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Al observar y detectar la problemática que en particular nuestra sociedad 
padece por el incremento en los índices poblacionales de las personas 
adultas mayores, como joven percibo la falta de actitud de acción que 
nosotros no contemplamos la importancia en su calidad de vida junto 
con los valores perdidos hacia este sector marginado. 

Por tal motivo como diseñadora me interesó desarrollar una propuesta de 
diseño de la comunicación visual bajo un ambiente social. Percatándome 
que en un futuro llegaré a esta etapa de la vida con la convicción de que 
es el momento de contribuir en la conscientización de este problema. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la realidad social de la 
gente grande, conocer sus problemas para hacer cumplir sus derechos 
como ciudadano, abrir un camino que conduzca a profundizar sobre esta 
problemática que atañe día a dra a nuestra sociedad. Al conocer su 
realidad y calidad de vida, se busca responder en pro de su beneficio, 
debido a que en esta etapa experimentan problemas que los conllevan al 
detrimento de su bienestar. Y mediante la comunicación visual se 
transmite el conocimiento sociológico de las condiciones en que 
desarrollan sus vidas, contribuyendo a utilizar medios en donde puedan 
ser escuchados y tomados en cuenta. 

Esta propuesta se divide en tres capítulos. En el primero se plantea el 
entorno del instituto preocupado por las necesidades primordiales del 
adulto mayor, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 
considerando sus objetivos, infraestructura y servicios; así como el 
análisis de lo que conlleva a la tercera edad, sufriendo influencias de la 
sociedad en muchas de sus percepciones, sentimientos, actitudes, 
aspectos relativos a la vida familiar y las relaciones interpersonales. En el 
segundo se maneja el sustento que justifica la comunicación visual y los 
factores que rigen el diseño gráfico. Y por último, en el tercero se 
proyecta la propuesta gráfica, guiada por la metodología que paso a 
paso explica el desarrollo del proceso, contemplando un marco 
interdisciplinario con la ventaja de complementar y ampliar el panorama, 
enfocando las conexiones que orientaron a entender la estructura 
interna del problema. Involucrando al juicio crítico en la toma de 
decisiones para alcanzar el objetivo, encontrándose implícito en el 
mensaje, en donde la gráfica brinda la oportunidad de convertirse como 
satisfactor social. 



En un razonamiento globalizado quedo de acuerdo con la perspectiva 
del diseñador Norman Potter con la siguiente frase: uLa instrucción del 
diseñador lo prepara para actuar a favor de la comunidad con las 
percepciones que hereda del pasado, da cuerpo al presente y le muestra 
el camino del futuro': Porque cuando se toma como herramienta de 
justificación el conocimiento al llevar a cabo las decisiones se contempla 
los momentos circunstanciales y así servir a las demandas de atención al 
presentar una respuesta constructiva, que dentro del movimiento 
moderno ha sido una lucha minoritaria. Es por esto que la relación entre 
el diseño y la sociedad es estrecha, ambos se necesitan para llegar a la 
exposición de idea~. 
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1.1 ¿Qué es ellNAPAM7 

Es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. el cual 
es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal con personalidad jurldica, patrimonio propio, asf 
como autonomla técnica y de gestión para el cumplimiento de 
5US atribuciones, objetivos y fines. 

Además es el rector de la polltka nacional a favor de las personas 
adultas mayores, teniendo por objetivo general coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas,estrategias y 
programas que se deriven de él. 

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores, entendiéndose como el proceso de brindar a este 
sector de la población. empleo u ocupación, retribuciones justas y 
las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y de 
calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas,que 
aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e 
iniciativas en un entorno social incluyente. 1 JMgs.44 y45 

1.1.1 Su historia 

Es a partir del 28 de febrero de 1861 que se ubican los 
antecedentes del Servicio Público de Asistencia creándose as! la 
Dirección General de Fondo de Beneficeocia, la cual manejaba 
los hospicios y otros establecimientos de beneficencia. Un año 
después, el 30 de agosto se crea la Dirección General de 
Beneficencia Pública y es hastal887 cuando los establecimientos 
quedan a cargo de los ayuntamientos. 

El 16 de julio de 1924, se instituye la Directiva de la Beneficencia 
Pública del Distrito, funcionando hasta el 31 de diciembre, cuando 
se publica la ley de la Secretaria y Departamentos de Estado que, 
a su vez. instituyó la Secretaria de Asistencia Pública, la cual, en 
1943, al fusionarse con el Departamento de Salubridad, se 
convierte en la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

Durante más de dos décadas el Instituto Nacional de la Senectud 
(INSENj, creado por Decreto Presidencial del 22 de agosto de 
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1979, por disposición presidencial se crea un organismo que se 
ocupa de la asistencia, protección y atención integral de las 
personas mayores de 60 años. fnfodndo su actividad al aspecto 
médico--asistencial con calidad de organismo descentralizado, el 
cual llevó acciones asistenciales del Gobierno Federal a favor de 
este sector. 

los motivos que justifican su establecimiento fueron el creciente 
número de personas de edad avanzada que se encuentran 
desamparados, con la necesidad de aliviar sus padecimientos y 
enfermedades, por no contar con los servicios de seguridad social 
y sanitarias; además de atenuar sus necesidades económicas y 
estudiar los problemas especlficos, ofreciendo soluciones a sus 
requerimientos y necesidades. 2 

Sin embargo, las necesidades de la Gente Grande fueron cada vez 
mayores por lo que el17 de enero del 2002, también por Decreto 
Presidencial, pasó a formar parte del sector que encabeza la 
Secretaria de Desarrollo Social y modifica su nombre por el de 
Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (INAPlEN). 

El 25 de junio del 2002 se publicó la ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, creándose por ella el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Con esta ley 
el Instituto se confirma como el órgano rector de las pol/ticas 
públicas de atención hacia las personas de 60 años en adelante, 
con un enfoque de desarrollo humano integral en cada una de 
sus facultades y atribuciones. 

El fenómeno de envejecimiento demográfico nos obliga como 
sociedad, a prepararnos para responder a sus necesidades, 
situación que enriquece las pollticas asistenciales. Es por eso que 
su organización tiende a buscar modos de disminuir su soledad, 
de ocupar ese exceso de tiempo libre, beneficiándolos a ellos y a la 
comunidad en la que viven, asl como en el contacto con jóvenes 
infractores, compartiendo experiencias; y con los niños, para 
mantener esa convivencia que los hace recordar viejos cuentos e 
historias armonizadas con aquellas canciones que crecieron. 
Siendo el resultado de resolver situaciones socioemocionales. 

Análisis de la tercera edad 1 1 
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1.1.2 Ubicación 

Petén '419 Col.Narvarte. Del. Benito Juárez.México. D.F. 

1.1.3 Objetivos 

Sus principales objetivos son proteger, atender, ayudar y orientar 
a las personas de la tercera edad, asi como conocer y analizar su 
problemática para encontrar soluciones adecuadas. Por ello dirige 
sus esfuerzos a fomentar la asistencia médica. asesorla Jurldlca y 
opciones de ocupación. 

·Procurar el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores. 

·Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas 
mayores al presentar denuncias ante la autoridad 
competente. 

·Establecer principios. criterios, Indicadores y normas para el 
análisis '1 evaluación de las polfticas dirigidas a las 
personas adultas mayores, asl como para jerarquizar y 
orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la 
materia. 

·Diseflar, establecer, verificar y evaluar directrices, 
estrategias, programas, proyectos y acciones en 
beneficio de las personas adultas mayores. 

·Elaborar y difundir campañas de comunicación para 
contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la 
solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la 
vejez; revalorizar los aportes de 10$ adultos mayores en 
los ámbitos social, económico, laboral y familiar; as! 
como promover la protección de los derechos de los 
adultos mayores y el reconocimiento a su experiencia y 
capacidades. 

·Fomentar Investigaciones y publicaciones gerontol6gicas. 
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· Promover y difundir ras acciones y programas de atención 

integral a favor de los adultos mayores, asl como los 
resultados de ras investigaciones sobre la vejez y su 
participación social, polftiea y económica. 

· Promover la participación de los adultos mayores en todas 
las áreas de la vida pública,a fin de que sean copartlcipes 
y protagonistas de su propio cambio. 

· Promover, fomentar y difundir en ¡as nuevas generaciones, 

una cultura de protección, comprensión, cariño y 
respeto a los adultos mayores en un clima de' 
interrelación generacional. a través de los medios 
masivos de comunicación. 

¿Quiénes integran el Órgano de Gobierno del Instituto? 

los titulares de ras siguientes dependencias: 

· Secretaria de Desarrollo Social 
· Secretaria de Gobernación 
· Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
· Secretaria de Educación Pública 
· Secretaria de Salud 
· Secretaría del TrabajO y Previsión Social 
· Sistema Nacional DIF, IMSS e ISSSTE 
· Cinco representantes de la sociedad civil 

1.1 .4 Infraestructura 

los adultos mayores reciben los servicios dellNAPAM a través de: 

·31 Delegaciones Estatales 
· 1 342 Subdelegaciones Municipales 
· 139 Coordinaciones Municipales 
· 5843 Clubes de la Tercera Edad a nivel nacional 
·4 Centros Culturales 
· 13 Unidades Gerontológicas (6 albergues y 7 residencias de 

dla) 
·4 Centros de Atención Integral en el Distrito Federal 

Análisis de la tercera edad 13 
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· S Unidades móviles promotoras de servidos y empleo a la 
comunidad 

· 5 Departamentos de Asesor!a Jurfdica en igual número de 
entidades' 

1.1.5 Principales servicios 

la estructura de organización dellNAPAM se rige a través de tres 
ejes estratégicos: 

a. Empleo y apoyo a la economla. 
b. Desarrollo Social y Comunitario. 
c. Transmisión de valores. 

1.1.5.1 Empleo y apoyo a la economfa 

El primer eje determinado como Empleo y apoyo a la economla 
se encuentra estructurado por: 

Tarjeta de AfiliaciÓn 

Sirve para que la población de más de 60 al\os acceda a los 
múltiples beneficios '/ descuentos en bienes y servidos en cerca 
de 20 mil establecimiimtos a nivel nacional. 

Para obtenerla, los interesados pueden acudir con la siguiente 
documentación a cualquiera de los 4 centros de Atención Integral 
del D.F.o a la Delegación Estatal dellNAPAM que corresponda: 

· Original y copia del acta de nacimiento. 
· Credencial de elector u otra identificación con falografla. 
· 005 fotograflas de frente y recientes tamaño infantil (color 

ob/n). 
· Datos generales de alguna persona a la que se le pueda 

avisar en caso de emergencia. 
· Donativo voluntario de 10.00 peSOS,l 

, Lrutiluto NKional de las Pt>l'iOna~ Adulta~ M;Jyofe~ ¡Quimes KNTI05 Y qu~ ha.cemosl . Secretaria de l)esallono Sociill.Ml!I<ko.D.F.2003 
• Con la InlofTnadón actualizada al 2004. 
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Beneficios l 
los afiliados obtienen ahorros entre otros rubos en: 

- pago de hospitales 

~ - farmacias 
- ópticas 
- aparatos auditivos 
- alimentos 

~ - falografla 
- servidos para el hogar 

-- librerlas 
- agencias funerarias 
- materiales de construcción 
- recreación 
- cines 

~ - teatros 

G:u - agencias de viajes 
- hospedaje 
- parques recreativos 
- instalaciones deportivas 
- salones de baile 

Ct - ,opa 
- acceso gratuito al Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro) y Transpone Urbano de la ciudad de México, 
además de excelentes deducciones en transportación 
marltima, terrestre y aérea en el caso de viajes foráneos. 

Programa de Empleo para Adultos Mayores 

El INAPAM trabaja con el Eje Estratégico de Empleo. para 
reincorporar a los adultos mayores a la planta productiva. a fi n de 
Que cuenten con los ingresos necesarios para una vida digna. 
Para tal erecto, mantiene una concertación permanente con 
empresas e instituciones para ofertar fuentes de trabajo de 
acuerdo a sus caracterlsticas y necesidades. Se cuenta con un 
padrón de ochocientas empresas y particulares que se han 
comprometido a ofrecer más de ocho mil plazas.1 

] IllstilulO Nacional dfo ~ Pe'lOl"loM Adullas Ma~s.lQuIb1es somos y qul hacemos? Secretaria de Desaffolfo Sodaf.Méxlco.DJ .2003 
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Capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre 

Se capacita a los adultos mayores en la producción de diferentes 
artkulos que, al ser comercializados, les generan un ingreso y 
propician la ocupación de su tiempo libre. 

Centro de Capacitación en Cómputo 

El 1 de abril del 2002 se iniciaron las actividades en el Centro de 
Cómputo ~Emma Godoy·, de donde han egresado más de 2000 
adultos mayores, quienes se han capacitado en el manejo del 
programa office e Internet, Jo cual los acerca a una posibilidad de' 
empleo. los grupos son reducidos y hay 8 horarios a elegir de 90 
minutos cada uno. 

