocos, a pertr ele la airob8cDt·c1e1 Plan NaciQ 
nal de Planif'icaclÓn Femiliar. 

Hasta 1976, cada l.ll8 de 1as inSt1tuCiones del sector p(i)ltco y orga
nizaciones pr1Y6das con serYic1os de planlflcacton fam1tiBr, des6rrolla 
ron sus propias occtones en la ateoción de ooa derNrld8 creclente de 
18 población sin llegar a formslizar mecanismos de coordln8ciÓn en -
tre ellas. Ante esta nece51d6cl de coorcl1nacm, a mediadoS del m1smo 
año se inici6 el proceso de creación de la Coordinacm del Prog-ama 
Nac'ional de PlanificaciÓn Familiar, la cual 1n~ió sus labores en .s77. 

La coordi18ción Nacional del PrOf.Tm de Plan1facm FEl'Ollur, 
concibió a la pl6nlflcación femilier en tres ctimens'iones fll'Ollart.a -
les: la de salud, la demográfica y el desarrollo f amffifr corrunitar1o .. 

Dentro de 1oS objetwos especfficos estaba la elaboracm del Ptan 
Nacional de Pl8nificac1Ón Famltiar, buscando ta cont1rll1cl8d de 16s 
acciones y la de establecer metas operacionales corq'uentes con las 
instituciones del sector salud, segurldad soc1al y otrf3S insUl'lcl6S de 
los sectores plctico y priv8do, y conforme a las metas dernog'"áficas 
est6blecfdas por el Consejo Nacml ele PoblaciÓn. Astnismo, se busca 
ba generar las normas que las instituciones encargadas observarían 
al realizar l8 planificac1Qn familiar. Ampliar ta cobertura de los secta 
res de ooblaciÓn desatendldas. Con)Jntar lJ'\ sistema de 1nformaciÓn 



nací:lnol que sirviera para 11eY8r a cebo una eveüiciln Yeraz pernil
nente, ettcaz y oportuna y coordlner las 8Ctivldades de 'Í"lf ormacm y 
educacm en plm\tftión farnmar pi:ra usuarios y prestadores de ser: 
v1cios en el árootto urbano y nral en donde se ef ectUtrán. 

De este modo, una de las primeras tareas de 18 CoordineciÓn y el 
CONAPO fue 18 el8boraclcin del Plan Naclon81 de Plontf1cactón Fernlllar, 
prestado por el Coordilador EjecUttw al Presi:lente de 1a Repdbltca 
en la sesión del ConsejoN8ctonal de Poblactón en octtire de ~77, el @ 
cual flé autorizada e i"lcorporado al Plan Glob8l de Desarrollo como· 
lll6 de sus b6ses fll'ldamentales. 

El Plan NecU\el de Planlficacián Ftmtmr se pr~JSO promowr y 
prestar ser:'/Etos de p1601ftcac1Ón f amlltar, pera proptciar el mejora -
miento de las condtcilnes de salid de 18 poblaciÓn y dismmr 16 mor
talided materno-Y1fantü, para dar lugar a una regulactón de la fecu'\
dldad y es( a i.m reWcc:m de la nataticl8d en todO el paiS. También 
.se prop0n18 dtsmrur la píaettca del aborto, 01 incrementar el ejer -
ctcto de la plantficaclÓn famll18r. Oesarrollfr programas en plantfb
cm fammar para el sector saltd, así corro de 'informacm y eo.tca -
coo €JJ9 llegue a toda 16 poblactón. Creer 18 i'lfreestructt.ra admi'l\s
trat1Ya de serYtctos ~ permita 18 contnrid6cl y M1>1iacÜl de m 
prOfJ"srms de pmifacidn f 8t"nitiar en toOO et terrttorn nacmat, y · 
organizEr los serYtc1os apbt1Yos pera adecuar sistemas de ilf órm&l 
ctrn, ~Yislln y evatuclán a nml estatal y l'l8Ci>Ml 

Las rnetas de prestación de serY'ictos se defirlleron utffiz~ ~1 
corceptó ele usuar1as rtleY8S para wlorar 1a procllctlYiiBd, y el de 

. USIJ6rias activas pera determnr la cober.tt.ra del prq8ma 

A prTiciJ1os de rJTl, 6fto en que comenzó s opers- el Plan NacDl81 
de Plooiflc:ación Famtli8r el porcentaje de roojeres lllldas que US8bfln 
métOdos anticonceptivos era un poco mayor del 30S. Para 1979, ese 
porcentaje hab'Ía akanzado la cifra de 37.~. 

En 1962 se ca1cu1Ó que el 47.7~ de las mujeres unidas estaban USfn:lo 
métodos ant1cooceptivos. (Esquema 3). · 



Esquema 3 
México: Porcentaje de mujeres unms que usan métodos 

anticonceptivos por áreas rural y urbana, 1976-1982 

ARE AS 1976 \979 
(%) (,;) 

Rural 15.9 27.4 
txbana 45.7 50.0 
TOTAL 30.2 37.6 

1962 
(%) 
38.0 
57.9 
47_7· 

Encuesta Mexicana de Fecundided, t976, SPP, Méx1co, 1979. 
Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Método anticoncepti 
vos con NÓdUto Fecuncliad, Mortalidad \979. CoordinaciÓn del Ploo 
Nacional de Plen\ficoción Famitiar, SSA, Méxlco. 
Eocuesta Nocional Der110gráf1ca, 1982. CONAPO. México. 

Este aumento notable en la cobertura ele usoorl8s actives se debe 
básicamente al cumplimiento de las metas que se trazó el sector sa-
lud. . 

En 1979, el IMSS prestaba serY'iCios al 54% de las usuarias que aten 
día el sector salud en conjunto. En 1982 aurrientó su partic1pacoo al. 
60%. 

. . 
Este aumento en la cobertura de USUfrias activas durante el perío

do \977-1962, tulfo efectos directos sobre la fecundidad marital y so 
bre le natalidad del pais. De tal manera que la meta ~áftca pro
gramada para t982 del 2.5% de crecimiento natural aru:il se logró, se. 
gún los celculos realizados con datos de la encuesta nacional demográ 
fica de 1982. 

Los lofTos obtenidos por el Plen Nacional de Plooificac1Ón Farrnñar, 
y por cada programa institucional, son muy importantes, ya que sitd
an a le planificación familiar como una práctica generalizada en toda 
la poblaclÓn, e indicativa de un cambio en los patrones reproductivos 
de la población. 

® 



2.1 Antecedentes de difusión y comunicncidn 
en planificación familiar 

En un prineipio, cada lrlstitución del sector salud pl8ne6ba y elabora 
b8 sus estrategias y contenidos sobre el tema, por lo que se hizo ne
cesario unificar. los criter1os contenldos respecto a qué decir y como 
dec1lilo. De este modo, se est8blec1Ó que ptra tq"ar carrtl1os en el 
comportam1ento de la población respecto a su reproduccm, era nece. 
seirio: mejorar la "COOUllc:ac.~ i'lterperSOMl" con el apoyo de mate- @7 
r'i81es tnpresos y visuales y diseñar 1.118 verdadera corruñcacm edu 
catwa, a través de medios como la redio y 18- televisión. Asintsmo pa 
ra el diseño, producc1Ón y ctiStrb.lción de los mensajes, se iienUflc8-
ron tres tipos de receptor: a bs prestadores de servic1os a los USUG 
rios de zonas rurales y a m usuarios de zonas urbanas margin6d8s. 
S1n embargo, no llegaron a coocretarse acciones de coordi'lación, de 
tal manera que cada institución conUnuó con sus prop'ias estrategm 
para diseñar y producir sus propios materiales. 

El Consejo Nacional de Población utilizó desde sus inicios (1974), los 
medios de comunicación colectiva pare difundir mensaj9s sobre polí
tica poblacional y de los c.uales, los primeros se orientan precisamen 
te hacia la r.ecesidad de reducir el tamaño de la familia. Para tal fin 
se elaboraron mensajes cortos difUndidos a nivel nacional, con el pro. 
pósito de sensibmzar, informar y motivar sobre planificaciÓn familiar 
con temas como: 'Vámonos haciendo menos", "La famma pequeña vive 
mejor", "Señora: usted cleclde si se eri'"1bara2a". Asi mismo, se produja 
ron tres cortometrajes titulados: "Soy padre de más de cuatro", 
"Una justicia que se nos escapct y 'Vámonos haciendo menosu. 

En 1977, la Coordinacion del Plan Nacional de PlanificaciÓn Familiar, 
inició acciones concretas para efectuar un programa de comunica -
ción educativa. En el cual participaron las instituciones del sector sa. 
lud como "Comunicadores", ya que en ellas recayó la responsabilidad 
operativa del Plan Nacional de Planificación Familiar, en coordinación 
con el Consejo Nacional de POO lación. 
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En cticiembre de ese m\smo año, se le asignó al Consejo Nacional de 
Población, la responsabilicl8d de implantar programas en los medios 
de comunicaclÓn. Lo que implicaba la producción y transmisión de meo 
sajes de rooio y teiev1sión, prensa e impresos para revistas y periÓdi 
cos, y se suspendió el programa propuesto por 18 Coordinación. 

De 1977 a 1979, el Consejo Nacional de Pobl8ciÓn cootinUó con la ela 
boracm ele mensajes cortos, dirigidos al miYüJo y a la pareja, con 
el tema ''Que es planear la fam11ia?". Tarmién se produjo la rtldionova '18\ 
la ·camnos de esperanza", cuyo propósito es i"lforrtl8r a la familia SQ ~ 
bre educac'iÓn sexual, p1anificac1Ón famlliar y ctn.'"'9Ptos fundamenta -
les de la vida f ammar. 

Al suspenderse el programa de corn.inicación propuesto por la 
Coordinación, el sector salud 1n1ció el diseño y produceiÓn de materia 
les para su uso excttsivo. De este modo, el sector sal.id, produjo el si 
guiente mater'ial: para zonas rurales, los folletos "La familia y la p'krú 
ficación fam1ñar", "Mi familia", "La historia de Maria" (La pastilla anti
conceptiva), "Todav<a estamos a tiempo" (el dispositiYO intrauterim), 
"Entre hombres" (el preseryativo), 'tos tiempos cembian". Para pobla 
cioh urbana métodos de planificación farrnñar, "Salp'ingoclacia y vasec 
tom1a", "Nuestra sexualldad", "Es natural que" (no.1 y no:2), "Cuida tu 
cuerpo", "El dispositivo intrauterino" y "100 preguntas y respuestas 
de planificacidn familiar", asi como carteleS y doCl.mentales sobre el. 
tema. Tsnbieh dlfUOOio mensajes cortos por rooio y telev1sm, y la 
telenovela "Acompañame", producida por· Televisa S.A., en coorctm -
clán con el Consejo Nacional de PoblaciÓn. 

