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lfl'.lt ... h.1' ¡. lfl 

introducción 

Con la invención de la imagen la comunicación se hizo realmcntP 

trascendente. Dejó de ser un acto que se disuelve en el tiempo como léls 

señales mímicas y los sonidos del habla, que> ya c>xistían antes del sapiens, 

y adquirió una nueva naturaleza material o t<ingible. Se convirtió en un 

mensaje m<.ls estable y duradero, multipl icc~ndose en sus inagotables 

versiones y aplicaciones en cada etapa del desarrollo técnico y cultural 

del hombre. 

Hoy día el diseñador enfrenta retos más complejos y específicos, dado la 

gran competitividad en su campo de .1Cción, ya sea como agente de 

innovación o interpretación en la culturc1; sea con productos, mensajes o 

servicios, donde el aspecto material y psicológico se combinan para 

producir ricas posibilidades de sensaciones en los usuarios. 

El diseiio gr;.'ifico se entiende como el campo de integración de 

conocimientos que realiza el hombre, por medio de la racionalización, 

constituyendo y recreando significados plasmados en una variedad de 

medios y productos de consumo. Actualmente se exige una integración 

armoniosa del conocimiento para una elaboración innovadora dentro de 

.l 



la cultura, la cual requiere el empleo del mismo código, ya que el nivel 

de comprensión se construye a partir de experiencias individuales de los 

usuarios. En pocas palabras la síntesis creativa del diseiiador es conjugar 

tecnología, función y expresividad human.1. 

El diseiio gráfico es todo un procc>so en el que se han de transmitir 

mensajes por medio de imágenes visuales, que <l su vez son PI reflejo de 

una existencia económica, política y cultur.il. Son variils y muy 

importantes las áreas involucradas con el disei'lo grMico: seiial ización, 

ilustración, fotografía, cartel, publiciddd, PnvasP y embalaje, audiovisual, 

identidad grMica y diseño editorial. 

Concretamente en el disef'lo editorial el cliseriador gr<.'1fico se encuentra 

frente a diversos elementos visuales que transforman el espacio y se 

ordenan en una estructura de acuerdo a una función específica. La 

relación entre sí de todos estos elementos ayudan a cumplir con los 

objetivos planteados para cada publicación. 

Relevante y decisiva resulta la primera impresión que cualquier tipo de 

publicación causa en el receptor. El libro es un medio de comunicación 

presentado por una parte esencial del mismo: /a cubierta. 

~f 
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Esta investigación denominada:"Diseño de la cubierta: ciudades del 

futuro, escen.1rios del próxitno siglo" (XXI) contPmpla as¡wctos 

históricos en el capítulo uno, sobre el des.irrollo del libro, la cubiPrta y 

sus funciones como medio de comunicación. Así mismo en PI c.ipitulo 

dos explora los principios b<'isicos relacionados con l.i rP,1lización ch' una 

cubie11a, como su estructura, ilustración, color, tipogr.iíia y composición. 

En la tercera parte se plante.i un método org,iniz.idor, .i tr,wf>s dPI cual se 

enfatiza la pr<1ctica proyectu,11 del disef10, t<~niPndo como b.ise l,1 

convocatoria de diseiio publicada por la UnivNsidad N,JCional Autónoma 

de México y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

en la gaceta/unam en septiembre> 1997. 

Finalmente en el capítulo cuatro los conocimientos adquiridos se ven 

reflejados en la elaboración conceptual y técnica del proyecto. Se 

presenta una propuesta a nivel dummy seleccionada en el concurso 

llevado a cabo por la Institución y organismo ya mencionados. 

introducción 5 
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Capítulo 1 "De la vista nace el amor" 

. ' .. 

... 
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Dicho popular me.xic.1110. 

1-ldce refen'nc1.1 .1 /.1 o1cri'.'1d.ul visual 

corno rleter111111•111te Pll /.1 .1cc>pr.1ció11 o 

rechazo de ciertos e.qíruu/os o mensajes 

que uno, con10 espect,1dor, recibe, 

adopta o simplement<' ignora. 

Contenido: 

1 .1 El libro y sus funciones 
1 .2 La cubierta y sus antecedentes 
1 .3 La cubierta y sus funciones 

diseño de la cubierta: ciudades del futuro, escenarios del próximo siglo. 
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Definición: 

De acuerdo con una definición de diccionario la 

palabra LIBRO significa hojas de papel impresas 

reunidcis en un volumen encuadernado; aunque 

también hay otros soportes gráficos que 

consisten en la r<:>unión del papPI impreso, un 

folleto por ejemplo, cuya definición es un 

impreso que tiene menos irnportancia que un 

1 ibro y no suele encuadernarse. Pero 

considerando las características de impresión, 

el boletín de 1964 de la UNESCO define al libro 

como: "una publicación impresa no periódica, 

que consta cor110 mínimo de 49 páginas sin 

contar las de cubierta, exc/uídas las 

publicaciones con fines publicitarios y aquellas 

CU}'ª parte más in1portante no es el texto". 1 

l .De la Torre Vil/ar, Ernesto, 
Breve historia del libro en México, p. 18 

1 1 ~·I l.hro y '-ll" f:.Hh tc~n••' 

1.1 El libro y sus funciones l 
§ 

Ambas definiciones son v.'tliclas, <1unquP l.i de 

diccionario poclrí.i resultar incnmplPta y .ilgo 

confusa, ya que una rPvista tan1bi1'n consistP en 

la reunión de vari<1s hoj.is imprc•s,1". En cambio 

en la dC'iinición lwch.i por l.i UNESCO PS 

n1ucho más clara Id información, donde trc1ta 

de diferenciar al libro cfp otr,1s publicacionc>s. 

Esto ya amplía la posibi 1 iddd de d,ir un criterio 

para caracterizar al libro, soporte gr.:Hico que 

primeramente se excluy<' de cu.ilquic,r fin 

publicitario; rel'.rnc ele 49 p.'tginas en adelante 

-entendiendo por pc'1ginas una hoja impresa por 

ambos lados-, cosidas o encuadernadas 

conformando una publicación no periódica y 

que incluye un forro o cubierta que permite 

una búsqueda e identificación más rápida y 

sencilla. 
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Desde la prehistoria ya existía en el hombre la 

necesidad de transmitir relatos sobre el 

quehacer de su vida diaria, empleando 

descripciones gráficas que fueran comunes a la 

mayoría de las personas. En Mesoamérica 

plasmaban una escritura con gran habilidad 

pictórica dejando huella constante de su estilo 

de vida, creencias religiosas, manejo del 

tiempo, un sistema económico, social y político 

con trazos por excelencia perfectos. 

El códice se deriva del latín codex que quiere 

decir libro manuscrito, siendo corno pequerios 

biombos y posteriormente como cuadc>rnillos 

en un conjunto de hojas superpuestas y cosidas 

por un lado, aspecto muy similar al del impreso 

moderno. Su contenido era puramente 

pictórico con datos vivenciales de las antiguas 

civilizaciones. De acuerdo con esto el códice es 

el ancestro más próximo al libro en la 

actualidad. 
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Éste pudiera Sl'r uno d<' los invt>nlos m<'1s 

productivos, influyentes y dc>tc>rmin,mtes para el 

desarrollo cultur,11 del homlm>, es PI medio de 

comunicación mús antiguo, remont<'mdose su 

historia a más efe cinco mil arios y dividiéndose 

en dos períodos: 0 manuscrito 
0 impreso 

MANUSCRITO: abarca de la antigüedad (como 

códice) hasta mediados del siglo XV, el material 

que utilizaban era el pergamino y el contenido 

lo reproducían empleados conocidos como 

amanuenses. 

1. 1 t'I libro y sus funoont'"'l 

IMPRESO: La necesidc1cl de encontrar un 

proceso más cómodo y bar,1to d!'terminó que se 

inventilra -en Europ<1- un nuevo sistema de 

impresión d.rndo origen al st>gundo pt>riodo del 

libro, caracterizado por el uso de la imprent.i 

p.ira su reproducción, iniciado .i mediados del 

siglo XV hasta la actualidad. 

Uno de los grandes inventos hechos por 

t•I hombre, ubic.índose entrt> los más 

importantes, es la IMPRENTA, con la que se 

habría de satisfacer la necesidad ele reproducir 

los 1 ibros en gran escala y cantidad. Sin ella los 

impresores, ilustradores y diser1adores grMicos 

tendríamos una labor si no más difícil, sí m,ís 

tardada, incluyendo la problem<'1ticd de no 

responder 1 00% a la demanda cada vez mayor 

del mercado. 

Martínez de Sousa refiere que en 

México la tarea de contar con libros suficientes 

de diversas materias se logró gracias a los que se 

traían del Viejo Continente, de Espana 

específicamente, esto ayudó para que se 

9 
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hicieran ricas bibliotecas en cuanto a conte

nido e importantes para el desarrollo cultural de 

la hasta entonces Nueva Espaiia.2 

El libro se introdujo a paso veloz en cada 

suelo conquistado por los espaiioles y no 

tardaron en aparecer algunas imprentas 

tipográficas, destacando países como México y 

Lima, donde el 1 ibro siguió transform<:1ndose 

perdiendo cada vez m<ls lujo, abarat<1ndose la 

encuadernación y otorgando mayor 

importancia a su presentación, para hacerlo más 

atractivo al pllbl ico. 

Con el impulso del Renacimiento, la 

imprenta tuvo un gran desarrollo, ya que sus 

creadores no sólo se preocuparon por 

multiplicar los escritos sino a imprimirlos 

artísticamente con letras, orlas o animales reales 

o fantásticos como dragones o unicornios; esto 

era llnicamente con el fin de hacer más amena la 

lectura o de dar visualmente alguna 

información concreta, sin oportunidad a que el 

2. fvlartlnez de Sousa, Pequeñ,1 historiil del libro, p.39 

1.1 t•I libro y ... u .. fLHKIOflP.. 1 o 

espectador se forme und idl'a errónP.i de lo q UP 

está leyendo. Cabe hacer rneción que l.is 

llnicas personas que sabían IPPr era el clPro, y 

posteriorn1ente l.1 cl.1"<' burguPs.i. 

T.11nbié•n l'Xistí,111 imprPstHl'S que 

colocaban .ilglln Pleml•nto dt>cor.itivo en los 

diferentes soportps que ib.in dPsdt> cuero hasta 

papel grueso para proteger sus impresiones. 

Con esto el libro se Pnríquecí.i c1rtístic.imentP, 

mostrando l.1 t'>pocd y región en que los 

i 1 ustradores y toda u na sociedad se 

desarrollaba. 

A mediados del siglo XV y en general a 

lo largo de todo el Renacimiento destaca la 

ensef\anza editorial y por ende, tipogr.Hica. Al 

rededor del aiio de 1440 en Alemania se inventa 

un procedimiento ele impresión que se basa en 

tipos móviles, intercambiables y reutilizables, 

permitiendo una corrección más rápida del 

texto; revolucionando la transmisión de 

conocimientos e ideas a través de la escritura; 

complementándose dos procesos: el tipográfico 

bl 
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y el inte/ecwal.J Sin embargo, fue en Italia 

donde se desarrolló la industria editorial 

traduciendo libros de teoría matemática y 

filosofía que empezaban a ser básicos para los 

nuevos estudios. 

Con el cambio editorial se buscaba 

profundizar en la atractiva técnica de 

impresión, por lo que se comenzaron a diseiiar 

nuevos tipos que permitieron un tratamiento 

novedoso a la ¡x\gina impresa, estimLilando a los 

editores a obtener un producto técnicamente 

casi perfecto. Para la cre<ición de est<is fuentes 

tipográficas siempre hubo detrás una necesidad, 

quiz<1 el crear un m<iterial impreso visualmente 

atractivo, sugerente o únicamente el ocupar 

menos espacio entre cada caracter; por ejemplo 

la itálica es más estrecha que el tipo circular que 

siempre se utilizaba. 

Bien dicen que "/a unión hace la fuerzan 

y como condición para que pudiera prosperar el 

libro impreso se encuentra el soporte gráfico 

3. Satué, Enrie, Historia del diseño Gráfico, p. 65 

1. 1 el libro y .. u, huK1onP~ 

conocido como papel en el que C<le la 111.indi.1 

de tinta. Poco a poco el papel fue g,111,1do 

terreno debido a la creciente necesid.id por 

mejorar la calidad y rendimiento dt' .ilgún 

producto, introduciendo .il mercado libros 

menos costosos sustituyendo .il pergamino 

ca r a et e r i z a el o por u n ,1 rn u y 1 i m i t <l d a 

producción y ser un material delicado f¡\cil de 

desgarrar. 

Paralelamente a la aparición del libro, 

la necesidad del papel se dejaba sentir para 

usos diversos, además crecía la posibilidad de 

producirlo en cantidades ilimitadas, ofrecien

do mayor abundancia por parte de los 

fabricantes al momento de distribuirlo, el 

cliente principal para adquirir este material era 

el impresor, que iniciaba fuertemente su 

actividad en "las prensas tipogr<íficas".4 El 

material que ellos requerían debía ser de buena 

calidad que soportara la impresión y admitiese 

adecuadamente la tinta; el mejor distribuidor 

por su excelente producto fue Italia, al fabricar 

4. Fcbvre. Lucicn, L,1 apdrición del libro, p.35 

1 1 
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un papel duradero y de un espesor adecuado, 

1 igeramente algodonoso y de un tono grisaseo, 

justo para el fin destinado. 

Ofreciéndose así, posibilidades nuevas 

en cuanto al espacio a imprimir, ya que el papel 

permitía realizar un trabajo en gran escala 

difundiendo tanto imágenes como texto. Esto 

no significa que desde un principio los 

impresores hayan innovado en su trabajo, por el 

contrario, su éxito TÉCNICO consistía en 

igualar el impreso y el manuscrito. 

Por lo que la aparición ele la imprenta no 

fue al principio una súbita revolución en la 

introducción del libro; sino que (micamente fue 

el comienzo de todo un proceso evolutivo que 

poco a poco se fue distanciando de su modelo 

inicial, el manuscrito, y así adquirir caracte

rísticas propias. 

Entendiendo por característica la parte 

distintiva, particular, en este caso, del libro, que 

tuvo que esperar años para dejar de servir 

1. 1 el hhro y s-u .. iundoru~<; 

solamente a un muy limitado público 

aficionado o coleccionista y llegar a ser una 

herramienta básica. 

Con el mejoramiento ele la imprenta y 

la multiplicación de los textos, el libro dt>jó dt> 

ser un objeto sumamente preciado que debía 

consultarse en sitios especialPs. En un 

principio era el clero qui<'n podía llegar a 

formar su propia bibliotc>ca. Sin embargo poco 

a poco fueron m<'ts los lectores que podían 

accesar a este material. De aquí que se buscó 

un tamai'lo que fu0se <l(m m,'!s manejable, 

llegando a los "tama1ios port,ítiles en /a 

primera mitad del siglo XVI, época en que los 

clérigos, los estudiantes }' los grandes 

señores"s dejaron de spr los únicos que se 

interesaban en la lectura. Lográndose así un 

mercado cada vez más amplio que transporta y 

adquiere con mayor facilidad un libro para 

consultar algo de su interés o simplemente para 

entretenerse. 

5. lbidem, p. 23 
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Para el siglo XVI se extendió el número de 

lectores incluyendose en el libro el llamado 

COLOFÓN impreso en la l'.iltima página del 

libro indicando la fecha y lugar de impresión y 

la marca del impresor que podían ser sus 

iniciales o algún signo en particular tratando de 

introducir el concepto disetio en un producto 

artesano industrial como fue el 1 ibro. 

Ya para la segunda mitad del siglo XVII 

había personas interesadas principalmente por 

novelas, obras 1 iterarías, 1 ibros de ficción o 

controversia. Estas categorías representaban la 

mayor parte de la producción impresa, lo cual 

significaba que mientras mayor fuese el número 

de éstos traía por consecuencia la posibilidad de 

un mejor precio de venta al público. 

Función: 

El libro va adquiriendo una difusión 

mucho más amplia, alcanzando incluso los 

rincones más escondidos en una misma 

1. 1 t•I libro y ~us func1onP~ 

sociedad, contribuyendo al mismo tiempo, 

como elemento de .ipoyo dentro del <írnbito 

educativo; resultando un instrumento 

predominante para la instrucción b<1sica, me

dia y profesion;al. 

Ernesto de la Torre refiere que N/os 

libros son un medio perfecto de conocer 

gustos, n1odas y técnicas siempre ca1nbiantes 

ele la sociedad en que se producen" ,6 y en 

ocasiones, por nuestro ritmo tan acelerado de 

vicia no observ.imos la infinid.id dP imc"!genes 

que hablan de un país y cultLtrd difc•rpntP. 

. --
l 

1 

( 

6. tbidC'm, p. ··-
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A través del libro a nivel de técnica o de lectura 

nos transportamos a muchos más lugares 

inimaginables. Igualmente sucede con la 

arquitectura que tan sólo con observar dete

nidamente el tipo de construcción y material 

nos indica la expresión artística a la que 

pertenece: barroca, neocl<'isica, moderna, etc., 

ubicándonos automáticamente en otra época. 

Son documentos que ahora nos sirven como 

testimonio de las ideas, preocupaciones y 

concepciones humanas en un determinado 

tiempo y situación social. 

Dentro ele la transformación que sufrió 

el libro cabría preguntarse cuál ha sido más 

importante, la que le fue haciendo el hombre al 

libro o el libro al mismo hombre. Considerando 

que el impreso es un difusor de ideas y "un 

elemento perturbador que crea nuevas 

inquietudes, propone alternativas"., Estas son 

funciones innatas del libro, al introducir cada 

letra, cada idea, cada forma como concepto 

único en un receptor abierto a recibir 

1. 1 rl libio y !'.oll\. funciunP~ 14 

expectativas diferentes que lo llevan a una 

modificación de la conciencia, interesitndose 

por conocer otras ideas proponiendo 

alternativas y creando nul~vas inquietudes. 

En la .ictual ídad quiPn aprovech<1 un 

libro posiblemente se vea e:•ririquecido en 

imaginación o intelectualmente, en vez de 

documentarse por cualquier otro medio de 

comunicación. 

Sin embargo. en pleno siglo XXI el libro 

ha perdido valor dentro de la cultura mexicana, 

alejándose cada vez más de satisfacer las 

necesidades de comunicación en la sociedad, a 

pesar de su importancia por su capacidad como 

transmisor de ideas. 

7. De León Penagos, Jorge E., El libro, p. 8 1 
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1 . 1 ,.¡ libm y sus funciom" 1 5 

Partes de un libro: .¿~_-_,-::~ ......... -y------· -- Solapa 
Un libro está compuesto por dos partes: 

º la externa y 

--.::::: :::::::::: --....: 
...::::: 
~ e ~,./1 

1 ./ ,"-¡ 
L __ ~ 

[6J 
::%" 
~ 2 2 

0 la interna. 

Parte externa 
(PcrrnitC' ubicarlo }' diferC'n~ 
ciar/o de otro!> libro~). 

= = --.::::: :::::::::: = 
Contra 
cubiert.1 

E e 
-.i 

Cubierta 

Cubierta: envoltllf.1 .lU.tUl\',I C1llt' 1'fflf1'~!t' .ti lfrlflfl''''· •• \ ("( ,., CÍt''/Jf('lld1l>lt• 

~ 

En la cu/Jtc.Ht.1 ·'" l'rn u1•nrr.111 cf.lto' t1m111 ,.¡ tituh1 1/1•/ li/Jro, .1ucor. la t"CÍ1f1111,1/ 

}'!'U logotipo. l'.' d1·crr. /.r m.1rc.1 t1¡){1!:r.ifw.1 <¡tH' J,1 Hi1·11td1< .1 

lomo: puec/p .'('f pl,1110 o con\ 1'\< '· pr~·,t>nr.1 ,.¡ tic11fn dl'l lrlirn. 1111mbrc· d1•/ .1utor, logottpo 

de /,1 pcÍltori.1/ o 1•/ 1uí1111·rc1 dt• 1 o/t•( nc~n 

Solapas: son l.i~ pro/ons.1non"·' /.rtl'r.r/t• .. cl1· l.1 cu/)11•rr.1 doh/,lfi.1' f1.1na ,JC/,•11tro. qu(• 

confit•11(•11 /o, cf.H11 ... h11>gr.li1co" tl1·l .wt1n, .if~tin 1·1,,11e1J!,Jfl<> ,olJr•• fa obra o 

."l' /Jan.• IJH'IJCH\11 .1 olrn~ ticufo, lr.1/J.1¡.ido' pc1r /.1 1111,111,1 t"<Íllon,1/ 

Encuadernación: forro Qllt' '-l' poned 'º' l1hro .. p.u.1 'll r1• .. g1;.1rdo. /J),flllpuf•JCH~fl. 

.1/ni.1n•11,unu•11to o t'\hllJ1cu\11 .i rr.nt"' dt• 1111 ... 1 .. r.•111.1 p.u.1 n•1u11r, fi¡ar "f' 

rn.1flft•m•r tuud.1 ... /.i, l1<JJ·'' (/p tm.1 p1..1bf1c.rnt'u1 

Guardas: gcnC'ralmC'lltP -'ºll do.... lw¡.l.'> t'IJ b/.inco <¡UL' :>(' h.1//.rn .11 pnnnp10 .._, i1nal dt.•I libro, 

con10 prolPCCión .. 

Portadilla: la port.idil/,1 o frontispicio t':. /a p.tgina Pn /,1 qut• gP11cr.t'111P1H.- H' i>ncur1Hran los 

siguientt•s d.1to ... : tftulo del libro, ~ubtitulo. 110111bn• o 111in.1/t•.' dPI ,u1tor o autores. 

c,1sa ('<Íitor~1 }' t'l 1ni111C'ro dP t.'<Íit:ión. 

Tapa: es cada una df' las dos cubierta." de un libro pncuadt.,rn,1do. 