El curso que se lleva a cabo en las instalaciones deIINAPAM, se 
desarrolla en tres niveles: ~sico, intermedio y avanzado, con la 
intención de, que quienes se capaciten, operen módulos de call 
center, administrativos, auxiliares para el área de sistemas y 
ventas por teléfono. 

Autoridades del INAPAM gestIonan apoyos con empresas 
dedicadas al ramo de la computación para conseguir equipo 
informático que permita abrir más centros de capacitación en 
cÓmputo en beneficio para los adultos mayores. Con la finalidad 
de apoyar a los que estén interesados en integrarse a la planta 
productiva del pals y mejorar su economla mediante una fuente 
de empleo dentro de las más de 900 empresas que han asignado 
convenios. Para dar mayor cobertura a los servicios de enseñanza 
básica, la institución también ha ofrecido empleo a algunos de 
los graduados para que ellos a su vez capaciten a otros adultos 
mayores. 

las clases se imparten de lunes a viernes en los 4 Centros 
Culturales en el Distrito FederaJ.l 

Tercera Llamada 

Para otorgar apoyos financieros y asesoría a los adultos mayores 
de escasos recursos con iniciativas productivas viables. El 
INAPAM constituyó el fondo "Tercera Llamada; mi palabra vale 
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por tres", Esta es una acción conjunta de las secretarias de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y de Ecanemla (SE), a través del 
Fondo Nacional para el Apoyo a Empresas So<iales (FONAESl y el 
propio INAPAM, por medio del cual se otorgan préstamos de 
entre 500 y S mil pesos para que los adultos mayores inicien o 
refuercen sus negocios, convirtiéndose en una alternativa de 
autoempleo. Por el momento "Tercera llamada" sólo opera en el 
Distrito Federa!.} 

Expo-Bazar Nacional de Artesanlas Elaboradas por 
Ancianos 

El Voluntariado dellNAPAM y el grupo de Damas Voluntarias de 
todo el país organizan anualmente la Expo-Bazar Nacional de 
Artes3n[as Elaboradas por Ancianos; en la que se pone a 
disposición del público en general diversos productos y 
manualidades hechos por la Gente Grnnde. As/, las aTtesan/as 
realizadas en los talleres de los centros culturales y clubes de la 
Tercera Edad a nivel nacional pueden capitalizarse, ya que el 
producto Integro de las ventas se canaliza a los adultos mayores 
participantes, fortaleciéndo as/ su ec:onomla.1 

Convenio INAPAM-Asociaci6n del Notariado Mexicano. 
Mejor trato y diversos beneficios económicos para los 
adultos mayores. 

Se les da a 105 adultos mayores afiliados de escasos recursos 
económicos un trato preferencial, asesorla jurídica gratuita y 
descuentos del 10% sobre honorarios en tramites referentes a 
testamentos públicos. sucesiones testamentarias, adqUiSiciones y 
regularizaciones de inmuebles exclusivamente del que constituya 
la casa habitación. 

la Asociación establece el compromiso de gestionar, ante sus 
colegios o consejos establecidos en el Distrito Federal y en las 
diversas entidades federativas, la adhes~n de sus miembros al 
presente convenio, con el propósito de que les brinden estas 
prerrogativas.· 
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1.1.5.2 Desarrollo social y comunitario 

El segundo eje del Desarro1lo social y centros de salud se 
encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Clubes de la Tercera Edad 

Funcionan 5 725 en el interior de la república y 118 en el Distrito 
Federal. en los que ofrece actividades sociales, educativas, 
culturales, arUsticas, recreativas, deportivas y productivas en 
talleres de manualidades, artesanlas y oficios.3 

Centros Culturales 

Operan 4 en el Distrito Federal y su objetivo es brindar actividades 
académicas de formación complementaria para incrementar su 
nivel cultural,al proporcionarles materias humanfsticas, disciplinas 
pedagógicas e idiomas. Se les brindan actividades socioculturales, 
de recreación y turismo, deportivas, educación para la salud y 

convivencias que a fortalecen la infraestructura educativa. 

Subdirección de Investigación y Desarrollo Social, ubicada en Dr. 
Vértiz No. 1414, colonia Portales.l 

Centros de Atención Integral 

Se proporcionan servidos médicos especializados en: 

· geriatrla 
· acupuntura 
· audiologla 
· cardiología 
· dermatologla 
· gastroenterologia 
· ginecologla 
· odontologfa 
· oftalmología 
· optometría 
-ortopedia 
· otorrinolaringologla 

) lnstitvto Nacional de las Personas Adultas MiI)'Oft's.¿OulMH somos y qué hacemosl.S«/l!Iarla de Desalrollo SomI. México. D.f. 2003 
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· pSicologla 
· reumatologla 
· traumatologla 
· ultrasonograffa 
· rayos X 
· electrocardiograffa 
· estudios de laboratorio y gabinete. 

Una de las principales ventajas de los centros de Atención Integral 
es que los adultos mayores reciben atención sin importar que 
sean derechohabientes del Instituto Me)(kano del Seguro Social o 
del Instituto de Seguridad y Servidos Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

Además, no tienen que hacer cita, excepto para 105 servicios de 
ultrasonido. rayos X y análisis clínicos. Son atendidos conforme 
llegan y el tiempo de estancia en el centro es de 45 minutos, 
aproximadamente. Al llegar los pacientes se les practica un 
examen general, se elabora su diagnóstico y posteriormente se 
les canaliza a la especialidad correspondiente, a partir de ese 
momento se inicia un seguimiento médico personalizado.l 

Centros de Atención Integral en el D.E 

Donceles No.43, colonia Centro. México, D.F. 
lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs. 

Avenida Universidad No. IsO,colonia Narvarte. México, D.E 
Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs. 
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. (Sólo para afiliación). 

Dr. Federico Gómez Santos No. 7, colonia Doctores. México, O.F. 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
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lerdo No. 53 P.B. local 6.Col. Iztapalapa Centro. Barrio de San 
Pablo. c.P. 09000. México. O.E 
No cuenta con teléfono. 

En el interior de la república, los interesados pueden acudir a las 
Delegaciones Estatales del INAPAM '1 para informes sobre la 
ubicación de ¡as Delegaciones o Subdelegaciones del INAPAM 
en los estados, acudir a la Subdire<:ción de Programas Estatales 
localizada en San Francisco No. 1825, colonia Actipan del Valle.J 

INAPAM va a tu barrio 

Programa enfocado a llevar servicios médicos y odontólogicos, 
asesada jurfdica y afiliación a personas mayores de 60 años en 
sus propios entornos comunitarios. 

A través de unidades móviles ofrece los servicios a las personas 
que no pueden acudir a los Centros de Atención Integral, ya sea 
por su tejan/a o por su condición f/sica. Estas unidades visitan 
regularmente colonias y zonas marginadas, las cuales son 
prOgramadas de acuerdo a los requerimientos que presentan al 
Instituto los representantes vecinales. 1 

Subdirección de Asesor/a Jurídica 

Proporciona apoyo gratuito en orientación jurldica, gestorla 
administrativa y representaciÓn legal ante los tribunales a las 
personas de más de 60 años que enfrentan problemas legales, con 
enlace a diferentes instituciones de asistencia y dependencias. 

El Departamento de Asesor/a Jurldica esta ubicado en Dr. 
Federico Gómez Santos No. 7, Colonia Doctores. El horario de 
servicio es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 hrs. Este servicio 
también se ofrece en los 4 Centros de Atención Integral asl como 
en las Delegaciones y Subdelegaciones del INAPAM en cada 
entidad federativa? 
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Educación para la salud 

Con acciones preventivas se imparten seminarios. cursos, 
pláticas y se proporcionan alternativas y consejOS para el sano 
envejecimiento.3 

Cartilla Nacional de Salud para Adultos Mayores 

Permite llevar un minucioso registro del esquema básko de 
prevención y control de las enfermedades mb frecuentes en la 
Gente Grande. Este documento se entrega a las personas que 
asisten a consulta médica u odontol6gica en los Centros de 
Atención Integral.l 

Programa ~Hacia un pafs de lectores· del CONACUlTA 
EIINAPAM recibe acervo bibliográfico del CONACULTA 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUlTA), a 
través de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección de 
Animación Cultural entregó al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores 1 S acervos bibliográficos,.como un estimulo a la 
destacada colaboración de coordinadores y voluntarios de más 
de 60 años; as l como la aprobación de 1 S proyectos para el 
establecimiento de igual nümero de salas de lectura en los 
clubes de la Tercera Edad del Instituto.· 

Consejo Interinstítucional pro adultos mayores 

El objetivo del Consejo es unir esfuerzos para la creación y/o 
adecuación de programas sustantivos que mejoren la calidad de 
vida y el desarrollo humano de los mayores de 60 a/'los. Entre 
ellos se encuentra el Plan Nacional Gerontol6glco 2003-2006. 
Dentro de las instancias gubernamentales y privadas que lo 
integran están: 

Desarrollo Social 
Salud 
Educación Püblica 
Comunicaciones y Transportes,. 
Turismo, 
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Trabajo y Previsión Social 
(omisión Nacional de los Derechos Humanos 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
Instituto Nacional de la Mujer 
Instituto Mexicano de la Juventud y Federal Electoral 
Sistema Nacional DIF 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(omisión Nacional de Cultura Física y del Deporte 
Oficina de Representación para la Promoción e 
Integración Social de las Personas con Discapacidad 

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 4 

1.1.5.3 Transmisión de valores 

El tercer eje de Transmisión de valores se encuentra conformado 
por: 

Publicaciones 

En el INAPAM se edita la Revista "Experiencia" y el periódico 
mural "la voz de la experiencia", en estas publicaciones se refleja 
su trabajo en toda la república a través de notas informativas, 
reportajes, entrevistas, crónicas, opiniones de especialistas en 
temas de la gente mayor, asr como un panorama de sus 
experiencias, su vida, sus inquietudes y necesidades. 

Chiquillas apoyando a los adultos mayores 

Por instrucciones del presidente Vicente fox Quesada y de la 
secretaria de Desarrollo Social,Josefina VAzquez Mota, ellNAPAM 
inició este programa conjuntamente con el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la familia (OfF), para propiciar el 
intercambio generacional de valores y fomentar la interacción 
entre las niñas de las casas hogar del DlF y la gente grande de los 
albergues deIINAPAM.3 
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Abuelos en busca de amigos 

Esta acción promueve el acercamiento entre personas de edad 
avanzada y jóvenes infractores, as! como con nii\os de la calle a 
fin de lograr el diálogo y la transmisión de valores sociales, 
mediante actividades culturales, talleres artlsticos y encuentros 
deportivos.l 

Abuelas, abuelos cuenta cuentos 

Por tradición, los abuelos siempre han transmitido consejos y 
conocimientos que son muy valiosos para todos los que hemos 
tenido la oportunidad de con"ivir con ellos. Por eso, han sido 
elegidos para que transmitan a los infantes, valores como la 
verdad, la honestidad, la responsabilidad y la lealtad, como una 
forma de contribuir a que sean ciudadanos Integras en el 
futuro.! 

Adultos mayores celebran el 30 de abril con niños y niñas 
de la calle. 
El mundo es un lugar mejor cuando tenemos un amigo. 

Con el objetivo de que el sector infantil en condición de calle 
conozca y preserve los valores sociales y morales que han perdido 
por el abandono y la soledad en que viven, en el Jardín de la 
Tercera Edad se reúnen ambas generaciones para desarrollar una 
convivencia deportiva y cultural. 

, .1.6 Principales eventos 

Campaña para Revalorar al Adulto Mayor 

Las personas de más de 60 años se enfrentan a situaciones de 
marginación, discriminación, rechazo, abandono y maltrato, 
convirtiéndose en uno de los sectores mb vulnerables de la 
sociedad. Por estas circunstancias se considera importante la 
campaña para revalorarlos al presenciarse el reflejo de la pérdida 
de la cultura de respeto y reconocimiento hacia la figura de los 
adultos mayores que simbolizaban la experiencia, sabiduría y 
serenidad, entre otros muchos atributos. 
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Por lo que para revertir esta tendencia de falta de respeto a los 
adultos mayores, el INAPAM, mediante el Eje Estratégico de 
Transmisión de Valores puso en marcha la Campafla de 
Revalorilción del Adulto Mayor, propiciándose el intercambio 
generacional entre nihes, jóvenes y adultos, favoreciéndose la 
convivencia, asl como el acercamiento y el rescate de los valores 
de respeto ,3 

Abrazo mundial 

la Organización de las Naciones Unidas propone diferentes , 
actividades dirigidas a las personas de edad avanzada, entre las 
que destaca la caminata de tipo intergeneracional "Abrazo 
Mundial", que tiene como objetivo promover un movimiento 
mundial a favor del envejecimiento activo.s pjg.21 

Juegos Nacionales Deportivos y Culturales 

Los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales para los Adultos 
Mayores se iniciaron en 1985, cuando por primera vez. se logró 
reunir a personas de la tercera edad pertenecientes a los clubes, 
albergues y residencias del Distrito Federal, con la intención de 
sensibilizarla para mantenerse activa frsicamente y como una 
alternativa para fomentar la convivencia entre este grupo. En la 
final nacional participan los mejores deportistas de las 32 
entidades del pafs, asf como representantes de organismos 
gubernamentales en 19 disciplinas deportivas y 10 actividades 
culturales. Por esro es considerada una de las competencias más 
importantes que integra en un solo escenario a cientos de 
adultos mayores que buscan la recreación y convivencia a través 
del deporte y la cultura.s 1Ñg.23 

Cronologla 

En 1986 Y 1987 se efectuaron las dos primeras versiones en las 
que se tuvo una reducida participación, tanto en las actividades 
deportivas como en las culturales. En ese entonces, la delegación 
Xochimilco obtuvo la sede del evento. 
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La tercera edición se llevó a cabo en Guanajuato, donde se 
incrementó el número de participantes gracias al entusiasmo, 
lográndose una movilización de 100 mil personas. 