De 1980 a 1982, el Consejo Nacional de Población, produjo una serie 
de mensajes cortos cuyos temas fueron: "Que es planear la familia?", 
"Aprendamos a plenear nuestra familia" y "Planificación fami116r: una 
decisión de ci:ida pareja", difurididos en radio y televisioo. 

En este período, se continuó con la difusión de la rad1onovel8 ·cami 
nos de Esperanza", logrando cuatro años la difusiÓn. Asimismo, el Con 
sejo participÓ en el programe de radio "Comunicacióh Abiertel", cuya 

·.temática cornprendiá la planificación familiar y se adquirieron más de 



treinta y c1nco películas de d1Verses naci0f'l81idades, con ternas rel8 -
cionados corrplanifici:ición familiar en las áreas rural y urbena. 

En el caso del IMSS, la institucionalizac'iÓn del Programa de Planm -
cacoo Farniliar, le permitió el acceso a los medios masivos de comuní 
cacián, que fueron utilizados para transmitir algunos mensajes de ra 
Cito, d1señados para la poblacioo rural y urbana, en forma de an:1o -
nes populares, que por su tono genért:o, f ac11it6ron la trensmisdi de 
mens8jes especfücos, de planific8cm f arnmar e inforrMCiOO sabre @ . 
metodolog(a anticonceptiva e infraestructura de serV1CiOs. En 1981, se 
Mzo la difusiÓn de mensajes de radio, televisión, periódicos y anunci-
os exteriores. Estos se or\entaron a sensib11izer, tanto a la pobtacm 
asegurada, como a la no asegurada, para que acudiera a los serY1cios 
que, de manera gratuita, se ofrecíin en ese institución. 



En sus acciones pr~8111áticas, el Programa Nacional de Poblactón, @ 
se 1nstn.menta a trave5 de varios program8S sust811tiVos, UlO de los 
cuales es el Programo Nacional de P1anif icacm Famnúr. 

En el pasado reciente, Jos programas de p'lenificaciÓn fami1ior_.1o -
graron una importante madurez y coordin&iÓn fnterinstftuc'iOnal Es
to permitiS una aceptactón generalizada de todos los grupos sociales 
del país, tanto en el medio urbano como en el rural, de la metodología 
anticonceptiva proporcionada por los serYicios de salud en planifica -
ción familiar. La mayoría de la población mexlc8na ha tomado concien 
cia de que la planificación familiar, es un derechO que permite al indi
viduo y a la pareja ejercer su libertad en materia de reproducción, 
para tener acceso a niveles de bienestar social, acordes con la mo -
demizaciÓn del pafs. · 

3.1 Programa y objetivos de1 Estado 
en materia de planificación familiar y elementos 
esenciales de un programa de plllllificación fnmi1iar 

Los prfncipios que fundamentan las acciones del estado. en planifica 
ciÓn familiar, son los siguientes; 

- La planificación familiar, es un derecho htimano que representa 
un componente esencial de Ja política de poblaciÓn y ix>r ende .. de 
la estrategia de desarrollo. 

- Asimismo, implica el derecho de les persones a elegir el :rJme¡o 
de hijos que deseen y, pcr otro lado, el derecho de los hijos a ser 
cuidectos, alimentados y educados por sus padres. Derechos que 
se orientan en función del bienestar de la familia y de la comuni
dad. 



- Los 'indiViduos y las parejas, tienen la libre determinación para e
legir los métodos que deseen emplear, p¡:¡rn regular su fecundidad. 

Con base en to enteriOr, el Programa Nacional de Planif1cacm Fami 
ttar 1985-1988, or1entaní sus acciones al logro del s1gu1ente objetivo: 
promover ~ cambio eri los vaues socioculturales y el CCJl11)0rtami
ento de la población respecto a su reproclttiÓn a trave$ del suminis
tro de inforl'l18Coo, eWc8ción y servicios en pl6nifblción famtfi8r al 
indlYiwo y a la pareja, de manera que puedan decldr el rúner0-y es- @ 
P6Ctamiento de sus hijos, mejorando con ello la sal.Id materna e i'lf811 
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til y el b1enestar del inclMduo, ta familia y 1a com.mldad. 

Existen por lo menos tres elementos esenciales dentro de un pro -
grama de planificaciÓn familiar. 

- El sistema de servicios de salud, Que usualmente brinda servicios 
en forma masiva. 

- Los métodos anticonceptivos, que en amplia medida son el resul -
tadO de la investigación biomeaica, dentro de la b1otogú:i reproduc 
tiva. 

- Un programa de comunicación, que tiene informe al auditorio es
pecífico acerca de la disponibilidad de las ilnovaciones, para moti 
vara este auditorio a utilizarlos. 
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4.1 Objetivos y acciones del programa de @·· 
información y comunicación en plunificacicSn fmni1ior 

Difundir a través de Jos medios de comunicación colectiva, i'lforma 
ción que permita a las personas y a las parejas tomar una decisfón 
consciente y responsable sobre el número y espaciamiento de sus hi
jos, con el ffn de coadyuvar al mejoramiento de calidad de vida del 
grupo familiar y de la poblaciÓn en general 

El Progrnma de lnf ormacfón y ComunfcacfÓn hace uso, de bs me -
dios masivos y colectivos básicamente. 

Por el C8rácter de los medios que utmza, el Pí0grama de Informa
ción y Comunlc8ción perm1te prOITIO\ler la sensibmzación y motivac1Ón 
con respecto a la posibílidad ele planear el rúnero y et espec1arn1ento 
de los hijos. 

Difundir a través de los medios colectivos de comunicac'iÓn mensa-
jes sobre las siguientes temát1cas: · 

- La postergacoo de la edad en que las parej8s 1n1c1art su vm con
yugal 

- La postergac1Ón del nacirniento del primer hijo. 
- El uso, funcionamiento, contraindicaciones y posibles efectos se - · 

cundarios de tos diversos métodos ant1concepti'v'os, ron e·i fin de_ 
que las personas que desean emplearlos lo hagan con conocimien
to y responsabllidad. 

- Los servicios me0icos de planificación familiar que brinda el sec
tor salud en el ambito nac1onal y estatal, asi como sobre las que 
proporcionan los sectores social y privado. 



- La edu8cm de 18 se>:U8tm:1 ·t0nrm. 
- L8 ilf ormaciCÍl que perrntta hocer e><plÍcitos 1os ant.Mlb"es y ~ 

tos de concldo que obst.ocutizml 18 pllllificoclÓn fsmlitlr, tales 
corm 1D dermstraciÍn de 1D vrflüad a través de lit pata"ntdad, 16 
sobrevalorecm de 1a maternillld por encina de 18 di!JliBd per -
sonol de la m.ijer. V prqxrcilm" i1f€1T1''8C1Ón sotre 1118Utonomí 
a rel8t.1w entre l6s rel!Emnes sacmles y repra.b:ciOO tunnL 

- La posllilüad de 18 aut.odetsrrnhlc en 18 plarñfblcitl farmlilr, 
dejmQD 811600 18s presiJnas sociltles. @ 

- La 61T1>1i8cEn del till'qMJ CJJe se deja pasar entre el naciAlento 
23 

de m hijo y el s9Jjente. 
- Lo terrnmcm tenlPl"lftl de 1D procreeciÍ'l 
- Lo prewocm de Pl"<v"mnDS en 16 saui milterna, a través de 18 
qxrbnl at.err.on prenatal, del parto y del puerperio. -