Pasta: encuadernación de los libros que se /Jace de- carlonps cubiertos con pieles. 
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Parte interna 
(Es el texto o cuerpo del libro). 

1.1 el libro y su• funcioo..., 1 6 

lL~ [trlft•r~ 

c:r.if1c.1 f,c1111•rr1.1 

Dedicatoria: <'11 oc.1,u11J1• .. t•l .wto1 /f> dPdlC .1 .. u '1bn' '1 fanJi/i.u(•' o Jrn'~"''~ 

Introducción o Prólogo: '"P'"".., ··11t"qw· t1 .. 1.1 o/Jr,1. 1111H1vo'. l>tpót<'>i•. 

11u/J1 .. JCHlfJt'' p.tr.1 f.1 /('( (Uf,I, t'lC' P:-Cfl(O por t_•/ .u1tor u 

º''"' /'('f"(•IJd' 

Í fld j Ce: trJll('!"<fol /,1 dJVJ.\H~O {t 'IJ C.tpitu/c ''· l l 1ndtt'I< lflt '', -~/(l,tlr/O, b1lJ/1ogr,Jii,1) '¡.' Hlll1Jl'ít1C:H)fl 

cit.' /.1 obra. 

Esquenia: ·'ºn c!Pscnpnont'' g1.if1t-.1, dnndt'. .1 r.1/? d1• 11n luH•.un1Pnlo, 10f• r.1n11f1can 

punto_, c/,1vt• o p.1rtH_u/.1n•:-

Gráficas: ~on rl'prP~Pnf,JCHHH'' nu•d1.11Jtj• proc·cclimH•ntt) ... gr'<Jlnt"'crico:-. 

11 ustraciones: .'011 ft'pff":->('IJf,]("/Oflt'' \'l:o>IJ,lh'' ,lf(l\/\'.I' ,1/ r(''\(IJ 

Con ten ido textua 1: d'"·""'"º d·· 1.1 r.·111.lric.1 '"""" '·"l.l ,.,, "1 riru/o. 

Anexos: e/ ..ipL"'ndio"' o anc.'"º' son un.1 ~c.·rH• dt• docurncnros, nor.1~ o adiciones. que sirven 

p .. 1ra explicar o .id.u.ir un f('.\:fo 

Colofón: es e/ p.1rrafo con que SP tprrnma un libro, cont1t•nf~: pir dí' unprenra,, fc..'cha en 

que se ter111inó de l'<l1tar ~, p/ tiraiP. <ntín1ero de."' e¡en1pfarr_.,, de- que 

consta un .. 1 edición) para indicar el ntí111Pro de obr .. 1s. exi_o;tpntes. 

~ 
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§ 

1 



Clases de libros: 

La constitución temé'ttica de cada publicación, 

otorga al libro diversos nombres: 

0 Atlas: 1 ibro con el iversos mapas. 

ºLibro de bolsillo: son ediciones económicas, 

son generalmente de formato pequerio y de 

tiraje grande. 

ºManual: es el libro que enfoca los elementos 

esenciales sobre una materia, por ejemplo un 

manual de enfermería pediátrica. 

ºMonografía: es un tratado específico de una 

rama determinada de cualquier ciencia o 

materia, por ejemplo: Monografía del Valle de 

México. 
0 Diccionario: presenta, en orden alfabético, 

definiciones de palabras en un idioma o 

enfocado a una materia determinada. 

ºLibro de texto: se uti 1 iza oficialmente para la 

enseñanza de cualquier materia y en 

cualquier grado escolar. 

1. 1 el libro y <ous. funciones 1 7 

ºColección: conjunto de obras de diversos 

autores, public<1das b.ijo un niismo rubro, 

ejemplo: biblioteca de ,llftores 

contemporáneos. 

ºObras completas: edición que reúne todas 

las obras escritas dP un dutor, generalmentP 

ordenad.1s, partiPndo ele l.1 fpcha origirl<il de 

aparición de cada un.i.B Por Pjemplo: las 

obras completas dP Freud. 

ºEdición especial: publicación única sobre 

algún acontecimiento o pC'rsonaje relevante. 

Lineamientos para comprar, leer 
y difundir un libro: 

Existen lineamientos y variables que llevan a un 

individuo a realizar la lectura o adquisición de 

algún tipo de libro específico. Los siguientes 

puntos refieren motivos para acercarnos a una 

obra: 

8. /bidem., p.24-26 

i. 
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1. Por obligación 

2. Ayuda al rendimiento escolar 

3. Ha oído hablar de él 

4. Por el tema 

5. Por el autor 

6. Por su editorial 

7. Por referencia o recomendación 

8. Curiosidad 

9. Precio 

1 O. Por su cubierta 

11. Por ser edición especial 

12. Edición especial 

13. Seguir una colección 

14. Por moda 

15. Para rellenar espacios 

1 6. Como regalo-obsequio 

1 7. Por status social 

18. Por su país de origen 

19. Por el año 

20. Por las ilustraciones 

21. La época a la que pertenece 

22. Por ser lo más reciente 

23. Por sus fotografías 

1.1 el libm y sus funciones 1 8 

24. Por el material con el que está hecho i 
o 

25. Por su grosor 8 
26. Por el tipo de letra 

27. Para investigación 

28. Para corregir un mal hábito 

29. Por su tarnario 

30. Por el conocimiento o aprendizaje. 

31. Por el idioma 

32. Por haberlo encontrado 

33. Por el motivo gráfico 

34. Por hábito de la lectura 

35. Por la librería 

36. Por pasatiempo 

37. Como desarrollo cultural 

38. Por el color 

39. Por promoción 

40. Por su vocabulario 

41. Por el momento histórico en que se vende 

42. Por necesidad personal 

43. Por vicio 

44. Por la calidad de impresión 

45. Por compromiso 



Q. 

H()l{A TI 1 
FLACCI 

OPEHA 

PAttMA~ 
IN ~~OlhV~ r~LATl~I~ 

flrl• IUH)Ul'll.l~I• 

Cubierca por Giovanni Balista Bodoni, 1 791 

I .~ !.1 < uhu•rt.1' '-lJ·, .in!t•t t'\f•·llh''- 1 ~.) 

¡;:¡ 

1.2 la cubierta l 
y sus antecedentes 8 

Los niisn1os •. 111t>s.inus qul' 1•111 u<1dl'r11.ih<111 los 

escritos revpstí.111 PI 101110 y l.is t.ip.1s hPch<1s con 

tablas, grc1b,111do .idorno-. v,iri.iclo-. con10 tlorP-., 

animales, siglc1s o inscripcionPs. Pl•ro cu,mdo l.i 

producción ele libros fuP c.id.i Vl'7 nMyor los 

encuadernadores tuvieron que h.1cer c.1mbios 

en su manera de trabajar, sustituyc>ndo las tablas 

por tapas de c.irtón quP resultab,111 mPnos 

pesadas y costosas, con t>I objetivo de poder 

hacerle frente a las nuevas nec«:>sidades. Con la 

producción de libros en serie surgen diversas y 

nuevas posibilidades de ilustr.lCión. 

Francia e ltal ia fueron editores 

particularmente cuidadosos en otorgarles una 

buena presentación a los libros y, a mediados 

del siglo XVI se dejó de imprimir el título en toda 

la pasta, colocándose títulos cortos con el 

nombre del autor y el pie de imprenta. 

Características que poco a poco se fueron 



i\loll\11'• \lflJ.ltrH'fll,J/l':i.. 

+ 
Página de la Crónirn por lean de Tournes, 1559 

1.2 1,, cuhit>rt.1 y S.ll5o .lnh.~·t:f-{.lt_"'ntr.' 

generalizando. Para finales de ese siglo, Id 

presentación de la cubi<>r1a quedó exclusi

vamente a cargo de los artistas, quienPs 

prefirieron ciar un mayor desarrollo t.mto de 

motivos ornamentales como a la ilustración 

disponiendo de ellos Pn todo el espacio posiblP, 

aprovechando el gradual perfeccion,m1iento en 

la imprentcl, cn111enz,1ndo <1 producir if ustra

ciones en distint<1s técnic.is quP también buscan 

el camino hacia la perfección. hacia fo más 

práctico. 

Poco después se dio una revolución 

editorial, pasando de lo ornamental a una 

completa sencillez, inclinándose cada vez más 

a mostrar una fase que incluye un punto de vista 

estético, armonizando título e ilustración al 

frente del libro convirtiéndose en el 

"frontispicio"9 con una utilidad muy práctica e 

indispensable. Con el surgimiento de la 

fotografía en el siglo XVIII y su perfeccio

namiento en 1880, comenzaron a aparecer 

9. Fcbvrc lucicn, Lit itparición del libro, p. B 7 
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1.2 1~1 cub1ert<1 y !>U-. .1ntl'ccdentt!"'> 21 

cubiertas de libros con fotografías, abriendo 

nuevas posibilidades de composiciones 

realistas. 
La cromolitografía es una técnica 

inventada en 1 851 , en la cual el proceso era 

igual de largo y costoso que la litografía en 

blanco y negro, pero presentaba una ventaja, 

ser a color. Los ilustradores incrementaron aun 

más sus conocimientos y habilidades técnicas 

gracias a la Revolución Industrial (a finales del 

siglo XIX), que trajo consigo el desarrollo de 

nuevos tintes y pigmentos, permitiendo agilizar 

la impresión a cuatro tintas, propiciando el 

empleo de más colores en la ilustración y su 

reproducción. 

Sin embargo, el desarrollo de las capacidades 

inventivas es previo a cualquier tecnología y 

mucho más importante que la técnica por muy 

sofisticada que sea. 

Para finalizar la década de los setenta en 

el siglo XX, la ilustración en cubiertas ya estaba 

de moda; la gente la acept,1ba corno medio 

creativo y de c:omunic.tción de gran flexibilidad, 

capaz de tratar una amplia gama de temas. 

Estas características se fueron imponiendo 

por doquier, sirviendo como motivo de 

inspiración en diversos lugares. La cubierta fue 

ad qui riendo su aspecto actual. 

1 B
AATLICHES 
AUHAUS 

' o: 
: c'3!1919 
. ~1923 

L:.~[~:._ 
Cubierta de u/l libro disc1i.1do por /\,Johol}'- Nagy 

para acompa1iar la primera exposicióll de la Bauhaus en 1923. 
La Bauhaus fue cread,1 e/l 19 7 9 por Walter Cropius, 

como centro artístico para la industria }'el comercio. 

~ 
~ o 
g 



Tenorio Ba/1ena, Jorge, Red.1cción, conceptos y ejercicios, 
McCraw-Hill, /\·léxico, 1 991. 
Disetio cubieria: ediroria/ McCraw-Hill. 

1.J l.1 cuilif'r1d '- -..tl'- tunc1<-Hlt"• 

1.3 la cubierta t 
y sus funciones g 

Hablar de la cubierta es hacer mención a la 

presentación por sí sola del libro. Como su 

nombre lo indica es algo para cubrir y proteger, 

de una carta su cubierta es el sobre con datos 

muy específicos y relevantes para qu<:> el 

contenido llegue sin problemas al destinatario. 

En términos de diccionario se maneja como la 

tapa de un libro o portada de una revista. Por lo 

cual se entiende que para un libro está bien 

empleada la palabra cubierta, dado que este 

impreso no es para un momento, sino para 

muchos años. Por ello debe utilizarse un 

material más grueso y por tanto más caro que el 

empleado para la portada de una revista. 



Desde el primer contacto visual que tiene el 

hombre con un libro encuentra reunidos todos 

los datos que habrán de persuadirlo a em

prender la lectura, o por el contrario, a desviar la 

vista hacia algo que llame más su atención, en la 

cubierta se debe 

identificar el título de la 

obra, el nombre del autor 

y la casa editora; datos 

indispensables para 

facilitar su búsqueda del 

impreso tanto visual como 

de archivo. 

A través de la cubierta se 

busca proyectar un libro 

que resulte atractivo y 

logre transmitir las ideas 

del autor por medio del 

diseño y de la manera más clara posible, es la 

"envoltura que protege al libro, ilustrada 

atractivamente con imágenes alusivas al 

texto".10 Su función es muy parecida a la de 

10. León Penagos, El libro, p.26 

1.3 la cubierta y sus funciones 23 

una tarjeta de presentación (aclarando que en 

técnica y dimensión son muy diferentes). En 

lugar de darnos a conocer la actividad de una 

persona, nos da una idea global sobre lo que se 

trabaja Pn el libro. Se hace ésta rel,Kión de 

funcionc>s porque una 

cubiPrtd es la presenta

ción, PI resumen de un 

Pscrito y la primera 

impn•sión ser<\ la que 

cu<>nte para inspirar y 

convencer al espectador 

con una imagen general 

de .irmonfa y buena 

lt>gibilidad, que vaya de la 

ni.1no con el contenido. 

Para ello se requiere de 

una adecuada elección 

del color, tipografía, técnica de representación 

gráfica y composición de los elementos 

formales y estructurales del diseiio. 

Otra parte externa importante del libro son las 

Q 
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Dise1io de fa cubierla: Nonoi Lorcnce. 
//us1ració11: Kandinsk>'· "Small dream in red", 1925 

1 .3 la cubierta y sus funciones 

guardas, que son las hojas en blanco que están al 

principio y al final del libro; el lomo que 

generalmente lleva el título del libro para una 

localización m<'1s sencilla y r.ípida; el logotipo 

de la editorial; en ocasiones el nombre del autor 

y el número de colección; las solapas son las 

prolongaciones laterales que se doblan hacia 

adentro pero no las hallamos en codas léis 

publicaciones. En las solapas suele encontrarse 

datos biográficos sobre el autor, un breve 

comentarios sobre la obra o la publicidad de 

otros títulos de la misma editorial. 

Actualmente en todo existen retos que se 

tienen que enfrentar, en esta ocasión al diser1ar 

una cubierta, cuyo desafío consiste en crear una 

imagen que enganche la vista de un grupo de 

receptores y al mismo tiempo resulte accesible 

económicamente hablando, pues no tiene que 

ser muy costoso para tener éxito en el mercado. 

Las funciones básicas de una cubierta son: 

informativa, descriptiva, estética y de 

protección.11 

11. lbidem, p.37-38 
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DiSL'tlo dt• /.1 f.:(1/1 •. ( " '' :, 1 ... ("u•:-/'! 1, 1.:.1 )' .! ,\ r.trfn, /t>StÍS s.1ru. 
Fotu clt• /,1 cubit•rt.i: Lourclt• .... A/n1t.•J</.1. 
DiH•1lu clt• /.1 coll'cción: /o_ ... l~ Cn.·~p. Ro~.1 hl,u/11. ll•::'lÍS S~1tu. 

a) Función informativa, brinda al receptor un 

an<:11isis del tema o contenido del libro, por lo 

tanto se requiere una previa documentación 

sobre el contenido y ofrecerle al lector una 

cubierta con diferentes estrategias y elementos 

gráficos. 

b) Función descriptiva aborda uno ele los puntos 

más significativos de la trama o uno ele los 

momentos o circunstancias más importantes 

descritos en una narración visual, para hacer 

llegar un mensaje rápido y directo al espectador. 

1 .3 la cubierta y sus funciones 

Cuando el contenido visual de la cubierta se 

reduce simplemente a un análisis denotativo del 

contenido del libro, hablJmos de una función 

descriptiva. 

c) Función estética se refiere al papPI Pxpresivo 

que cumple una cubierta al mostrarsf' agradablt• 

ante el ojo del espectador. Aunque PI libro no 

posea Lll1 contenido lo suficientemente sólido o 

seductor para su venta, lo ~1tractivo de la cubierta 

puede lograr que su venta sea un éxito. 

Recordando que las public,Kiones que se 

compran por placer está directamente 

relacionado con el uso qul' la sociedad le da al 

libro como objeto de consumo, si se ve bien está 

de moda y si est.'1 dP rnodd se compra. 

d) Función de protección es la más antigua, 

siendo el objetivo inicial y principal de la 

cubierta para responder a la necesidad de 

protección del libro, envoltura que 

proporciona, con un acabado adecuado, 

25 
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manipulación y traslado al mismo 

maltratar la publicación. 

tiempo sin 1 

y acabado de l:J Debido a la elaboración 



cubiertas se pueden dividir en rústicas y no 

rústicas. 

o La cubierta rústica presenta un 

acabado sencillo y económico generalmente 

impresa en papel o cartulina, sin cubierta 

separable y solapas, carece también de tapas 

rígidas representando un ahorro considerable, 

el cual incrementa aún más con el uso de un 

mínimo de tintas que el común de éste tipo de 

cubiertas tiene. 

0 Por otra parte, la mayoría de cubiertas 

no rústicas se caracteriza por el uso de forros y 

solapas, presenta un acabado más elaborado 

con cartulina, plástico o una combinación de 

ambos. 

Generalmente lo que determina el tipo 

de cubierta es el factor económico, es decir ,el 

presupuesto que la editorial o el autor invierten 

en la producción del libro. 

Cualquiera que sea la cubierta que se 

trabaje debe contener la claridad visual de todos 

los elementos compositivos para que el mensaje 

1.3 la cubierta y sus funciones 

ANTONIO Vl:LASCO r11'1,, 

1 
'I .¡ 

LTLACAELEL 

: "' :: :::;:~~~:.:~~~ 
r:uhwrr.1 fon.1t1u/i. ·010~ dt.•l s.ol"'. 

fondo C.1/t_•ndano .1.l'h.'c.1. 
V1:-t•1)0 dt.• /.1 t.•d1tor1.:1/. /us l\tt.'x1co. 

sea decodificado de manera acertada por el 

público indicado. Si el impacto visual es el 

esperado se podrá concluir con certeza que la 

solución de diseño es el complemento perfecto 

del tema a tratar. 
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Capítulo 2 "La anatomía de una cubierta" 

La a11aton1ia 

es /a ciencia que estudia /a e•lructura 

de las diferellles p.irtes del cuerpo. 

Contenido: 

2.1 Estructura 

2.2 Ilustración 

2.2.1 ¿Para quién es la ilustración? 

2.3 Un concepto en la imagen 

2.3.1 Sugestión del color 

.:?7 

2.3.2 Una letra inteligente y no bonita 

2.3.3 El medio ambiente de la imagen 

diseño de la cubierta: ciudades del futuro, escenarios del próximo siglo. 
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2.1 , ..... rructur.\ ~B 

,..., 

2.1 estructura i 
Una estructur<1 es ciquPllLl que so~tienP l<1s 

diversas partes dispuPstcls pc1r.i quP Pn su 

conjunto proporcionen c1lgL'111 funcion.11niento 

específico. En Id arquitectura tambil'n sl' estudi<1 

la anatomía de un edificio o una casa, donde la 

estructura nos servir.\ para delimitar el espacio y 

la composición o distribución del mismo. 

De igual mclnc>ra el disei'lo gr<lfico tiene 

un sustento o soporte que es l.1 base para el 

trabajo en conjunto de diversos elementos en 

un mismo espacio con el propósito de lograr 

una interacción que transrnitcl un mensaje 

dentro de un contexto determinado. Estos 

elementos son el punto, la línea, color, tono, 

contorno, textura dirección, movimiento, 

dimensión, tipografía, márgenes, composición, 

etc. Todo mensaje puede comunicarse 

aplicando cuidadosamente los elementos 

visuales dentro del área de diseño. 

e_ 
s; 



En la división de espacio existe la oportunidad 

de ordenar cualquier representación gráfica de 

manera que la información a comunicar sea 

creíble y legible. Ya que un contenido visual 

dispuesto con claridad aparte de leerse más 

rápido y con menos esfuerzo, el entendimiento 

y la retención en la memoria del receptor será 

más fácil y mejor evitando cualquier dificultad 

en la lectura. 

Jennings menciona que una estructura 

debe ser flexible pero funcional,12 lo suficiente 

para obtener una variedad de diagramación y 

que al mismo tiempo funcione como guía para 

trabajar con los límites adecuados ubicando el 

dobles o encuadernación. Sin embargo no 

siempre se podrá utilizar la misma estructura 

para solucionar todos los problemas; así como 

cada planteamiento requiere un método 

específico la estructura debe corresponder al 

problema. 

12. Jennings, Guia del diseño gr.ifico., p.71 

2. 1 estructura 29 

Al trabajar con un gran número de cam

pos reticulares se tiene una mayor oportunid.id 

de jugar con las ilustraciones, abriendo m«1s 

posibilidades exprPsivas logrando armonía y 

dinamismo en la superficie. 

Al buscar una aproximación a la solu

ción de ese problema con pequef'los bocetos es 

de gran ayuda visualizdr lds divisiones de la es

tructura que posibilite la disposición del mate

rial gráfico. Una retícula se puede obtener sul>

dividiendo una superficie bidimensional en 

espacios que pueden tener o no las mismas 

dimensiones y tener dominio de la superficie y 

el espacio. 

La estructura que permite distribuir y 

ordenar las partes de un todo es un soporte 

geométrico que Mi.iller Brockmann define 

como "sistema de ordenación".J:J Entendiendo 

por sistema un conjunto de pasos a segLiir para 

llegar a una meta o fin, en este caso, el objetivo 

es jerarquizar la información manteniendo la 

unidad entre los elementos. 

13. Müller Brockmann, Sistema de reticu/as, p. 12 
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La red y retícula 

estructura sencilla. 

son diferentes tipos de 

Una red es un elemento repetitivo, 

modular e idéntico, el cual está dispuesto uno 

del otro, unidos tangencialmente. Se construye 

mediante la repetición de módulos idénticos ya 

sean cuadrados, círculos, triángulos, pentá

gonos, etc., Lmidos uno con otro "sin intervalos 

espaciales disparejos entre ellos" .1-1 

Fl-lul 11 
Ejemplo de• rt•d 

En la retícula se subdividen campos o espacios 

generando varios módulos. La retícula es un 

elemento modular y repetitivo, el cual está 

dispuesto uno del otro separados por un espacio 

o intervalo llamado intercolumna. 