En 1989 se verificaron los IV Juegos de la especialidad, 
destacándose la delegación Azcapotzalco con una participación 
de 956 adultos mayores. En ese año también aumentaron las 
entidades participantes. 

En 1990, el Distrito Federal reunió a 1 043 participantes a nivel 
nacional y se llegó a considerar el evento más importante para , 
dicho sector en los ámbitos cultural y deportivo. 

Veracruz se convirtió en la sede de la sexta edición, donde se 
reunieron' 765 competidores. 

la séptima versión de los Juegos Nacionales (1992) regresó al 
Deportivo · Plan Sexena'" de la ciudad de México. El entusiasmo 
por participar incrementó la asistencia a 2 654 asistentes, de los 
cuales 1 48S convivieron en alguna de las disciplinas deportivas 
y 1 312 en actividades culturales, Estuvieron representados 27 
estados de la república y el Distrito Federal. 

En 1993, el gobierno del estado de Querétaro,ellNAPAM y el DIF 
organizaron la octava edición de los Juegos, en la cual 
participaron 2 974 personas de la llamada tercera edad, 

A partir de 1994 y hasta el año 2001, la organización y desarrollo 
de los Juegos Deportivos tuvieron como sede principal el 
Deportivo "Plan Sexenal", 

la décimo sexta edición correspondiente al año 2002, se efectuó 
en Aguascalientes, con la participación de 6 053 adultos en 
plenitud. 

El Deportivo "Plan Sexenal" fue nuevamente el escenario en el 
2003 para los 17° Juegos de la especialidad. 

los 18° Juegos Estatales Deportivos y Culturales de los Adultos 
Mayores que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Unidad 
Cuauhtémoc deIIMSS. En donde se congregó a 1 500 deportistas 
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mayores de 60 años de 28 municipios mexjquenses, quienes 
competieron en ajedrez. atletismo, (achibal, dominó, natación y 
tal ehi chuan y en 10 actividades culturales como artesanías, baile 
de salón, canto, danza prehispánica y regional. declamación, 
dibujo, música, oratoria y poesra. 

Bailar es recordar 

Como cada año, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), realiza el tradicional baile 'Una cana al aire" y 
que a partir del año 2002 lleva por nombre "Bailar es recordar", 
en el que se reúnen miles de adultos mayores para convivir, 
bailar y hasta cantar las melodías del ayer en las instalaciones del 
Palacio de los Deportes y en varias sedes estatales. En este 
festejO que se realiza el 28 de agosto participan orquestas, 
danzoneras, solistas y una gran variedad artística.3 

Voluntariado 

El voluntariado del INAPAM mantiene una preocupación y 
ocupación constante por el bienestar de los adultos mayores, 
desarrollando una serie de acciones que contribuyen a mejorar 
las condiciones de vida de las personas de la tercera edad. l as 
cuales se manifiestan en acciones comprendidas en el programa 
voluntariado: 

1.Comité del Banco de Medicamentos 
2.Comité de Visitas a Residencias Asistidas y Consejos de 
Adultos Mayores 
3.Comité de Venta de Bazar a Jos Clubes de la 3" edad 
4.Comité de Entrega de Despensas 
S.Comité de Solicitud de Donativos 
6.(asa de Artesanfas de Personas Adultas Mayores 
7.Clases de Manualidades en Residencias S~. 12 

Variables que definen a la vejez 
1.2 Edad 

La edad es considerada para definir la vejez; sin embargo, otras 
variables pueden ser más descriptivas, como el nivel de salud (o 
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envejecimiento primario) y el estilo de vida (o envejecimiento 
secundario). Este último indicador, está relacionado con la 
ocupación, los valores y actitudes. El estilo de vida contribuye a 
configurar Jos distintos modelos de vejez que mantienen las 
pe~onas. 

En la tercera edad se torna relevante el pensamiento reflexivo 
con el que se contempla '1 revisa el pasado vivido. Aquel que 
posee integridad se hallará dispuesto a defender la dignidad de 
su propio estilo de vida contra todo gél'\ero de amenazas físicas 
'1 económicas. 

1.2.1 Tipos de edad 

Existen diversas edades en una misma persona: 

la cronológica (edad del calendario) 
la biológica (edad del organismo y 5US fundones) 
la psicológica (edad del espíritu, se rige más por la 
mentalidad y los sentimientos) 
la mental (edad del criterio y entendimiento) 
la social (edad impuesta por la comunidad, esta no 
depende de la gente grande, sino de las costumbres, 
leyes y mentalidad del medio), 
la cultural (edad de los conocimientos) y 
la económica (edad de los recursos para satisfacer las 
necesidades)6 ~s.33, 37 y 40 

1.3 Vejez 

la edad cronológica la define en términos de cambios flskos. 
Estos podlan incluir cambios en la postura corporal, en el modo 
de andar, en las facciones de la cara, en el color y la forma del 
pelo, en la voz. en la elasticidad de la piel, en la forma general del 
cuerpo y en la capacidad visual '1 auditiva. 

De acuerdo al INAPAM comienza la vejez a los 60 años, 
significando una declinación de algunas funciones y 
expectativas, además de que depende de la vida que se ha 
llevado, del nivel flsko '1 pSicosodal; pero que por Jo general se 
debe al envejecimiento natural y gradual de las células del 
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cuerpo. Pero a diferencia de lo que muchos creen, la mayorfa de 
las personas de la tercera edad conservan un grado importante 
de sus capacidades cognitivas y pslquicas. 

El envejecimiento es un proceso fisiológico que comienza con la 
concepción y ocasiona cambios durante todo el ciclo de vida de 
las personas. As! pues la edad biológica de un individuo se 
refiere a la situación de la persona en relación con su ciclo 
potenciaJ.los cambios biológicos se producen normalmente de 
forma gradual, por la cual, resulta dificil establecer el umbral a 
partir del cual una determinada persona puede ser considerada 
vieja desde el punto de vista biológico? ~. 31 

Los cambios relacionados con la edad en el proceso básico de 
hacerse viejo son el resultado de las interacciones entre los 
hechos biológicos y psicológicos. Los tipos de cambios que se 
presentan son: 

1. Los procesos sensoriales como la visión o el ardo. 
2. La actuación psicomotriz. 
3. Las funciones cognitivas, incluidos el aprendizaje y el 

pensamiento. 

En la vejez se hace un resumen de lo que se ha vivido hasta el 
momento, y se logra felicitarse por la vida que ha conseguido, aun 
reconociendo ciertos fracasos y errores. Es un periodo en el que se 
goza y se contemplan los frutos .Hiles para las generaciones 
venideras. Constituyendo la aceptación del ciclo vital ñersonal y 
de las personas que han llegado a ser importantes en este 
proceso. Por esta razón, una vejez plena es aquella en la que 
predomina una actitud contemplativa y reflexiva, logrando 
aprender a disfrutar de los placeres que esta etapa brinda. 

1.3.1 Prejuicios y estereotipos como problema 
colectivo 

la percepción de la vejez es consecuencia de un proceso 
biológico, además de ser una construcción cultural. Las perronas 
siguen autopercibiéndose de la misma manera durante muchos 
años, sin contemplar que es un proceso gradual a través del que 

7 VlzCAlNQ ManT. JordLEnl/l!;edm~nto y atención social. Editorial Herder.lI3,rc;elooa.2000. 
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uno va metamorfose~ndo: las variaciones con del tiempo son 
pequeñas peto constantes. 

la vejez es considerada en general, como una época de declive 
f[sico y mental calificando de una forma estereotipada él los 
adultos mayores de ·viejos· ; relacionándolos con la enfermedad, 
soledad, tristeza y abandono; siendo el resultado de una visión 
regida, negativa e incluso despectiva. 

En una sociedad que rinde culto a la Juventud. a la fuerza y a la 
belleza, la persona de la tercera edad no cabe. Ser joven o viejo , 
no es producto de una elección personal, es simplemente parte 
de una secuencia natural y biológica a la que, hasta ahora, todos 
tendremos que someternos. 

1.3.2 Situación actual, tendencias)' proyecciones 

Vejez: ¿sinónimo de enfermedad? 

El mito de que la vejez es una etapa de restricciones, privaciones 
y sufrimiento debe ser desterrado. y asf permitir que los adultos 
mayores (yen el futuro nosotros mismos) podamos gozar de 
bienestar y salud hasta el fin de la vida. Otro mito es que deban 
estar exentos de actividades y responsabilidades. Pero todo lo 
contrario: estar activos los hace sentirse útiles, al mismo tiempo 
que los ayuda a vivir. Siendo la motivación una forma de salud, el 
servir a alguien es un motor para seguir adelante. La negación de 
posibilidades en la tercera edad se debe a nuestros mitos y 
creencias socioculturales, los cuales en ese sentido pueden 
causar daño. 

En lo referente a la salud la OMS en 1946 la definió asf: -no es 
únicamente la ausencia de enfermedad, sino también como un 
estado de bienestar ffsico, ps(quico y social~ El estado de salud 
determina en qué actividades o tareas puede uno implicarse. 
Igualmente la presencia o ausencia de buena salud tiene que ver 
con la capacidad de mantener la independencia o autonomla 
personal. Esos son aspectos fundamentales en la vida de una 
persona de cualquier edad, que influyen en la autoestima y en la 
satisfacción general. 8 ptig.34 
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Envejecimiento y calidad de vida 

México, experimenta un proceso de envejecimiento demogrAfico 
progresivo. Esto se debe principalmente a un aumento de la 
longevidad gracias al crecimiento de la expectativa de vida que 
ofrecen los adelantos de la ciencia. Pero también se observa una 
disminución de la natalidad, lo cual vuelve ·viejas· a esas 
sociedades. 

En efecto, las pol/ticas sanitarias de las últimas décadas tenlan 
como objetivo primordial disminuir la mortalidad y a elevar la 
expectativa de vida en las poblaciones. Pero en los últimos 
tiempos ha cobrado un interés especial el concepto de calidad 
de vida. Hasta la actualidad esta concepción de calidad de vida 
da lugar a confusiones. y tanto profesionales médicos como de 
las ciencias sociales, investigadores, responsables de poUticas 
sanitarias y los propios pacientes no gozan de un común 
acuerdo acerca de ella. 

la OMS propuso, en 1994, la siguiente definición sobre calidad 
de vida: · Percepción personal de un individuo de su situación en 
la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en 
relación con sus objetivos,expectativas, valores e intereses·.' 

Panorama en México 

La sociedad del pals enfrenta un fenómeno de car.!icter histórico. 
Por primera vez en la historia el volumen y proporción de las 
personas ancianas alcanza tal importancia que está llegando a 
convertirse en un tema de preocupación social. 

El panorama actual que México está padeciendo, tiende a 
comportarse como en los paises del primer mundo, en los cuales 
la población de personas mayores de 60 años aumenta cada dfa, 
esto se debe a las condiciones de salud, a los avances en la 
medicina y a los cuidados de las enfermedades crónicas; además, 
de que los Indices de natalidad han disminuido. Pero la 
problemática que viven estas personas va más allá del deterioro 
natural de su salud flsica, ya que la sociedad las considera como 
gente incapacitada e inútil; y muchas familias las hacen sentir 
como una carga. 

, JoM. Casado, N.GoruAIez. S.MOfI I .... a, R.Orveta.J. Carmona, R.M. G6mez--úkeTfJd,. C.~dad de vida reladon.da con la salud en pacientes ancianos en 
atención primaria ~ Centlo de Salud Sillwi. Toledo. 



El envejecimiento de la población, es decir, el progresivo 
incremento del grupo constituido por las personas de más edad 
en relación con los otros sectores de la población,es un fenómeno 
históricamente nuevo que desde el punto de vista demográfico, 
constituye una de las características más destacadas que se ha ido 
acentuándose a lo largo de las últimas décadas. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el último censo poblacional, 
del 2000 los habitantes de México suman un total de 97 millones 
483 mil412 personas;en donde las personas mayores de 60 años 
contabilizaban 6 millones 948 mil 457 personas; es decir, 7.12% 
de la población. 