- Lo preven:iÓn de problemas en 18 saui de 18 rmjer. Prestihlole 
18 opciÓn de reacr el rúner-o ele errmrazos a tr~ del uso de 
~~~nm.:ept~ -

- Los ~ocacmes del err0razo oo dese800, el errm-azo de atto 
r1es!J> y el mxrto prOVOC8do. . 

- Lo disponinlkiad de bs ~tocios mrt.maptivos. 
- Los beneftm que ~ 18 p111'ñflc8cifn fmnlir o la pirejl y a 

los tñj>s mismos, de t.61 l'l'B'8"8 que se Rlent.1fiJ,le coo la ellMtcm de la C81Dld de 18 YÜl 

• 
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La c0111U11cacioh en plantficación fam1Har forma parte del sroceso @ 
educativo pera propiciar el cambto de valores, actitudes y CCJl'l1Xll'""t8-

2
• 

mtentos de la poblaciÓn, respecto a su reproducctón, cuidado .Y preven 
ción ele su salud. Y contrb.lye a crear conctencia y proporcioMr cooo. 
cimiento de la planificación y la précttca anticonceptiva. 

Empeiaremos por defi"ltr que entendemos por cormnicacm 
La comunicación es el proceso medmte el cual se estabteCe una re. 

laciÓn de ideas ~ es transm1tid8 de 1118 fuente a ll'l recepta-; de &
cuerdo con las mfl.lencias, estímlos y condiciones QIJe tienen en·co-
mún dentro de su contexto. 
- PrinCl>a1es erement~s ~ post>lernente estén siempre en lll proce. 
so de comunicación: 

Medio ambiente o sit_uac1ón en la que ~ comunicaciOO ocirre 

1 Fuente Cenal ~ Receptor.! 
; ~ + + + + + Mensaje + + + + + + r 

+ : + + + + + + + + .+~ + + + 
hmmlllilm11111 Retroi"lformec1dn!lllllllllllllllll111111111B111111111i1111111Bllllll 

Fuente.-
. Mensaje.

Canal-

Ruido.-

Receptor.
Efectos.-

Emisior del mensaje. 
Estínulo que la fuente transmite al receptor . 
Conducto por el cual m mensaje fluye de la fuente al 
receptor. 
Disturbios en la cornunicacm que 1nterfieren con los e. 
fectos 1ntent6dos. Una manera de reducir el ruido es 
aumentar la redundancia. 1 
Es el que recibe y decodifica el estimulo. 
Son los cambios en el compCM""temiento del receptor 



que ocurren por la transmisión de un mensaje. 
Retroalimentación- Respuesta del recepor al menS8je. Es una 

manera de ver la fuente como receptor. 

5.1 Circunstnncins que intervienen dentro 
de Ja comunicoción en planifialción fnmilinr 

La planiftcación fammar y la conducta de fertilidad tratan con ere. 
enctas que son muy i'ltimas en tos indtviduos. Se trata de. modificar @ 
actitudes muy arraigadas, creencias fuertes que se encuentran den-
tro de su persona11clad, tas cuales son rruy difíciles de cambiar. 

Una razón para ta complejidad de estas creencias es que usuatmen 
te se perctben en forma relacionada con la actlvicl6d sexuot, ya que la 
mayoría de los anttcooceptivos son un tanto complejos y molestos ria 
ra ésta. Pero si los métodos de planificación f amitiar interfieren en 
cualquier forma o son percibidos como interfiriendo con et placer del 
sexo, tales ideas ant1conceptivas serán mucho menos aceptables. 

Estas creencias son extremaclamente privadas, personales y tabl.l. 
Por esta razón las ideas de planifica'iÓn famillar no son muy discuti -
bles o comunicables entre los miembros de una comuñidad, debido a 
que son percibidos de manera en que ttenen que ver con un ttpo ele 
comportamiento prohibido. 

Una funcldn dentro de la comun1cac1ón es la de hacer~ el tema 
de la anttcor1cepción sea más focil de discutir con el objeto ele hacer 
que las tdeas sobre planlflcación famntar circulen ampttamente den -
tro de una comunidad. 

Las ideas sobre planif1caciÓn famltiar son altamente tdlú, especial
mente entre la gente pobre de las ciudades y tos campesmos, aunado 

a la ignorancia y analfabetismo de nuestro país. (Esquema 4). 

Muchas decisiones sotire las innovaciones son colectives más que io 
dividuales. Un grupo pequeño constituye la unidad de decisión para la 
mayoría de las innovaciones. 

·1 
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Esquema 4 
: México: Población de 15 arios y más alfabeta y analfabeta por grupos 

quinquenales. 

1980 Total Saben leer y No saben leer y 
escr1b1r escribir 

De 15 a 19 años 7 656 539 7114 592 541947 
De 20 a 24 años · 6154 527 5 584 296 570 231 

• be 25 a 29 años 4 604 392 4 219 010 585 382 
De 30 a 34 años 3 838 059 3 274 644 563 415 
De 35 a 39 años 3 406 934 2 750 979 655 955 

_pe 40 y mas eiños 12 066 959 8 532149 3 534 810 2 

Tanto el esposo como la esposa están in11olucrados en la mayoría 
de las decisiones y no individualmente. 

· · • · En la mayoría ae los métodos se requiere de una práctica sosteni -
da a lo largo de un período de tiempo. Existe una alta descontinuaciÓn 
en el empleo de los métodos anticonceptivos tal vez por la falta de ca 
• lidad de los mismos. 

La tarea de la comunicación consiste en asegurar la adopción inicial 
y conservar su permanencia durante un per1odo de tiempo. 

·· Las ventajas de Ja planificación familiar no son ·inrned1atas, sino a 
largo plazo. Debido a que la planificaciÓn familiar es una medicina pre. 
:vehtiva y no curativa. 

· Frecuentemente existen contracampañas para Ja planlficac1Ón farni 
iiar. Cornunmente estos mensajes negativos son transmitidos de boca 
a boca, con rumores acerca de los efectos colaterales de los anticon 
'ceptlvos. O por influencia de algún líder, inteiectual o religioso que se 
oponga al concepto de plenificeción familiar. 

; La ~nayoda de los anteriores aspectos son complejos debido a la 

® 
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_ 1mportancia y naturaleza tebd del teme. 

En la comunicaciÓn tabú los mensajes son perclbidos como extre
madamente prtvados y personales, debklo e que tienen que ver con 
conductas aparentemente prohibidas. Le ptaniftcacion femlliar ha stdo 
un tema tabd en nuestro pafs dlririte mucho tiempo. Este t1Po de co
mun1ceciÓn ocurre generalmente entre tJs indlviduos altamente horno. 
f11icos*, Jo cual origi'la trastornos en Ja difustón rápida y abierta de 
mensajes. ® 

Nuestra sociedad categori:za ciertos temas como relativamente 
más tooú, porque inwlucroo asuntos que perjudican impOrtantes ve -
lores morales y sociales, recha2endo ciertos comportamientos, como 
por ejemplo Ja creencia de que la fácil obtención de métodos anticon
ceptivos nevará e la pérdlda de la virginidad femenina entes del me -
trimonio. 

Una de las razones de nuestro interés en la comunicacicm tabd es 
el retarflti en la difusión para propicfar el cambio social con respecto 
a le Olan\ ,'icación familiar. · 

* Homofllia: es el grado de similaridad entre fuente y receptor en atributos 
como creencias, educecion, status social, etc. 
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5.2 Estrategias y medios de difusión para una 
. mejor comunicación en planificación famlliar 

·· ;. ···Definimos 1.1\6 estrategia de comunicaci6n como un p16n o un diSeñt 
P6f"ª mod1f icar en cierta medida el comportamiento humano a través 

· de 1a trensf erencia de nuevas ~-

.Dentro de las estrategias para una mejor COl'l'Ulicac1Ón, plantea -
mos 1aS s-gulerltes: 
- Las ventajas econ6micas de la pl6nif'icac'ián f amiltar de~n ser ca -

nallzaclas ttaC1a el auditorio masculino, rnás que tas venta3as de sa -
· \Jd, las cooles generalmente son enfocadas hocia el f1Uditor1o feme
nino. 

· - Los mensajes de planificación familiar deben ser diseñados para ea 
.. tirnular la comunicación y la tema de decisiones entre marido y mu 
jer. 

• - Las mujeres fértiles casadas no constituyen el auditorio principal 
: . para las innovaciones de la p'lanlficacion familiar. Los maridos son i.:. 
' gualmente importantes que las esposas en la decisi6n sobre innova-

ciones acerca de los métodos anticonceptivos, ya QUe tales decisio -
nes se llevan a cabo en forma conjunta y no indMdualmente. De he -

; .. cho los maridos estan más opuastol3 que las esposas a la plooif ica-
¡ ción f arnlliar. · 

; - Las Campañas en los medios colectivos pueden ser capaces de lo 
: grar que la planlficación famrnar constituya un tema mucho más pd 
¡ blico. 

- El darle un nuevo nombre al ctlrlcepto y a los métodos de ploolflca
ción famiiiar puede propiciar una corronicaciÓn interpersonal más li 
bre. 

: .:.·Las palabras que se utilizan para referirse a un tema tabú, pera de. 
terminar. Ja percepción respecto a éste son de grljf) importancia. 
"Aborto", "condón"~ "enfermedad venérea", etc., son tomadas corno 

® 
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- t icí::; ., : ..... · ' .::. i.:; pa,abras sobn: ternrj_; J;:· pkmificación familiar 
lo e¡¡,.. ; ·· <:J: ff B'.0; ernpezeir a tratiaja1- r_on la termino logia 
t.rrJ:11: ·· · . . L'.Jir las ¡;elabrns y s{rnbolos rnu's apropiadas. 

- Debe cíars:e e conocer la más amplia gama de rnétcdos para·la plani 
ficm.,'.: '~:rn~iiar, para que el público tenga un mayor número posible 
de elecc-::;n?.s. @ 

- El carnt>) en la actitud y el comportamiento es más probable si la 
fuent.r . ; 0:1 ,-ec-ept.or son relativamente homofiticos. Si la fuente es 
percL:ii.:t.-.: como creible. Si el mensaje contiene una conclusiÓn, espe. 
cialmente cuando se haya dirigido a receptores poco s-ofistlcados. 

- El es;.frr;ulo que más atrae la atoocién, es el que refleja la más füe[. 
te nece::.idf.ld por parte de quien lo recibe, los intereses del público 
influyr.:r. en la respuesta al estímulo. Segt.ln la "clasificación valorada 
de motivaciones", realizada por el psicólogo Daniel Starch, los diez 
primeros motivos capaces de interesar al hombre y hacerlo actuar, 
son: 

1.- Hambre. 
2.- Arnor a los hijos. 
3.- Salud. 
4.- Afecto a los padres. 
5.- Ambición. 

6.- Atracción sexual. 
7.- Placer. 
8.- Cornodiad corporal 
9.- PoseslÓn. 
10.- Aprobación por 

terceros. 

Por medio de las enteriores estrntegias, trataremos de persuadir, 
convencer y motivar el cambio en el comportamiento, y no solo dedi
carnos a la t.are!J de inf orrnar. 

Medios pare 13 rJifusión en Planiiiceción farniliar. 

UJ'.:'i cen618~:; de corn1Jnicaci(i"; ;un \·f. rnprJios rnr~diante los Ci)oles los 