2.1 estructura 30 
,..., 

1 ¡....---......_Cabeza. i 
. .• ,.... se conoce como campo. g-D f~<fi!JH' ol~eolo "'°""'"'do •~ rel/rufa &-

D O• O' El espacio en vertical es la intercolumna. "' o D-EJ-E/ espacio en horizontal es la inrer/inea. 

La distanci.1 entre column.1 y lomo 
(o corte según sea e/ c.1so) es el margen. 

Pie. 

f1c•rnplo.' dt> t(•t/cu/a 

Estas estructuras, cualquiera que sea, son el 

sostén de los elementos gráficos que constitu

yen estímulos visuales a fin de establecer o 

transmitir un mensaje. 

Las gráficas, fotografías, pinturas, son 

elementos que se pueden ajustar de igual 

manera en los campos reticulares que se 

obtienen de ésta líneas. Creo que también es 

válido y generalmente agradable siluetear 

algunas imágenes "sin delimitación rectan

gular"1s pero que corresponda a un campo 

15. Müller, Sistem.1 de retículas, p. 90 
7 4. Wucius Wong, Fundamentos del diseño, p.23 _J. 



reticular, a menudo es recomendable colocar 

debajo un fondo trazado para que la imagen se 

adapte con mayor facilidad y exactitud a nuestra 

retícula. Otorgando la posibilidad de jugar 

quizá con un fondo de color en el que 

interactúen todos los elementos formales. 

Aunque, claro, esto podría cambiar 

dependiendo: 

a) para quién se diseña, 

b) del IT1ens."Jje a transmitir, 

c) el desenlace que se busque, 

d) el receptor, (recibe la información) 

e) el e1T1isor, (aquel que envía e/ 

mensaje) quien de inicio también 

puede aceptar o rechazar la propuesta, 

basándose en su experiencia vivencia/, 

visual, cultural, etc. .. 

f) y el vehículo de comunicación o 

soporte; no es igual fa solución gráfica 

para un anuncio espectacular que para 

un folleto de ruinas arqueológicas o un 

libro de matemáticas. 

2. 1 estructura 31 

Habrá mucha gente que no se percate de todo lo 

que existe detrás de un diserio, ignoran ese 

proceso en donde el diseriador ordena con 

elementos informativos, formales y técnicos, 

aquel mensaje que debe responder a una 

función determinada, ya sea vender, comunicar, 

organizar o recrear.16 

El diseriador debe hacer un análisis y 

planteamiento del problema que nos deje en 

claro la tarea que se plantea y trabajar en una 

estructura que permita cl<ir una prioridad formal, 

de tal modo que sea entPndible, legible y se vea 

planeado. Aunque habrá mucha gc>nte que no se 

percate de todo lo que hay detr:1s de una 

imagen, pero si el cliserio dio en el blanco ele la 

manera esperada, el cliserio es funcional. 

Existen grandes ventajas para utilizar la 

retícula como auxiliar en la organización del 

mensaje; se economiza en gastos y tiempo 

resolviendo problemas pas<:'indolos de generales 

o dispersos a particulares. 

16. Vilchi.<, Metodo/ogÍd del diseño., p.39 
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2.1 estructura 32 

Una estructura con ml'.1ltiples divisiones se 

puede aplicar en soportes en los que se requiere 

una manejabilidad o flexibilidad especial para 

el diseño, por mencionar sólo algunos ejem

plos, se encuentran los libros, los catálogos o 

revistas que pueden contener ilustraciones de 

variadas dimensiones. 

• 
. 

: 
. 

Un diseñador gráfico debe tener muy presente 

las grandes posibilidades de expresión visual 

logradas con el empleo de una estructura, que 

nos facil-ite considerablemente la organización 

del espacio, la composición, la legibilidad y por 

ende la transmisión del mensaje. 

' · .. -~ 

1 

1 
• 1 
J • - 1 --ww -~ 

~<:~~·' 

Empico de una base geoméuica 
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llustr.ición con /,ipiz de color. 

~ 2 i1u .... 1r.ic11·1n 3.~ 

2.2 jlustración l 
No siemprP este'\ l'll manos dPI di-.Pr1ador 

determinar l.is car.:tctL•ristic.is íisic.is o gr,.liicc1s 

del vehículo comunicador. En PI ;ímbito 

editorial generalrnente ya est<'1 determinado el 

formato y estilo en editoriales, revistas y 

¡wrióclicos. Sin embargo para el diser1o externo 

cll'I libro (cubierta), existe un poco m<'1s de 

libt>rt.td para generc1r un contenido visual, que 

proyPcte coherentemente Id disposición de los 

l'len1entos. 

La palabra ilustrar (desde un punto de 

vista gráfico) es plasmar a través de distintas 

t0cnicas de representación (incluida la 

fotografía) alguna idea o mensaje para explicar o 

acompañar un texto, que se concentra en un 

soporte para la proyección a un lector 

determinado. 

Por lo tanto una ilustración es una 

imagen plasmada en libros, diarios, revistas, 

s 



/111 ... cr.1cHít1 p.u.r 1•/ rc•\t11 dt• ,\for1111. r1··c 111<" p.1,t1•/ gr"'" 

carteles u otros medios; dibujadcl o fotografiada 

y reproducida por cualquier procedimiento. 

La ilustración se basa en las técnicas 

artísticas tradicionales como acrílico, acuarela, 

gouache, pastel y en las de vanguardia: 

aerógrafo y gráficos por computadora. La 

fotografía es un excelente recurso ilustrativo y 

gráfico para apoyar cualquier tema. 

Tanto la ilustración como la fotografía 

pueden ser el complemento perfecto de algún 

texto, aumentando así su expresividad al 

presentar de manera precisa y concreta lo que se 

2.2 ilustración 

pretende comunicar. 

Existe una agradable relación entre el 

texto y la ilustración. Las funciones de la palabra 

y la imagen no avanzan paralelamente, sino que 

g.inan fuerza precisamente por la propi.i 

naturaleza de sus formas opuestas, que actúan 

con10 refuerzos n1utuos. Lo que el texto no 

puede hacer, lo hace 1.i ilustración. Así es como 

l<1s ilustraciones y las fotografías ayudan a 

explicar y comprender el texto, incluso st' han 

creado especi<ilidades en el tipo de ilustr.ición 

l/u . .;.cr.H 1t'>n p.u.1 PI nH•rtrn j•f prmnp1to, 
Cc~c111c.1 {otocop1.1 d1• tf'\lltr.1' \' ft'( nrlt• 
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LA VISIOLya 
de los orígenes 

;~~~~~~~-:""~:~:~:..·:·.~/'::~,-~'.·:-·;::;::..~;~~~·· 

Ejctnplo r:I<• ilustr.u·ión 11.ur.1tn-.1 
//ustr..1cic>n pe'' lrin,1 BI >tch.uc n-.1 
Técnica: Acu.1n•lalti11t.1 ch111a 
Rcprcst..•nta una cabt','.1 el<• :>Prp1Pntt'-Qw•tz.il. 
llu ... tración d<•I flbro.- P.1 . ..;ai<'-' cfp /a histon.1, 
una edición dC' td1S.\:ico dc'.'>n111ocido y CONACULTA. 

2.2 ilustrJción 

de acuerdo al tipo de publicación; desde la 

publicitaria, de modas, ilustración médic.i. 

ilustración editorial hasta la ilustración técnic.i 

(de automóviles, aviones, teléfonos ... ). 

En el can1po de la ilustración de 

cubiertas de libros no es lllU)' <1n1plia la 

clasificación, encontrc1mos: 

0 la ilustración narrativa que refleja el 

contenido del 1 ibro con el fin de que el lector se 

entere indirectamente del interior. 

0 la ilustración de título es aquella que no 

describe alguna situación en especial, se utiliza 

para que la obra sea identificada rápida y 

directamente a través de un mensaje escrito. 

Las ilustraciones pueden ser de un 

variable estilo como impresionista, cubista, 

surrealista, el realista que generalmente se 

utiliza en algunos libros y revistas científicos y 

técnicos, o un estilo quiz<í fantástico que 

usualmente lo vemos en libros infantiles y hasta 

en portadas de discos. 

35 
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rorograff.1 oh[t'llid.-r c/1• ¡u•lícul.1 p.1'.l rli.1po .... tr1v.1 
~, f('\'t•l.Hli 1 p.u.1 pe lit ·ttf.t n1 lrtn.i/ 

Las funciones que realiza una ilustración 

pueden ir desde comunicar o informar sobre 

lo que ocurrió en alglln suceso o aconte

cimiento, alglln curso seminario a impartir, 

algún período ele vacunación, etc; instruir 

sobre la forma ele hacer algo, presentan trazos 

que van paso a paso mostrando la manera de 

armar objetos complicados; y hasta como 

entretenimiento al lector, como las tiras 

cómicas, las caricaturas políticas, etc. 

2.2 ilustración 

Algunas veces la imagen requiere de mayor 

veracidad y realismo y se utiliza la fotografía, sin 

embargo la credibilidad ele la imagen es 

subjetiva ya que se puede alterar fácilmente con 

ayuda de trucos tanto de laboratorio como 

digitales. En muchas ocasiones la verdciddd de 

una imagen trabajada en computadora se 

obtiene con el refuerzo del contPn ido textual. 

Una gran cantidad de imágenes, 

principalmente las fotografías, juegan un papel 

muy importante dentro del proceso de 

comunicación al ilustrar para conseguir un 

realismo total. Existen diferentes especialidades 

dentro del campo de la fotografía, algunas de 

ellas son: publicitaria, experimental y de 

sociales. 

Dependiendo de los objetivos y usos del 

mensaje determinaremos si el trabajo se 

resolverá con fotografía o ilustración, sobre ésta 

Liltima hay ocasiones que resulta más 

impactante porque al permitirle al espectador 

experimentar visualmente con una imagen que 

no sea la reproducción de objetos reales como 
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en una fotografía; presenta mundos distintos, 

dando la oportunidad de crear personajes o 

escenarios totalmente irreales que estimulen la 

imaginación, es salirse un poco de la monotonía 

visual en la que vivimos. 

Hay ilustraciones en blanco y negro, 

monotono o en color, en las primeras est<ín los 

dibujos de 1 ínea e imágenes de "tono continuo, 

que pueden presentar diferentes tonos de gris 

que van del negro al blanco".17 Las 

ilustraciones en color pueden ser también en 

línea, los diferentes colores se pueden imprimir 

sucesivamente. Si se trata de fotografías, de 

ilustraciones muy realistas o de otro tipo de 

reproducciones a color, tienen que ser 

descompuestos en puntos. Generalmente se 

necesita de una cuatricomía o negativos desde 

ángulos ligeramente distintos, ya que la 

impresión a todo color se ejecuta a cuatro tintas: 

cyan, magenta, amarillo y negro, para 

componer el llamado proceso de selección de 

color. 

1 7. Da tus C. Smith Jr., Guí.1 p.1r.1 fo publimción de libros, p. 1O1 

2.2 ilustración 3 7 

La tecnología con la que actualnwnte se 

imprimen las im<.ígenes se ha logrado gracias a la 

demanda de cantidad y cal id.id. Y.1 desde siglos 

atrás existía la costumbre dP ilustrar y dt>cor.ir 

con orlas el tPxto dP ciertos m.rnuscritos, que en 

un principio eran los manucnsps los Pnc.irgados 

de con1poner esos elementos o pintur.is junto 

con el texto, mús tarde fueron propi<imente 

i 1 ustradores. 

En un principio el libro ilustrado tuvo 

como objetivo educar a un público ,malfabeta 

muy extenso o qu<> apenas aprendía a leer, 

explicando así un texto a través ele im,\genes y 

hacer más f,'tcil y IPgiblP cierta inform,Kión. Los 

primeros en hacer uso de J,1s ilustrdciorws fue la 

Iglesia precisamente pdrd mostr<lí episodios de 

la Biblia. Cu<.rndo hubo que decorar no unos 

cuantos manuscritos sino centenares de 

ejemplares impresos, y cuando el libro se 

democratizó como menciona Febvre, se 

impuso la necesidad de recurrir a un 

procedimiento distinto que permitiera la 

reproducción a través de un medio mecánico 
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que redujera costos y ampliara los grupos 

intelectuales. 

Anteriormente los libros ilustrados no 

fueron tan influyentes dado que una misma 

imagen no tenía el mismo impacto para los 

diferentes países ele Europa, hasta que éstos se 

adaptaron a gustos m<.'\s personales, obligando a 

los ilustradores a "esforzarse por adoptar el 

estilo"rn de una región. Sin duda esto significó 

un paso muy importante para la comunicación 

visual, determinando que el contexto en el cual 

se pretende comunicar o expresar el ser huma-

2.2 ilustración 

no es de tomarse muy en cuenta. También las 

graneles corrientes artísticas, intelectuales y 

sociales ele cada época por la que ha atravesado 

el hombre representan influencias determi

nantes en el desarrollo de la ilustración. 

La imagen ha ejercicio funciones distin

tas de acuerdo a su época como t'lemento ex

presivo, para informar, rt•<ifirrnar o única-mente 

decorar. Sea cual fuere el papel que se le 

atribuya .i la il ustr<1ciún el disef1ador debe tener 

conocimiento dbsoluto ele lo que va a transn1itir 

en la ilustración, Psi.ir ,11 tc1nto de lo que sucede 

pn lc1 actu.11 id.id y s.1c<1r provPcho de ello. 

//ustrac1ó11 por lnn.i Botd1,1fo\".1. 7t"cn1t·.1· An1.Jrt.•l.1/t111t.1 ch11h1 
Representa tus. intPll-"O-" trab.110 ... dt> t>\l-,l\'.JC1<ln Pn /.i ofrt'ncí.1 de El Z.1pot.1l, 

sc1lor de los tnuPrto_o;, proporcio11.indo d.Ho.-> sobn· /,1 .... n•rprno111.1_.; fu1wr.irias 
dP la época prPhi:•p.inic.1. 

Ilustración del libro: PasajP." de /.1 historia, i111.i Pdn-1ón dP /\léxico dl~~conocido y CONACULTA. 

18. Febvre, lbidem., p.94 
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llusrración de cubierra: Sara Sclnvarcz 
Focografía: Naves lnlernacional de Ediciones, S.A. 

2.2.1 ¡p.ir,1 quit'n ,., 1.i ilu,tt,JCiónl ]') 

n 

2.2. 1 ¿para quién es l 
e 

la ilustración'? ~ 

El diserio grMico SL' h.i convPrtido l'll tudel un.:i 

industria que h<1sta la fechcl siguP creciPndo, 

originando un campo laboral ele gran 

competencia en todas las <'!reas de 

comunicación gráfica, incluyendo el áred 

editorial, específicamente la ilustración y 

publicación de libros. Lo que se pretende con la 

ilustración es llevar una información organizada 

a un público, información que usualmente 

implicaría la extensión de un mensaje verbal o 

escrito. 

La ilustración en el libro debe cobrar 

una apariencia muy 1 lamativa y que 

proporcione datos específicos, para que la 

representación visual posea un carácter 

funcional y emotivo, se debe conocer a esj 

alguien que recibirá la información y ubicar la 

realidad o contexto en donde se desenvuelve. 



El diseñador está relacionado con métodos y 

conceptos para desarrolli1r un producto cuyo 

objetivo es comunicar. De hecho, todo soporte 

visual transmite información y la tarea del 

diseñador es propiciLJr la atención, lograr la 

comprensión y hacer que esta información sea 

notoria; "un enfoque original y tínico que 

combine c/ariclad y sencillez"19 

estos objetivos. 

conseguirá 

J. K. Berlo menciona que cualquier 

situación humana en que intervenga la 

comunicación implica la emisión de un mensaje 

por parte de alguien (emisor), y a su vez, la 

recepción de ese mensaje por parte de otro 

(receptor). Es importante que dentro del diseño 

gráfico se tenga presente el modelo de 

comunicación y plantear: 

0 Quién transmite. 

0 Qué se desea transmitir. 

0 A quién o quienes. 

19. Jennin¡;.< Simón, Cuí,, para el diseño gráfico, p. 64 

2.2.1 ¡p.ir.1 qui,•n '" l.1 ilustrdnón? 40 

° Cuál es el objetivo fin<tl. 

0 Qué medio se Vil <1 emple<tr, es decir, 

el soporte. 

0 Quien o quienes lo hacen. 

Un n1oclelo b<isico ch• cumunic.Kiún quP gene

raln1entP sP en1plPc1 Ps l'I siguiPntP: 

C:ln.•n1t• 1rllt•r11or 
l.l Jlt"OOllJ Qll<' ck•H•.1 

con1uruc.11 .1lt-'O .1 c•tr.1 
pe-rso1M frn f"\ff' l'.1\o 

vi PUCCJ 

\ l.1f1•11,1.'1;,1• '· 11 ch 1 , /. ,,.,~, 

,f.u1tl••'•''"·'"''••°'f.H1/,, 
..... 1,,.,., .• , .• , •• , ... ,.'t'• 

fiWim!) 

retroa 1 i mentaóó"' 

l' /,¡ !r.1do11' ,,~n 
f'/) /t'.'/!Hll•" dt• 

t.11111.l\ll'llt!'nnl.o 
,,,:1.11 

¡, '''''t'/l/f .... ot .. • dt•l•f1t'Jl(1 
ll'' 111<·1t•.111• Q•H' u•!l'rprt•f-1. 
.,,,.,,,,,.,,,u><1111111.f u•nll" o•· 

rr<.¡1ut•\f.H 

·\n.1/u.1 l.1 t1•'<t"\1d.1d. 
Cot/1t1(".I )'lOflf1~11f.I 

t.•I t1)l•n•.t1t•. 

• l.\rtt'r1•1"~ •J e u.tndu ~ ut<uf.t 
l1><¡1n•p«t<•l!,.\<(•t1 /o<Jut• 

cunocr. 
•.·\(, 11~1• c11n1pr.11 \'1.)fJt. 111111.11. 

f1}<.)d1l1c.H 

•R1•f10 .. 1(c11~n ,., ri'to~uf.J por 

r/pil)/'H) t'/Jll,0/ t'\ll'flllJ 

1. ,t•n1111.it•1f1• C'll 1•!1t•\(l/t.:id<J 

.J~• J,¡ lt'fltl..l/Hnt•Jlf,11 1('.)11 

Se relomaron punros b..1sicos cic.1dos o recopilados por: 
20. Vi/chis, Luz del Carmen, Diseño, universo df.9 conodn1iC"nto, p.6-'-(1(1, 
partiendo del esquema lineal básico de cmisor-mt.•n5..1jt.-....n•c('ptor. 
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2.2.1 ~para quit'n es la ilustr<ición? 41 

El diseñador al ubicarse entre el emisor y el 

medio, podría considerársele como un emisor 

directo por ser quien planifica y dispone en 

códigos 

Con respecto a éste, Berló refiere que 

"todo aquello que posee un grupo de 

elementos"21 que en conjunto y combinación se 

reconocen, interpretan y valoran transmitiendo 

algo es un código. 

Los códigos que se utilizan en una 

cubierta pueden ser morfológicos y cromáticos. 

El código morfológico es una geometría en la 

imagen, estudia donde caerc,'i la mirada y que 

camino seguirá dependiendo del soporte e 

información clave. El código cromático 

,, 
•\ .. 

:~~ 

tluslrdctón de culJ1ert.1· G,u}· 8,1.H.-"lllc:lrl 

rorogr.1fi.i: N,l\'L'' /11terri.1C1011.1/ de Ediciones. S.A. 

responde al manejo que se haga del color, El diseño es dependiente de todo tipo de 

logrando combinaciones admitidas y utilizadas aportación hecha por el receptor, lograda o 

porel receptor. condicionada por una educación visual 

La interpretación del mensaje se da a dos anterior. 

niveles, el primero es el que hace el diseñador Cualquiera que sea el modelo que se 

mismo y el segundo corresponde al receptor al utilice, por sencillo que parezca, permite 

reunir cada elemento visual en el soporte físico. identificar factores indispensables para 

21. Berló, tbidem, p. 19 solucionar un problema de carácter visual. 
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2.2.1 ¿para quién es la ilustración? 42 

La preparación y conocimiento sobre el tema 

también ayudan a satisfacer necesidades 

gráficas con mensajes subjetivos y notoria

mente planeados, logrando la respuesta 

esperada. No se puede hacer una ilustración y 

querer comunicar lo que no se sabe o no se 

entiende. Sin embargo, el saber demasiado 

también podría perjudicar la transmisión, 

puede existir equivocación al emplear un 

código demasiado especializado y complejo 

que el receptor no sea capaz de entender. El 

público que tenga acceso a la ilustración podría 

ser muy variado pero al que se enfoca el 

mensaje está delimitado por el tipo de 

información a manejar, el medio, la edad, sexo, 

ocupación, cultura, educación, condición 

social y económica del receptor. 

Con esto se plantea que no se puede 

disponer de elementos visuales o intentar 

diseñar por un libre antojo, gusto personal o 

capricho que más tarde ocasionará la perdida 

del mensaje y si a esto le sumamos todos los 

ruidos visuales que ésta desorganización traerá 

consigo (aparte de los ya existentes en el medio) 

me atrevo a concluir en un fracaso 

comunicativo total. 

El receptor es el eslabón más importante 

del proceso de la comunicación, por tanto, se le 

debe tener siempre en cuenta para tomar 

decisiones con respecto a cada uno de los 

factores de la comunicación. Cuando se elija un 

código para el mensaje debe ser uno que le 

resulte conocido al público. Tratándose de la 

ilustración: el color, la figura, la textura, la 

dimensión, la tipografía y la disposición de 

todos estos elementos están igual y totalmente 

condicionados por el tema, el medio y el 

destinatario. 