De los 6 millones 948 mil 457 de la población de gente grande 
en México, se precisa que, 3 millones 252 mil 357 son hombres y 
3 millones 696 mil 100 son mujeres. Los rangos de edad son 105 
siguientes: entre 60 y 64 años son 2 millones 198 mil 146: 52.4% 
del sexo femenino y 47.6 % masculino, de 65 años y más suman 
4 millones 750 mil 31 1: 53% mujeres y47% hombres.1° 

De hecho por la preocupación sobre este tema a nivel 
internacional, se elaboró en 1982 un plan de acción bajo el lema 
y eje central · Una sociedad para todas las edades'; 7 aquella en 
donde las actitudes, pollticas y prácticas en todos 105 niveles y 
sectores, permitieran a las personas envejecer con seguridad y 
dignidad, para que continuaran participando en sus sociedades 
como ciudadanos de pleno derecho, declarando al año de 1999 
como "Año Internacional de las Personas de Edad: 

la observación de este se llevó a cabo a través del estudio del 
tema en cuatro dimensiones: 

1. la situación de las personas de edad. 
2. El desarrollo individual a lo largo de toda la vida. 
3. Las relaciones entre generaciones. 
4. La relación entre desarrollo y envejecimiento de la población. 

7 VlZCArNO Man~..Iordi. Enye}Kimieflto y Bt~i6n socQI.EdiIOrQI He.def.Barcelona. 2OOO.p.p. 30 

'"GKeta UNAM. 1 de septje~ de 2OOJ.No. 3,657 En SO aflos crece'" 30% l'I m)"",ro de ancIanos..p.p. 9-10 
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1.4 Derechos humanos y protección social 

Bienestar social 

Se le entiende como·una valor social que establece como finalidad 
que todos los miembros de la sociedad deben disponerse de 10$ 
medios precisos para satisfacer aquellas demandas comúnmente 
aceptadas como necesidades." 7 pag.21 

Ser percibidos por los demás negativamente, conduce a ¡as 
personas a un deterioro de su bienestar. La soledad es un factor 
que perturba los sentimientos y percepciones positivas de la 
gente grande en diversos aspectos relativos a sus vidas, restando 
bienestar a jas personas que la sufren. 

Derechos Humanos 

Desde la perspectiva de la Comisión Nadonal de los Derechos 
Humanos, es primordial la reafirmaciÓn de las personas como 
sujetos de derecho, independientemente de su rango de edad, sus 
caracterlsticas físicas o demás condiciones y particularidades; es 
urgente que recuperemos el amor de la vida humana y el 
reconocimiento de la dignidad de las personas. pero como no se 
trata sólo de vivir largos años sino de vivirlos satisfactoriamente, 
esto nos lleva necesariamente a vincular los años vividos con la 
calidad de vida y ésta, con el cumplimiento de los derechos 
humanos. Al ser humano de hoy no se le valora, se le mide en 
términos de productividad y rendimiento, y en ese sentido resulta 
abominable observar con que facilidad éste puede ser desechado 
en cualquier momento. 

La ONU ha estudiado la cuestión de las personas de edad desde 
1948, cuando la Asamblea General aprobó la resolución 213 (111) 
relativa al proyecto de declaración de los derechos de la vejez. 
Desde entonces el tema fue abordado de forma indirecta por la 
Asamblea y por los organismos Interesados en las cuestiones 
sociales. Sin embargo en 1977 se abordó el problema de forma 
directa al hacer énfasis en que era necesario organizar una 
asamblea mundial sobre las personas de edad y en 1978 se 
acordó que dicha conferencia tuviera lugar en 1982. 11 
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Tan es as¡ que en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
16 de diciembre de 1991 , se aprobaron los "Principios a favor de las 
personas de edad", donde se estableclan normas universales para 
las personas de edad en cinco ámbitos principales: independencia, 
participación,atención, realización personal y dignidad. 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 
México, DF. 26 de junio del 2002 
Preámbulo a la ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores en México 

El 26 de junio del 2002, el Ejecutivo Federal, representado por el 
Presidente de la República Mexicana, Uc. Vicente Fox Quesada, 
publicó en el Diario Oficial de la Federación Mexicana la ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

EI16 de diciembre de 1991 la Asamblea General de la Naciones 
Unidas adoptó diversos principios a favor de las personas de edad, 
al tiempo que exhortó a los gobiernos para que incorporasen en 
sus programas principios como los de la independencia, la 
participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad a que 
los adultos mayores tienen derecho. 

El 31 de diciembre de 1999 se promulgó una ley a favor de las 
personas de edad. 

Algunas de las situaciones que padecen millones de personas de 
edad en múltiples circunstancias son: dificultades económicas, 
¡imitaciones en el acceso a los servicios de salud, ausencla de 
servicios sociales, carencias de vivienda, exclusión de la cultura y 
la educación, trato inadecuado, escasa participación en la vida 
social y polftica. 

Con ocasión del cambio de poderes en el pals, el tema de los 
adultos mayores se integra en la agenda del gobierno federal, 
espedficamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006 en 
donde se definen lineas de pol/tica dirigidas hacia la inclusión de 
las personas adultas mayores. 

Ley 
de los 

Derechos 
de las 

Personas 
Adultas 
Ma~ores 



.. ' 
A continuación fueron seleccionados solo tos artlculos más 
relevantes en torno a los derechos que como personas adultas 
mayores les corresponden para mantener una vida con plenitud; 
haciendo participes al Estado, Instituciones. sociedad y 11 la familia. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS PRINCIPIOS Y LOS DERECHOS 
CAPiTULO I 

J.Autonomla y autorreaJizaciÓfl. Todas las acciones que se realicen 
en beneficio de las personas adultas mayores orientadas a 
fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su 
desarrollo personal y comunitario. 

n.Participación. la inserción de los adultos mayores en todos los 
órdenes de la vida publica. En los ámbitos de su interés serán 
consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su 
presencia e intervenciÓn. 

m.Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de 
acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar 
de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación 
económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión 6 cualquier 
otra circunstancia. 

IV.Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad 
compartida de los sectores público y social, en especial de las 
comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta ley. 

V.Atenci6n preferente. Es aquella que obliga a las instituciones 
federales, estatales y municipales de gobierno, asf como a los 
sectores social 't privado a implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, caracterlsticas y circunstancias de las personas 
adultas mayores. 
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TITULO SEGUNDO 
DE lOS DERECHOS 
CAPITULO SEGUNDO 

~i 

Artículo S". De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene 
por objeto garantizar a las personas adultas mayores 105 siguientes 
derechos: 

1. De la integrida~ dignidad y preferencia: 

alA una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones. 
Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, 
garantizarles el acceso a los programas que tengan por 
objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. 

b)AI disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, 
de los derechos que ésta y otras leyes consagran. 

(lA una vida libre sin violencia. 
d)AI respeto a su integridad flsica, psicoemocional y sexual. 
e)A la protección contra toda forma de explotación. 
f)A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y 

la sociedad, asl como de las instituciones federales, 
estatales y municipales. 

g)A vivir en entornos seguros, dignos .y decorosos, que 
cumplan con sus necesidades y requerimientos en 
donde ejerzan libremente sus derechos. 

11. De la certeza jurfdica: 

alA recibir un trato digno y apropiado en cualquier 
procedimiento judiCial que los involucre, ya sea en 
calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. 

b)A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y 
municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos. 

clA recibir asesoría jurldica en forma gratuita en los 
procedimientos administrativos o judiciales en que sea 
parte y contar con un representante legal cuando lo 
considere necesario. 

d)En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se 
deberá tener atención preferente en la protección de 
su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, 
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testar sin presiones ni violencia. 

m. De la salud, la alimentación y la familia: 

a)Tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando 
alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o 
materiales para SU atención integral. 

b)Tener acceso preferente a los servicios de salud, de 
conformidad con el párrafo tercero del articulo 40 

Constitucional y en 105 términos que señala el articulo 
18" de esta ley, con el objeto de que gocen cabalmente 
del derecho a su sexualidad, bienestar f1sico, mental y 
psicoemocional. 

(lRecibir orientación y capacitación en materia de salud, 
nutrición e higiene. asl como a todo aquello que 
favorezca su cuidado personal. 

IV. De la educación: 

alA recibir de manera preferente el derecho a la educación. 
b)Las instituciones educativas, públicas y privadas, deberán 

incluir en sus planes y programas los conocimientos 
relacionados con las personas adultas mayores; asimismo 
los libros de texto gratuitos y todo el material educativo 
autorizado y supervisado por la Se<retaria de Educación 
Pública, incorporarán información, actualizada sobre el 
tema del envejedmiento y los adultos mayores. 

V. Del trabajo: 

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o 
de otras opciones que les permiten un ingreso propio y 
desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo 
deseen, asl como a redbir protección de las disposidones de la 
Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter 
laboral. 
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VI. De la asistencia social: 

alA ser sujetos de programas de asistencia social en caso de 
desempleo, discapacidad o pérdida de 5US medios de 
subsistencia. 

b)A ser sujetos de programas para contar con una vivienda 
digna y adaptada a sus necesidades. 

d A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa 
hogar o albergue, u otras alternativas de atención 
integral, si se encuentran en situación de riesgo o 
desamparo. 

VII. De la participación: 

ajEn la planeación integral del desarrollo social,a través de la 
formulación y aplicación de las decisiones que afecten 
directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, 
delegación o municipio. 

b)De asociarse y conformar organizaciones de personas 
adultas mayores para promover su desarrollo e incidir 
en las acciones dirigidas a este sector. 

cjEn los procesos productivos, de educación '1 capacitación 
de su comunidad. 

d)A participar en la vida cultural, deportiva '1 recreativa de 
su comunidad. 

e)A formar parte de los diversos órganos de representación 
'1 consulta ciudadana. 

VIII. De la denuncia popular: 

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos 
competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir daño o afectación a los derechos y garantlas que 
establece la presente ley, o que contravenga cualquier otra de 
sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen 
materias relacionadas con las personas adultas mayores. 



"1 
mULO TERCERO 
DE lOS DEBERES DEL ESTADO. LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 
CAPITuLO ÚNICO 

Articulo 6°. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, 
educación, nutrición, vivienda, desarrollo int~ral y seguridad 
social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer 
programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación 
adecuada para s~ retiro. 

Articulo SO. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente , 
marginada o discriminada en ningún espacio público o privado 
por razón de su edad. género, estado físico, creencia religiosa o 
condición social. 

TITULO CUARTO 
DE LA POlfTlCA PÚBLICA NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 
CAPITuLO I 
DE LOS OBJETIVOS 

Articulo lOO, Son objetivos de la Pelltica Nacional sobre los 
Adultos Mayores los siguientes: 

I.Propiciar las condiciones para un mayor bienestar ffsico y mental 
a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el 
seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima 
y preservando su dignidad como ser humallO. 

IILGatantizar igualdad de oportunidades y una vida digna, 
promoviendo la defensa y representación de sus intereses. 

VI.Promover la solidaridad y la participación ciudadana para 
consensar programas y acciones que permitan su incorporación 
social y alcanzar un desarrollo justo y equitativo. 

VII.Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de 
apre<:io a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su 
revaloración y su plena integración social, as! como procurar una 
mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y 
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convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda 
forma de discriminación y olvido por motivo de su edad, género, 
estado f{sico o condición social. 

XVIl.Fomemar la realización de estudios e investigaciones 
sociales de la problemática inherente al envejecimiento, para 
que sirvan como herramientas de trabajo a las instituciones del 
sector público y privado para desarrollar programas en beneficio 
de la población adulta mayor. 

CAPITULO TRES 
DE LOS PROGRAMAS Y LAS OBLIGACIONES DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Articulo 17°, Corresponde a la Secretaria de Educación Pública, 
garantizar a los adultos mayores: 

VIII. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez. de 
respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación 
de las personas adultas mayores.' 

'.5 Necesidades de las personas de la tercera edad 

A pesar de que, raramente hablarán de sus problemas 
emocionales. el trabajo interdisciplinario de médicos y psicólogos 
logra excelentes resultados. Es aqul donde quizá se haga 
necesario el consejo por parte de las personas cercanas, sean éstas 
familiares, amigos o vecinos. Pero esto no sucederá a menos que 
ellos estén muy atentos a sus cambios de ánimo y no minimicen 
los slntomas pensando que son actitudes de la edad. 

Estimo que ya es tiempo de revertir conceptos y acciones en pro 
de la gente grande, tratando de adecuarlos a las nuevas 
modalidades y a los enfoques que desde años se desarrollan en 
otros países. 

Considerando el papel de las personas adultas mayores en la 
sociedad y en 105 distintos ámbitos culturales debe replantearse 
con la finalidad de que sea reconocido y dignificado. Para lograr 
este objetivo, es necesario encontrar formas eficaces y prácticas 
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para reintegrarlos a la vida social y económica, de manera que 
puedan participar y disfrutar plenamente de sus derechos. Una 
de estas vtas es el fortalecimiento de una cultura en Derechos 
Humanos en nuestra sociedad,lo cual es posible lograr mediante 
la enseñanza y pr~ctica de estos derechos. 