rn8t:say:-'' sobri:· p11;inific<'.lción :.1rr11\c li;.'f}'ln a su r:tudit.ono. 



- Los canales colect1vos son todos 6QUellos medios de tnmsm1siüñ de 
mensajes que 'implican el empleo de un medio para las masas, como 
por ejernplo, lo televisión, 16 r8dlcl, el cine y medios impresos e-amo 
prensa, rev\stas, carteles, folletos, Yolantes, etc. 

- Los canales interpersonales son 6Qlle11os que irr(.l11can l..ll8 comuni
C8Clcín más drecta de un mensaje entre la fuente y el receptor. Pue. 
den ser miembros de ur1a famma, de un comunldad, tr6b6j6dores so 
ctales, maestros de escuela, etc. 

Los canales de medios mas\vos son relativamente.más importantes 
en la función cognoscitiva, en tar1to que los canales ilterpersonales 
son rel8t1wmente más importantes en la funcldn de persuasión en 
enroceso innoYaclÓn-decis16n. 

En la comunicación en las cal'\'llflñas de planlflcación farniliar, se ob. 
tienen mayores efectos en el auditorio 1..1tmzando canales multtples en 
lJg6r de un solo canal 

Los efectos de los canales colecttvos de comunicación en planlflca
ci6n familiar son mayores cuando se utilizan en combinación con los 
etinales interpersonales y foros cle medias (pequeños grupos organiza 
dos que se reunen con la intención de escuchar un programa y discu
tir su contenido). 

' 
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A través de la historia de la tunanidad han ten1do g-an importan - . 
cia l6s manlfestaciones grafico-pl8sttcas en todas sus expresiones, 
contrlbuyendo en el desarrollo de toda sociedad, en aspectos esencia 
1es de Upo cultural, soc1a1, político, artístico y comerctal 

Dentro de estas manlfest6Ciones, aparecen nuevas técnicas de re~ 
producclÓn. Con la 1mpresián comercial y el cartel realmente cree -
mos que se 1n1cia la laoor del diseñador ~áf ico. 

Los carteles tienen una larga histor1a.,Algunos .autores piensan que 
su origen se remonta a la época antigua, CU8ndo la gente escrlbta a -
nuncios o mensajes, con Uza o pintura, en las paredes de los casas. 
"El hecho es que ya en .la antigua Grecia según parece, las leyes gra -:-. 
badas ton dibujos y tallas sobre piedra, eran expuestas a la curiosi -
dad ptbtica". 

Durante muchos· siglos, los anunctos públicos se hacian en tablas o 
en hojas de papel llamadas volantes y se escribfan a mano. Al inven -
terse la imprenta en el siglo XVI podían ya imprimirse rápidamente y 
en grandes cantidades. Al ir surgiendo nuevas imprentas, con rrnfqui..:. 
nas capaces de manejar hojas de papel mayores se pudieron impri -
mir noticias y anuncios de gr61'l tamaño, que fueron los antecedentes 
de nuestros certeles actuales. 

Los carteles; corno los conocemos actualmente, pudieron creerse. 
gracias al desarrollo de los nuevos métodos para imprimir en color, 
que aparecieron a mediados del siglo XIX, cuando la revolucián técni -
.co-científica trajo como consecuencia la estructuración de un siste
m~ económico que tendía a universalizarse. La industrialización este-



ba cre6fldo las 9'"andes urbes. Aparecieron los fenómenos econdmi -
cos de la producción masiva, la aceleración de 16 productividad y del 
consumo y la transf ormaclÓn de los amplios sectores campesinos en 
une masa obrera cuya sola presencia modificaba la actitud de los ciu 
dadenos. 

En un fntento por evitar que los efectos de la 'in<ilstr1alizec1Ón se hi 
c1eran patentes en el arte, el mov1miento modernista (Art roveau, Li 
berty, Modernisme) inlc:iÓ la bl.Ísc¡ueda y creacü-1 de sWnbolos median- ® 
te el acercamiento a 16 naturaleza, y la revalorización de las artesani 
as a partir de un retorno al origen del arte m1Smo. 

En este contexto de innovación y constante avance, las artes gráfi
cas y en concreto el cartel, alcanzaron, entre 1860 y 1890, un sVJri1f1-
cativo desarrollo corno expresiÓn artístlca y publicitaria. 

Pronto este notable desarrollo de las artes gráficas, empezó a re
basar los espacios a los que estaba relegado el arte. As1, las calles y 
lugares p6bltcos se convirtieron en verdaderas galer'Ías ele arte. La 
producci6n de carteles aumentó cuando los procesos litográficos fue. 
ron incorporados a su elaboración, arnpl\ando con ello las posiblllda -
des del cartel 

Para Felix Beltrán "El cartel es mucho más accesible al pdbtieo, que 
la pintura. Un cuadro es caro, delicado y difÍ:il de adqutrtr. El cartel 
no es nada de eso y llena una necesidad. 

La importancia del cartel es mayor de lo que comúnmente se pien
sa, aun siendo parte ele la Sl..lperestructura en la sociedad. Los efec -
tos de un cuadro se limitan al escaso público que lo contempla, pero 
los carteles, de mayor tirada, son vistos por millares de personas y 
muchos de ellos, varias veces por la misma persona, ele manera ®e, 
si tienen por alguna razón un efecto nocivo, ese efecto se multiplica. 
rá enormemente, de la misma manera que un efecto positivors1n lu
gar e amb1guedades, es mucho más masivo, por lo tanto más efiCaz, 
dado en un cartel que en un cuadro de caballete". 2 



Algun6s tendencias representadas en el cartel son la ele las franca. 
ses Grasset y Cheret, padre del cartel, del húngaro Mucha, del holan
dés Van Gogh, el frances Gauguin, el español Picasso y del frarcés ca 
sanclre, hasta los carteles del estilo op, antecedentes del op ert y 
tambieñ del pop art. 

Si bien el cartel tuvo un origen netamente artístico, no se puede se. 
parar de su carácter publicitario y de propaganda. . 

No todo cartel es necesariamente publicitario. MuchOs, frecuente -
mente de los mejores, son realizados por organismos no publicita -
rios. Las innumerables entidades que quieren dar a conocer su acciÓn 
al público (UNESCO, FAO, ONU, etc) uttlizan, en terminas generales, las 
mismas técnicas. 

El cartel redne las ceracterfsticas de las tE'á-ticas publicitarias 
más avanzadas: profus'iÓn cromática, im~ atractiYas, eslogans, 
repetición de ideas y el recurso de tmprestonar más que convencer; 
sugestionar más que explicar. 

El grabado, la lltograffa y la ser1graffü son los sistemas tradiciona
les para la elaboraciÓn de carteles, a ellos hay que agregar el actual 
proceso o sistema automático (offset). 

El desarrollo de la gráfica ha sido impresionante, sobre todo a par
tir de los años 50 y esta desplazando a los sistemas tradicionales. Al 
desarrollo del cartel han contribuido los nuevos m~todos de produc :
c1Ón, las nuevas mercancias que salen al mercado y las necesidades 
de la publicidad, de la propaganda y de los artlstas. Algunos ejemplos 
de expres~én de este progreso son los carteles elaborados por artis. 
tas o publicistas de prestigio internacional 

En México, el cartel debe mucho a los artistas posrevolucionarios 
como Guadalupe Posada, Chavez Morado y Toledo. 

El cartel en general ha tenido una gran importancia en México a ni
vel masivo. 

@ 



Un ejemplo es la producción de carteles para la promoción de even 
tos culturales y educatlvos del INBA, promoción y propaganda para ci 
ne y teatro, museos, galerias y exhlb1ciones tanto privadas como pú
bllcas. lnsUtuc1ones de salud como son 1a Secretaría de Salud, IMSS, 
ISSSTE, DIF, Cruz Roja, entre otras. 

E1 carte1 se ha transformado en un elemento del mecanismo social 
Es un medio de comunicación masiYa, creado para ser auxiliar de un 
sistema insUtuc'ional cualquiera. ® · 

Al entrar en contacto con 1a cornunidad, la corriurricac'iÓn gráfica y 
visual, para conocer sus problemas básicos de salid, vivlenda, conta
minación, por medio del cartel se ha expresado nuestra aprec1aci'*1 
de 1a realidad. 

Es aquí en donde cambia un tanto el giro de lo que comercialmente. 
se conoce como C6'"tel, es decir, la intención de vender una serie de 
productos a través de la imagen. 

Coincidimos con Beltrán en que el cartel determina, corno parte in
tegral de él, el ambiente; es parte del paisaje. El principal papel social 
del cartel consiste en que es un instrurnento en 1a formación social 
No pi..lede ser dejado a la inprOYisaclo'n arbitraria, pues influye en 18 
nueva socieded que nos emper\emos en construir. La creaciói1, a tra -
vés de los carteles, es un arma para combatir los rezagos del pasado. 

En sus aspectos formales, el cartel en general, presenta sus pecu
liaridades en cuanto a 1a limitaciÓr1 y uso df: los elementos que inte -
gran un diseño gráfico según la función y objetivos que en este ceso 
vaya a cumplir. 

Este problerne es precisamente el que de acuerdo el tema a COl'r'..J
nicar visualmente, como el de la campana de planificación familiar, sa 
rá la base que consideramos para abordar la problemática f orrnal del 
diseño. 
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Consideramos que el diseño gráfico es 'integral, pero por razón de @ 
análisis estructural, procederemos a hacerlo de manera independien-
te. 

El signo como elemento prdcUco y fundomentol en el 
diseno. 

Entendemos por signo a toda huella gráfica dejada sobre un sopor
te, es decir, el signo eG la representadón de un estímulo, corno for -
ma de expresidn por r, ·1edio del cual podemos trasmitir alguna idea. 

Percepc'idn de la reloción Figura-Fondo 
El hombre, por medio de los sentidos, recibe impres'iones con una 

variada gema de cualidades y cantidades, que son la base de nuestra 
percepción. 

En la percepción visual, la luz que reflejan los objetos llega hasta 
nuestra retina, en donde se inicia una respuesta que llega al cerebro 
y- que la registre en forma de energía, en la cual se originan contras
tes, de tal manera, que los contrastes débiles origln6n lo que bs psi
cólogos llaman Fondo y los contrastes fuertes 10 QUe se narnari'a Figu 
ra. 1 

Reloctón Figuro-Fondo . 
Toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura, en tanto 

. cp..1e la restante actuará corno fondo. El fondo y la f1gura, difleren en -
tre sl, el fondo es llimltado e indeterminado, la figura esta del'imitada 
y posee un contorno, además de una fuerte objetividad, por lo general 