~~ .. 
...,, .• \. \ 

...-~ . ··' (•,• . . -:f. .... : .. "" ,.,,,., ~ 

," ~ • ., ' .ie:..~, 
·-..~ ~ t¡ 1.- ·~' .. :,..~ 
'~~-~ -~-·- .. '•• ~;~r:~-~~.,: .. ,~; .. ;~;!~~.:7~.!~~~~· 

Ilustración de cubierta infantil en blanco y negro: He/en Oxenbury, 1989. Fotografla: Na'""' /ntt'r1><1c1tma/ de Ediciones, S.A. 
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Focografia: Dwnbarton Oask Researc/1 Librar)' and Collection. 
Publicación Saber Ver, No. 1 5 
Panel en relieve, afio 722 d.c. 
Piedra calc,irea (167 X 100 cm). 
Palenque, C/Jiapas .. 

2. 3 un C1.HlCPpt<, t~n Id 11ndgPn -t J 

2.3 un 
en 

concepto f 
la imagen~ 

Dpbido a la ausC'ncic1 cfp un,1 Pscritur.i t.11 y como 

1<1 trabajamos hoy día, en lc1 c1ntigi.it>dad J,1 

pintura resultaba perfectcl para difundir ideas, 

f'r.in descripciones gr<'tficas quP permitían una 

co111unicc1rión con personas ajenas .i su idiom.i 

sin nf'cPsidacl dí' plasmar ,1 detalle, mostrando 

los r,1sgos m<'1s rp)evantes. 

Éstos pictogramas abrieron la posibi-

1 id cid de transmitir conceptos que se enfatizaron 

con posiciones, rostros, vestido y herramienta 

con que S<' representaban a los más poderosos 

dependiendo del puesto jerárquico que se tenía. 

Otorgando al mismo tiempo a las 

representaciones un carácter narrativo y 

conceptual teniendo mayor importancia el 

significado que la apariencia gráfica. 

! 



Clyfforcl Stil/, 
Sin titulo (71)ti·IJ 

Col. f\t.ulhnrough 1111 

Nut'\',J Yor/.. 

Kenneth Noland, 
Expandido (1958!. 

Col. Galería )' Ce/lfru de Eswclio, 
Nueva ''ork. 

2.3 un concepto en la imagen 

De una manera similar, en el cliserio gr.'1fico, se 

concibe de primera instancia el concepto, que 

es la representación mental de una idea 

concreta a través de la forma, pero la apariencia 

ha ido adquiriendo igual relevanci<i. 

La estructura interna y extern,1 de un 

cuerpo delimitado por el contorno, se puede 

considerar como forma, es la determinación de 

la materia, es una propiedad física e inherente 

de la materia, un objeto de estímulo que genera 

figuras al ser captada por el ojo. El diseriador 

debe buscar el ajuste entre forma y contexto 

upara acomodarse mejor a las innumerables 

circunstancias que integran su medio: la forma 

de un objeto obedecerá a las necesidades de su 

función". 22 

La forma se pueden dividir en: 

abstractas, geométricas y naturales. 

ºLa forma abstracta es una mancha 

amorfa que difícilmente tiene relación alguna 

con algo conocido objetivamente. 

22. Christopcr W., Los orígenes de fa form.1, p. 76 
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ºLa forma geométrica responde a la 

ciencia de la Geometría y su sencilla estructura 

la hace llamativa al observarse y recordarse con 

mayor facilidad. 

0 La forma natural es aquella que nace 

de la naturaleza, personas, especies animales, 

vegetales, minerales, etc ... 

Partiendo de la idea y el soporte sobre el 

cual se trabaja, es recomendable pensar en 

elementos que interactúen entre sí 

determinando cuáles darán el primer impacto 

visual y sobre todo su relación con el hombre o 

con sus actividades sociales. Tomando en 

cuenta la sugerencia que hacen las líneas que 

prevalecen, como: tranquilidad, pasividad, 

dinamismo, movimiento, etc. Simplemente con 

el uso de las líneas se puede crear la sensación 

de solidaridad, timidez, agresividad, soledad, 

feminidad, masculinidad, etc. 

En la actualidad con tanta saturación 

visual en la que vivimos, se requiere de nuevas 

figuras, la imagen que buscamos debe contener 
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los elementos formales necesarios que se 

interrelacionen entre sí. 

Sin embargo, todo esto de ndda sirve si no se 

aprende a trabajar con base en un concepto, Mes 

preferible decir una sola cosa, pero con fuerza y 

de tnanera inequívoca"n. En ocasiones por 

querer abarcar tantos puntos y tan dispersos no 

se logra concluir o aterrizar gr<'lfica y 

objetivamente las ideas. 

Quizá se maneje muy bien gran parte 

del tema sobre el cual se va a trabajar, quizá no; 

es necesario documentarse y tener la 

información al día; ya que el conocimiento se da 

según la pregunta que se hace, igualmente el 

buen o mal concepto se logra dependiendo del 

análisis del problema. Cabe serialar que no 

todos aprecian lo mismo, cada uno observa sólo 

lo que le es conocido y como diseiiaclor se debe 

buscar lo que sea común para el grupo al se 

dirige, aquello que sea totalmente desconocido 

nunca se podrá traducir y si se hace será de 

manera errónea. 

23. Ward T. W. Composición y perspectiva, p.39 
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La labor en equipo de los elementos gráficos 

colocados de una peculiar manera integran la 

imagen que a su vez transmite un concepto o 

idea a quien la ve. Si la imagen utilizada no es 

precisa y clara en su contenido, tiene menos 

posibilidades de llamar la atención y facilitar el 

recuerdo de la misma. Es preciso que se capte el 

concepto, que la imagen sea legible, limpia y 

clara para todos los desti-natarios; que 

corresponda a un mensaje significativo en el 

que existe una relación entre el contenido 

gráfico y las reglas culturales o sociales del 

receptor. 

El mensaje significativo se refiere a la intención 

del mensaje donde cada elemento representa 

ualgo" en torno a una composición destinada a 

ser parte de un soporte (una cubic>rta de 1 ibro). 

La manera en que ésta serie de 

significados son estructurados responde a la 

dirección del mensaje, a la percepción de 

elementos visuales como: la forma (ya 

mencionada), el color, la tipografía y su 

disposición dentro del espacio, etc., que deben 

estar pensados para un grupo específico de 

personas que comparten una serie de intereses y 

necesidades. 

Dera//e de la Este de Kaminaljuyú, Guaremala, árbol del /\.tundo que lleva el gobernante maya 
entre el a1io 100 a.c. y el 100 d.c. Dibujo: Linda Sc/ie/e. Publicación Saber Ver, No. 15 
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El Esrc del l11fr,11111111do, con el cor;izón de Quccza/cóarl 
transfortnado en lucero 111atuti110. 
Códice Borgia. Probablcmemc cul111ra náliuacl. 
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2.3.1 sugestión l 
del color~ 

Ya desde años atr,ís en CUl'vas y pintur.1s 

rupestres el hombre prPhisp,mico utilizó un 

pigmento, el cuál le c1yudó d rl'pn•sent.ir esce

nas impor1dntes dentro ele su vid.1. H istóri

camente el color ha sido muy import.mte 

empleándose ele muchas maneras: para 

distinción, identificar y/o asignar algún rango, 

para expresar sentimientos, indicar precaución, 

para ciar instrucciones: las 1 uces ele tránsito por 

ejemplo. Y aún en la actualidad dentro de los 

elementos que integran una imagen se 

encuentra el color, marcando límites formales, 

y diferencias entre una forma y otra. 

Existen varias formulaciones sobre la 

teoría del color, mostrandolo como comple

mento de un mundo lleno de percepciones y 

expresiones, que al momento de ser captado 

por el sujeto despierta sensaciones y emociones 

o apercepciones (percepciones distorsionadas o 



matizadas por afectos y recuerdos de la historia 

personal de cada individuo, es la parte subjetiva 

del color), que se convierten en experiencias 

que contribuyen en el desarrollo individual. 

El color es más que longitudes de onda 

que estimulan la retina, es impacto y fuerza. El 

color es un fenómeno producido por la 

interacción de la luz con la superficie de los 

objetos, modificandose la percepción con el 

cambio de la intensidad de la luz o la superficie 

que la refleja. 

"El color está en el corazón de la luz,}' la 

luz, dicho simplemente, es aquello que se ve",24 

la luz es el mensajero, el color es el mensaje y 

por tanto el ojo-cerebro es receptor. 

Existen anuncios que para ser escu

chados "gritan"2s con el color, aunque lo que 

digan no sea importante, también se hacen escu

char con el formato o con una saturación de ele

mentos gráficos. 

2-1. Munari, p.65 
25. Cook, p. 10 
26. tbidem, p.21 

2.3. 1 sugestión del color 

Dicho de otra manera, gritan con el color ya que 

es portador de una expresión lo suficientemente 

fuerte para crear un efecto di recto y espontáneo. 

ROJO 
1CAUD01 
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En PstP circulo~<' nu1c ... rr.1 /.1 .. ºPº'ICH~n ~- f/11du.inón dr• l.1 
po/,uid.id CÍP l.1 [(•mppr,uur.1 d1•11rru c/i· /.J rt11•d.1 de• co/on•s. 
L1 f/f•c/Ja nt•gra qt11• cnua l.1 t11t•d,1 111t1t•_ .. cr.1 un.1 pofand.-1d ch .. 
tctnpPratur.1 d1n•<:t.1 run,1 opo•.J<"HÚJ nH1\' t•\trP11t.J) Pntrt .. l'/ n,1r.1n1a 
rujiLD )' ,_., \'t'fdt• .11t1'~1c/o. L.1~ 111.uc.1~ e ~, F 111CÍIC.rn p/ /,1do c.1'1do )' 
el frío dl' c.id.1 Cerno <CC- t•I m.t .. c.1'1do, Ff - t•/ 111.ls frío, 
CF - neutra/). 
Los picos {"'11 1.1 dev.1ció11 c/p /.1 (Ptnpt·r.1tLlf.J OCllffPll en ce y la 
calda .1 1.1ft..•ntpL'rarura1n.t..; ba¡a ocurn.• c•n FF. La.' f/rc/1a!t. blancas 
dentro de 1.1.i;; banda.' de• tonos indic.111 / .. 1 din_-cción de fa 
ccn1per.itura a..'cendente. La_.; /FnC'.lS de puntos que cruzan la rupda 
indic.111 los puntos de oposición cíe ten1perarura relativamente 
11eutr,1les, y la.' flecha:; grises indican Jo_... puntos de oposición de 
ten1peratura fuertes >' din~ctos. "'26 



Para hablar de cualidades básicas del color se 

cuenta con: tono, matiz, saturación o 

intensidad. 

0 El tono es una variación de un color, 

por ejemplo el azul puede tener azul oscuro, 

azul claro, brillante, etc. 

0 El matiz es el color puro como el 

amarillo, azul y rojo que constituyen los matices 

primarios que al mezclarse entre ellos producen 

otros matices: el verde, el naranja y violeta. 

0 La intensidad del color se refiere a su 

pureza que puede variar debido a la cantidad de 

blanco o negro que contenga. 

Igualmente el color se ha estudiado 

como fenómeno físico: color luz a través de una 

mezcla aditiva, es decir, obtener la luz 

superponiendo el azul, rojo y verde (colores 

primarios de la luz); y como fenómeno químico: 

color pigmento que consiste en una mezcla 

sustractiva, mezclando un pigmento con otro 

oscureciendo la mezcla (llegando a producir el 

negro), perdiendose pureza. Aquí se habla de 
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-Afl•7c:/.1 dt• color .1diti" ,, 
Las nn•zcl.t:' óptll·.1, dt• t ,)/c1r 1.1dH /e 1tll '' 1 d1• /1 >-- tn·' < ti/1111•.' 

prin1arin:'. ro10 •• 1.1ul \' \PHÍt', ptodlu t•n lu? h/.1n' .1 Dnnck ,,. 
nn~zclan do.;. cn/on .. ., ,,. pnHÍlH ,. un,.,"('''•"< t111d.ir111 /"/ .11n.1nl/o, 

el C)'an }' ('/ 1n.1~p11t.1, /t1, .. ,., 11nd.1r111' pr1 )dttt /(Ji,, ptir nu·.-c!.t 
itdttl\'ol, ·'"" /n, tri'' e 11h1rt• .. utd1:.1<h >' 1•11 l.1 lfnpn•,H)t1 

Afl•Ld.1 cit.• n1/or "u .. rr.n·r;,,, 
Se pllt'<Íl'tl ~Upt'rpom•r pi_l:nH'Tll1•, d1• .1n1.u1/h1. rn.t~~1·11t.1 ~· C}',lfl 

p.1r.1 produc1r un.l .u11¡1/1.1 .L!.Jnz.i d1• t 11/,,,,., '''< 11r1d.1rio"' ~, 

lPrci.irHH. l .1 n1t•.·c/.1 clt• /n .. rn· .. < 1./1 "''" produc 1• un /11',~ro 
•ceórico"'. [n /.1 pr.ictll.1 't' ,,,J,n·u11pr11111• t•l n<·sro p.ir.1 el.ir 

profu11clid.1d \' t•nriq111"<·<·r l'' < <HHr.1,h· "27 
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27. lbidem, p. 19 
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a) contraste 
b) degradado 

2.3.1 sugestión del color 

magenta, cyan y amarillo como colores 

primarios. 

Una de las principales funciones del color 

dentro del campo del diseño gráfico es la 

función sugestiva, y<l que cadél color tiene su 

propia capacidad de expresión ejerciendo sobre 

cada individuo reacciones psicológicas 

diferentes. 

El color abarca tres aspectos básicamente 

inseparables: 

0 identificación, 

0 comunicación y 

0 visibilidad. 

so 
Q 
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Al hablar de visibilidad es recomendable 

manejar el contraste del color para evitar que se 

pierda o combine, ocasionando confusión en el 

inicio y fin de una y otra forma, a menos que ese 

sea el objetivo, como en un degradado por 

ejemplo. Con el uso correcto del color se puede 

establecer una jerarquía visual mucho más 

directa e instantánea en el receptor. Depende dz~ 1 

uno el elegl' comblnadone> que >ean, a la ve~ 



llamativas, atractivas, evocativas y eficaces. 

Para que los tres puntos entren en acción 

e informen de manera exacta se debe 

contemplar que los colores están sujetos a 

factores personales>' culturales. 

Otra consideración que debe estar 

presente en la mente del diseñador es el soporte 

físico, el material sobre el cual se va a trabajar, 

ya que el color puede variar de una superficie a 

otra no adapt<'indose a todos los soportes de 

igual manera, incluso el negro puede variar. Por 

ello se debe estudiar y seleccionar funcional y 

cuidadosamente el soporte que transmitir<'1 el 

mensaje, tomando en cuenta también que el 

color de los objetos se percibe distinto según el 

ángulo visual y la distancia que se interpone 

entre el objeto y el espectador. 

El color, cualquiera que sea, expresa 

realidades distintas, que por consiguiente 

reclama respuestas distintas. Dependiendo del 

tema con el que se trabaje los colores cálidos 

podrían sugerir una invitación, en tanto que los 
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fríos nos mantienen a distancia; unos y otros son 

valiosos para hablarle al receptor, aprove

chando el profundo arraigo en las emociones 

humanas; el color puede despertar según su 

yuxtaposición (uno junto ,1 otro): pmociones 

distintas e inesperadas de tranquilidad o 

excitación, "audaces o pasivos, tristes y <1legres, 

masculinos o femeninos"2a; también en relación 

al estado de .'mimo, a la ed<ld, a la experiencia de 

cada persona. Considerando que PI hombre 

asocia lo qul~ ve con sus vivc>nci<ls y con su 

aprendizaje de las cosas, así mismo c>I color está 

cargado de información "siendo una de las 

experiencias visuales niás penerrantes"29 que se 

pueda tener en coml'm dentro de un grupo 

social. 

Sin embargo aún en la actualidad la 

búsqueda del significado y comprensión exacta 

del color no se ha dado, es casi imposible por 

todas las connotaciones y conceptos que están 

28. lbidem, p. 1 B 
29. Dandis A, La sintaxis de la imagen, p.67 
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relacionados a ellos. Cada uno tiene una 

jerarquía o significado distinto que varía 

dependiendo del sector social del imitado y 

definido por circunstancias económicas, 

sociales, intelectuales y morales, que en la 

mayoría de las ocasiones son determinadas por 

la moda. El ser humano comparte significados 

que ha asociado como grupo, por ejemplo el 

color de los árboles, la tierra, la hierba, dan una 

asociación de significados o estímulos comu

nes. Adem<ís de tener un significado social

mente compartido el color informa de manera 

independiente. Aparte de la transmisión grupal 

de un significado, cada uno de nosotros tiene 

preferencias personales. 

Lo que expresa el color se ha desarro

llado por medio de asociaciones que son 

resultado de una relación cultural adquirida o 
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aprendida por el i nd ivid uo, cuyo conocimiento 

puede verse ligeramente modificado en el 

transcurso de los años, de acuerdo al medio en 

el que se desenvuelva el sujeto. 

Quizá en ocasiones olvidamos toda esta 

carga emotiva que tiene el color dentro del 

proceso de diseño, siendo una herramienta 

excelente para: 

a) llamar la atención, 

b) para atender a las exigencias del 

concepto aumemando el impacto de Ja 

imagen y, 

e) lograr la retención del mensa;e, pues 

se ha comprobado que para describir 

Halgo", frecuenternente se hace 

referencia a su color. 
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Foto~r.ifí.i: Coo/.. A/ton, ·Tipo~, color .. <"'dicione.' So111ohano. 
Capitular di ... Ptlacla por Caro/ Gn•gt_Y. 

2.3.2 u11c1 ltltr.t 1n1t ... ligt~ntP v no bonit.1 

2.3.2 una letra inteligente 
y no bonita 

En un artículo public.ido l~n l.i rPvist.i D.,, Jo<1n 

Costa menciona que lds letr.1s son signos 

(considerando de un signo su .ispPcto iorm.il o 

estético y su aspecto pr;'ictico o de 

l'Ppresentación de alguna cosa),.10 formds que se 

abstrayeron adquiriendo un car;\cter 

convencional, funcional; anticipando Nlo que 

sería e/ código de todos los códigos: la escriwra 

alfabética modema"31, es decir el texto. En la 

comunicación visual se combinan las imágenes 

en sus múltiples variaciones técnicas (dibujo, 

ilustración, fotografía, etc.) y de lenguaje escrito 

y su riqueza formal de las variantes tipográficas. 

La mayoría de los mensajes gráficos 

hacen uso de la tipografía como elemento de la 

composición, aprovechando las cualidades de 

su forma, o bien como elemento único en los 

bloques de texto. 

30. Diccionario enciclopf!.dico de 1 .. s .irles visuolles. p. 
31. Public.1ción Dx. N"'7. El trr~r lrngu.Jjf", los rsqu~m.is df& Id 

comunicación gráfica¡ por Jo."l.11 Cosr.1. p. 26 
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El diseñador gráfico actualmente cuenta con 

seis familias tipográficas que funcionan como 

representante gráfico del lenguaje, cada una 

posee su propia forma tanto en altas 

(mayúsculas) como en bajas (minúsculas), y 

cada una puede provocar el efecto de una 

lectura impactante y agradable sabiéndola 

seleccionar y trabajar. Se clasifican según: su 

estilo, fuente y familia.32 

a) ESTILO (que es la forma peculiar de cada 

alfabeto, basado en el clisefío de las astas y de 

las terminales o remates): 

0 Romano, con espesor desigual del asta (trazos 

finos y gruesos) cuyo remate o patín es 

triangular y cóncavo. 

0 Egipcio, ele asta uniforme y regular y con 

remate rectangular. 

º Palo seco, no tiene terminales y su asta es casi 

siempre uniforme. 

0 Gótica, presenta contraste en sus trazos 

gruesos y delgados, complejos, que la hacen 

difícil de leer. 
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° Caligráfica, con líneas curvas que le sirven de 

ornamento, generalmente es una linea 

ininterrumpida que da seguimiento a una 

palabra. 

° Fantasía, con espesor variable, ornamental, 

de trazos m;;'ls 1 ibres. 

.6 
~ 

1grpcto 

P.110 ;\t'CO 

Cót1c.1 

C.1/i¡;r.1fica 

32. Beaumont, Tipo y color, p. 2 7 
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b) FUENTE: una fuente de tipos consiste en 

todos los caracteres de la misma clase en un 

mismo tamaño. Generalmente incluye 

mayúsculas o caja alta, caja baja, nl'1meros, 

signos de puntuación y ligaduras. Su forma varía 

seglln la familia a la que pertenezca. 

AaBbCc ... Zz, ;i!l?&() 
Kristen ITC 

C) FAMILIA: es un grupo o conjunto de fuentes 

que responden a un determinado diseño 

tipográfico, con ciertas variantes formales (en su 

cuerpo) tales como: redonda, itálica, fina, 

media, negrita, condensada y espaciada. Parten 

del mismo diseño b<'1sico y tienen el mismo 

nombre. Por ejemplo, consiclerandoARIAL uno 

de los estilos de palo seco, se muestran los 

cambios desde una forma inicial, que a pesar de 

haber sufrido variaciones conserva su aspecto 

original: 33 

33. Beaumonc, tipo y color, p.23 
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Light 
Ligl1t Conc!ensed 
Light Exprn1ctect 

Medium 

Medium Condensed 
Medium Expanded 

Bold 
Bold Condensed 
Bold Expanded 

L1!¡!1t lt.ilt<' 

L1gl1! c:nnc.'t..:!L..;,t~'d l!.1/11· 

Light Ex¡Jnnclocl !talic 

Medium ltalic 
Medium Condensed /talic 
Mediun1 Expanded ltalic 

Bold /talic 
Bold Condensed ltalic 
Bold Expanded ltalic 
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En cualquier texto se pueden utilizar las diversas 

series de una familia para jerarquizar el 

contenido, destacando o reduciendo la 

importancia de la información haciendo posible 

una lectura más dinámica. 