1.6 Problemas de la atención a nivel individual, 
familiar, institucional y comunitario 

Son muchas ras situaciones que deben afrontar las personas 
mayores, can o sin la ayuda de sus seres queridos y de los , 
sistemas públicos o privados de salud. la soledad no es sólo una 
de ellas, sino que se convierte en la causa de muchas otras, como 
por ejemplo la depreSión. Yes partkularmente en esta época en 
qUt; algunos de sus problemas se han multiplicado, llevándolos a 
una calidad de vida muy por debajo de la esperable. 

Con este panorama, muchos adultos mayores deben vivir 5010s '1 
si a esta falta de compallla le sumamos una declinaciÓn constante 
de las actividades '1 los contactos sociales, comprenderemos lo 
tediosa y sofocante que puede ser la vida de muchos de los 
mayores. 

No es dificil imaginar que las alleraciones en el carácter '1 la 
personalidad del adulto mayor sean producto únicamente del 
proceso involutivo sino del contelcto psicológico enresante que le 
rodea. Paralelamente a los cambios biológicOs, el en~jecim¡ento 
conUeva cambios psicológicos en la atención, inteligencia, 
memoria, actitudes, motivaciones, capacidad de aprendizaje '1 
percepción. 

la vejez, como cada edad. acarrea sus propios Intereses y sus 
correspondientes problemas. Debemos conocerlos '1 aceptarlos 
dándoles a cada uno su lugar, sin disminuirlos ni aumentarlos, '1, 
menos, desconocer1os. 
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1.7 Factores biológicos, sociales y psicológicos 

Roles sociales 

Con la desvinculación se sostiene que las personas se retiran de 
la ~Iedad por la ruptura de relaciones sociales, por el termino 
de las funciones y por una reducción del compromiso de las 
normas y valores. Desde otro punto de vista, no es que las 
personas se retiren voluntarIamente, sino que mb blen es la 
sociedad quien las rechaza,' ~ 117 

Mientras no se opere un cambio en los valores y comportamientos 
sodales, no dejarán las personas adultas mayores de sentirse 
objeto de discriminación. Actualmente ser viejo ylo sentirse viejo 
es sinónimo de inutilidad. Con esta idea viene el miedo al porvenir 
y por ende se entra en un conmeto con la socIedad. esta no 
valoriza a la gente grande y ella no la acepta, ya que piensa que 
esa sociedad no es la suya. 

La sociedad moderna con sus nuevas estructuras, conceptos y 
modos de vivir, movi!iúndose Siempre a ritmos acelerados, 
cambiantes. deshumanizados, ha olvidado a la gente grande, ese 
ser que en el transcurso de su vida dio su aporte a esta sociedad, 
poco o mucho, simple o importante, segun hayan sido sus 
posibilidades, su inteligencia y las circunstancias en que le tocó 
vivir. 

los viejos y los jóvenes 

Es interesante señalar la importanda y la profunda repercusión 
que la brKha generacional crea entre la gente grande y jóvenes, 
originada por la escasa O inexistente educación en la sociedad 
para comprender los problemas relacionados con las personas 
de edad avanzada. Unos y otros habitan mundos separadOS, 
inmersos en sus propias motivaciones, intereses o recuerdos. 

Es neceurio ir preparando a esta juventud a aprender a respetar 
a la gente grande, a asimilar sus experiencias; y al mismo tiempo 
que su acercamiento y convivencia influya beneficiosamente, a 
quienes por 10 general han perdido su entusiasmo y esperanzas 

• BAZO. Mirll·Te.HoI.1.a Socifdid indiNo SIglo XXI de Espihl fdJIOI'ft. l' edicl6n.~,.,., Midrid. 1 \190. 
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a traves de una larga trayectoria de su vida. De ahl la convivencia 
de una preparación previa para la vejez. en forma de orientación, 
con la cual las personas. al llegar a esta edad se encontrarlan en 
condiciones de irse adaptándose naturalmente. 

Nos hallamos en un punto en que las transformaciones sociales y 
económicas exigen que se revisen los conceptos de respeto. 
responsabilidad y tolerancia. los cuales, le competen a la famUla 
principalmente. Además de la gran escasez de tiempo para vivir 
en familia y con la familia, a causa del agitado modo de vida que 
predomina en nuestros dlas. 
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2.1 Diseño 

El diseño se define como una actividad de 
concepción por la que ordenamos nuestro entorno, 
expresamos intendones y en donde es 
fundamental el problema de procesar y comunicar 
el flujo de información global. Su parte 
consiste en la innovación de las configuraciones, la 
leaitil'l'lid,ld de su función y originalidad. 

Para desarrollarse como se organiza con 
un marco de principios con los conocimientos 
derivados de la psicologla de la percepción, la 
.~j>rrlít\tír" la de la forma, la ínformátíca y 
la mercadotecnia para ret roa lím e ntarse y renovarse. 

Dentro de las condiciones para el estudio del 
diseño se encuentran las 

Tomar al diseño como un fenómeno sociocultural 
en un tiempo y determinados, debido a la 
identificación del fenómeno que reside en la 
unidad Indisoluble de su producción, distribución y 
consumo, V abordarlo como producto de dos 
desarrollos, tecnol6gico y comunícactivo. 

El diseño gráfico se divide en tres áreas principales: 

el diseno creativo 
la producción de originales 
la coordinadón de los diversos procesos 
necesarios para su prodl.lcci6n. 

De acuerdo con Norman Potter 11 El diseño se 
diferencia más claramente de la fabricación o de la 
actividad espontánea': 1 Debido a que el del 
diseno es el de ordenar, para darle forma al tipo de 
vida, implicando el mensaje en donde la 
gráfica se a nacer referencia y reconocimiento, 
brindando la oportunidad de <Of\\Iertirse como 

satisfactor sodal humanitario. El análisis creativo 
critico tiene especial ventaja al complementar y 
ampliar el panorama, enfocando las conexiones que 
orientaron a entender la estructura interna del 

El diseñador, por ser un productor de significados 
públicos cuyo medio de expresión es visual, tiene 
una gran responsabilidad sobre todo porque 
en el presente, los medios de comunicación ¡nHuyen 
cotidiana y permanentemente en el desarrollo del 
individuo. Es por ello que maneja los elementos que 
le permitan traducir los contenidos o las ideas del 
lenguaje visual de acuerdo a las necesidades del 
momento en que se vive. 

la informaci6n se como el de la 
acción que establece un medio para que la 
comunicación cumpla su fin más Importante: la 
respuesta del receptor. Ya que la informaciÓn no 
implica forzosamente por basarse en un 
lonn .. ,,¡a lineal, mientras que la comunicación, lo 
demanda, a través de un lenguaje integral, en 
donde descifra la información reuniendo la idea yel 
mensaje.2 

Según Paoli (1983, 11-7) la información es el 
conjunto de mecanismos que permiten al Individuo 
retomar los datos de su ambiente y estructurarlo de 
una manera determinada, de modo que le sirvan 
como de su pAg.47 

La comunicación es un sistema o una fuente que 
influye en el desarrollo del comportamiento de un 
destinatario, por medio de las que 
pueden ser transmitidas por el canal que los 
conecta, implicando un proceso de elaboración y 
comprensión del es esencialmente una 

I POTTEIt NOlman. ¿ Qut! M 111'1 dÍ5l'fÍCdor? Editorial Paióos.. Barcelona, hpafla. 191J9. pág. 13 

comunkologla. Ediciones EufeiG l' edkiól'I.Mél<kO. 1932. págJS, 27 y 28 
I PAR~S, MarlUE'1 y MAICAS 1.louoduccíól'lllla comunicaciÓn $oclal,Promncio!\eS y publicaciones Unlvelsltal'los. Barcelona. 1992. 



forma de transmitir conocimiento y la UU!>YI.lI!:LI<I de 
correspondencia. 

2.2.1 El concepto de proceso de 

El proceso es cualquier fen6meno qUE! presenta una 
continua modificaciÓn él través del mediante 
fases sucesivas considerando a los acontecimientos 
y a las relaciones como cambiantes y 
continuos. 

En todo proceso de comunicaci6n intervienen los 
siguientes elementos: 

1'11>"",,''''111'\' que lleva a cabo 
o no la fuente. 

2.Un encodíficado por el que 
conforma el contenido. 

3.Una intendonalídad,junto con sus objetivos. 

4.fI mensaje es transmitido y difundido, a través de 
un canal O de un medio tecnológico de comunicación 
que puede ser escrito, hablado, audiovisual o sonoro. 

S.El mensaje requiere un lenguaje que, puede ser 
hablado, escrito o por signos, adaptándose a las 
características técnicas de! canal. 

6.Un código de referencia que debe ser aceptado y 
comprendido por las dos partes. 

7.EI receptor, puede ser grupal o colectivo. Es el que 
decide qué actitud adoptar respecto al "", ..... ,.¡ .. 

recibido. 

S.Sí el emisor tiene una determinada intencionalidad 
será para que el proceso de comunicación que él 
inicia efectos. 

9.Toao proceso de comunicación se produce en un 
contexto cultural, social, polltlco y económico 
cOlncret().J pág5.40y41 

Existen tres términos paca describir \a forma en que 
las personas se comunican y dependiendo de cada 
situación implica diferente número de personas. 

la comunicación intrapersonal, es la 
comunicación de una persona consigo 
misma. 

Para comunicarse, las personas utilizan sus 
cinco sentidos, y a este acto de compartir 
la experiencia entre dos personas se llama 
comunicación interpersonal. 

la comunicación masiva es la que se realiza 
entre un individuo o un grupo a través de 
un dispositivo transmisor para audiencias 
numerosas," 

Para hablar de comunicación visual, antes debemos 
contemplar lo que significa la visión. la visión es 

más que la estlmulacioo óptica de la 
retina por ros rayos luminosos. Es imposible percibir 
unidades aisladas y no afectadas por el contexto en 
el que se encuentren. la relación es inevitable 

que el acto de la visión sea una 
dicha es darle 

forma a las sensaciones visuales y a las respuestas 
por de los ¡:¡ágs.17y 20 

En eS¡:llecllriCO al ámbito proceso ¡c6nico de 
transmisión de ..., .. ',...,:; ..... le pertenecen terll.!nnerlOS 

que de estudio. 

< BIAGI, Sbirley.lmpacto de !()!¡ mf<dios.lntl!fnalional ThDmson Editores Aj' edición. Mél!!co.l999. pág.:2 



·Fenómeno de visual: es una 
aprehensión o captación directa y sensible 
de la realidad. 

·Fen6meno de o representación: 
es hacer presente una realidad que la 
imaginación ¡¡ retenido. 

·Fenómeno de semiosis: es el buen de 
los signos y abarca los aspectos: 

o la pragmática, que tiene en cuenta 
11 se le habla '1 el uso que 
éste hace de los 

o la semántica, del sujeto y 
de los objetos, analizando las 
relaciones del con la 
realidad para asegurar una 
significación verdadera. 

o la sintáctica, es la ordenación de los 
elementos verbales y visuales 
para mostrar sus relaciones 11 

fin de que el 
correctamente el significado. 

·Fen6meno de 1"'''' .... ''\..'-'1..,11 

procesos para la ",,,1,,1"11,.,,,\,,, nrp,,,,nlt::ll"ltin 

o manifestación de la comunicación 
de motivos que puedan 

apoyar la ",,,,,1<,,1<"1',,, 
·Fenómeno de valoraciÓn: es el 

para la satisfacción de 

Además de esto, se apoya del: 

a) Sentido, es el entendimiento de la relación 
de códigos. 

b) Texto, es la parte de la 
comunicación, donde se establece una 
estructura de signos con el objetivo de 
transmitir un mensaje 

e) Contexto realidad que a los signos. 

d) Campo tanto a los signos 
visuales como 11 los verbales que señalan 
la realidad y el conocimiento. 

e) Función, depende de texto y del contexto. 
f) Discurso, es el sIstema de comunicación que 

requiere de formas de mensajes. 

las teorlas desarrolladas por G. H. Mead, CH. Copley y 
W. Thomas, conocidas como: interaccionismo 
simbólico, consid;eran que si los seres humanos se 
comunican a través de sfmbolos, los 
significados, valores y modos de actuar de las otras 
personas con las que conviven en un entorno frsico y 
social determinado. Hay tres tipos de conceptos: 

a) la definici6n de la situación o examen a 
fa respuesta a un estimulo 

b) el yo-espejo o 
conducta de 10$ dos a fin si 
representa sus roles adecuados ¡C.H.Coolry) 

el la pres.entación de si mismo que es capaz de 
realizar el individuo de analizar la 
situación y utilizar el 

y la teoría fenomenológica parte de la idea que 
para comprender la conducta humana debe 
comprenderse el mundo perceptivo de la persona, 
debido a que cada uno ve el mundo de forma 
diferente en fundón del sistema 
desarrollado en su experiencia vital y por el proceso 
de socialización.' 