vernos las cosas y no los espacios intermedios entre ellas, se tiene la 
. irnpreslÓn de que el fondo "pasa" por l'.letrés de la figura, que presen-
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ta mayor estabilfdad, clartdad y precisión, apareciendo siempre más 
cerca ele el observador. 

La figl.Jra y el fondo son elementos necesarios para originar 16 per
cepcm de la forma. 

7J La forma y ID lfnea 

La forma como. cuolidad esenciol del signo. ® 
La forma es esencl81mente, cuatidad y modo de ser del signo. La 

forma es el contorno de un signo. 
Se ha comprobado que la forma, es percibida antes que el color. 

''Segun el psicólogo Gumaume, -cuando se mira conttiuamente en un 
punto fijo y se 6Cel"'CB a este punto un objeto de e-olor, la forma de 
éste, se perclbe antes de poder indicar el color-". 2 

El perfll o contorno que dellrnita una forma, tiene características 
propias, creed8s por las relaciones internas y externas'formoles den 
tro del diseño. La atrnccidn y valor de atencid'n en nuestro cartel .. de--· 
pende de varios elementos dentro de ta forma. 

Distinguimos a ta forma bajo tres aspectos característicos: 
1.- Formas geométricas: Simples o compuestas, tales corno un círculo 

un cuadrado, un triángulo o un rectángulo. 
2.- Formas naturales: Son tas que representan cuerpos de la natura

leza y objetos creados por et hombre. 
3.- Formas abstractas: No tienen relación con algo conocido. 

Las formas de mayor capacidad perceptiva así como de mejor re
tención, son las formas geométricas, dentro de estas formas, tas cil:. 
culares son las de mayor atracción~ mejor percepción (Los psicólo -
gos han medido la cantidad de energ1a nerviosa para percibir las for
mas, y et circulo es el más fci'cil de percibir, siguiendo1e de cerca 
otras formas geométricas simples), pues no exígen ningún esfuerzo 
para ser comprendidas e identificables, ya que tos estudios de la for
ma opinan que esta obedece a un principio de hedonismo, que es el lo
grar la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo, cosa que sucede 
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en menor escala con las formes naturales y mucho menos con Jas 
ebstractas. 

Por ta1 motivo, jUStiflcarnos a 1os elementos ~áffcos de nuestro 
cartel, bajo una simp1iffcac1Ón ele formas a pertlr de elementos de 18 
naturaleza 11ev8(jos hacia Ul'l8 geometr12ac1Ón. De tal manera, que e1 
receptor, que en este caso es poco sofisticado 1o perci~ y decodifi
que facitnente . 

"Las teor18s y conclusiones de Fechner sobre las preferenc18s de 
las formas geométricas, co1nc1den con recientes estud1os de S. G1e -
don, de la escuela Me. Luhan, quien afirma que existen en 1a naturale
za humana, desde hace más de 5000 anos, un sentimiento de orden 
que relaciona todo 10 que ve con 1a horizontal y la vertical". 3 

Influencias psico1Ógicas de la llneo . 
"La hi>dtes1s de que mediante determlnadas e Jases de líneas se pua 

den expresar otras tantas formas de emoción, es una convenc1Ón QUe 
no surge tan solo de 1a observac16n; esta aflrrnactón entra en un or -
den de sensibilidad reactiva aguda". 4 

- Distintas clases de línea nos pueden sugerir diferentes sensacio 
nes, de esta manera: 
La 1mea recta u ortos1métrfca sugfere r1g1dez, prects1ón y constancia. · 
La nnea curve o qu1rtoslmétrfca, expresa suav1dad, equ11ibr1o, dulzura 

y a1Mo. 
La horizontal, es 1a que con mayor faci11dad se recorre visualmente, 

tal véz, por el predominio que tiene en 1a 118ttraleza, y 
se percibe corno s1 tendiera a una conctic1Ón estátlca. 

La vert1ca1, es dlnámica, m<stica, ideal, digna. Sugiere s1mpticfdad, f'ir-
meza, precistón e integridad. . 

la linea 1nc11nada, hoc1a adelante, denota movimiento, decis1Ón, volun
tad y d1rigidri en sentido contrario y de izquieroo e 
derecha, puede indicar descenso. 

@: 
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De esta forma, el carocter compositivo de nuestros carteles, stem 
pre guardará el sentido horizontal, asi como los elementos gráftcos 
QUeder!Ín compuestos por cornbinaeión de Hneas ortosmétricas y 
quirtosmétrtcas, debido a ia precisoo, f'irrneza y convicetOO que re -
QU1ere el concepto de p1an1flcac1Ón familti6r. 

12 Color 

Cualidades físicas y psico1Ógicas de1 color. 
Como ya Jo d1jimos, st con Ja forma lograrnos eJ prtmer tmpacto vi

sual, el color es fundamental para retener Ja atenciÓn y actuar SObre 
la capacidad reflexiva y emocional del indMduo. 

La sensación que se experimenta viendo 16 formo y el color, es un 
proceso pstcoldgtco de creacidn. EJ ojo recibe la reacc1Ón de Ja ener
g(e Jumi'losa y Ja transforma en impulso nervioso haSta nuestro cera 
bro, pasando por numerosos cambios, y es ah(. en OOnde se rea11z6 Ja 
1ntroducc1dn, es deeir, Ja inprestón sensorial por Ja refraccidn de la 
tuz en los objetos (color). 

cualidades tonales 
Ex(ste una C\.161'idad t0061, que equ1Ya1e a la lummosfdad, es dec'ir, Ja 

cantidad ele luz que puede refléjar un objeto. En la mezcla del valor, el 
blanco se encuentra en Ja escala alta, y en la baja, los tonos roscuros 
y el negro, ex'istienclo entre estos dos extremos tJn6 serte de grada -
c\ones o niveles de valor del tono. 

Las cuatidades tonales estttl dlvidldas en dos grupos: 
1.- Acrométtcos, carecen de mat1z, estan constituidos por, el negro, 

blanco y gris. 
2.- Crométfcos, poseen mat(z dentro del espectro de ta vis1Ón, y es 

ten constituidos por todos los colores. 

·Dentro de la dinámica de los colores, exísten tres tipos de cualida
des: 
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1.- Valor: es el grado de saturación con respecto al bl8nco, es 16 eta -
r1dad de tos tonos entre los dos extremos de una escala. 

2.- Matiz: es la variante de claridad u obscuridad producida JX)r" el a -
gregado de acromáticos o grises al color, lo CJ.10 prOYOCa di 
ferencias de valor y saturaclán en un m1Smo color, sil que 
p1erda su origen de color rosado, celeste, etc., excepto en 
la mezcla de arnarillo con negro o grises, pues este se wel 
ve verdoso. El term1no mat1z es ut1tiz6do en ocasmes co -
mo sinci'l1mo de color. 

3.- ntens1clad: es el grado de pureza en la sensac1ón del matiz, CJJ9 se 
establece por la satll"acm que produce un determina
do tono en re16cm al otro. 

Desde el punto de vista pslcÓlog~o, los colores cátidos y frias pr<XU 
cen determinadas reacciones que trataremos posteriormente. Fisio'ló
g'icamente, se ha demostrado que el negro y colores obscuros, absor
ven el calor, y que el blanco y los colores claros, tos reflej{ll. 

En la sensación del color, intervienen cualidades salientes y entran
tes. Va conocemos que los colores de longitud de onda larga (rojos, a
marillos y amerri11os-verdes) parecen estar mas cerca de nuestra 
Yista, mientras que los colores de longitud de onda corta (azules, Yio
tetas y azules-verdes) se alejen. 

Este hecho ffsico, obedece a QUe las longitudes de ·onc1a larga, t1e -
nen un foco roas d\stoote del lente ocular, mientras que las lorgitu -
des cortas lo tienen mas próx'imo. CUando el ojo realiza un reajuste 
para ver una forma o plano con unos colores cálidos y frfos, los pri -
meros tienden a avanzar y los segundos a retroceder. 

Los colores cálidos y frias tienen otra peculiaridad, los primeros 
·· hacen que los objetos parezcan mes grandes y pesados y los segun

dos que aparentemente sean mas pequeños y ligeros. 
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Contraste 
En todas las 6rtes, el contraste es un poderoso instrumento, Ul'l8 

técnica y un cirlcepto, por med1o del cual intensifi:amos un s9'11fica
do, por 1o t81"1to Sl!T1>lifmros 18 corn.tnic8c1cM'l. 

, 
Entendemos como contraste, a la corrtlln8Ci>n de-~ or-.aes

tas rel8c'ionad6s. Es la d1fereoc'ia esencial de luminosidad. El cootras
te puede ser de valores tonales y de color, para posteriormente ana
lizar el contreste de valores formales. 

. ·Contraste de tono 
Establecemos la 1ntensidad del contraste tonal por medio de 18 cla

ridad u obsct.rti8d relat1Y6s de un C8fll)O, y es et que obteneroos por 
16 yuxtapos1ccit de t~ opuestos . 

Contraste de color 
. . El contraste de color es el que obtenemos por la yuxt~l'.:m de 
· totoras opuestos, y ele tona11cb:fes igualmente contrarias. Probable -
.· mente, el contraste de color mas Tnportante, aparte del tonal, es el 
contraste de cálfdos y frios, debido a su oposicloh psico1Ógic8 y física. 

Existen dos feu:inenos o leyes ele contrastes QUe ¡x.ieden i'lf\JT en 
el sentido ele suaviz8r, equiltinr o BCentuar el contrBSte: 
t- Ley de contrastes slm.lltáieos, que consiste en (JJe todo color es 

relaUYO y dependiente de su rela -
clón e Wifluencm con otros contigl.t
os. Los colores camb1en por la acci · 

· 6n srnultm de otros que son Y1a 
tos al mismo tiempo y tamb1en por 
les cua11d6des de 18 luz. lkl color . 
nos parece ITl8S c'bro, cuarrio el to
no de color que le rodea es mas cla. 
ro. 

· 2.- Ley de contrastes sucesivos, nos indica que cuando 18 mrade pa-
·.·. sa de un área de color a otra diferen 

te, reaj1Jste su sensibmdad al adap 

@ 
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tarse al cambio, este fenómeno se 
comprueba si mirarnos fijamente du
rante varios segundos, un objeto de 
color brlllante, y después de retirado 
et objeto, seguir viendo su silueta en 
negatfvo y en su color complementa
rio. 

Efectos psicolágicos atribuidos a los colores 
Acromáticos 
Negro: produce sensación de elegancia y formalidad. Si es brfflanle, se 

· obtiene distfnción, eleganc1a y nobleza. A n'iYet slmbólico, expre 
se muerte y tristeza. 

Bwco: es positivo, estimulante, lum'inoso y deiicádo. Se asocia con la 
pureza, cástldad, integridad y franqueza. En el aspecto gráfico 
da ta sensación de vacfo, infinito y sensación de luminosidad. 
Utilizado con el azul y el verde, da la sensación de ser refres
cante y anticéptico. 

Gris: es fino, sobrio y elegante, considerado como neutro. Psicológica 