El diseño gr<Hico, publicitario, editorial, 

señalético, didáctico, etc., no son sino el 

ejercicio creativo y expresivo de las 

interacciones, relaciones y contrastes entre el 

lenguaje de la imagen y el escrito. 

Al observar una cubierta de libro, la 

mayoría de la gente ve contrastes de color, que 

le ayudan a identificar el nombre del libro a 

través de las letras ahí plasmadas, sin ponerse a 

analizar que aquello que puede leer es también 

una n1ancha de color, una textura con un 

contorno que la delimita, adquiriendo rasgos 

formales con significado, que hace que se reco

nozca como letra después de un aprendizaje 

visual y asociativo. 

Cada letra que escribimos o leemos es 

llamado también caracter y como cualquier 
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masa con textura ejerce un in,pacto sobre 

nuestro diseño y sobre el espectador, quien 

percibe la mancha n1ás cl,Hd o más oscura, m.'1s 

ancha o delgada, alta, baja ... , según sea la 

naturaleza de la fa mi 1 ia tipográfica empleada. 

El disei"lador se puede v.iler de diversos 

instrumentos como la plumilla, pastel graso o 

seco, un pincel, acu<1rela, recorte, aerógrafo, 

incluso con los dedos, utiliz,H diferentes 

papeles o superficies o emplear l<t tipografía 

obtenida de la computadora y comunicar con 

las cualidades expresivas que cada letra nos 

ofrece. Igualmente se puede enriq ueccr cuando 

se le ariade color, agreg¡\ndole a la palabra 

escrita "niveles de significación"3-1 totalmente 

nuevos e inesperados, provocando un impacto 

mayor en el lector agregándole elementos que 

llamen la atención y que además ayuden a la 

rápida comprensión del mensaje, respetando 

gráficamente lo que de manera oral no se podría 

o implicaría un mayor gasto en cuanto al 

34.Cook,p44 
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tiempo, esfuerzo y quizá en lo económico. Este 

aspecto funcional que tiene la letra se da con el 

fin de comunicar dos puntos principales: 

legibilidad y comprensión del texto escrito; si 

no puede leerse no tiene ning(m sentido que 

esté ahí plasmada, lo t'.mico que podría causar es 

ruido visual y desagrado por parte del 

espectador. 

Evidentemente la palabra escrita es la 

imagen de la palabra hablada y precisamente 

ese aspecto visual es el más importante para los 

disef'iadores gráficos; pues en la mayoría de las 

2.3.2 una letra inteligente y no bonita 

personas lo visualizado es más duradero en la 

mente que lo auditivo. 

Hay ocasiones en que la tipografía es el 

vehículo principal de la información y al mismo 

tiempo de la persuación. Es muy intensa la 

competencia que actualmente existe por 

conseguir la atención del usuario, se requiere de 

fuentes tipográficas que verdaderamente 

atraigan, informen y quizá hasta seduzcan en el 

menor tiempo posible; logrando nuestro 

objetivo: La transmisión impecable del 

mensaje. Los titulares o subtítulos, el cuerpo y 

PALABRA ORDENAMIENTO I DEFORMACIÓN 

Espacio: e s p a <" o 

Pausa: r.111 ~.1 

Grande: ( i R BNTI_E __ 
Brincos: .r 

\~ n o 
(., 

Frío: o 
{lffIT© 

Ejemplos del juego que se puede hacer con el orden y forma tipográfica. 
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peso visual de los tipos, su ubicación en el área, 

el espacio en blanco o color pueden ser 

"seductoras puertas de entrada"35 que llamen 

la atención, así mismo el jerarquizar y 

segmentar la información en nuestro diseño 

sirven para guiar al lector y estimular la lectura. 

Cuando el mensaje se da únicamente 

con texto se le puede otorgar un ordenamiento o 

deformación para que el receptor identifique de 

alguna manera lo que la palabra sugiere con 

mayor claridad. 

Al manejar con deformación la escritura se le 

otorga una acción que a su vez construye una 

narración adicional al gráfico. Podría suceder lo 

mismo con el lenguaje en la lmemet y el chat. 

Hoy día mucha gente transmite sentimientos y 

reacciones a través de im<ígenes establecidas en 

la misma Internet, ejemplo: para decir que algo 

nos resultó muy gracioso se puede colocar el 

recuadro: 

35. lbidem, p 15 

2.J . .2 urld lt'tr.1 111tPli¡~<'nt<' y no bonita 

:c~l~~~~~!; 
-:::···'. '-.:·:·:,:; 

)~-Ja-~ 

Para decir sorprPo.;d: 

. ·~.-: --~. ':'"" ·, .• - -

--_. --1--· -. - -. -

Al ariadir este contt>niclo gr.Hico se construye 

igualmente una .1cción que h.lCe más dinámica 

una comunicación. 

En un correo electrónico quizá sólo 

vemos una página que es como una hoja de 

papel estática sobre la cual escribimos mensajes 

que pudieran resultar cotidianos, sin embargo 

ésto se puede transformar, hacerlo dinámico 

tanto para emisor como al receptor. 
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Puede ser un espacio para manejar 

posibilidades nuevas de comunicación en 

donde se llegue a expresar mucho con pocos 

elementos ya incluídos en las mismas fuentes 

tipográficas, conceptos específicos que de 

algún modo reconocemos y aceptamos, aparte 

de tener la oportunidad de disfrutar y hacer 

ameno el mensaje, ejemplo: 

para decir que mi estado de ánimo o algún 

suceso es triste: : ( , o todo lo contrario, es 

alegre: : ) , para dar a entender que se está 

crudo después de un reventón: #); 

son elementos que ya se emplean en la 

comunicación en red y sólo tienen un 

ordenamiento distinto para narrar de manera no 

muy común. 

Otro ejemplo para lograr un mensaje 

más atractivo en nuestra página de correo 

electrónico u otro soporte es: 

2.3.2 una letra inteligente y no bonita 

Hola, hoy llovió o o 00 o o 
o o o 

ºº 000 

o 
o o o o 

o o o 

... Besos. 

Nuevamente se está manejando un concepto a 

través del ordenamiento tipográfico, dando 

lugar -como ya se mencionó- a construir una 

acción que pueda comunicar más allá del 

contorno de una letra. 

Todos éstos son ejemplos de la enorme 

variedad y posibilidades de comunicación 

visual a través de la mancha tipográfica, 

desplazándola óptica y mentalmente dentro del 

terreno o espacio que muchas veces la delimita. 

Experimentar y buscarle mayor expre

sividad al tipo puede llevar al diseñador, en 

determinado momento, a encontrar nuevos 

elementos con los cuales jugar para construir 
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significados más ricos y con distintas 

posibilidades gráficas. 

La tipografía posee una gran fuerza 

visual en cualquier área de la comunicación 

gráfica, desde un boleto del metro hasta un 

anuncio espectacular otorgando a cada cual su 

"tiempo de lecwra "36. La lectura se hace más 

rápida cuando el caracter es sencillo y muy 

claro, dando un espacio óptico y óptimo entre 

letras y palabras, logrando que la información 

se transmita con exactitud. Al respetarle a cada 

letra su espacio el resultado ser,'i un texto limpio 

que no distorsione y deje respirar con claridad 

en cada mensaje. Esto no implica que se tenga 

que ver bonita la caja de texto para apreciar el 

contenido, un diseiio bonito sólo serviría para 

llamar la atención pero olvidado rápidamente 

por el receptor sin ayudarlo a asimilar y 

entender el mensaje. Los diseñadores deben 

conocer la finalidad del vehículo de 

comunicación para seleccionar la fuente, el 

puntaje y su interlineado. 
36. Munari, p.54 
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Según sea la naturaleza del estilo ele la letra a .gJ 
~ o trabajar el disef10 se ve m,'l.s rico o más pobre, 

más claro o niás oscuro y esto depPnde también 

del ajuste en el interlineado, debe existir un 

goce entre tipos y fondo, una cordi.il idad en la 

que se note qui&n le sede el paso .i quión y no 

competir ópticamente por pao;.ir primero al ver 

las líneas ml1y juntas o muy separ.idas, 

provocando incluso tensión Pn PI lector. De 

acuerdo con Müller Brokmann cuando el 

interlineado es mínimo el renglón superior e 

inferior entran en el ojo .il mismo tiempo 

desajustando y distorsionando la información; y 

un interlineado muy grande cansan con 

excesiva rapidez al lector perdiendo tiempo e 

información al tratar de hilar el fin e inicio en 

cada renglón. 

Al proporcionar amplia información 

también se debe cuidar el no componerla de 

manera muy contigua (muy junta) o por el 

o.. 
~ 

contrario muy espaciada, igual 

muy grandes o muy pequeñas. 
que'ª' let] 
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Todos estos detalles causan mayor esfuerzo y un 

predecible rechazo en el receptor y cualquier 

dificultad en la lectura "significa pérdida de 

comunicación y capacidad de retener lo 

leído",37 

La selección de estas características se 

deciden sin descuidar -como ya se mencionó

la legibilidad y comprensión. Precisamente en 

éste último aspecto radica la importancia se 

saber quién es el pl'.1blico receptor para 

identificar y estructurar sus códigos en el 

mensaje; y esto se aplica no sólo al texto sino 

también a la imagen. 

37. Müller, p.30 
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Q 
El entendimiento y apreciación de la tipografía -g. 
son esenciales para que un diseriador transrnit<1 

un mensaje con efectividad. La forma de la letra 

es realmente poderosa y ¿porqué no? 

emocionante, es m.'1s que una pregnancia (trans

formación) y pasar de una "H" a un hipopót.rn10 

sólo se tiene que aprender a trabajar con ella, 

tenerle confianza para lograr su principal 

objetivo: conseguir una apariencia agradable y 

legible de acuerdo al tema que se esrj 

trabajando. 

Toda tipografía debería ser "amiga del 

lector",3B para ello se deben considerar las 

necesidades del receptor. La mejor tipografía 

será aquella que se dispone y adapta a las 

necesidades de éste, previamente identificadas. 

Igualmente, la comunicación gráfica que sea la 

más seductora y fácil de percibir (y no la más 

bonita) será juzgada como la mejor y más 

funcional. 

38.Cook,plS 
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:!.].J el 1nedio clll1hiPfHC1 dt\ l.1 liil,lSL'll (>2 

2.3.3 el medio ambiente i 
de la imagen ¡ 

Ambiente en el diccionario es todo aquello 

que nos rodea, son circunstancias o condicio

nes externas en las cuales se desarrolla algo a 

alguien y en donde intervienen factores físicos 

como temperatura, humedad, etc. .. Esta defi

nición también sirve demro de la comunica

ción visual pues el disefío gráfico ya es parte 

del ambiente. En todo nuestro rededor existen 

gráficos cuyas circunstancias externas hacen 

que vivan o mueran los diser1os; dentro de 

estas circunstancias también se encuentran 

factores físicos como el clima, Ja humedad, si 

se expondrá en exterior o interior, el uso al 

que se someta, etc. .. ¡ 



Todo diseño se debe ambientar, es decir darle 

las condiciones adecuadas para que llegue con 

éxito a la meta deseada. Dotada de los 

elementos necesarios, tener un ambiente 

propio donde un elemento se rodee de otro que 

a(m y cuando formalmente parezcan ajenos sea 

complemento uno del otro, desarrollando toda 

una armonía visual. 

Para determinar la ubicación de cada 

elemento gráfico y crearle un ambiente propio 

al mensaje se debe recurrir a un factor 

importante de la comunicación visual: /a 

composición. 

En Artes Plásticas componer es la acción 

que permite disponer armoniosamente, 

conciliar entre sí y equilibrar las partes de una 

obra. 39 

Es ubicar de la manera más justa y 

democrática las piezas que una por una van a 

construir toda una obra musical, arquitectónica 

o gráfica entre otras. Estas piezas terminan 

siendo interdependientes, ligadas una a otra 

aunque existan aparentes vacíos que las 

39. Santos B., p.66 
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separen. La unidad óptica entre éstos elementos 

inseparables debe ser creada y planeada con 

orden como si existiera un acuerdo entre cada 

pieza. 

Sin embargo, aún y cuando se tenga 

previsto el diserio esté'i abierta la posibilidad de 

cambio en algún elemento visual o incluso de 

la técnica resolviendo por vía dift>rente el 

proyecto. El hecho de quP dfXtn•zcd una pieza o 

idea inesperada exige quiL<'i un.i forma o 

acomodo nuevo, corriendo el riesgo de que se 

imponga a los elementos que ya se habían 

resuelto o provoque una dirección gráfica 

totalmente diferente, causando un gasto mayor 

en cuanto a dinero y tiempo. 

La composición es un componente 

esencial dentro de la comunicación gráfica 

donde el resultado ejerce poder sobre el 

espectador. Es aquí donde la unidad y contraste 

de las piezas expresa y transmite a través de la 

obra, permitiendo al ojo reconocer la imagen y 

descubrir las partes claves dándole su 

importancia a cada una. 

~ 
2 o 
a.. 
~ 



Tipos de composición: 

La disposición específica y general de cada 

elementos en el espacio, da origen a una 

cualidad en la composición, determinando su 

clase.Los tipos básicos son: 

1. Composición libre o dinámica: 
fs aquel/a c•n qul' c/omin.1 l'/ contr.1.o;tp qw• /os d1!->lll1tos 
c/r.rnenros pul'dl'll ofrt_•n•r, po5l'l' 1111 .'<'ntido dt~ furr1.i 
vio/Pnta. No PSt.i inspir.1d.1 <'11 rc•s/.v. con!-Canres. ind111.1da 
por la sc•11 .... 1ció11 dt• 1110\'HJJil•nto. Sin (_ ... 111b.ugo, para obtC'nc-r 
todo esto, -''-' c/pbp so111t>h'r .1 punto.o; básico."' par.1 la 
cornpo.'>ición. conHJ /.1 1u11c/,l(/ >' t•I t>quil1brio. 

2. Composición clásica: 
Se basa en /os rk•1nl'nto.-; Pst .. iticos, busc.1 acentuar el sentido 
de continuidad>' C'/ilninar tocio lo que pudiC'ra sugerir n1ovilidad 
r rransfonnación. fs una co1nposició11 que aprovpc/1a el equilibrio 
)'/a simctrla, /les.indo a producir o n1ostrar prefr•rt.•nci.i por l.i 
tranquilidad visual. 

3. Composición continua: 

2.3.3 el medio ambiente de la imagen 

a. Composición en espiral: 
C.s ,1qucll.l t•n qut .. la /int>.1 t• .. piral .<it..• porw <'11 JlH.'bº t.•\p.1nd1t_\fl· 
do.sp l1.1cia t•/ <·.~r<·rior <ÍPI nh1dro, o b1Pt1 rt•plPg.lndo .'lJS t•,ptf.h 
hacia si n1i ... m.J. El eft•no que.• se.• bw.c:.1 ul.Jt«->nPr con c."~t'"' flpo dt• 
con1pos1cu~11 «• . .;; dt• profu11cJ1d.1d 

b. Composición polifónica: 
Po/ifoni.l ~c.· rt•fierl' .1 lo ... _ .. omcío ...... 1111u/r,1uí-<1s, t•n quP c·ad.1 uno 
e:.;.pn•sa ... u ich•.i n1t1'.»ic.1I, forr1h111do un todo .1rn1ónico 
Gr.lfic.1nH•nh• PS cuando !'if' /Jab/.1 cfp otro' tf>trl.1 ... de~.urolladolj. 
s1mu/r.1n<".1mt•11li- }' sP corup<'nPlr.1n entrt• ~l. 

Es la clase de composición QUP puPdc obscrvar!'e, donde la 
acción se desarrolla do111i11a11do la totalidad del <. .. spacio·forn1ato 
con una narración continu,1, sin que ningtin punto sea preciso. 
la lectura visual es conrinua y sucesivan1c11tc coordinada en 
todas las zonas del cuadro. Por ejemplo: una pintura. Clases de composición oblPnidos dí~: 

Fabris, Fund.m1entos del proyecto gr.ífico, p. 18-24 
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La lectura de la imagen dependerá de la 

composición planeada tomando como base el 

soporte con el que se va a trabajar; puede ser 

una composición vertical donde nuestro 

objetivo es interceptar al ojo y guiarlo hacia 

arriba o hacia abajo, por ejemplo: 

·~ ~ 
~ff1 

~ 

"'-ti:-"".'· 

-. 
i 
' 

C1.•ntn1 1.h.• Cu-u1~t" E-.h'lk~., ' 
}' l{t_"\:'uno;tnu:hvn 

""-"""'-n" 1"1,...,.Hlrt.."'n 1 
c • .f.t.; ...... ,._.. ('ul.!'.o ........ ,,.. ...... ,,__ i 
1•1~ .......... 111 1 .. 1 ~IV:.l' 

EjPmplo clt• co111posici1~11 \'ertical. 

Una composición horizontal hace que el ojo 

atraviece todo el campo visual de izquierda a 

derecha generalmente, ya que nuestro ojo está 

acostumbrado a leer en esa dirección: 

A~- LJ PI nH•d10 .irnh1t'lltt· d1• l.i 1111.¡gt•n 

'·~ 
,_.; ' .. ;t. 

d·.los·· .h -~.. ~""' ·· . 
.. •_delos· . • :,.,. .. . er.e .... c. º.·.S• ....... · ~. ··•:.• .. 'i. 

. . nanos . · . 
Y l~s • ;.... .. · · .·• •.. . .· 
: nrnas · · · . .• .1 
. • . .. . . ~r+l!::'tl 

-t.l~g•1r-. llt~sf.~\Jt~.1j-,·~a . - . ~-~-'.:'.~:-;F ·. · ª'·. 

IJ1•111¡;ln d1•t11tr1po .. I( 11',11 hl'r1.·nrir.1/ 

La composición diagonal utiliz<1 los elenwntos 

atravesando el plano sobr(' un eje ortogonal 

imaginario. La perspectiv<J puede n"al izar esta 

composición prácticamente por si sola. 

~ 
VERDE 
MASCOTA 

Gr· 

[jempfo ele comr>i.>s1uOn d1.1¡:on.1/. 

(,5 

,.., 
o.; 
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La composición cíclica es la que encontramos a 

menudo en la naturaleza con su perfección 

geométrica y que generalmente son 

composiciones que dan la sensación de 

movimiento. 

1 i ,,.._. 
l 

i 
' 

I wmplo dt• n 1111pn .. ic1ó11 c/c/1ca. 
()1..,p1)0 1 hom.1 .. C. \' DC'br.1 /ohnson 

p.1r.i lo<ld Dro\', ·cr.ipluc Dt.~..,1g11: Amprica Two'" p.83 

Como ya se mencionó el tipo de 

composición dependerá en gran medida del 

formato del vehículo de comunicación, es decir 

las medidas del soporte. Los límites determinan 
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la obra, cualquier diserio se ha de planear de 

acuerdo a un formato y material concreto. 

El formato será el tamaño total del 

soporte tornando en cuenta ancho, alto, si es 

cuadrado, circular, etc... Gráficamente un 

formato es mejor que otro dependiendo de lo 

que el emisor desPP con1unicar. Sin t>mbargo, 

se pueden dar casos en los que el receptor no 

comparta el mismo significado con los dP.más y 

únicamente vea piezas o manchas ordenadas o 

desordenadas. 

El significado que el espectador obtenga 

no está solamente en la disposición de los 

elementos gráficos, sino también en el contexto 

y percepción que compar1e el hombre. Dandis 

menciona que existe una interdependencia 

entre diseriar y ver, misma que se inicia desde el 

momento en que se espera una respuesta por 

parte del receptor. Si no existiera esa inter

dependencia daría lo mismo que uno u otro 

público viera o no el mensaje. 
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2.3.3 el medio ambiente de la imagen 

La información le puede llegar al receptor 

mediante símbolos universales o con 

experiencias compartidas del entorno o de la 

vida; .. o como árboles verticall'S con o sin hojas 

verdes, cielo azul, sangre roja, arriba, db.ijo, y 

aunque no resulten elementos muy imp.ictantes 

o atractivos sí se compartir.'! su sign ificctdo. 

Toda información gr • .'tfica se puede 

ordenar de manera tal que todo su pllbl ico logre 

comprenderla a través ele criterios visuales que 

controlen el con ten ido del trabajo como: 

el equilibrio, la tensión, nivelación y .aguza

miento, atracción y contraste. 

El equilibrio, que es una necesidad del 

hombre. Es partir de un centro y distribuir el 

peso visual en dos. En caso de que el peso fuese 

desigual puede servir pare\ fijar directamente la 

tensión del público hacia la parte esencial de la 

composición. 

40. Dandis A., p.34 
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La tensión óptica lo podría originar lo inestable, 

lo inesperado; es un aspecto visualmente muy 

directo que atrapa mucho más rápido el ojo del 

público. 

Nivelación y Aguzamiento, el primero 

compone las piezas de manera previsible, uno 

ofrece sorpresa visual y el segundo es todo lo 

contrario, dispone los elementos afuera con 

respecto a una estructura vertical, horizontal y/o 

diagonal".,, 

Cit•1111>lo tÍP .1~1u.11r1u•11ro . 

• 

L¿ 
Cjemplo de ni\'cfación. 

41. /bidem, p.41 
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La atracción es otro aspecto de la composición 

y ésta se da por las relaciones visuales que a su 

vez originan un agrupamiento; es decir, 

visualmente existen relaciones entre los 

elementos gráficos que utilizamos en el diseño. 

De éstas relaciones surge una atracción óptica 

haciéndonos ver y organizar un grupo con 

elementos individuales. Hay oc..isiones en que 

la atracción es muy débil y si quPremos construir 

un grupo el intervalo dP t>spacio podrí.i spr 

menor. 