Para entender el acto comunicativo debemos antes 
contemplar tanto al enunciado como al discurso. 
Enunciado '1 enunciación 

oración + .situación:::; enunciado 
enunciado + acción '" enunciación 

ejemplo; 
voy, ven, l!scocname" fijate 

7BAZO,~rI<rjeresa.la Soci~dad 3n<:iana.Siglo XXI de España: Edilores. laeaidón.Espaila,Madrid. 1990.págs..ll y 12 

3 SEXE, NeS1or.Ois.eilo COn\. Ediciones Paidm,Jluenos Alres-8lIr<elona-Méxicó. 2001. págs. 1 06 '1107 



Un discurso debe entenderse como la actividad 
productilla de acciones u operaciones sociales que 
transforman una situación Inicial en ulla serie de 
lluevas situaciones. Esta acci6n comunicativa, 

a un fin, es tan decisiva que Se convierte en 
el componente específico de la actividad 
p,jg.1111 

Al emitir un enunciado, básicamente realizamos 
una acción, por lo tanto una de las pt()pleCliaClE~S 
fundamentales de las emisiones comunicativas 
consiste en el hecho de que sirven para realízar 
acciones. 

Existen clases de acdones que constituyen el acto 
comunicativo según J.LAustin. 

·Al decir algo, llevamos a cabo una serie de 
accíone-s que constituyen un acto ,mIJH'Vn_ 

acto que equivale a expresar las ;m~'r":",, .. < 

con sentido y referencia, lo que a su vez se 
aproJoCima al significado en un sentido 
inmediato. 

-Realizamos actos ilocutivos al informar, 
comprometernos, es 
actos que una fuerza 

intencional. 
·En tercer lugar, realizamos actos """rlUL_UHVU' 

cuando, conseguimos cosa, como 
convencer, persuadír, sorprender, asustar o 
confundir. 

Debemos precisar que existe una diferencia entre la 
fuer2il lIocutiva o intencionalidad comunicativa y Su 

efecto perlocutivo. pero con ciertas conexiones 
situacionales del acto de comunicación. De este 

la fuerza ilocutivlI de un enunciado será la 
condición de promesa, amenaza, fuego, 
lI~j>'\I"I""ritll'l. mientras que el efecto oe,rlOlcutivo de 
un enunciado es la acción ejercida. 

puertal, con la fuerza 
¡rocutiva de una que el 
receptor abra o cierre la puerta. O sea, que se 
produzca un efecto 9 p,jgs.l90y 203 

Modelo de Shannon-Weaver 
los componentes de la comunicación incluyen: 

a) una fuente 
b) un transmisor 
e) una señal 
d} un receptor 
e) un destino 

Componentes de este modelo de comunicación 
son: 

a) la fuente de comunicación 
b) el encodífkador 
e) el mensaje 
d) el canal 
e) el decodificador 
f) el receptor de la comunicación 

-Toda comunIcación tiene alguna fuente, es 
decir, alguna persona o grupo de personas 
con un objetivo y una razó.n por los cuales 
comunicarse. 

·EI es el enl:¡mlaaO 
ideas de la fuente y en un 
código, asl el objetivo de la 
fuente en forma de mensaje. 

·EI mensaje es la expresión de ideas que se 
está considerado como la traducción de 
propósitos e intenciones a través de un 
código. 

tPEAiCOT,Jordl.$¡;rvírsede la imagen. Un allá lisis Pfagmátko de la l~g .. nJ;dítor¡al Arl~t l'~¡ción.B¡;r,eIOfla.Esp,i\lIa, 1987. 



·EI código es un conjunto sistemático de signos 
Interrelacionados de forma C'l'Il'!.ItIt'''f'''':> 

por medio del cual se desarrollan el 
procesos de comunicación. 

·EI canal es un medio portador de y 
su elección es un factor importante para 
la efectividad de la comunicación. 

·EI decodificador de se encarga de 
traducir el mensaje y darle forma para sea 
utilizable por el receptor, por medio del 
conjunto de facultades sensoriales del 
receptor, es decir, de los sentidos. 

·EI receptor es toda persona que descifra un 
mensaje, de tal manera que los sentidos, 
sean susceptibles de interpretarlo y de 
comprenderlo. 

El modelo de Shannol'l y Weavef 

fuente 

L_r 
mensaje 

Feedback 
El feedback proporciona a la fuente la información 
con respecto al éxito que obtuvo al cumplir su 
objetivo, y asl, ejerce un control sobre los futuros 
mensajes. Este término se encuentra relacionado 
con la interdependencia de acción-reacci6n. 

Los efectos 
Segó n Maletzke (Id. íd. los deflne como: 

a)!as formas de comportamiento que resultan 
de la atendón que el receptor a los 
mensajes dentro de la fase comunicativa 

b)los procesos que se desarrollan en la fase 
nostcomun.lcaltlVa como consecuencia de 
la comunicación colectiva. J pág.l08 

Los ruidos 
Son todo fenómeno interno o externo al proceso 
de comunkad6n, que pueden causar perturbación 
en el contenido '1 en la recepción del m .. n"", .. ' 

destino 

mensaje recibido 

~ PARfS, Manuel y MAICAS t Il1tfoducdÓn a la comunicaciÓn iOdal. Promociones y publk¡¡dolles Unlllel'1ltarm Barcelona. 1992. 

1':> eERlo. David k. El proceso de la Comunicadól1. Editoríal El atelleo. lIuetlí!S Aires. AIgendna. 1969. 



"ulm"", ciertas caracterlsticas de la comunicaciÓn 
'M ,"1"11"'< nn'" a la so<:ial, en el gráfico siguiente, se 
presenta la adaptación correspondiente, obra de 
Cardona '1 Fernandez Berasarte. 

la 1''''''''''''''1',1'\111'''1''1.1'':' terminológica entre los dos 
modelos es; 

·Emisor: autores del anuncio. 

'-v ......... v. visual (cromático, tipográfico,etc) '1 
verbal. 

·Canal: medios de comunicación (prensa, radio, 
t.v~ 

espectador potencial.11 

En lo que atañe a las caracterlsticas del emisor, 
Malet2ke subraya la importancia de 
determinar: 

a) wándo el emisor se expresa, 
b} cómo el mensaje. 
el a y 
dJ los medios utilizados. 

Estos factores dependen, a su vez.. de: 

al su y 
b} sus relaciones soc:iales.3 pág.81 

En un estudio realizado por Katz, Gurevith '1 risas 
(1973, citado por Severln y 306), se 
establecen necesidades que 
el receptor y que ser resueltas por 105 
medios: 

~lí·ru'"\'nitiV:::l~. de adquisición de información, 
conocimientos '1 comprensión de los 
hechos y de los fenómenOS. 

blAfectivas, de carácter emocional. 
c)lntegrativas, para aumentar la credibilidad, la 

confianza y la estabilidad. 
dlSociales, para incrementar las relaciones con 

los demás! ~.98 

Por su reacción se puede clasificar al .",r"'N'''' en 
dos ,..:>1',,, ... ,, .. 1,,., 

. El receptor pasivo, es aquel que el 
mensaje con la intención del emisor 
debido a que las claves de decodificación 
coinciden con las de la codificación . 

. El receptor activo, en cambio, es aquel que 
frente a la emisión es capaz de t'I"',(,"f1,rllrllr 

reinterpretar y de significar el 
desde su perspectiva personal. 

Características de la comunicación social 
Vicente Romano: 

al Universalidad, es llegar a un gran número de 
receptores, teniendo en cuenta las 
condiciones técnicas y las motivaciones. 

bl Especialidad de los contenidos de acuerdo 
con el medio de comunicación o de 

el estableciéndose a través del 
medio, un contacto constante entre 
emisor y receptor. También puede ser de 
periodicidad de acuerdo a la frecuencia 
de difusión del medio. 

1 PARtS, Manuel y MAleAS '-Introducción Ii Id comunlcaóón social Promociones y publlad(){le$ Unlversit.:uios. BarceJona. 1992-

retÓliea del mens.aJe publicítilrio. Edl!0I1,,1 Universidad de Ovledo. Espafls. 1998 pÁgiA6 Y 47 



d)Colectivídad en la producción de ....... VliI .. " 

e)Comercialidads por lo que se refiere a su 
forma de financiación. 

OTenaddad de la estructura tecnol6gica esté 
de acuerdo a las caracterlsticas propias de 
cada medio. 

g)Contextualizadón en un geográfico 
y un tiempo concreto. 3 pág..2\ 1 'J 212 

Charles R. Wright, siguiendo las ideas de Harold 
Las.swell señala algunas funciones realizadas por la 
comunicaci6n masiva: 

·La vigilancia o manejo de noticias es la 
recolección y distribución de informaci6n 
acerca de los acontecimientos. 

·la correlaci6n, es la de la 
informadón suministrada y tomada en 
cuenta como la reacci6n a lo~ hechos. 

-La transmisión de la cultura, es una actividad 
educacional que se encarga de comunicar 
las normas sociales y los 

'1 Shoemaker 11971, Valbuena 1976,168} 
destacan que la comunicación es esencial para el 
cambio sodal, cuyo proceo consiste en: 

2.6 

a) invención, creación y desarrollo de nuevas 
ideas; 

b) difusión de estas ideas a la comunidad y 
e) las conse-cuencía~ en el sistema 

social a rafz de la adopción o rechazo de 
la innovaci6n,1 pág.4S 

la vida est& llena de signos. En p,lncipio, plantear 
todo fenómeno social como fenómeno cultural, de 
ahl como un hecho comunicatívo, por lo tanto, pensar 
en el signo como unidad mlnima de signifkación.8 

Los signos, son aquellos que los seres humanos 
intercambiamos. Por definición es diferente de 
aquello que debido a que se genera para 
sustituir al IJ para que tenga sentido es 
necesario que exista un acuerdo respecto a lo que 
debe ~u,.",nr;", 

El signo tienen un soporte f(sico, evidente, palpal:¡le, 
audible que llamamos significante, este es el plano 
de la expresión y es capaz de comunicarnos cierta 
cantidad de información que denominamos el 
significado, con\lirtiéndose en el plano del 
contenido, vinculado a una expresi6n en un código 
determinado; participando como un conjunto 
indisoluble en la conducción del mensaje. A la 
unión del y el significante se le llama 

El valor del signo está determinado 
por su entorno, y está colocado dentro de un 
contexto. 

significado 
signo =.. = significación 

Significante 

El es inseparable del concepto de semiosis, 
semia IJ el sufijo sis se refiere 
que es del orden de un una 
una acción. Es un proceso Inferencial que se inicia 
con la del signo, desarrollándose en 
la mente del intérprete, y concluyendo con la 
presencia del en su mente. 

El proceso inferenclal es un proceso mental de 
razonamiento espontáneo, automático e inconsciente 
que se realiza a partir de la relación del contexto. 

I PAR5, Maooel '1 MAleAS 1.lntrodllttión a la comunlcl!ció ... <O(:iill Promociones y publlaclones Universitarios..8arcelol1ll. 1992. 

! IDE, NestOl. Diselio come Ediciones Paídos.8ueflos Alres~Barcelona-Mé)(i(o. 2001 e 
111..El\61NGEIl. Ono. OiSeliOi par.. una comuniadón persU/lSivo. Editorial El ~ ... ual moderna. Méxl(o, D.f. 1979. págs. 177 y 178 



o 
objeto 

interprete 

i 

r 
signo 

(n!Pfesentamel'l} 

La semiosis se conforma de un signo o 
representamen, un 'i un interpretante: 

El signo o representamen es una cualidad que se 
aplica de un modo demostrativo y que tiene la 
funci6n de Esta cualidad es el hecho, 
ligado a su ya $4!iI directa o indirectamente 
dado su vinculo con otro la ilcepción 
de objeto como que el signo repre$4!nta.8 

págs.43y44 

Peirce distingue dos del signo: 

El 

el objeto dinámico o mediato, es el objeto 
exterior al es la realidad que de 
alguna manera contribuye a determinar al 
signo para su representación; 
el el objeto tal y 

repires,entiado por el 

importante de la 
clasificaci6n no la 

es tal vez el elemento más 
reconociendo Peirce una 

pero sí la más usual: 

, interpretante ¡n mediato, consiste en la 

a SEXE, NestOl.Diselio t:Om.fdkione~ P¡¡,idos, Buenos Aires-8arcelol'la-Méldco.2001. 

ded" es la d~ efecto del 
basta para que ufla persona 
si el signo es o no es a que 
conozca, Este interpretante coincide con 
lo que se denomina significado, 

interpretante dinámico, es relativo a los 
efectos directos producidos por el 
Peirce lo comparaba con el "!Omtíchrln. 