mente nos da la sensación de indecisión y falta de energía. 

Colores cromáticos cálidos 
Amanllo: estirnula los nerv1os. se considera un color luminoso y visto 

so. Produce ategrfa, buen humor y ternura. Síml:lólicamente 
signlfica luz, vida y accm Algunas de sus caracterfsticflS, 
es que cuando es amarillo oro, se consldera bnllante y acti 
voy simboliza la riqueza y la alegría, pero si es verdoso, se 
siente repulsiVo y enferm12o. 

Naranja: es el mas cálido de tOdos los colores. Penetra en nosotros 
con viveza. Cuando contiene poco rojo cornunica cierta sensa 
ción de placidez, a mectida QUe aumente el rojo, la v1olenc18 
se torna excesiva. Slmbólicamente, lo asociamos con el atre 
vimiento, el deseo, radiación y comunicación. 

Rojo: color callente, dinámico, sustancial y fuerte, se adelanta hacia 
rff.JSostros mas que ningún otro. Indica fuerza, Vitalidad. Evoca DEI 
slén fuego y sangre. Se aplica principalmente para resaltar pro
piedades estimulantes y fortlficantes. 
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Colores cromáticos fr~s 
Azul: el mas friO y débH de los colores, es un color que retrocede an

te nosotros. Los colores cátioos se valortzan sobre él Es fresco, 
se asocia al ctelo y al agua, es clfro~ fri:nrtroosperente: Es sua 
ve, ligero y aéreo. Es tranquilo. Stmboliza YirtudeS como la ftdeli 
dad, 18 honradez y la fé. 

Verde: fresco y tunedo. Se constdera calmante y tranqumzante. se 
relaciona con la vegetación, con la realldac:t la esperonza y le 
juYentud. su 6Pllc8c:tón en graooes ereas, dá sensación de tran 
QUlltdad y reposo y no cansa a la vtsta. 

Violeta: es calmante, místico y melancól1co. Stgnif'ica sab'iclurfa. St se 
combina con el blanco es deticado. Do sensaclóh de niñez, sue 
ro y fantasfa. 

Formáto 
A prtnc~io de c8d8 proyecto, deben estudi8rse los problerrms i'tlllí 

ellos en él. 

Es en esta etapa en donde deben aclararse les cuesttones del for
mato, de la composicioñ del material textual y gráfico, de las leyen -
das, de la modalidad de la. impresm y de 18 calidad del papel 

Empezaremos por definir que tipo de formato es el adecuado a uti 
liZar. 

La mayor parte del material impreso se adapta a los formatos 1"19[ 
ma\lzados DIN, que es un sistema internacional, sencillo y comprensi
ble que permite que el proceso de producción se agmce, reduzca tiem 
pos y costos en el trabajo, esto incluyendo máquinas y papeles compa
tibles que eviten el desperdicio y aumentan 18 eficiencia. 

Ademas de la economía y aprovechamiento del papel, estos forma
tos son estéticos por que son proporcionados, sus lados estan en la 
proporción que tiene el cuadrado respecto a su diagonal, pcr lo que 
pertiendolos a la mitad paralelamente a su lado menor, permanece en 
el nuevo tamaño la misma relaclón entre los dos.lados. 
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Este sistema de norma1ización se fundamenta en principios técni -
co-cientlficos y en el sistema métrico decimal. 

Todos los fabricantes de papel en México aproximan sus formatos 
a este sistema, habiendo 1igeres vartaciones entre ellos. 

Dentro de le tabla de formetos unificedos utilizamos el A2 cuyas di 
mensiones son de 420 x 594 que se 8decú8n para el aprovechamien
to de papel dentro de las medidas normalizadas utlllzadas en México, 
y por que se aproximen al rectlilgulo eureo cuya proporción es de lo 
más estético. 

El pliego es le forma baStca de cualquier formato. 
El mater161 irl1reso normalizado se desarrolla a partir de las se -

ries A, B, e, D. Las dimens1ones básicas de los ptiegos son las series 

A= 641X1189 rrm. 
B = 1000 X 1414 mm 
e = 917 x 1297 mm. 

Formatos DIN AO-A10 

AS A7 ~ A1 

A6 AO ...., x11•rnm 
A1 •• .... Mlmm 

A3 ... - C20 x ......... 
A3 = "''" '20mm ... - :110 X ......... ... a , ... 210mm ... - 'º"" t'4 "'"' 

A4 AJ = ... t05mm ... - ... 74mm 
At = 37 X .,mm 
A.10 .. ... ,, ...... 

@) 



- --··: 

·' 
i 

' ... •••-<•v•_,,. ______ "••-••·-·-· i 

' 

' 
i 

7.4 Cooposición. 

7.5 

fn Ja elaborac'ión de una obra Yisual, el iroceso mas importante 
dentro del diseño es el de Ja composición que regul6 y organiza Jos e
lementos visuales, formales y prácticos efe manera estética y armó
nica dentro del espacio-formato. 

A nosotros nos corresponde la tarea de disponer estos signos o 
elementos gráficos-dentro del es¡j8Cio-formato de nuestros carteles 
para obtener un resultado estético capez de irovocar el efecto que 
deseamos y una lectura fácil y agradable. 

' De esta manera empezaremos por coordnar y organizar Ja estruc 
tura de nuestros carteles partiendo de una base reticular ordenado
ra. 

Reticula 
Con la retícula, una superficie bidirnensioool o un espacio trldirnen-· 

sional se subdivlde en campos o espacios mas peQUeños. Los campos o 
espacios pueden o no tener las mismas dimensiones. 

Con esta segmentación en campos reticulares pueden ordenarse me. 
jor los elementos de la configuracm tipografía, fotografía, ilustraci-
6n y plastas de color. 

Estos elementos se reducen e la dimensión de los carnpos retícula -
res, adaptandose exactamente a sus dimensiones. Le ilustracron mas 
pequeña corresponde al campo reticular mes pec¡ueño. 

La retícula determina las dimensiones constantes de las medidas y 
del espacio. El número de dimensiones reticulares practicamente no 
tiene lfrnite. En general podemos decir que a cada proyecto estudiado, 
corresponde una red de divisiones y formas especfi"1cas. 

·Como sisterne de organízeción, la red nos facilita el ordt:namiento 
justificado de la superficie y del espacio de nuestro diseño, a partir 
de los objetivos y funciones que perseguimos. 

® 
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La adaptación de los elementos Yisuales al sistema reticulor, produ
cen la idea de una armonfa general, de claridad y de un arden de la coo 
figuracion del cartel. 

El orden en la configuración ayuda a crear una· ered'ibilidad y mayor 
confianza en la informoclón. 

una información con titulas, subtitulos, 'imágenes y textos de- las i-
mágenes compuestos con claridad, orden y lógica oo sob se leen con 145'. 
más rapidez y menor esfuerzo, también se entiende mejor y se rnem:i ~ 
riza con mayor f ac'ilidad. 

7.6 T~nfía 
El principal objetivo de la tipograffa dentro del cartel, considera 

rnos que es la 1egibi11dad, la cual es dependiente de las re16c'iones en -
tre los diversos factores, corno son la f orms, el tarn8ño, 18 ooea, el 11 
terltneado, las palabras, extens'kín de las lii1eas, la irrVesm, la ublc6-
ción, el color y el contraste. 

Es indispensable para la legibilidad utmzar formas más familiares, 
ya que se ha observedo que estas formas nos resultan de mejor 'intet: 
prelación . 

El espacio tiene una función concreta dentro de las necesm:les.del 
cartel Es recomendable un texto mas corto en Plfltos adetuados que 
un texto con letras reducidas al extremo. El espacio entre letras es 
fmportante, pues cuando estan muy unidad pueden integrarse ll'"ICIS en· 
otras, afectando 18 lectura. 

Asi corno la forma y el tamaño de la letra fatmtan la lectura, 1Ju61-
rnente sucede con las lfneas, en las que el moYfmiento tiorizontal debe 
ser fluido, por lo tanto, deben tomars-e en cuenta, por lXla parte, que 
las líneas deben ·estar unidas lo suficiente para no obstaculizar la lec
tura horizontal, además que deberá mantenerse una seporación ade -
cuooa entre Plllabras para que exista una independenc1a entre sf. 
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Asi como el espacio entre las palabras es 'irriportante para una fác11 
lectura, el espacio de interlínea es de igual importancia. 

Una composición tipográf1ca en .que el espacio entre palabras al i -
gual que entre lfneas es proporcional, resulta legible: y por lo tanto de 
f ácH lectura. · 

En el proceso de la lectura, la vista tiene un movimiento a lo lergo 
de las lfneas, una adecuada extensión en las ñneas facltita la lectura 
de las palabras con un mfnimo esfuerzo. 

De ocho a diez palabras por lfnea se han considerado adecuadas pa
ra une lectura contfnua y ágil dentro del cartel. 

Tomando en cuenta los anteriores factores definimos nuestro tipo 
a utilizar dentro de los carteles La Helvéltica, que se caracteriza por 
la simplicidad de forma y trazo sencmo. 

El tamaño a utllizar en el eslogan es de 29 mm:, ya que es legible y 
presenta buena visibilidad a seis metros del espectador. Reforzando 
por medio del peso de la letra tipo rnedium y contrastando adecuada:
mente el negro y el rojo con el fondo blanco y con el caracter de la 
composición. La ubicación del texto és central, por convenir al equili -
brio visual dentro de la estructura en la composición del cartel. 

Alfabeto 
Los tipos Helvética, originarios de Haas, en Basilea, encontraron 

gran eco en poco tiempo. La rorrna de las letras se apoya en la de los 
tipos Berthold y en palos secos anteriores. Son carecteristicas de la 
Helvétlca 1as terminaciones de las letras e, e1 g, s, grtlbadas horizon -
talmente en contraposición con la Berthold, que las tiene grabadas en 
sentido radial. Las formas son algo rnés abiertas y redondas. La Ges
ta sirnpliflcade. Les líneas verticales son algo mas cortas que les de 
la Berthold, lo que me jora la legibilidad. · 

® 
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HELVETICA 

abcdefg h ij kl m nopqrs 
Btuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQ.RSTUVWXYZ 
1234567890 

Impresión 
El sistema a utilizar para la impresión de nuestros carteles es la 11-

tograffa offset, en donde le imagen es reproducida mediante una placa 
de.zinc o de aluminio, por medios fotoqufmieos. 

En esta máQuina, la irnpresión en tinta se pasa de una plancha, que 
esta ajustada en torno a un cilindro, a otro cilindro recubielíto de go -
ma, que es el que realmente da el estampado al papel. 

En el procedimiento "offset-seco", se elimina el empleo de humedad 