Diwflo/i/u . ...Cr.1cil~n, Af1d1t'/ Srr.H .... burgt•r. 
Fotogr.1fi.1: Craphic cle'>Í8rlL'f: Amt•r1<..-.1 two. p.ú7 
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Una composición igualmente pude ser lograda 

a través del contraste que son "fuerzas distincas 

o tensiones recibidas entre los valores de los 

e/emencos que vemos".-12 Hay diferentes tipos 

de contraste: por tamai"lo, peso, color y 

dirección. 

El contraste por tamaño influye en la 

percepción del espacio en relación con otras 

formas dentro del mismo diselio. El contraste 

por peso ayuda a dar énfasis a cierta informa

ción, sin descuidar el equilibrio entre los 

distintos pesos visuales que tiene las formas que 

integran el grélfico. El contraste por color ayuda 

a establecer planos, recordando que los objetos 

oscuros siempre parecerc'm m<'ts cerca de 

nosotros que los claros. El contraste por direc

ción se logra guiando al ojo hacia diferentes 

puntos. 

En una composición los elementos con 

mayor relevancia deben ubicarse en los puntos 

de tensión más significativos, en el centro de 

mayor atracción e interés en el soporte y los 

42. Te/lo, Olivla, Tipografía, p.54 
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elen1entos secundarios deben relacionarse con 

los primeros manteniendo una unidad. 

Éste punto dominante está regido por 

leyes matemáticas conocido como sección 

áurea o sección de oro, importante dentro del 

proceso ele composición. Su ('Studio inició con 

el n1aternático Fibonacci, con 1.i suma 

progresiva de los números n,\lurales, en la que 

cada uno de ellos es igual a la suma de los dos 

anteriores: 1, 2, 3, 5, 8, 1 3, 21, 34 ... 

Es decir: 1 + 1 - 2 

1+2-3 

2+3-5 

3+5-8 

5+8-13 

8+13-21 

13 +21 -34 

21 ........ . 

Ésta misma sucesión matemática se plantea en 

forma de quebrados: 

o 1 3 8 21 55 
,.... ' 2 ' 5 ' 13 ' 34 ' 89 ... 

Y es a partir del quebrado ;! que se vuelve 

constante la relación entre numerador y 

denominador. 

Al dividir ;! -0.618 y 34 - 1.618. 21 
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La localización de la sección de oro en una línea 

se obtiene dividiendo ésta en un punto exacto, 

se trata de dividir una línea cualquiera en dos 

partes desiguales, la manera más práctica de 

hacerlo es multiplicando la longitud del trazo 

por 0.618 obteniendo de esta manera el punto 

áureo.'*' Por ejemplo: 

"!" 

6cms. 
6" 0.618-3.708 

Para encontrar el punto situado en su "preciso 

lugar" mediante un procedimiento matemáti

co con un rectángulo cualquiera: 

e 

LJJ 
e; 
~ 

1 

2.3.3 el medio ambiente de la imagen 

Sus dimensiones son 3 centímetros de ancho y 

4.5 centímetros de altura y se aiiade la 

dimensión de la diagonal que lo cruza,5.41 

centímetros (CB). 

Se transporta la dimensión CD a AC, con 

ella se traza en cuadrado FCCD. En este cuadra

do se traza la diagonal FO, que cruza la diagonal 

CB del rectc'ingulo total, en un punto H matemá

ticamente exacto. 

+ H 

+ 
Punto situado en su •pn."Ci.o;o lugar· 
mediante procC'diniicnto n1atcm,1tico. 

Los siguientes pasos serán para localizar 

un punto áureo en un segmento, mediante un 

procedimiento geométrico: 
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De una línea AB se busca la mitad (que divida 

exactamente a la mitad el segmento AB), 

transportamos ese punto hacia C, se traza una 

línea que una C con A. Apoyados en C se 

transporta una línea que salga de B y cruce la 

circular V2 - C originando D. Ubicados en A 

transportamos ele O hacia el segmento inicial 

AB y el punto donde cruce ser<'i el preciso, 

colocando cp, símbolo de la Sección de Oro. 

~e 
y, cp B A 

Punto ,1ureu de un segmento 
(procedimiento gcom~trico). 

Es importante controlar la información 

existente en la composición sin olvidar los 

puntos mencionados, ya que todos son 

auxiliares en la jerarquización de datos guiando 

al mismo tiempo al ojo en la realización de la 

lectura. 

2.3.3 el medio ambiente de la imilgc>n 71 

Bruno Munari comenta que así co1no ha}1 frases 

confusas que se prestan a más de un signiiicado 

tan1bién existen co1nunicaciones visuales 

confusas.o13 Si en una conversdción oral se debe 

tener en cuenta a la persona a Id cudl nos 

dirigimos, igualmente en el aspecto visual 

deben1os buscar las imágenes m;\s c1decuadas 

para lograr una comunicación específica y 

evitar malas interpretaciones. 

Estos criterios de percepción ayudan a la 

capacidad compositiva que todo diseñador 

gráfico debe tener; son aspectos compositivos 

que pueden controlar el contenido gráfico y 

hacer que la correspondencia entre codificación 

y decodificador sea la esperada. Para lograr un 

buen diseño se tienen que analizar los 

elementos gré\ficos individualmente, tomando 

en cuenta que en el trabajo final constituirán 

una unidad, una totalidad que podría resultar 

interesante y atractivo al receptor. El apoyarse 

en cualquier criterio compositivo es totalmente 

válido y necesario. 

43. Munari 8., Diseño y comunicJción visual, p. 48 
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Capítulo 3 "Convocatoria del Programa 
Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad (PUEC)". 
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Un profesor de Medicina tiene que dar 

su clase de manera oral y describir aspectos y 

zonas básicas, de manera que los receptores 

puedan disponer de todos los datos, 

indicaciones y conocimientos posibles para 

llevarlos a la práctica. Resulta importante 

destacar que les costaría el doble de trabajo a 

ambas partes hacerse entender, ocasionando 

que un gráfico sea un medio comúnmente 

indispensable para transmitir cualquier tipo de 

información. 

Es por ello que la expresión visual ha 

estado presente en toda civilización y época, 

siendo la principal forma de expresión y/o 

comunicación en culturas primitivas y actuales. 

Una condición que presenta la comunicación 

visual para que funcione es que sea exacta en 

su contenido, en la información que da. 

~ 1 ub1(·.n 11.,n d(•I pron·l-1<> 

3. 1 ubicación 
del proyecto 

Obteniendo ventajas en la 

codificación objetiva del mensaje siendo ésta 

unitaria alejada de una mala interpretación. 

Cuando se diseiia y analiza el problema 

de comunicación visual es conveniente 

fragmentarlo: de una totalidad llegar a particula

ridades que ir<1n arrojc111do las claves a la posible 

solución. Al retomar las partes mélS relevantes se 

crean elementos o tratamientos visuales únicos 

para ese trabajo. 

Se deben establecer las necesidades a 

satisfacer visualmente y estudiar el soporte que 

será el vehículo de comunicación. Toda 
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información gráfica tiene un soporte y en 

ocasiones es transmitida en varios, modificán

dose un poco para adaptarse a cada soporte o 

viceversa y brindar completa la información, 

sin perder de vista al receptor y su condición 

cultural, geográfica, etc, condiciones que 

trabajan como "filtros".,., para permitir el 

acceso o rechazo del mensaje. 

El diseiiador debe disponer de una 

metodología para trabajar con la técnica y 

material precisos que encamine a la calidad con 

la funcionalidad. 

La palabra método se deriva de los 

vocablos griegos meta, "alo largo de o a través 

de", y ódos "camino"; por lo que literalmente 

significa "ir a lo largo del buen camino" del 

camino del conocimiento. Sin embargo, no 

existe un método que funcione como ley o 

fórmulas que determinen o resuelvan algún 

proyecto, y esto quizá se deba a la misma 

naturaleza de cubrir necesidades tan dispersas 

como la misma sociedad. 

44. Mun.iri B., Diseño y comunicación visual p.84 

3.1 ubicación del proyecto 7 4 

Las relaciones sociales así como los proyectos ¡ 
¡:: 

son tan desiguales y variados que cada uno 

arroja parámetros específicos p.ua trabajar. Los 

proyectos suelen encontr.1r su variación no sólo 

por el tema, sino por el enfoque del problema, 

las intenciones de comunicación, los códigos a 

utilizar, las estrategias, etc ... 

La elección del método a seguir se dará 

en relación a la estructura y necesidad del 

proyecto o a las propias del sujeto. En el diserio 

gráfico el método ha de estar basado en 

estructuras lógicas que permitan drticular y 

organizar las técnicas y los elementos del diserio 

que respondan a problemas determinados y 

características específicas. 

En esta ocasión se tomó como punto de 

partida el método de Bruno Munari, en el que la 

creatividad interviene de manera particular 

como un proceso específico dentro del 

desarrollo metodológico. Cabe destacar que 

Luz del Carmen Vilchis en "Metodología del 

diseño" o1s cita que la capacidad creativa puede 

45. Vilc/1is, Metodo/o¡¡l.1 del diseño, p. ·l.l 
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manifestarse como una asociación de ideas que 

se desarrollan mediante un proceso mental de 

análisis, el cual demuestra habilidad para 

reestructurar los patrones de relación, con base 

a los datos recabados sobre el proyecto (la 

racionalidad). 

Reutilizando pasos básicos del modelo de 

Bruno Munari, se establece el siguiente proceso 

como el método que sustentará el desarrollo y 

análisis de la propuesta que nos atarie. Los 

puntos son: 

1. Nombre del problema. 

2. Determinar límites. 

3. Proceso creativo. 

4. Producción. 

1. NOMBRE DEL PROBLEMA: 

Enfoca y delimita definiendo lo que se quiere 

transmitir. Implica conocer las características 

más elementales abarcando la dimensión y los 

objetivos a transmitir. Requiere un análisis para 

identificar aspectos económicos, culturales y 

3. 1 ubicación del proyt>cto 7 5 

geográficos del receptor; sin Pmbargo, en un 

proyecto de concurso como PI que nos atai''1e es 

importante mencionar que el estudio de las 

funciones y propósitos del PUEC establt•cerán la 

base contextual para el desarrollo de nuestro 

proyecto. 

2. DETERMINAR LÍMITES: 

De soporte, tiempo y lugar de uso, identificar de 

qué instrumentos disponemos. 

3. PROCESO CREATIVO: 

Es aquí donde se debe generar el concepto que 

se va a transmitir, éste implica el contenido de 

nuestro mensaje, representado mentalmente 

como una idea o manifestado como una 

expresión formal. El contenido debe ser valioso 

e importante para el receptor, así como creíble y 

estimulante, capaz de provocar una acción 

positiva a través de códigos visuales, que 

inicialmente se plasman en bocetos con la 

llamada "lluvia de ideas" que irán evolucio-
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nando al someterse a una cuidadosa selección 

donde se trabajan detalles y así acercarnos al 

proyecto final. 

4. PRODUCCIÓN: 

a) Modelos cercanos a la realidad: 

Aquí se concreta el trabajo a manera que se 

pueda presentar al cliente; "si se trata de un 

anuncio destinado a un medio impreso, el 

trabajo se concretarc'1 en una n1aqueta o dununy, 

si está destinado a un medio auditivo se hará un 

guión de apoyo, y cuando se trate de un anuncio 

destinado a un medio audiovisual se hará un 

story board".o16 

46. Godct }, Los medios de la comunicación, p. 156 

l. 1 ubic.1c1ón dPI µroyt>cto 

b) Preparación de originales: 

Es la reproducción mediante l'I medio elegido 

de la propuesta presentada, corregida y 

aceptada. Para lo cu.il se elaboran los originales 

mecánicos y así, pueda ser reproducido y 

exhibido el proyecto lo m<1s pronto posible. 

En esta ocasión el proyecto que tratamos 

únicamente llegó a l,1 etapa de dummie o 

maqueta cuya solución es lo m<\s apegada a la 

realidad en cuanto al manejo del contenido 

textual, color, textura y dimensión. 

Los beneficios que se obtienen con el 

uso de un método son grandes, considerando 

que si todo se hace a conciencia desde el 

aspecto racional, los dos aspectos que siguen (e/ 

creativo y de producción) tendrán un eficaz 

desarrollo. De lo contrario se alterará de 

principio a fin la transmisión y recepción del 

mensaje, entorpeciendo la comunicación. 
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3.2 convocatoria 

El motivo que dio origen a este proyecto de tesis 

surgió de un concurso convocado por el 

Programa Universitario de Estudios sobre la 

Ciudad (PUEC) y la Universid.id Nacional 

Autónoma de México (U NAM) para el disef\o de 

la cubierta "Ciudades del futuro: escenarios del 

próximo siglo". 

Es importante destacar que la 

convocatoria solicita dos cubiertas diferentes 

(no es requisito ser del mismo autor), siendo 

generada y entregada sólo una propuesta para la 

selección. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA o17 

0 Podrán participar jóvenes estudiantes de 

Instituciones Académicas que cursen alguna 

carrera relacionada con el disei1o, la fotografía, 

las artes plásticas y ramas afines interesados en 

promover a nivel gr;Hico los escenarios 

metropolitanos de las Ciudades de México. 

º Los diseños podr<1n ser elaborados de manera 

individual, o bien, en equipo de dos integrantes 

máximo. 

º El texto que se incluya en los diseños podrá 

ser: Las ciudades 1nexicanas del futuro, 

escenarios del próximo siglo (opcional) o 

proponer algún otro título. 

ºLos diserios deberán incluir los logotipos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y 

del Programa Universitario de Estudios sobre la 

Ciudad. 

47. Convocatoria oficial publicada en la Gaceta 
por la UNAMIPUEC. 
Septiembre 1997 

3.2 convcx.itoria 78 

TÉCNICA DEL DISEÑO 

0 Libre, excepto relieves. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJQS~ 

º Los cliserios se deber<1n present.u en un 

formato ele 33X21 centímetros con un Pspdcio 

para el lomo dP 1 .5 cPntíml'tros. 

0 Montados sobre Ltnd b.1se rígida. 

0 Se incluircí un seudónimo acompaiiado de un 

sobre quP deberá contener: nombre y dirección 

completos; m'.1111ero de cuenta; facultad o 

escuela de procedencia y teléfono particular. 

1 NSCRI PCION ES 

0 Quedan abiertas a partir de su publicación de 

la presente convocatoria hasta el 24 de Octubre 

de1997. 

El o los autores de los diseños ganadores 

recibirán reconocimiento con valor curricular. 
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Como se podrá ver los parámetros que se 

mencionan en la convocatoria son muy 

generales, describiendo básicamente caracte

rísticas técnicas sin mencionar cuáles son los 

objetivos a cubrir con la cubierta. Sin embargo, 

muestra algunos puntos que son c/;1ve en el 

planteamiento del proyecto (retomando que se 

participó con un diset1o por lo cual la referencia 

se hará en singular). 

0 Se entiende que el objetivo general es el 

diseiio de la cubierta para presentar una 

publicación referente a las "Ciudades 

mexicanas del futuro". 

En el siguiente punto 3.2.1 titulado 

Programa Universitario de Estudios sobre la 

Ciudad, en el bloque que habla sobre los 

objetivos del PUEC, se detectó un aspecto 

importante como: 

3.2 convocatoria 79 

0 El público objetivo: hombres y mujeres 

interesados en información urbana que se 

ubicarían entre estudiantes a nivel licenciatura 

o profesionales relacionados con el tema. 

Sin embargo, el diseñador no debe 

quedarse sólo con estos datos, debe ind<1g<1r m<\s 

e incrementar la información, ampliando el 

aspecto racional que de respaldo a la solución 

gráfica. 

ESTA TESIS NO SAJ~l< 
DE LA BIBLiOTECA 
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Libro publicado por rl PUEC, 
titulado "Urbani~mo t•n ciudadl'.' rnC'C/ianas }' pequt•llas· 
Técnica: fotusrafla. 

48. Los siguientes datos fueron proporcionados 

por el Dr. Manuel Perló Co/wn, director del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

a través de Ja página electrónica: www.puec.unam.mx 

1.~.1 Plifc· 

3.2.1 PUEC
48 

Programa Universit<1rio dl' E'1udio~ ~ol>rt• l.i Cíud.id 

La Ciudad de México, la .i:ond Metropolitana y 

la Megalópolis de la Región Centro del país es 

uno de los núcleos más poblados del mundo y 

uno de los más problem:iticos, por lo que es 

muy importante saber que se esti'1 haciendo 

hoy en día para encontrar algunas soluciones. 

En los últimos ai'íos se ha creado la 

conciencia de que los problemds de Id ciudad 

se deben resolver de manera sistemMica, de 

acuerdo con una cuidadosa planeación 

basada en estudios científicos, económicos y 

sociales, con el fin de que la calidad de vida de 

sus habitantes no se siga deteriorando. 

A este esfuerzo están contribuyendo, 

entre otros, las diversas instituciones de 

educación superior e investigación 

local izadas en la Metrópoli. 

80 
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Tal es el caso de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la cual cuenta con una 

parte muy significativa de la capacidad de 

investigación, docencia y extensión. 

ESPÍRITU DEL PUEC 

El espíritu y los objetivos del Programa implican 

que para el desarrollo de sus estudios, proyectos 

e investigaciones cuente con la colaboración de 

las instancias académicas de la Universidad; así 

como del establecimiento de dinámicas para 

vincular las instancias pi."1blicas y privadas con 

las instancias académicas, en temas 

relacionados con la ciudad y su impacto en el 

desarrollo económico, social y ambiental. 

OBJETIVOS 

Los objetivos se basan en el compromiso social, 

la vinculación y el liderazgo académico, 

destacándose los siguientes: 

a) Participar en la solución de los problemas 

nacionales. 

3.2.1 PUEC 8 1 

b) Difundir los productos y resultados de la 

investigación científica y tecnológica que se 

produzcan en el campo de estudios sobre la 

ciudad, para que los sectores sociales que van 

de jóvenes a adultos intercalen con la 

Universidad, mediante la solicitud de sPrvicios 

y asesorías para la .1tención d(' problt>mas 

estratégicos. 

e) Aplicar la capacidad y potencial de la Uni

versidad en la elaboración de programas y 

proyectos que contribuyan en forma clara y 

estratégica al desarrollo económico, soci<1I, 

educativo y cultural de las ciudad('s del país. 

d) Reforzar la promoción de ingresos extraor

dinarios mediante el desarrollo de programas y 

servicios especial izados sobre cuestiones 

urbanas, tanto en el sector público como del 

sector privado. 

e) Fortalecer la investigación. 

f) Propiciar la investigación multidisciplinaria 

sobre la ciudad, conjuntando de manera 

flexible y novedosa, capacidades humanas y 
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de infraestructura existentes en diferentes 

comunidades académicas. 

g) Contribuir a la actualización de planes de 

estudio de bachillerato, licenciatL1ra y posgrado, 

proponiendo la incorporación de conoci

mientos, habilidades y actitudes qlle propicien 

llna mejor comprensión sobre los procesos de 

mbanización y la vida ciL1daclana. 

En resumen los objetivos del PUEC son 

llnir los esfuerzos académicos, metodológicos y 

técnicos de las personas y grupos qlle trabajéln 

sobre el tema y entre SLIS funciones está la de 

diagnosticar y evaluar el potencial y los recursos 

académicos y ele investigación existentes en la 

Universidad Nacional en relación con los temas 

que abarca el programa, así corno los niveles de 

disponibilidad de los mismos. 

FUNCIONES DEL PUEC 

0 Identificar y definir los principales problemas 

nacionales en torno a la ciudad y colaborar con 

3.2. 1 PUEC 82 

los organismos públicos y privados en su 

solución. 

0 Diagnosticar y evaluar las capacidades y 

recursos universitarios que puedan 

aprovecharse, así como su disponibi 1 id ad. 

0 Establecer las estrategias y mecanismos que 

aseguren el aprovechamiento de resultados de 

la investigación en beneficio de la sociedad. 

° Colaborar con las dependencias universi

tarias en la integración de proyectos interdisci

plinarios de interés prioritario para el país. 

0 Procurar la captación de recursos econó

micos por parte de las instancias interesadas, y 

complementar el capital otorgado por parte de 

la UNAM para la iniciación de esfuerzos 

relevantes. 
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0 Realizar en forma conjunta trabajos con las 

diversas instancias universitarias y en particular 

con los programas de Medio Ambiente, Energía, 

Alimentos y Salud. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CIUDAD 

1. Procesos de urbanización desequilibrados en 

el territorio que afectan el desarrollo sostenido 

de las distintas regiones del país. 

2.Contaminación ambiental y aprovecha

miento inapropiado de los recursos: agua, 

suelo, aire y energía. 

3. Soporte deficiente en la organización del 

suelo, las infraestructuras, el transporte y los 

servicios que afectan el desarrollo de las 

estructuras productivas y comerciales en las 

ciudades. 

3.2.1 PUEC 83 

4. Condiciones inadecuadas en la prioridad y 

tenencia del suelo, que afectan a los procesos de 

crecimiento urbano y en general a la inversión 

inmobiliaria. 

5. Carencias estructurales y operativas en el 

gobierno y la administración de las ciudades. 

6. lnequidad social en las condiciones de la 

vivienda, los servicios, la infraestructura y el 

transporte. 

7. Pérdida del patrimonio cultural histórico y 

obstáculos para la creación del patrimonio 

cultural futuro de las ciudades. 

8. Condiciones insuficientes para la prevención 

y atención de desastres. 
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El Transporte 
Metropolitano 

Hoy 
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Libro puú/ic.ido por t•l l'UEC. 
tiwl.uío ·rJ tr.111,.portt• nH'tropo/it.1no lloy• 
T<\cnic,1: foto!-:r.1fla 

SERVICIOS QUE OFRECE EL PUEC 

a) Información y documentación 

Tiene un acervo especializado en temas 

relacionados con la ciudad. Apoya la 

investigación de los programas sustantivos del 

PUEC. Atiende a estudiantes y académicos. 