2.6.1 Dimensiones delsigniflcado 

El significado denotativo 
Consiste en una relación entre que $4! 
encuentra comprometida con la realidad al momento 
en que se dice que algo existe y que vamos a hablar 
de o al menos referirnos. 

El signíficado estructural 
Está basado en la relaciÓn entre 

Los significados en la puntuación. La 
puntuación consiste en una serie de slmbolos que 
no tienen significado denotativo, pero que nos 
enseñan la relaci6n entre las palabras. Veamos la 
~ ,n ", .... '"'" oradó n: 
El maestro dijo: "El estudiante es un necío~ 

¿Cuál es el significado de esta oración? La oración 
está estructurada de tal modo que su es: 
una persona (llamada comentó sobre 
otra persona estudiante), Cambiemos la 
DUflHl¡U'!OI'l y vemos si (ambia el significado: 

~EI maestro -dijo el estudiante- es un neciow 

No hemos cambiado ninguna de las ni 
alterado la relaci6n palabra-objeto, sino la relación 
palabra--a-palabra, es asl como se altera la estructura 
de la oraci6n, u!iando guiones 'J modificando la 
colocación de las comillas, por lo tanto cambia el 



contextual 
Cuando no se tiene significado denotativo de una 
palabra en un contexto y está rodeado de n:U:~I'Ir:~t 

para las cuales poseen significados denotativos, se 
apoya en su relación para generar otros ~innitiin!f1n~ 
denotativos. Asr es como se obtienen los indicios para 
hallar el significado de las palabras desconocidas. 

Silllniflr;¡rln connativo 
Lo definimos como una relación entre un signo, un 

y una persona. Es personal debido que 
describen nuestros sentimientos, ideas e 
laeolo!QliliS. IO págs..HI, 113, 116, 117.119)1120 

2.1 

ic:ono proviene del griego eik6f\: que 
imagen; en él, existe una relación intrínseca 

entre significante '1 significado, por ser el signo que 
51! refiere al objeto en virtud de sus caracterlsticas 
propias.. El ícono presenta una o varias cualidades del 

al que se refiere. Según el grado de imitación 
de esas cualidades, Pierce dasificó los ¡cónicos 
en: imágenes, diagramas y metáforas. 

Im:;!¡n!m~'f(_ Es aquel 5i9no que comparte con 
el objeto que representa cualidades 

y similares. 

L>1'IQl'illm,as. Son las relaciones de proporción 
entre las partes del objeto sustituido con 
las del objeto que representa. Por 
eJe~ml;>IO un molde, un plano, un mapa, 
una maqueta. 

. Metáforas. Se trata de la representación en 
paralelismo con el objeto. Por ejemplo, la 
escritura ideográfka.8 pagA-a 

; SEXE,. Nes:tOf. Diseño como Ediciones Paidos.Buerl05 Aí~-Barcelon.l-Méxlco. 2001. 

Es el signo en el que el '1 se 
hallan interrelacionados de manera extrínseca. V se 
deriva de la palabra griega que <it'll"m,~" 
Nconvención"; nada de el relacionarse con los 
objetos o ideas que representa, ya que representa 

más debido a una es decir, un 
acuerdo entre sus U~'~""U~. 

Existen diferentes niveles del slmbolo: 

.objeto real. Se define por el contexto y por la 
actividad en Que habitualmente los 
utilizamos. Ejemplo: las fosas se 
entregan como expresión de amor porque 
sugirieron una vez la sangre del corazón. 

·Objeto representado. la es de 
algo que ya era simbólico antes de 
representarse y no sentimientos. 
Ejemplo: imagen de un n~r~o,na',~ 
en un billete. 

-Sfmbolos colectivos. Se forman con las 
imágenes de objetos que nunca se dan 
Juotns, conviniéndose en imaginario 
que recurre a los significados básicos de 
los objetos él 105 que se refiere. Un ejemplo 
seria una Imagen de una naranja rodeada 
por rayos solares. 

-Símbolos imaginarios_ Son los que 
pretenden ser reales pero sólo existen en 
representaciones. 

·Personificación. Es la rec>rel¡entación de una 
idea en imagen. 

"""'L\J,Vd'''U le. El proceso de la ComunicaciOn.fdltorial El ilieneo.Bueflos Alrei,Atgel\!ina. 1969. 

u TURNilULL, Arthur T. ':1 MIRO, flusse!1 N. COI1lUOÍf:a<Íón gr6tka. Tip09rafla,d¡¡¡9ramadón.di~oo y proom:dón. Editorial Trillas. MéJdco, DI. 1m 



-Arquetipo. los arquetipos son parte de la 
composición mental de cada persona, que 
surgen a través de procesos inconscientes 
hasta su e)(~r¡encia. 14 pág.139-

141,10y 144 

u.n,.."",,, estructurada 
Los sfmbolos visuales tener el aspecto de lo 
que representan, que se pueden relacionar 
partes del símbolo con partes de un objeto real. 
Ejemplo: un que signifique pendiente puede 
imitar una forma que recuerde a una 

pág.l34 y136 

Signo o que está en cone>tión 
dinámica con el objeto que designan y con los 
sentidos o la memoria de la persona para sirve 
como signo. Su fundón es determinar la sensación. 

los fndices se distinguen de otros si9nos, o 
representaciones, gradas a: 

>Que carecen de todo parecido <,nnlTlru"", 

con su objeto, 
·Que se refieren a unidades indlviduales.1S pág. 

61 

1.10 Semiótica 

Aparece entre los en el seno de la se 
le conoce en Platón y, con mayor fuecza 
en Aristóteles. l.ocke comienza a llamarla semlotlké; 
Leibniz en cambio, Característica universalls. 

En la década de los noventas con la lingülstica 
estructuralista, por ferdinand de Sauss\Jle, 
se perfila como semiología, y se la hace depender de 
la pskologla. Pero también (on Charles Sanders 

1< RAINSON, PhW p. Diseño. Editorial Nerea. Madrid, España. 1m. 

llama semiótica, surge una estrecha vinculación, no 
sólo con la psicología sino también con la 
pág. 9 

El término semiótica eS denominado como la 
disciplina que se encarga de estudiar el campo de la 
signlficaci6n de los asl como las condiciones 
que debe cumplir un discurso para tener sentido. 

El término semántica, se dio por el lingOísta trancés 
Michel 9réal, en 1897, el cual es asignarle 
contenido a un signo determinado. Además de ser la 
rama de la semiótica que investiga la interrelación 
de los signos con los objetos reales por ellos 
desIgnados y rama de la leónica que acerca 
del que se deriva del reconocimiento 
visual. 

Se distinguen tres clases de semántica: 

· La semántica general estudia el porqué, el 
cómo y el para qué del acto de 
comunicación, es decir. analiza el aspecto 
fisiológico, ~kológico y sociológico. 

· la semántica filos6fica analiza las relaciones 
del signo con la realidad, es decir, en 
condiciones se aplica un signo a un 
qué normas pueden y deben observarse 
para asegurar una verdadera. 

· La sem.al1tica lingüística parte de: 
oEI contenido del sigIlO lingülstíco 

(esto es, el contenido de una 
vocablo, término o 

dicción). 
oEstos significados no son estáticos 

sino dinámicos y vi1!riablesY 

n SANDERS Pe;rce, (hartes. la tienda di! la ~i6tica. Ediciones Nueva visiÓn. Sue-nos Alfe$, Argentina. 1974-

16 BEUCIiOT, Maurkío. Elementos de la semiótica. UniVétSldad Nadooal AutÓl'loma de México. l' edlÓÓn.lMxico. OJ. 1979. 

17 Diccionario Endclo):rédko Quillet.Vol. VIII. Edltorla I Argeotlna Aristldes Quillet 3' edidón.l!ueno~ Aires. Argentina. 1966. págs 18 y 19 



2.12 

Fue concebida por Ferdinad de Saussure, (1857-
1913), en su curso de lingülstka general publicado 
en 1916. Es la disciplina que parte del análisis de los 

que se producen en diferentes u'f\n,,,,,,'c 

para identificar la significación que componen a 
una cultura. Los signos tienen una más 
o menos fija, pero el sentido se da a de la 
interacción de los elementos del lenguaje en un 
contexto.18 pág. 31 

El semiÓtico Charles Worris (1938) concibió a la 
pragmática como parte de! estudio de la Teoría de 
10$ signos, a semiótica, para encargarse de la 
relación entre los signos y sus intérpretes, 

o Tearla de la acci6n es /a rama de la 
que estudia el entorno de la 

entre 105 elementos de la comunicación y la realidad. 

Una de las tareas de la pragmática es formular los 
principios y proporcionar las condiciones de 
satishlctoriedad para la expresión-acta, Otra de las 
tareas es colocar estos actos en una situación o 
contexto y formular las condiciones que estipulan 

expresiones son satisfactorias y en qué 
situaciones, El contexto contiene los hechos que 
determinan la adecuación de las 
convencionales, 19 p4g5.271-271 

2.14 

Proviene del laUn ¡mago, que significa forma. la 
es un soporte de la comunicaciÓn visual que 

materializa y representa un fragmento del entorno 
(universo perceptivo). la organización de la realidad 
visualmente percibida, asl como la estructuración 

del pensamiento visual el través del código ¡cónico, 
son los procesos básicos que condicionan el universo 
individual en el nivel de la Plllr"·T!:t>nlrlll. 

La Imagen es objetiva, en el sentido de que este 
objeto es accesible a un observador que pueda 
captarla: ya sea que éste se convierta en del 
acto del emisor, o que analice los cO!1\Dortamlierltos 
del re<eptor ante el grupo de estímulos conformados 
por la imagen. Es asl como la se concibe 
como un discurso 

2.14.1 

1.La primera imagen: el contorno de una (orma real. 

2.EI surgimiento de detalles en el interior del 
contorno. 

3.EI surgimiento de los contornos sobre UI1 fondo. 
Jerarqula de lo principal, 

4,Los colores, primer elemento de un realismo. 

S.La rotación de los perfiles. 

6.La escultura, imagen de tres dimensiones, 

7.La yuxtaposiciÓn significativa de elementos 
visuales tomados del desarrollo de una acción. 

S.Las sombras y el modelado: sutgimiento del 
relieve. 

9.La oersoectl\ril. 

10.La fotografía: fijar el "rcono" extraído del objeto, 
sobre la base de una técnica. 

11,La estereoscopia, visión de tres dimensiones a 
través de artificios 

'6TAPIA.,AlejandlO.0e la ret6tICll a I.l ilJl.lgen. EditolÍal Unille1$idad AutÓrlOlTI/I de Mélá<o. l' edición.M,bko, D,F.lm. 

t9VAN OU1<, Teun A. Texto y (01ltexlo. Rro Edítoriallberoamericana de Méxko. l' edición. México. 1993. 



través de artificios tec:nológ,icos. 
12.EI confrontación posible entre el 
mundo de las imágenes y el mundo real. 

13.La imagen móvil (en 
movimiento visual. 

cristalización del 

14.La sfntesis total (la de la computadora) 
seres que no existen pero que padrfan 
~.27 

2.14.2 Leyes generales del ensamblado de 
una ........ n' .. " 

topol6gicas: de continuidad, de 
cierre de contornos, de oposición entre 
figura y fondo, estos son los elementos 
que participan en la representaci6n 
gráfica, donde la tiene por cometido 
la ':1 el fondo el contexto dónde 
ésta se representa. 

. leyes inherentes a los objetos o a los 
1Jl>';'E'nt;~l1cls: son impenetrables s.i son 

si son pesados tienen entonces un 
soporte, sí se son más Url"'''"[1r, ... 

. Leyes relativas al modo en que los objetos 
son representados. En general estas leyes 
están al de iconicidad de 

ím~ínl>l"\p.<; dando prioridad al contorno 
20 pág.66 

2.14.3 

I.EI dibujo con trazos. 
2.EI dibujo con sombreado. 
3.EI dibujo con colores. 
"!.la sin retoque (documento de 

autenticidad). 
S.La fotografra retocada (documento p.Vt'fp.·tíVI" 

6.La fotografía reconstruida. 
7.La colección: integración de un hecho o de 

un concepto a partir de una multiplicidad 
de imágenes parciales.. 

S.La fotografla sobrecargada. 
9.La falsificación fotográfica: es perseguir, una 

segunda intención. 
10.La fotografra ~g.129 

la de E. H. Gombrich, la imagen 
tiene como principal función el asegurar, reforzar, 
reafirmar '1 precisar nuestra relación con el mundo 
visual: desempeñando un de descubrimiento. 
Oponiendo dos medios de inversión psicológica de 
la imagen: el reconocimiento y la rememoración. 

. El reconocimiento es identificar, lo que se ve 
en la con algo que se ver 
en la realidad, apoyándose en la memoria. 