utmzendo para ello una plancha de un relieve muy tenue que imprime 

® 
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directamente a la mantilla del rodillo de goma y de este al papel 

Actualmente cás1 tOda la 11tOJrafía comercial se prociJce en off set, 
ya que el t1empo y costo ernp'le8do para el 61'"reglo a C6US6 de la i11Jre 
s16n d1recta a partir de una plancha metálica, es mihimo. As1misrno, 
la capa de tinta es más delg8da, lo que permite 8nl)lear velocidades 
de trrves1ón mucho mas altas. 

. . 
Se cuenta con 18 ventaja de 'imprirr1ir sobre papeles de tod8 clase ele @' 

calidad, desde el standar, hasta un extral como el couche empleado pa 
ra nuestro proyecto, en el cual se logran impresiones a color de alta 
calidad. · 
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Nuestro propósito es d'ifundlr por rned10 de los cwteles l8 posi:lffi -
dad de crear responsabi11dad y coocienc1e sobre el rúnero y espac1e
mtento de los hijos con el ffn de mejorar la calidad de Ytd6 del grupo 
fammar y de ta población en general, por medio de 1as stgu1entes es -
trategias conceptuales del contenido textual y gráf1co. 

Contenido textual 
- Que se brinde atencfón y cuidado a cada uno de los hijos. 

· - Que se preste atenclón al problema de la planificacm familiar. 
- De la ecluacm de la sexualldad human6. 
- La posibilidad de ta autodeterminación en la planif1cac1ón famltiar, 

sin presiones externas de ningún tipo. 
- Beneficios que aporta la planificación f arnmar en la etevaci6r1 de la 

calidad de vida. · 
- Disponibfüdad de lOs métodos anticoncepttvos. 
- Ampliación del t1empo que se deja pasar entre el nacimiento de un 

hijo· y el s1guiente. . . 
- Servicios méd'ieos de planificacoo fammar que brinda el sector 58-

lud. 

Contenido gráfico 
Por medio de elementos gniflcos, representarnos una met8foriza -

cioo e través de Objetos y formas natLr"ales de los S'igUientes conceptos: 
niñez, lactanc1a, alimentación, 10s cuidados y atención en la 1nfaocia, a
legriá, armonfa, unión fammar, descuido y contradicct.l'lé$ en el .trato 
con los hijos, propiciados por una inadecuada planificación famniár, 
une reproduccion desmedida e irresponseble 

Lo anterior lo representamos objetivamente por medio de _elemen -

1 _. .................... -------------~ 
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tos como son juegos ctidácttcos, rnuf'lecos, biberones, f'iglra humane 
geometr1zada, juegOs 1nfant11es, elementos natura1es como anlm61es, 
flores y otros objetos corno metáfora de ni'eZ. · 
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Variantes de posibilidnd 

Es 1a representac1ón gráfica de una lluvia de ideas pare tener mejor 
y mayor mmero de alternativas de elección y comenzar a Y1SU811zar 
et cttset'ía ffnal 

De estas variantes de posibilidad, se eligieron tas ideas, B, K y L por 
considerar que ctlflplen con los objetivos y estrategias de nuestro 
proyecto. 
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- 9.2 Alternativas de solución 
Partiendo de las varlarltes de pos1b1tidad elegidas, proced1mos a la 

reatfzaclóh de alternauvas de sotuci'.ín. que es donde se consolid8n y a · 
fmn tos elementos conceptuales y pnfct1cos del cartel. 

En esta etapa elegirnos las alternatiYas e, Fe 1 por guardar oolfor -
midad entre sl, err cuanto a los elementos formales y préi:ticos den -
tro de su conffgursclón. 
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9.3 Desarrollo gráfko secuencia1 de1 proyecto 

Retitula baSe del cartel 
' (en lo~ tres ~asos) 

. f"'. 

. ESCALf'i: 1:33 



Trazos del elemento sobre modulo ret1cular. ® 



_ Elem8nto en masa 
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Apllcacm del mouvo gráfico en masa 
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Trazos del elemerito sobre módulo reticular 

Elemento en mase 
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Trazos del elemento sobre módUlo reticular 
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Elemento en masa 



Aplicaclón del motivo gráfico sobre red ® 
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ATENCION ... 
TU TIENES LA DECISION 

Presentec'ióh finel ® 

PLANIFICA PARA UN FUTURO MEJOR 
PARA MAYOR INFORMACION Y ATENCION ACUDA A SU CENTRO DE SALUD. 

CLINICA U HOSPITAL MAS CERCANO 



Entendemos por sem1ologfa como la c1encia que est00i8 los sistemas @ 
de sgm: lenguas, códigos, sefializaciones, etc. 

De tal manera, comenzaremos ¡xr def i'lfr que es Lll stgno: 
Un signo es la representaclóh de l.l'l estinulo (sustancia sens'ible u ob
jeto), que substltuye a otro bajo cierta med1d~ y cfrcunstanci8s. 

Consideramos que todo signo es una ·forma de exPresiOO, pcx- medio 
de la cual el hombre pued0 transmitir ideas cuyo fundamento sea obja 
tivo o subjetivo, siendo capaz de lograrlo. Esta capacidad de transmi -
tir y comunicar es lo que llamemos lenguaje, mismo que es compraba 
do dependiendo del mayor número de aceptaciones dentro de su con -
texto. 

Podemos plantear una clasificac'ión del signo con relación a 10 que 
se designe de la siguiente manera: . 
1.- Icono: existe una relación directa con lo que produce el signo (refe

rente). Es ffgurativo, es cercano a la realidad y mantlene l.a18 
particularidad como en el ci'le, ia fotograffa y en determina
dos esUlos pictóricos. 

2.- Sií'nbolo: hay una convencm y arbitrariedad respecto al referente. 
Es abstracto, lejano a la realld8d y genérico. 

3.- Señal: es el aspecto téi:nico y prli;tico del signo. Esta considerada 
no como el estmulo, silo como la manifestaci>n fisica y 
concreta de un s1gno. 

N1Yeles del signo 
El signo puede ser analizado en tres niYeles: 



1.- 51ntáético: es la conf1guraclán y l8s relactones dentro de los s1gnoS 
entre sí 

2.- Sem€ntico: es el nil/el denotetivo o e lo QUe se refiere. 
3.- Pragmático: es el uso QUe se le clá al signo, es el nivel de connota

c'iÓn. 

10.1 Análisis semiológico . 
De esta mi:inera, el anátisis de nuestros earteles sera b6j0 estos 

tres nl\leles. @ 

· En prtnera instanc'i8, el nivel si'\taf}TltitY;o, que comprende las rela-
ciones formales y los técnicas viSU81es de la composiclón. 

Comenzaremos por el equrnbrio. La pri"lc1>81 in1Jortenc1a del equiti -
br1o se bás8 por la necestdacl hurn8n8 de 1B est8bíli:lacl y su func'iona -
miento en la percepción. 

utmzamos al equmbrio como una estrategia dentro de nuestros cat 
teles, para compensar las r.e1ac1ones entre sus partes y el todo. 

cartel A 
. Existe un eQUllibrio axial en referencia a 1oS ejes vertical y horizon
tal irnpliéitos dentro del área ele la illstracm. 

En cuanto al equllibr1o ttiográf 1co, este se mantiene por med1o ~1 e. 
je vert1cal central. V en relacm al eje horizontal, está ~ 
por medio del peso, t.amOOo y cant1dad de lileas. Esta relacióh de equili 

. brio se justifica en los tres carteleS. 

En lo referente al color, el rojo de la ttiografía genera una tensión 
hacia la parte superior. derecha, la cual es contrarrestada por ei ele -
mento ln\/ertik> de la rustracm, en color obscuro, originando de esta 
manera un ~Utrio Y1sua1. 

cartel B 
Lo contrar'io de equiltlr1o es la 'inestabllldad, la cual utllizfn'IOS en es. 

te cartel, por med1o ele lM rl.4)tura, como estrateg18, para dar lugar 



\. 

a provocac1ones Y1suales, las cuales resultan impactantes. 

cartel e 
Esta regul8do por un equ11tir1o h0r1zontal, QUe se genera por 18 tlJri 

zontal de los elementos de la llustreción. . 

Otro de los aspectos formales presentes dentro de ruestros carte
les es la s1rnetri8. 

Deciros que hay simetría CUflldo exfste un equlltJr1o de fuerzos. Es 
te equiltrio se obtiene memante l8s d1spos1c1ones de los mferentes e 
lementos, de l8s cuales, la mas corrúl es 18 repettcm. 

La stnetrís apocada a nuestros carteles es la lsornétrica, en 1a cual 
se conf'iguran rrotivos o elementos regulares a distanctas reg.flares. 
Esta repettcOO sug1ere la~ de rnoYim1ento, slglñendo una recta 'iTla 
g1nar .. ia. El moYim'iento es una tenslón causada por 16 or1entacm ele bs 
elementos, por sus re1ac1ones e 'inf'k.1enc'ias recij:irocas, o sea, por· la 
organtzacm ril.mica, consistente en la sucesión regular del m1srro ee 
mento en un moYirniento de traslaciÓn. 

La técntca Ytsual que utmzamos y la más sencllla dentro de la com
J)lSiclOO ril.ma es la repet1cm, que es en donde se efr1lle6n elemen
tos que llenen la misma forma y las mismas rel6ciones i'rt.rfnsecas y 
extrinsecas, por lo cual su relacm de semejanza es total, y en l8s -
CU6les la lilica d1ferenc1a es su posiclóh en el espacio. 

Otro de tos aspectos formales que empleamos, es et contraste, que 
es cuando los elementos ro tienen ni sus formas ni sus relac1ones i -
guates o semejantes, carecen completamente de toda afinidad. De esta 
forma, dentro de Ul'l6 atmósfera de neutralÜld es posible pertlrb8r 
en a1gún punto especff1co por med1o de ll'I acento, que consiste en real 
zar con mtensidad un soto e~ento contra 1..1"1 fondo uniforme. 

En segunda o tercera 'i'lStancia están los niwles semántie;o y prag -
mático. 

@ 



¡ .. ·· 

El nivel semá1t1co es el mensaje denotativo. Es lo CJJe primero se 
percñe y no t1ene otra ~1ic8cm que la soi8 ciesc.Tipción de b que se 
vé. Está constltuido por el s'ignificado concebido objetivamente. ·· 

El nive1 Pf6Qmáti::O es el mensaje connotattvo CJJe se C8í8Cterlz8 
por ser el trasfondo semánt1co de la forma Es lo que esta tllJli;tto 
dentro de la 1Ustracm de ruestros carteles, los cuales 8)(pl'"esGl'.l w'Q 
res subjetivos, atrlluldos a 1oS elementos CJ.18 'kls conforman, debido o 

· su forma y fl.Klát @ 

Exísi.e ei rriYei ~ti::O (JJe 00 fcnM pwte de if¡ cmstracm den
tro de bs niYeles del svn pero (JJe t1ene 18 mlsl'n8 ~ pm'"IJ 
16 realizaciOO del ~15- Este es 1B ctecoclffi:8ciít del mensaje y 18 
ITill'B"a en (JE lo tr=.tmos. · 

Procedereroos a efectuar t.r1 mátis1s en ft..~m· de estos !Th'e1es y 
en f crma i'U!pendiente. 

_cartel A 

MAS ATENCION ... 