3.2. 1 PUEC 84 

Cuenta con volúmenes sobre Ecología, 

Economía, Educación, Derecho, Sociología, 

Historia, Urbanismo, Demografía y Política. 

Además concentra títulos de revistas nacionales 

y títulos de folletos. 

Opera con bases de datos en disco 

compacto y ha establecido convenios de 

préstamo interbibliotecario con dependencias 

de la UNAM y otras instituciones, así como el 

acceso a sistemas de información sobre la 

ciudad. 

b) Apoyos a la Investigación y la Docencia 

El PUEC vincula esfuerzos académicos, 

metodológicos y técnicos de personas o grupos 

que se encuentren trabajando sobre el tema de 

las ciudades y requieran de recursos, equipos o 

materiales de trabajo. 

Destina parte de sus recursos para 

fomentar estudios e investigaciones; también 

puede gestionar la obtención de estos recursos 

ante instancias del gobierno federal, organismos 

privados e internacionales. 
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Libro public.ido por p/ PUEC, 
titulado "Ciudad dP f\lt'-.xico, rL'los y propuestas 
para la coordinación mPtropo/itan.1" 
Técnica: fotograff,1. 

3.2.1 PUEC 

Los recursos son aplicados por las dependencias 

o centros de trabajo de los investigadores. El 

PUEC no concentra a los investigadores y las 

investigaciones en sus oficinas, t"micamente los 

apoya y los vincula. 

Con acciones <\giles y concretas, planea 

y apoya aspectos pluridisciplinarios de 

instancias sociales, legislativas, guberna

mentales y académicas interesadas en realizar 

acciones orientadas a resolver una problemática 

o entender mejor un aspecto de> sus actividades 

en beneficio de las ciudades. 

EVENTOS 

El PUEC organiza y participa en diversos 

eventos sobre asuntos urbanos, abordados 

desde diferentes enfoques disciplinarios. 

El Programa funge como un elemento 

articulador de los temas a tratar, propor

cionando el apoyo necesario para la realización 

de los eventos, su registro en forma de 

publicación o memoria y su difusión. 
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PUBLICACIONES 

Con el apoyo del PUEC, las dependencias de la 

UNAM elaboraron el inventario-diagnóstico 

"La UNAM y la Ciudad". Contiene las 

investigaciones, publicaciones, áreas y 

servicios orientadas al tema de la ciudad en la 

UNAM. 

Además, contiene los datos de los 

investigadores universitarios que estudian lo 

relacionado a las urbes. La base de datos se 

actualiza año con año y está disponible en libro 

y disco compacto. 

La actividad editorial del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

(PUEC) estimula, apoya y difunde libros que, 

producto de investigaciones, seminarios y 

conferencias, aportan enfoques novedosos, 

profundizan o proporcionan información 

valiosa sobre las ciudades. 

3.2.1 PUEC 86 

Las actividades editoriales, de apoyo y vinculo 

que realiza el programa est<'in llegando a los 

usuarios de dicha información. Estos usuarios 

se encuentran en el sector público, privado y 

académico, en diferentes regiones del territorio 

nacional y del extranjPro. 

Libro pub/1c.ido por p/ PUEC, 
!irufado 'Habir.1bilidad de fa vivienda urbana· 
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Capítulo 4 "Propuesta de diseño" 

·. . -: : .. " : -~ ~' .... ~ 
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Contenido: 

4.1 El problema 

4.2 Propuesta gráfica 

4.3 Resultado gráfico 

diseño de la cubierta: ciudades del futuro, escenarios del próximo siglo. 
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4.1 el problema i 
e:: ... 

El PUEC es un mecanismo de la UNAM para la 

vinculación, promoción, difusión y realización 

de estudios y acciones universitarias para la 

transformación positiva de las ciudades. En 

1997 uno de los procedimientos que el PUEC 

desarrolla para el disei'lo de cubiertas es 

mediante un concurso de diseño. En ese año la 

UNAM, el PUEC y la Facultad de Arquitectura 

lanzan una convocatoria para el diseño de las 

cubiertas para dos publicaciones con infor

mación obtenida por la Facultad de Arquitectu

ra, orientadas al tema de la ciudad en México. 

ª 



Para el diseño de dicha convocatoria la 

investigación abarcó una plática, un audiovisual 

y la obtención de folletos en las instalaciones 

del PUEC para conocer un poco sobre el 

contexto del proyecto, conformando un 

panorama general para iniciar el desarrollo 

creativo, llegando a la siguiente conclusión: 

"Diseiiar una propuesta gráfica que presente 

información sobre el desarrollo urbano y el 

ordenamiento de la zona del Distrito Federal, 

realizada por la Facultad de Arquitectura 

destinada a un piíblico adulto/joven 

interesado en el estudio sobre la vivienda 

1netropolitana." 

A pesar de ser características muy 

generales, dirigirán el sentido global en el 

desarrollo de la propuesta. Debido al tipo de 

publicación fuera de una exigencia académica 

por adquirirla, el público debe contar con un 

peculiar interés por conocer los principales 

4. 1 el problema 

componentes de la compleja realidad urbana en 

el Distrito Federal. Por lo tanto, se intuye que el 

público objetivo: 

- debe contar con cierto nivel cultural 

(licenciatura o superior); 

- hombres y mujeres que de alguna 

1nanera generen pensamientos 

positivos hacia su ciudad; 

-con un nivel socioeconómico 

indistinto, encontrándose en el 

sector ptiblico, privado}' 

académico dentro de la República 

Mexicana e incluso del extranjero. 

La actividad editorial del PUEC se 

encarga de apoyar y difundir publicaciones que, 

en su mayoría, aplican cubiertas cuya función es 

informativa con una técnica fotográfica. Sin 

embargo ésto no significa que no recurran al 

empleo de alguna otra técnica. 
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4.2 propuesta l 
gráfica~ 

En dicha convoc.ltnrid Sl' pl.intt>.in l<1..; 

necesidades de comunicación dPI PUEC. 

presentando objetivos que se puPden sintPtizM 

como la estructura conceptual en los siguientes 

puntos: 

0 Reflejar un des.1rrollo y ordenamiento 

urbano. 

0 Representar las ciudades del futuro. 

0 Reflejar un escenario, un contexto. 

Sin embargo, resultan incompletos estos 

objetivos al carecer de un análisis profundo, a 

pesar de señalarse el objetivo básico pierde 

objetividad al no descubrirse los fines que 

persigue, su cobertura, el perfil específico de su 

público cautivo ... todas aquellas características 



que individualizan un proyecto de diseño. 

Dando por resultado el siguiente concepto: 

"Generar un disei1o atractivo que refleje el 

desarrollo y ordenamiento de las ciudades 

mexicanas del futuro". 

Una vez definido lo que se quiere 

transmitir, e identificar algunos aspectos sobre 

las funciones y propósitos del PUEC, se 

comienza a generar el contenido del mensaje de 

manera visual a través del boceto, el cual va 

dando razón de ser uno con respecto al que le 

sigue (por tanto se han colocado los más 

relevantes para el desarrollo del proyecto). 

t8I r:8I 
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Bocf•to 1 

4. 2 propu(•stJ gráficJ 91 

0 El boceto 1 se trabajó para transmitir un lug..ir 

habitable y para que éste espacio cumpla con 

su función de vivienda se pisan y destruyen 

áreas que son necesarias para poder realmente 

vivir. 

En el planteamiento del objetivo se 

menciona la palabra desarrollo que en éste 

primer intento se trata de abordar, sin embargo 

resulta un desarrollo negativo aparte de dar la 

idea de desorden en donde no existe una 

planeación del espacio habitacional. Lo 

rescatable es la técnica de ilustración, no se 

trabajó con fotografía a pesar de que el PUEC 

resuelve gráficamente la mayoría de sus 

publicaciones con esa t(~cnica. 

Dependiendo del tema a tratar la 

ilustración resulta más viable para captar el ojo 

del espectador, al otorgar una imagen que no es 

cotidiana para el espectador y que genera 

nuevas ideas y perspectivas en el modo de ver 

los objetos. 

Sin embargo éste primer boceto se 

inclina más hacia un cuento infantil y no para el 
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proyecto del que se trata, por ende se hicieron 

más bocetos siguiendo la línea de la ilustración. 

El boceto 2 maneja elementos que en el 

anterior no se trataron: motivos nacionales, que 

se encuentran en tierra mexicana. Nuevamente 

el gran inconveniente que presenta es que 

muestra un desarrollo negativo para grandes 

grupos sociales, haciéndose presente una vez 

más el descontrol en la construcción. En cuanto 

al acomodo textual la composición es muy 

similar, sólo cambia el ángulo del título y la 

ubicación de logotipos. 

4.2 propuesta ¡¡ráfica 

La realización de éste boceto permite guiar el 

proyecto de manera más directa ya que reafirma 

l<1 idPa de trnbajar formalmente con motivos 

mPxicanos vinculados con lo natural; con10 

.ilglin alimento o fruta, en éste caso se pensó en 

un<1 sandía, de la cual se emplean las semillas, 

.icompaiiados de edificios más dinámicos, 

como se muestra en el boceto 3, su 

inconveniente es la presencia de cierta 

melancolía en el diseiio y no se identifican las 

semillas como tales. 

Hocdo J 
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El boceto 4 anuncia una ciudad diferente, 

mexicana, con edificaciones modernas, con 

movimiento pero sigue sintiendo un poco 

~ 
8 
D O· -

... 

.~ 1' \ .. .. 

• 

'\ .. .: 
, .... ',· ~ 

,'f . . - . . - . -· 
~,.~-- . 

// 
• 

·"_; .~ : :~ • ;._: :. ~ ,, ·>-·.-,.:_¡,' ·;,~'·::::~~~·:;;.::5>::•.;;,i'.i~:· 

Boceto 4 

caótico, sin embargo ésta es la idea que se 

acerca al concepto del proyecto, donde se 

refleja un desarrollo tanto en el estilo de la 

vivienda como en la superficie donde se 

construye. La sandía se trabaja con una técnica 

visual: la exageración, para connotar el espacio 

tan basto que hay para vivir, es un lugar que se 

debe cuidar no construyendo desorden

adamente, de lo contrario terminaríamos con 

ese espacio. 

4.2 proput•st,t gráfica 93 

Se toma el boceto 4 como el seleccionado para 

refinar detalles en cuanto a forma se refiere y 

principalmente en proporcionar un diseño 

limpio, libre del caos visual. Se empieza por 

definir la estructura de los edificios: 
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En cuanto al arreglo tipográfico también se 

hicieron bocetos con dos estilos pensados 

inicialmente (romano y palo seco), obteniendo 

varias opciones en el título. Primero se propone 

una caja tipográfica con una disposición 

cuadrada que no obedece a la necesidad de 

seriedad que se busca, la sencillez de sus trazos 

remiten a una publicación infantil: 

Tas ciudades del futuro 
J..:i escenarios del próximo siglo 

En el segundo boceto se busca el dinamismo y 

se conjugan los dos estilos tipogrc'tficos, mezcla 

que no refleja seriedad, además de existir 

dificultad en el título al no tener un orden visual 

y por ende en las mismas ciudades mexicanas: 

Lciudades del futu~o 

as escena nos 
del próximo siglo 

4.2 propuesta Rráfica 94 

La serie romana con la fuente Times New 

Roman presenta un clima m<'1s tranquilo como 

se muestra en la siguiente propuesta: 

Las ciudades del 

futuro 

Se busca mantener un carácter serio, con la 

credibilidad suficiente para equilibrar la 

imagen y contrarrestar el sentido infantil que 

pudiera presentar l;;1 misma. 

El color tipográfico también es un 

aspecto importante, en este caso se trabaja 

sobre el blanco del papel que permite legibi-

1 idad con casi todos los colores. Una de las 

opciones fue incluirle sombra al texto para 
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mantener una continuidad de profundidad, 

pero esta propuesta no fue correcta, ya que si 

era una sombra muy sutil resultaba impercep

tible y de una manera más notoria no se obtenía 

limpieza visual, observandose demasiados 

elementos gráficos. 

Las ciudades del 

futuro 
'-"Sccnarios d1.:I pru:-;.imo siglo 

Las ciudades del 

futuró 
l.!sccnarim; Jd próximo siglo 

4_¿ p1opuesta gr..\fica 95 

Se decidió hacer otra prueba con negro sólido, 

siendo el más óptimo y legible al contrast<H con 

el blanco del fondo. 

Las ciudades del 

futuro 
escenarios del próximo siglo 

La ubicación de los elementos se basa en 

una estructura áurea y líneas auxiliares que 

ayudan a la jerarquización de los mismos 

dependiendo del formato (33x21 centímetros); 

además de ayudar a proporcionar el blanco 

también considerado como descanso visual: 
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CJ Formato de la cubierta extendida (33 x 21 centímetros). 
Cubierta y Contracubierta: 15.75 cms. 

La suma de ambas: 31 .5 cms. 

D Punto áureo. 

r_-:_-_-] Líneas auxiliares. 

¡- 1 Lomo (1 .5 centímetros). 
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4.3 resultado! 
gráfico~ 

La libertad en cuanto a Id !'lección dt> técnica de 

representación, da pie pdrd el desarrollo de una: 

PI <1erógr,1fo. 

El cliserio de la cubierta se guió por la 

bC1squeda de formas sencillas comunes a la 

Pxperiencia humana, que describieran la figura 

dt> una o varias construcciones, expresando el 

dinamismo o movimiento que actualmente 

existe en las ciudades. 

El objetivo de la ilustración (elemento 

principal) de renunciar a formas muy complejas, 

está relacionado con la búsqueda de un 

concepto ligado a lo natural, acorde a la relación 

que existe entre el hombre y los espacios 

naturales que ocupa para "vivir". 



La ilustración se encuentra en el plano inferior 

donde las formas requieren de menos esfuerzo 

para soportarse y la caída de las mismas no se 

ve frenada por el límite horizontal del plano 

básico, lo que significa que al momento de 

hacerse los negativos para la impresión se debe 

contemplar que la ilustración V<lya a sangre, 

para que al momento del refine no se vea 

cortada la imagen y se logre percibir la 

continuidad. 

Sangra.do -->< 
Re!; ne 

La inclinación que presenta la sandía 

nos lleva a una secuencia gré'1fica, es decir que 

la ilustra-ción continua en lomo y contracu

bierta, movimiento hacia la izquierda logrado 

con la técnica visual de la exageración. 

El espacio para los datos ubicados en la 

contracubierta se hizo con texto simulado 

(Times New Roman, fuente empleada también 

4.3 resultado gr.H1co 99 

para el título del libro, buscando unidad y 

coherencia entre los elementos tipogrt1ficos), y 

contiene datos recopilados durante la 

investigación , sin embargo ser<í el PUEC quien 

determine la leyenda para la publicación final. 
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Esta caja tipográfica junto con los 

logotipos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad se 

ubican en la zona superior izquierda del plano, 

otorgando máxima soltura y flexibilidad gráfica; 

y al ser elementos que se encuentran libres de 

ruido visual resultan datos fáciles y rápidos de 

leer. El tamaño de los logotipos y la tipografía 
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del lomo responde a un factor de legibilidad e 

identificación, donde se asocie el contenido del 

libro con el estilo y calidad de la investigación. 

<I> <l> <P 4> <I> <I> 
.. --·-·· 

+·---------------------------1---·---:r'----·· 

" 
<1>1 ! L -·· lo< ~ 

"' J:_ .. --

<l>I .----t----1~-,'~~--',,--+-~-+-H 

LJ Punto .\ureo. 

CJ Líneas auxiliares. 

¡-
1 Lomo (1.5 centfmetros). 

"'.. 

La ubicación de estos elementos gráficos 

se dio con el apoyo del soporte reticular, tanto 

con los puntos áureos como con las líneas 

auxiliares surgidas de los mismo puntos áureos. 

4.3 resultado grMico 

La elección del papel deriva de la técnica 

empleada: aerógrafo, herramienta mecc'lnica 

que ha tomado su propio valor como 

instrumento para crear; se pensó en Llll papel de 

algodón (guarro blanco) que soportara el con

tacto del líquido con pignwnto pulverizado . 

100 
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Hoy el aerógrafo es una re.ilid.:id en el 

campo de las artes gráficas, y aunque sólo es 

una herramienta más, aumenta notablemente 

la calidad de los trabajos así como la 

creatividad de quien lo usa. 

Dentro de la composición se maneja 

una amplia gama de color, se obtuvo de colores 

fuertes y vibrantes, lo que significó partir de los 

cuatro colores básicos para la impresión: cyan, 

magenta, amarillo y negro, los cuales se mez

claron en diferentes proporciones para 

conseguir todos los demás (verdes, naranjas y 

púrpuras), con el fin de acaparar la atención a 

través del contraste cromático haciendo de la 

imagen una pieza atractiva a primera vista, 
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otorgándole mayor oportunidad al soporte para 

provocar una aceptación dentro del grupo 

espectador; el cual (como se menciona en el 

apartado del PUEC es un público que va de 

joven a adulto) no se impresiona tan fácilmente, 

por el lo el empleo de contrastes crom<'iticos. 

El uso del color en el diseño se encamina 

principalmente a crear un ambiente divertido 

donde el empleo de la fruta realza la calidad y 

cualidad de un lugar: MÉXICO. 

Z-:;~ 

La inclinación que presenta la sandía se 

utiliza como guía hacia la cubierta posterior 

donde se ubican los logotipos de las 

Instituciones y datos sobre el PUEC, ésta 

4.] result.ido gr.\fico 

información se coloca en la parte superior de la 

imagen donde resulta fácil de leer al encontrarse 

1 ibre de ruido visual. 

La angulación de lds construcciones 

responde a la necesidad de generar un diserio 

atractivo (y no rígido como la mayoría de los 

edificios) haciendo un juego entre rc>ctas y 

curvas que al unirse resulten íorm.ts con un 

aspecto nuevo, moderno; donde se visualice 

una evolución tanto en el espacio para 

construir corno en el diseño de la edificación. 

Kandinsky menciona que la superficie 

material o soporte en el que se vierte el 

contenido gráfico constituye el plano básico, en 

este caso la composición se basó en la regla de 
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sección áurea para dar puntos de referencia en 

el espacio, bien balanceados, desde los cuales 

trabajar. Al dividir matemáticamente el espacio 

se consiguen proporciones ideales, de manera 

tal que letra, imagen y color armonicen. 

Se desea captar la atención del receptor 

a través del uso de una tipografía sencilla y 

expresiva, legible por su forma y atractiva por su 

contorno. Una complejidad de la fuente 

requiere de más cuidado en su utilización, ya 

que se podría complicar la legibilidad. 

La elección de la tipografía debe 

obedecer a agilizar la lectura. La fuente 

tipográfica (Times New Roman) impone cierta 

seriedad ante el colorido y dinamismo de la 

ilustración. Cornpositivamente el elemento 

Las cit1dades del 

futuro 
escenarios del próximo siglo 

4.3 resultado gráfico 

tipográfico se limita a describir el tema de la 

imagen encontr<1ndose aislado de la figura 

principal, su alineación es centrada, con una 

disposición lineal para lograr una lectura e 

identificación del tema en el menor tiempo 

posible, buscando un equilibrio cromático para 

unificar la composición. 
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f'Uturo 

El proyecto se entregó en el tiempo 

establecido en la convocatoria d nivel dummy, 

limpio (aspecto que se debe considerar para 

cualquier diserio que se entregue), montado 

sobre una superficie rígida y con una camisa 

protectora. 
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Se entiende que el diser'io fue seleccionado 

como ganador por el tratamiento técnico tan 

distinto al que han manejado en el PUEC: la 

fotografía. Y la ilustración representa una 

expresión novedosa (ya que el otro proyecto 

ganador igualmente excluye la fotografía como 

transmisor de un concepto) que funciona como 

solución a su problema de comunicación 

gráfica. 

El presente diseño ofrece una ruptura 

total con el estilo editorial que habitualmente 

maneja el Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad, en un intento de crear una 

imagen más viva y fresca. 

Todo diser'io contiene información que 

se transmite en el soporte visual y siempre 

cumple una función expresiva. Un diseñador 

gráfico trabaja para que su diseño siempre 

concluya en un proyecto bien estructurado, 

entre otras condiciones, como exactitud 

informativa, objetividad en los elementos 

visuales, una codificación unívoca con 
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ausencia de ambigi.iedddes. Esta es una visión 

muy general de los lineamientos a considerar y 

para llegar de manera óptima a ellos se debe 

trabajar o fundamentar en una metodología de 

disei'io, que sustente el proyecto y evite (en un 

mundo ele estímulos visuales e.ida vez mc'is 

amplio) que el espectador se vea perdido en 

una desorganización de información visual. 

Por ello se muestrd a continuación un 

esquema muy general de los pasos que permi

tieron realizar el proyecto, (retomando aspectos 

fundamentales del modelo metodológico de 

Bruno Munari, en el cual identifica acciones 

necesarias y básicas a ejl'cutar con el fin de 

conseguir un m,'iximo resultado, descompo

niendo el gran problema en problemas parti

culares, a manera de irlos solucionando parcial

mente) buscando la mejor correspondencia 

entre diseiio-función, aclar,mclo que posterior a 

la entrega del dummy no se logró tener acceso a 

datos que revelaran si la publicación llegó a 

culminarse o si resultó ser de la funcionalidad 

esperada. 
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Metodología empleada: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
la cual se obtuvo rí'fomanclo tínic.11m•11tP ciPrto~ 
aspectos del m('>ofodo prorl'ctu.i/ dP Bruno i\lw1.1fl. 