CON LA PLANIFICACION 

EXISTEN 7 METOOOS 
DE Pl.ANFICACION FAMLIAR 
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En este caso, en un nivel denotativo, ~lemente observarros un 
9'"uPo de biberones en color 8ZUl, ordenados en dos h11eras fugadas ha 
cia arroos lados del formato, y dentro de las cuales, en la hflera supe

--rtr 8P6íece ll1 biberón tnveriiio y en co'kJr azui obsctro . 

- Cormtat1varnente, el anális1s del C8rtel resulta mas subjet1Yo e 1nte 
resante. Existe l.l\a 'imp11c8c1Ón metafórica en relaclán coo el paradig -
ma blberoo, que nos connota la niiiez, la 16ctanc1a, la altrnentacm, los 

. cufdaclos y atenctón en 18 'i"lfonci8: El hecho de ercontrar una gre11 can 
tmct de paramgmas, ccmotoo metafóricamente lll rúnero excesivo 
de hijos, enfatizado ID" la fuga de elementos fuern del formato, que · 

-- . triplica la icléa de continuidad en el número de hijos. 

El cotor azul, connota fresara, contrastado con el fondo blaoco, es 
anticéptico y nos refiere con la ~eza de la niñez. El blberón ilvertldo 
es una füiffli!Ua de atericlóh, uria manera de acento, n;¡fon:ada poi- el 
color azul obsC\ro que nos connota contraste y oposic'ión, dec8dencl8, 
falta de atenclón, contradicción; rebeldía, que son 81'ltivatores sociales 
y morales que ningún padre desearía para sus hijos. Como podemoS Ob 
servar en la tabla de Daniel startch, ''Clasificación valorada de motiva 
ciones", en donde el amor a los hijos ocupa el segundo lugar para pro
mover la acción. 

Analizanoo·el eslogan "MAS ATENCION ... coo LA PLANFICACCtr, Ob 
servamos CJJ0 posee dos .nweles de s1gnif icación, uno, que es la aten - · 

----cm como accióh, es decir, como en este caso, el brindar mas aten -
clón y cu1clado a nuestros hijos. V el otro, como reaccioo, o sea, el he

-- ctto de prestar mas aterclón al problema de la planificación familiar. 

Exíste otro n1Yel, contenm en las tres carteles, y CJ.19 es de aroc
ter perceptivo, en donde la palabra "A TEro:tir Cl.ITIPle la funcleín de a 
tracción espontánea, por medio del s1gnmcado semént1co de la palebra 
reforzado por el temario, el peso y el color rojo, del cual, como ya lo 
mencionamos, corresponde a la clasificacfó'n de tos colores ca1idos, cíe 
los cuales conocemos que son de longitud de onda larga, es decir, pare 
cen ester más cerca de nuestra vista, tienden a avanzar y hacen que 
los ob'ietos oarezcen más grandes y pesados. 

@ 



Exfste otro nivel, contenido en los tres m--teles, y que es de car~
ter perceptivo, en donde la palabra "A TENCION" cumple la función de a 
tracción espontánea, por medio del signiflcado semánttco de la palabra 
ref.orzado por el tamaño, el peso y el color rojo, del cual, corm ya to 
mencionamos, corresponde a la clasificocicih de los colores c81ms, ele 
los cuales conocemos que son de longitud de ooda larga, es decir, pare. 
cen estar más cerca de nuestra vista, tienden a avanzer y haceh que 
los objetos parezcan más grandes y pesados. 

Esta técnica visual, la utilizamos como t11 estinulo para atraer en 
primera instancia le ateoción espontánea, y por cons1guler'lte, ver glo
balmente el cartel en conjunto y ejercer después ll'I onañsis visual, pa 
ra concluir el proceso con una nueva visión global 

Cartel B 

LA ATENCION 
. COMIENZA 
CON LA PLANIFICACION 

PENSEMOS CUAt\ )O Y CUANTOS 
HIJOS QUEREMOS TENER 

,. _ _._~ .. ,.l'Ul!:X!=~:=o.er~~ 
C~ll-'4.-Cl~ 

. ""'""' 
- Denotativamente, en este cartel, podernos ver cuatro hlleras con la 
representación geornetrizeda de niños y nms de manera a~ernada, 
sobre un soporte simulado de recorte de papel, en el que exlSte una fu 

@ 



ga de elementos hocia los extremos laterales del pleno, lo que dá l.116 
sens6Ción de continuid&I de 'los componentes de la iltstraciór1. 

Es muy clara una ruptura o deSQ81'"rtrn1ento verti:61 en 16 illstra -
cioo, d1cha ruptura, se 1ntcia de una de las hiler8S de 18 parte ~iOr 
derecha del eje vertical central de uno de 1os elementos, hacia la par
te inferior, abarcando l8S cuatro hileras. 

En cuanto al color, ros representa un tratamiento gráfico de degra r:;;, · 
dacm de valor, que va de un azul Obscuro en 1a parte superior de 1a i ~ • 
ustraciOh a un azul mas tenue en la párte 'infer'ior de t~ misma. 

La tipograf'ía es en negro, con excepc'ióh de la palabra "A TENCtONM 
que está en color ro jo. 

El nivel connotativo que se eX{lresa, se refiere, _a como la alegría, oc. 
rnonía y un1ón familiar, expresed8 por medio de un tradicional juego .de 
entretenimiento, como es el recorte de papel, en el que cada paradig -
ma es metáfora de un hijo, se pueden ver truncadas o afectadas en si 
tuaciones ca6ticas (ilustrado a través del desgarramiento del papel 
con el que esta realizado el recorte) reflriendo la causa a no haber e
fectuado una adecuada planlficación familiar. 

Por el sentido que tiene la ruptura, en el que la parte inferior es a 
bierta y en la parte superior termina en punta, a manera de flecha, 
presenta una dirección visual ascendente que ros neva a la lecttra de 
la palabra "ATENCION'', enfatizada en color rojo (con las caracter'isti
cas y propiedades ya explicadas en el cartel A), para una posterior lec. 
tura y decodiflcacm del texto cabeza, que al igual QUe et texto sec1..11-
dario. no tiene otra impilcaclón semántica que la que expresa la ora -
ción. 



cartel e 
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El n1vel denotativo de este cartel, nos muestra la geometrizació'n de 
un conjunto de conejos que al igual que en los carteles anteriores, los 
paradigmas estan fugados hacia ambos extremos laterales del cartel 

La téénica visual que observamos dentro del color, es por medfo de 
una degradación de valor como la utmzacla en el cartel B, asi como la 
tipografía cumple con los mismos l'inearntentos de los carteles A y B. 

En lo referente al nivel connotativo, el paradigma conejo simboliza 
metafóricamente la reproducción desmedida de la especie. Hemos ob
servado que en los carteles A y B, exíste un acento visual representa 
do por medio de un paradigma enfat1zado, hecho que no ocurre en es
te. ceso, pues el acento esté dado por la connotación misma del para
digma, y enfatizada por 1a agrupación numerosa de los elementos. 

Por naturaleza, el aspecto reproductivo es en sí incitante, afectivo 
y cálido, por esta razón uUlizamos a manera de atenuante el color a -
zul, que es frfo y tranquilizante, para lograr una contraposición con la 
connotacioo de la irnágen. 



En et perloclo de 1930 a 1970, se incrernent6 notmlemente el ritmo 
de crecimiento nat1.1ral de Ja población, ocasionado por et bajJ ildice 
de mortalidad y el alto nivel de natalidad. 

En esta etapa se consolida y estructura la vida social, ecooómica y 
poh1ica actual de nuestro país. 

El período de 1970 hasta nuestros clfas se caracterfza por 1a notoria 
baja en et ritmo de creciniento poblaclon6t, en donde la natalidad dis -
minuyd notablemente en comparación con el fnclice de mortatidad. 

Quiere decir que los programas de planificación familiar han influido 
notablemente para la disminución en Ja tasa global de fecl8'ldild. 

Es por esto que se requiere de un esfuerzo educativo sistemático y 
cont1huo que permita la asimilación del conoc1miento respecto a los be. 
nef1cios de la planificación familiar. De ahí ta relación entre educación · 
y comunicacm como elementos fundamentales de apoyo para logr:ar 
tos cambios en el comportamfento reproductivo, en donde le reproduc. 
ción es un fenómeno determinado por situaciones sociales, econdh1i -
cas y culturales, que se insertan en la formación y ciclos ·familiares. 
Por tanto, las modalidades que asl.l'ne la reproducción, determnan COQ 
secusncias directas en lo que st: refiere al tamaño de 18 familio, a 1a 
salud materna e infantil y al bienestar familiar y general. 

De ahí el éxito de los programas de comunicación en planificación fa 
miliar, en donde e1 adecuado manejo de los contenidos y de las estrate. 
gias utilizadas en los medios, hacen que e1 tema de la anticoncepción 
sea más común y adoptable dentro de nuestra comunidad. 



A partir de lo anterior, es posible diseñar el mensaje y elegir el ma 
dio que se utilizará para su difusión. Ambos deben estar de acuerdo 
con los códigos de comunicación a los que la audiencia este acostum -
brada. De tal manera, contrlbuimos a la mejor asimilación del mense
je de salud y de planificación familiar, a través de la elaboración de 
carteles que apoyarán efectivamente la campaña, en sus aspectos foc:. 
males y técnicos. 

Habiendo analizado la situación física y contexto en que sera expues 
to el cartel, utilizamos el formato vertical para una óptima percep -
ción y legibilidad a corta y mediena distancia. 

Además de la apliceciOh de una diagrarnación retlcular basada sobre 
una red de cuadrados, en función de la interpretación del cartel sobre 
planificación familiar, para organizar sirnbolos visuales bajo una simpli 
ficación de formas, a partir de elementos de la naturaleza nevetdos ha 
cia una geometrizacióh estilizada, es{ corno por medio de una cualidad 
ffsica y psicolÓgica como es el color, logramos atraer y retener la a - • 
tención del receptor. 

Basendonos en el plano formal de la tipograffa, obtuvimos un aspec
to básico de apoyo y reforzamiento de los conceptos del cartel sobre 
pl8nific6ción familiar. • 

Recurriendo al empleo de papel satinado como soporte del cartel, u
tmzando el sistema de reproducción offset, agregando a ello los recur. 
sos de la ilustración e integrando las variables técnico-gráficas, logra 
mos el objetivo para la realización del cartel. 

Por lo anterior y profundizando en el orfgen, importancia, contenido 
y objetivos del problema del cartel sobre planificación familiar y ela -
borando este con recursos formales y técnicos adecuados, obtuvrnos 
una cornunicacióil visual, original y específica. 
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