Cub1ert.1 de libro p.u.1 t•/ Prusr.1111a Ut11vl·r~1t.1riu dt• f.:-rucho:- :-obn• /.1 C1t1Cl.1d <PULCJ 

Enunciación del problema 
o 

1-

L-

Fase de estudio 

Determinación 
de límites 

Proceso creativo 
o fase de proyectación 

Producción 
o fase de realización 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
A rravt•.!<i dl· llll.1 fÚl'fJ(t' cllft'C(.I t.'11 1•/ l'Ut c. f.:on .1t1dtO\'l!>lJ.t/1...·~ \! folll'to!' Qlll' hab/.tn 
~obrt• l.1~ íunL·tortt·~ ~, prnpó:-tto~ de/ /'ro1n.u11,1 1111 ... mo 

ANÁLISIS 
D1:-t•1),u un.1 pri.i¡Jt1c ... t.1 !:r.if,c.i q11e pH':-t'nh' 1111\1r111.1<._1úri ·"•brf..' t.•I cf<.•,,trrollo urb.1no ;· t.•I 
vrde11.11111c11t(\ <h· J.i .ton.i de/ D1~tnto l t•d1•r.1/, rt'.1/1:,Hl.1 ¡x..1r /.1 f .u.ult.id ele 
Arqwtcl wr.1 t'fl <- 11111w1to t. un 1•/ Pl!lC. Con un ptib/1<.o ob¡t•t1n>. t>I cu.11 dt•bt_• cont.u 
t-<111 CH'rto r11\1•f n1/tur.1I ( hc1._•11c1.itur.1 o ~llpt.•111._tr), ~er ho111bre .... }' 11H1¡ere!:- qut• de.' .. 1/gu1M 
n1.1ner.1 ge11en•11 pt>n ..... urn1·nro ... Jh 1~1ti\ º" Ji.1u.1 ~u cnrcl.u'/. 1._ un un 111vc..•/ ~000t•co11ón1Ko 
mcfo.t111lo, t•ncoorr.incf.:.>..,t' t•n p/ ~t'< tvr ptibfi(_·u, pt1\',Hfo }' .1c.1dé1111co. dentro ch• / .. 1 

Rt'ptib/1c.1 Ate ... 1c.111.1 t' mc/u~u clcl t•\tr.rn1t•ru. 

SÍNTESIS 
Ct.•rn.•r.u w1.1 un.1gt>n .1rr.KCI\ .1 qut> rt•flt•¡t.• t•/ dt•::..1rro//o >' ordt•n.u111enru cit.• /.1!> dud.1dt.·~ 
IJH.'\ÍC.HJ.I!> ch•/ futuro. dt>~tm.ul.1 .1 un µtib/Ko .1dultolJOH'1J mft'ft'!:-aclu t.•n l'l t.•!:-tUd10 
!>Obrt.• /,1 \"1\·11._•ncl.1 1netropof1r.rn.1. 

Tit.•mpo t'!>J>t.>ciitcu p .. 1r,1 /,1 t.•ntres.1, iurmato de JJ X 22 Ct.!11tin1t•tro5, tl"t·cnic.1 
lrbrt• (l'\et•pto rl'lrt.•vt•), munt.lClo !>obre..• un ~oportt.• rfg1do e inclwr logotipo!> t.inro de la 

.___ U11t\·er~1cl.uf N.1non.1I Autónum.1 clL' Alt.".\icu )'del Progr.1111.1 Ut11vl·r~1t.1r10 dl• E . .;tud1os 
.... obre l.1 Cwd.1cl. T1Pm¡x• ele"·"º dl'l l1bro: prolong.1do, in:!-trwnenlo o tc.."n11c.1 
cl1!>po111bll• dt.• .1cuerdo .1/ Cil•tnpo: .1erósr.1fo. 

H /\todl'los ~ 
(soluciones 

posiblc...•sJ 

Dt.'!>1C1<)11 1: re~ult.1 un dt'.'•"'ºl/o llt.'S•lC1\'U, de~orden.1do. 
lo rt.·~c .. 1t.1blt.• l'~ l.1 lt;c:nil·.1 dt.• ilu~tr.ición. 

Desir:tón 2: e:,pn'~.1 dc..•!>control t.•n l.1 con~trucción. 
Dcsición J: emp!t.·.u .1limcnto (mr.·~ic.1noJ p.u.1 rt.•fc..•rir lo natur.11. 
Dt•sición --1: t.'dific.1ciont•s modern.H, con mov1n1iento ubic,1das 

en su1.•/o 111e:...:ic.1110, con un des.1rrollo en /.1 
arquitt.•crura. 

Rt.•fint.• dl• forrnas. tipogrJÍÍ.1, color y espacio con 

H 1'.irianlc» dl'I modelo clc•¡¡ido e/ empleo de una estructura, p.u.1 asf llegar di 
rcsult.ido qut.. ... se 111ue,.tr.1 en fas siguientt.."•s pJginas. 
También se considl•fclron aspectos par.1 su produc
ción con10 la digitaliz.1ción, pre-prensa e in1prcsión. 
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4.3 resultado gráfico 

Las ciudades del 

Cu tu ro 
escenarios Jcl prú:--.;11110 s1µlu 

• _. 

\~ 

Cubiert,1 y contra cubiert.1 del libro Hciudades del futuro, escenarios del próximo siglo. H (s. XXI) 
del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC! 
de la Universidad Nacion.il Autónoma de /\·léxico (U.N.A.M.). 

108 

Q 
-:::: 
E' o 
~ 

ª 



·L i 1 prt'"·pre11 .... 1. <11·.~1t.il1:,H 1t111 ,. 111i¡H1•,•i Hi j()Cl 

4.3.1 pre-prensa, i 
digitalización 

,..., 

e . . , 
e 1mpres1on 

El último paso cfp c.isi todos lo-. proyt>cl<h dt> 

diseño grMico PS un imprt>-.o n1y.i .ip.iriPrici.i 

depende en gran nwdid.1 clt> l.is c.ip.tcid.idP-. dl'I 

diseñador. Dentro d<> l'St.i enorml' industri.1 

gráfica existe un proceso en PI quP SP prep.ira 

todo para la impresión, llamado pre-prensa, 

donde se forma texto e im<ígenes con el uso de 

rayos catódicos o rayo 1<1ser, que generan 

caracteres digitales o líneas rectas y curvas, 

según d<1tos numéricos almacenados en la 

memoria. 

Debido a que el proyecto se realizó con 

aerógrafo se recomienda digitalizar la imagen a 

través de un analizador electrónico. En los 

últimos años la digitalización de imágenes ha 

adquirido gran importancia en el mundo de la 

computación, debido a que este proceso facilita 



los trabajos referentes a imágenes, y se puede 

contar con mayor exactitud, obteniéndose con 

mayor calidad si se cuenta con un digitalizador 

cuya resolución sea buena. 

Digitalización de imágenes se define 

como un proceso avanzado muy (1til para la 

elaboración, tanto de sistemas como de 

documentos en los cuales se requieran 

imágenes (fotografías, mapas, ilustraciones, 

etc). Simplifica mucho el trabajo del usuario ya 

que sólo basta utilizar un digitalizador (en este 

caso scanner= analizador electrónico) y el 

software* necesario para obtener la imagen, 

visualizarlo en pantalla y guardarla en un archi

vo para manipularla según las necesidades. 

Una característica fundamental de todo 

digitalizador es la resolución que se refiere al 

máximo número de puntos que el digitalizador 

puede reconocer por pulgada (2.54 cm). 

En otras palabras, la resolución es una 

• Un software es todo tipo de programas (lenguaje de pro
gramación paquetes, etcJ usados por Ja computadora. 

4.3.1 pre-prpns,1. digitaliz,1ción e impn~ión 11 O 

proporción de Unidades-Imagen (puntos de la 

pantalla o pixeles) por ,)rea digitalizada 

(pulgadas, centímetros). Por ejemplo, 300 

puntos por pulgada (DPI). 

Digital izar im<.\genes impl ic.1 tocio un 

proceso constituido por tres foses: 

0 la fase de entrada: consiste en llevar la 

imagen dentro del sistema de procesamiento de 

imágenes. Esta fase de entrada incluye 

digitalizadores de video, otro tipo de cámaras o 

sensores digitales y scanners, colocando la 

imagen a residir en un archivo. 

0 la fase de procesamiento: asume que la 

imagen reside dentro de un HBuffer" (un área 

virtual), el cual existe en memoria inde

pendiente a la pantalla (como el CPU de una 

computadora). En esta fase se realizan acciones 

para mejorar la apariencia visual de la imagen. 

0 la fase de salida: la salida de la imagen puede 

ser solamente a la pantalla, salvando la imagen 

en un archivo ya sea en el disco duro o flexible 
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o simplemente utilizando una impresora. Con 

este proceso se logran mejoras en la 

visualización gráfica y como consecuencia la 

realización de proyectos con una mejor calidad 

y presentación en un tiempo menor al requerido 

en otras circunstancias. 

La manera de obtener los mejores 

resultados para la impresión de este proyecto, es 

a través de la digitalización de la cubierta con 

un scanner para trabajarla con el software de 

Photoshop. Los archivos digitales poseen una 

característica para poder ser manipulados en 

ciertos programas: el formato que se le asigna al 

archivo. Básicamente los formatos que intere

san para el trabajo de imágenes son: 

ºBMP (Bitmap Microsoft Paint): archivo de 

bitmap nativo de Microsoft. 

ºGIF (Graphics lnterchange Format): formato 

de intercambio de gráficos. 

0 EPS (Encapsulado Postcript) la marca Adobe 

creo este formato de vector (datos de línea sin 

pérdida de calidad). 

4.3. 1 pn~pren~u1~ cti8it .. 1li¿.1ci<'>n e i111pn_"Sión 111 

ºJPEG Uoing Photogr.tphic Experts Group) 

formato usado por expertos para comprimir 

fotografías, ya que identifica y dPsecha datos 

permitiendo ajustar la cantidad de pérdida y un 

balance de condensación y calidad de la 

imagen. 

0 PICT: usado a menudo en video y aplicacio

nes de multimedios; también es un archivo de 

compresión. 

0 TIFF (Tagged lmage File Format) es el formato 

más común y portátil para una imagen, no 

comprime datos y es compatible con Mac y PC. 

Al digitalizar la imagen se puede 

guardar con el formato TIFF para explorarla e 

incluso introducirla directamente para 

impresión. 

A raíz de la imprenta de Gutemberg los 

procedimientos han ido evolucionando, 

desarrollándose diferentes sistemas, como la 

flexograffa, serigraffa y offset por mencionar 

algunos. 
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PROCESO 

Flexografía: 

Serigrafía: 

Offset: 

4.3.1 prP··pren~.a, digit~11i1,1dón e irnpn-.~ión 112 

CARACTERÍSTICAS 

Donde las áreas a imprimir se 
encuentran en relieve para entintarse y 
así imprimir sobre el papel. Es un 
método que se c<1racteriza por su 
plancha flexible de caucho su<1vC' o 
plástico y su r,'ipido secado de las tintas. 

Es un método artístico qup b,1sa su 
principio t~n bloque.ir l,1 parte no 
deseada, pard poder pas.1r l'I r,1sero por 
una maya, imprimiendo ,1sí la imagen. 
Debido a la calid,1d, brill,mtl'Z y re.ilce 
que ofrece al momento de la impn•sión, 
y ser un 111l;todo que en muchos lugares 
aún se trabaj.i manualn1entP resultd ser 
un poco m,'is caro. 

Las ilustraciones se reproducen bast.rnte 
bien y no es un mt'.'todo muy costoso, 
cuyo principio b,'!sico es que el agua se 
mezcla con el aceite de la tinta, es 
decir, se graba en una placa la imagen 
a imprimir, cu;.rndo se entinta la placa 
la zona que no contiene imagen 
rechaza la tinta. Existen desde 
máquinas simples que imprimen color 
por color obligando a poasar varias 
veces el papel, y otras que imprimen 
dos caras al mismo tiempo, además de 
secar y plegar el papel. 

uso 
Etiquetas, envases 
plegadizos, libros de 
bolsillo. 

Artículos publicitarios: 
llaveros, plumas, c.:ilco-
n1aníJs, pl .. 1yer .. 1s, etc. 
Serializ.Kión, c.utele~. 
t..•nvases y papelPríc.l Pn 
general: t.irjetas de pre-
sc•nt,ición, hojds membre-
t,1d,1s, foldt>rs, etc. 

Es el procedimiento dP 
impresión m.'1s utilizado 
para trabajos como 
libros, folletos, periódico, 
propag.1nda, revistas, 
material de escritorio, 
envases plegadizos y 
carteles. 
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PROCESO 

F lexogra fía: 

Serigrafía: 

Offset: 
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VENTAJA 

Se puede imprimir sobre aluminio, 
celofán, cuché, pl<'1stico, <1cetato, 
poliéster, polietileno, c..irtón y p.ipel. 
Las m<'iquinas son r:1pid.1s y la imprt:>-
sión es muy económica. 

Entre los materialc>s sobre los cuales 
irnprime se Pncuentr,1 PI .icetato, 
poliéster, polietileno, c.irtón, cartulina, 
papel, textiles, soportt'S esi1:•ricos, etc. 
Resulta f,'icil la preparación dt> l.1 may<i 
con li.1 que> se puPck• imprimir sobre 
varios soportes, y se puedl'n lugr..ir 
det<illes m,is rPÍin,1dos, incluso el texto 
con caracteres pequeiios y de rasgos 
finos. 

Es de buena definición, debido a que 
no se usa en grabados ni relievl'S se 
obtienen puntos muy finos, d<indo 
mayor nitidez a los pequeiios detalles, 
acepta papel de varios grosores. 
Reproduce medios tonos muy delicados 
en gama de claro-oscuro muy extensa, 
además de imprimir pequeños y 
grandes tirajes. 

DESVENTAJA 
-----

Deben Sl'r tir.tjl's 
gr..incf Ps, no n1pnor dP 
50 00 pic>z.1s y l.1 
imprPsión de dC't.11 lt•s 
finos es difícil de lograr. 

Es de tirajes muy redu-
ciclos. 

Es más lento en compa-
ración con la flexografia 
y puede presentar alguna 
variación en los colores. 
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Se deben evaluar ciertas consideraciones para la 

elección ele un sistema de impresión: 

1. La cantidad o tiraje requerida. 

2. Presupuesto que se tiene (costos). 

3. El material (papel, cartón, plástico ... ) y el 
uso para el que estc'1 destinado. 

4. Calidad que se requiere (baja o alta 
definición). 

S. Tipo ele material o imagen a imprimir 
(fotografía, tipografía, mapas, etc.). 

6. Tiempo de entrega. 

Dependiendo de la cantidad de 

unidades a imprimir y si se busca un método 

que no resulte muy costoso para imprimir la 

cubierta "ciudades del futuro: escenarios del 

próximo siglo" (s. XXI ), se podría trabajar con 

offset cuya pre-prensa sería conveniente hacerla 

con negativos electrónicos, que otorguen una 

resolución mucho más fina. Pero si se van a 

obtener pocas piezas (de 1 a 1 00) se podría 

hacer una salida o impresión digital, directo de 

la computadora, generalmente son máquinas 

4.3. 1 µrt•-pren~.1. di~it.1li1.Kión t' impresión 114 
...., 

impresoras donde el papel r>ntra a calor. La -g, 
e: 

ventaja que presenta una impresión digital es su 

excelente calidad que conlleva a una 

desventaja: costo mils elc>v<1do; ya que al digita

lizarse la imagen aún se put>de retoc.u y mani

pular con un software para gr.:íficos, como 

Adobe Photoshop o Adobe 11 ustrator. 

Es recomendable que antes de que el 

impresor haga el tiraje, el diseiiador, el cliente o 

el responsable del proyecto vea 1<1 prueba final 

observando así l.1 cal idacl y el tamaño, es mejor 

especificar los porcentajes de color, 

proporcionar el número de pantone o entregar 

una muestra del color, esto con el fin de evitar 

una cuantiosa pérdida económica y de tiempo. 

Como soporte que finalmente protegerá 

la publicación, se sugiere, para la impresión, 

papel cuché cubiertas o de 250 grs. Consi

derando que el ancho del lomo debe ir al hilo 

del papel, de lo contrario al hacerse el doblez 

para formar el lomo, el papel se quebraría, 
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haciéndolo menos resistente y duradero. En 

cuanto al acabado (conjunto de operaciones 

que se realizan después de la impresión, según 

la clase y finalidad del impreso: corte del papel, 

barnizado, plastificado ... ) para este proyecto 

pudieran elegirse: 

0 barniz UV, acabado que proporciona brillo y 

es 100% reciclable o el laminado que también 

es de buena calidad, el inconveniente es que 

no se logra reciclar completamente. Ya sea el 

barniz ultravioleta o de máquina el objetivo es 

el mismo: dar un aspecto brillante al soporte y 

protegerlos contra la abrasión u otros agentes. 

0 el suaje para en el lomo y formato de la 

cubierta. El suaje es el molde hecho de metal 

que se usa para marcar líneas de doblez y 

también para cortar áreas específicas del papel o 

cartón. 

0 encuadernado, se debe considerar el sistema 

de cosido o pegado para la encuadernación, 

esto debido al grosor del libro, si fuera una 

cantidad pequeña de páginas se podrían ir 

4.3. 1 pre-prensa. digita1iz.1ció11 f" i1npre~ión 

apilando las hojas para después engrapar en el 

115 
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centro, quedando un cuddernillo (encuader

nación a caballo). Sin embargo, en este 

proyecto se requiere ele mayor fuerza y tensión 

que permita la manipulación de más páginas. 

0 el suajado, que es la acción que se realiza para 

el doblez y el corte. 

Estas son sólo sugerencias para obtener 

los mejores resultados en un medio que difunde 

y cosecha ideas, emociones y conocimiento: 

el libro. 
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conclusiones 
Al paso del tiempo se han presentado diversos cambios soci.ilPs, 

económicos, políticos y culturales determindntes en l'I dPs<1rrollo 

humano. Se fueron creando nuevas disciplinas con:"u rpsult<1do y tc•stigo 

de esos cambios, todo apuntaba hacia una nupva profpsión: 

e/ diser1o gráfico y corno parte de él, el diseriu editorial, que registrase y 

representara ideas con un fin específico. 

En un principio los libros fueron considerados como recipientes de 

conocimientos y después fue su diseño lo que también nos llevó a 

conservarlos. 

A pesar de la manipulación televisiva y la presencia de medios 

electrónicos creo que aún no se puede sustituir la magia de 

transportarnos a otra ciudad, cultura, época o planeta con ayuda de la 

imaginación; o remplazar alguna idea, emoción o conocimiento 

adquiridos de un medio tan sólido y con mayor libertad como el libro. 

La mayoría de los libros se financian totalmente por el número de 

ejemplares vendidos. Ocasionalmente, un libro tendrá un patrocinador 

que ayude a financiar su producción. Por lo tanto la cubierta es el 

principal recurso de venta, debe ser lo suficientemente atractiva a la vista 

para competir con otras publicaciones y así lograr su adquisición. 

Esta primera impresión permite ver al libro corno un todo y es ideal 

para generarle al usuario una idea sobre el contenido del mismo. 
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El papel que representa un diseñador gráfico en el área editorial con 

frecuencia lo limitan a un ajuste bonito de texto con im<.'lgenes, sin 

enterarse que se trata de un papel mucho m<'ls profundo, donde se vierten 

conocimientos compositivos, conceptuales, forn1ales, téc11 icos y creativos 

para otorgar impacto e importancia a cadd elemento comunicativo. 

Razón por la cual los diseiiadores dt>bernos tener una formación 

teórico-pr<ktica que nos brinde l<1s herramientas ncc(•sarias para poder 

entender diversas problem<Hicas socialc>s y terwr la cc1pacidad de 

proponer posibles soluciones. 

La decisión de ingresar al concurso convocado por el Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad fue por gusto propio, para 

adquirir una experiencia en el área editorial, experiencia que al 

concluirse resultó ser satisfactoria, sensación comparable al culminar esta 

tesis, ya que ambos proyectos permitieron que me enfrent<ua a 

problemas reales de diseiio y aplicar conocimientos adquiridos durante 

mi formación profesional. 

Sin embargo, a pesar de haber obtenido una experiencia positiva, estoy 

consciente de que un concurso no es el mejor medio y apoyo para hacer 

crecer al diseñador gráfico, por el contrario, es una manera de abaratarlo 
al conseguir a un bajo precio (en ocasiones gratis) una gran cantidad de 

propuestas gráficas (muy buenas en su mayoría), y sin tener la responsiva 

de contratar a un profesional en el área. 
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Únicamente con leer las bases de una convocatoria para un 

concurso de diseño gráfico sea cual fuera el área a tratar se observa la 

ausencia de un comunicador visual, ya que me encontré con dificultades 

en el planteamiento del problema al carecer de objetividad en cuanto a 

Ja cobertura del proyecto y el perfil específico de su púlJ/ico. A pesar de 

ello la investigación y el empleo de un método que arrojara claves y 

ayudara a construir una base conceptual sustent<1ron <.~I proceso de diseño 

en la elaboración del soporte de comunicación. 

Concluyéndose que el dis<:'rio gráfico es una actividad profesional que 

involucra un marco teórico y práctico, aspectos que se complementan 

para otorgar un orden estructural y visual dentro del proceso de 

comunicación gráfica, el cual exige sensibilidad y capacidad de prestar 

atención a los pequeños detalles para generar icle<1s y conceptos, 

trayendo a la realidad el objeto previamente analizado y pensado, 

para así, diseriar un gráfico a un problema determinado. 

Precisamente, el manejo de la teoría llevada a la práctica 

con uso de la razón y análisis, marca la diferencia entre un diseriador 

gráfico profesional y un técnico. Tener una ventaja más sobre ellos es 

sinónimo de servicio, es decir, atender a las demandas de tipo 

comunicacional de la sociedad como miembro universitario, io cual 

significa responder ante un trabajo de manera responsable, ética y noble 

con el fin de realmente servir a una comunidad y continuar por el largo 

camino del aprendizaje. 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 
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