. El imtrumento de la rememoración por el tipo 
de imagen llamarse esquema: al 
ser una estructura sencilla y m~'m/'n7anl">: 
en donde la actividad del es~>ecl:adl)r 
consiste en utilizar todas las ca~)aCIIClaICJes 
de organización de la realidad '1 cotejarlas 
con los datos ¡cónicos almacenadas en la 
memoria de forma ""''''' , .. ;"':>'Flr,. 21 pags.s5-

8ó.íI8y94 

2.14.4 Elementos del ' ..... 'n .. "' .... 

la relación entre el significado y el significado de la 
ser tipos: intrínseco y extrínseco. 

·En la intrrnseca, las unidades iconolingülsticas 
contienen un principio de vinculación 
entre la forma visual de su significante '1 
el de su significado, 
que ser evidente para todos los 
Individuos, pero orientada en el sentido 
denotativo de la inherente. 

,. MOLES, Abral1am.la imagen. Comunicadóll runcional.Editorla!Trillas. 1" edición. Mi!~lco. O. F. 1991. 

11 JACQUES. AumOnl La Imagen. Ediciones Piados." edicíÓn.8arcelona-8uenos Aíres.I992 



Las unidades en las cuales la relación 
entre y es de este 
tipo, son conocidas como iconos, 

·Cuando entre imagen El idea se da una relación 
extrínseca, la ana logia entre significante y 
significado es convencional y asistemática, 
los signos. en los que se da este tipo de 
relación reciben el nombre de slmbolos, 
Son asi1temáticos por no a 
reglas en la configuración y composici6n:~ 
págs.16. 117 '11211 

2.15 

Es el proceso de tomar conciencia de los objetos, 
cualidades o relaciones por medio de los sentidos, 
considerados cómo 61ganos activos, 
que pueden buscar la información en forma de 

estimulante, 

La teorfa de la forma (Gestalttheoríe) expuesta por 
M. WertMimer en 1912. la es de 

alemán que se traduce por estructura, 
forma, y figura. Continúa siendo uno 
de los aportes esenciales al conocimiento de las 

por su esfuerzo sistem~tico para captar 
al todo como una entidad diferente y mayor a la 
suma de las partes, oponiendo la forma al fondo. 20 

pág.49 

2.Hi.1 de la leorla de la 

1. El todo es diferente a la suma de sus partes. 

2.Una forma es percibida como un todo, 
independientemente de las partes que la 

6 SANZ, Juan Callos. El libro de la imagen.Alial1u Edilorial. Madrid.. España.' m, 

Dialéctica: toda forma se 
sobre un fondo al que se oponE!, Es la mirada 

decide si M)(' elemento del campo visual 
pertenece a la forma o al fondo, 

del contraste: una forma es 
oercillida. en la medida en que el contraste 
entre el fondo 'J la forma sea mayor, El 
contraste se da como relación distintiva en 
los rasgos espaciales, cromáticos y texturales 
como entre las claves de agrupamiento, 
... 1", ... ¡ril"l2'; profundidad y movimiento, 

de cierre: será mejor percibida una 
sI su contorno se encuentra cerrado. 

de complexión: s¡ un contorno no está 
rpr",nnel observador tiende a rnl"''''I ... r' .. I .... 

7.Noción de la nrl',an:~N'I;¡ 

cualidad que caracteriza el grado de 
dela forma. 

de Invarianza topológica: una 
forma se opone a la deformación que se le 

si su pregnanda es mayor. 

9.PT¡ncipio de enmascaramiento: una forma 
resiste a las perturbaciones (ruido) a la que 
está sometida, si su pregnanda es mayor. 

10.Principio de Birkhoff: una forma será más 
pregnante, en cuanto mayor sea el número 
de que posee. 

l1.Prindpio de proximidad: 105 elementos del 
campo que están aislados tienden 
a ser considerados como grupos o como 
formas secundarías.. 

1Il MOLES, AbrAh.am.la Imagen.Comunitación fu ndOt\ilI. Editorial TImas. l' edidón. Mhko, D. F. 1991. 



formas s&.\.mdarias. 
12. Principio de memoria: las formas son 

peircltll(l¡~S en cuanto más veces se le 
sido al espectador. 

13. yrllnl'lIn"., de jerarquizací6n: una forma 
cflrrm!:s>í;:¡ será más pregnante en cuanto que 

nf'¡rc2nc¡:fln esté orientada de lo principal a 
que sus partes estén 

v 

El contraste, imitación constructiva de la 
de una forma. 

del triángulo. su especificidad como 
n .. ,nm,t>trirn. se impone de manera tan 

rm""""IJ.'" los lados inexistentes. 
del doble triángulo, 

aOlmp'rru. 105 m&.anismos de la visión: ésta mira lo 
que hay que 

2.17 • .., ......... 

La es norma, conjunto de convenciones, y 
sistema de la construcci6n culttlral; por lo tanto no 
es un acto, sino la parte social del lenguaje. Debido él 

que el es la capacidad humana de produdr 
signos, entidades que sustituyen y se convierten en 

N.estOl'.IJH.l!I'IO conn. E,llci<)nes Pa idol. BUe!lOS Airei-Ba rcelooa·Mex1<:o. 200 l. 

El es la humana de producir 
signos, entidades que sustituyen y se convierten en 
herramienta de fa expresión del pensamiento. 
Mientras que el pensamiento es la facultad de 

los hechos, es decir, entender el 
contenido o significado del mensaje. 

2,17.1 Fundamentos delllt':1I11.11.111i11 

Para que exista el se requieren ciertos 
factoles: 

·de índole fisiológico: el organismo tiene que 
ser emitir sonidos; 

·de {ndole gramatical: conjunto de reglas; 
-de índole semántico: es imprescindible que la 

mente pueda entender lo que se habla; 
·de indole no verbal o extralingüístico: se 

rnr'l'lnIJ'm,,,,nlrJl de los gestos de la cara, del 
movimiento del cuerpo, de la (orma de 
mirar, ademanes, etc. 

·de fndole visual: le corre!>ponden imágenes, 
señales, luces, colores. entre otros. 

Paradigma y sintagma 
Son 105 dos ejes del lenguaje. al ser considerada 
una frase como una cadena síntagmátfca, debido a 
que el es la encadenación de paradigmas 
o que pueden ser frases u oraciones. 
Finalmente un conjunto coherente de sintagmas 
forma el discurso.!l pág.29 

2.1 7.2 Funciones del lenguaje 

Roman Jakobson, estructural/st.a, un 
modelo de comunicación de seis instancias que 
denominó fundones del lenguaje, siendo sus 
."'Inrl"''' ...... funciones la de expresar y producir 

Función referencial 
Es la relación entre el mensaje y el referente. La 

:ro M()lf5, Abraham. la imagen. Comunicación f .. !\dona!. Ed itori¡¡1 TI~las. l' ed lción. México, D. f. 1991. 



tendencia hacia el referente es la parte más 
denotativa de una comunicación, pues en ella se 
conciben los significados de manera objetiva y 
literal. Se trata de la razón, de la persona, o el tema 
del cual se habla, es decir, se orienta hacia el 
contexto. 

emotiva o expresiva 
Es la relación entre el emisor y el Se trata 
de la actitud subjetiva del emisor que se encuentra 
relacionada con el modo individual, transmitiendo 
así las actitudes afectivas y subjetivas (gustos, 

atr¡~CciiOnII!S emociones, actitudes, etc..). 

Funci6n metalingüística 
Ilustra la transferencia del 

Función apelativa o comItiva 
Define la relación entre el mensaje y el receptor, en 
donde el mensaje demanda la afectividad o la 
racionalidad del receptor. 

Los I'lIIc:tores constitutivos de la comunicación 

Remitente 

Emotiva 

Contexto 
Mensaje 

Contacto 
C6digo 

Referencial 
Poética 
Fática 
Meta lingufstica 

Connotativa 

p"r'TP~lnn gramatical en el uso 
vocativo, el y el Interrogativo por lo que 
el receptor involucrado en el enunciado con 
fa prioridad de convencer al público. Al contrario de 
lo que sucede en la función el artfflce no 
participa necesariamente de las emociones que se 
propone suscitar en los espectadores. 

Función poética 
Se define a la relación del mensaje consigo mismo. 

Función 
Se define como la relación entre el canal y el emisor, 
donde se constata que el medio o el canal 
permanezca abierto. Su objetivo es iniciar o 
mantener una de contacto visual, 
mediante el énfasis de recursos como redundancia, 
reiteración, o de algún elemento, además 
de apoyar la valoración del mensaje icónico o 
detener de forma sutil la comunicación. 

Según Aristóteles la retórica es la búsqueda de 
todos los medios posibles de persuasión y Platón la 
define como la conquista de las mentes humanas 
por medio de las palabras. 

La retórica es una comprende de una 
teorización sobre los mecanismos de y 
de economla del Denotando que su 

es la persuasión, la cual manda 
'T'''''~'''''~ que están al servido de un fin, apelando al 
intelecto y al sentimiento para obtener 
consentimiento de la persona a la cual se 1Je':>U<'o..n::; 

y con la respuesta se produce la reafirmación o el 
condicionando asl la conducta. 



En la elaboración del discurso de la ret6rica se 
presentan los factores: 

El inventlo "hallazgo" y tiene la finalidad 
de establecer los contenidos del discurso, 
seleccionAndo los temás más adecuados; buscando 
en la memoria, los tÓpicos de persona, cosa, lugar, 
instrumento, causa, modo y tiempo; anexando los 

de la comparación y de la argumentación, 

La tiene como objetívo el de t'lrf'l12níí?,., 

los elementos del ilwentio abarcando los 
aspectos: 

exordio es un acto donde se avisa que el 
discurso inicia, busca preparar al público 
mediante la inSinuación; con ella se 
consígue despertar la atenci6n y se esboza 
el plan que va a seguir el discurso. 

b)La narratia es una exposición clara que 
explica Ci:lusa~. 
confirmatio utiliza los razonamiento!'> de la 
JOllentio para la argumentación. En donde 
se implica un dominio de la lógica al 
recomendar primero 105 argumentos 

luego los solazantes, es decir, los 
que consuelan, dan placee o 
y al final los que conmueven. 
""."'''''''1''', complementa la exordio y anuncia 
que el discurso llega a su conclusión, 

Además a la le atañe el orden de las partes 
las posibilidades siguientes: 

ardo naturalis que tiene lugar cuando se 
respeta una disposici6n establecida por 
convención. 

b)EI ardo artificialls puede manifestarse en la 
alteración del orden habitual de las partes 
del discurso, 

La tercera parte es la 
el aspecto semántico de las f"""Ul'''''. 
se organizan las figuras y el nivel del 
poético que opera una transfiguración del 
que dice, lo que las palabras normalmente no 
podrlan. 18 pág.26-29 

2.1 Texto Irñnlt'iO 

El texto es definir el conjunto de rasgos pertinentes 
que caracterizan y resumen al La forma más 
elemental de construir un texto leónico consiste en 
retransformar los objetos, en utilizando 
las propiedades de asociación de sus elementos, 

Un diseño posee en la de su texto, 
dos tipos de elementos contextuales: los que se 
derivan del conjunto de IJ situaciones 
que rodean un objeto, denominados elementos 
(ontextuales del y los elementos In-
textuales del diseño son aquellos 
que se demuestran propios y comunes a todos 105 

objetos de una misma serle.2l 

2.18.3 ret6ricas 

Consisten en un grupo de o imágenes 
utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento, 
derivándose de la desviación consciente del emisor 
con respecto al sentido literal de una palabra o el 
orden habitual en el discurso. 

Existe una clasificación retomada por Nestor Sexe, 
la cual la divide en: IIlC""'I .. "";'" 

metalogismo y metasemas. 

18TAPIA, Alejandro. De la ret6rico a la imaget1.Editorlal Uniwrstdad Autónoma di; México. \. edición. MéxIco, D.F. 1990. 

11 llOVET, .k>idi, ldi;olO1lia y metodologla del dlser\o.l:dítorlal Gustavo Gilí. 6"" .. 10I1a. 1979. pág, 106 
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Se tratan de operaciones que alteran la continuidad fónica 
(perteneciente a la voz o al sonido) del mensaje, operan sobre el 
aspecto sonoro de la palabra pero también se pueden incluir 
aquellos que tienen lugar en el aspecto visual del mensaje grafico. 
A estas se les denomina metagrafos. 

frecuente en los ninos, aunque no exclusivo. 
Puede ser también un recurso humoristico. 

Son términos que entran en oposición 
temporal anacrónica con otro término. 
El anacronismo es un error que consiste en 
suponer que un hecho aconteci6 en distinto 
tiempo del que sucedi6. 

Son términos de absoluta novedad, que 
pueden entrar en oposición temporal con otro 
término. 

"SEXE, ~stor. Di~ño com. Ediciones Paido'.8uenos Aires-Bar<elona-México. 2001. págs. 128·130 



i*MMfi"tll~············-
Oper an en la sintaxis de los enunciados, es decir, normalizado por la 
lengua. 

Un texto elíptico es aquel que ahorra términos 
que no son indispensables para la claridad del 
sentido '1 de algún modo lo concluye el 
destinatario; quien se encarga de entender la 
e)(presi6n sin necesidad de que se haga 
explicito. 

'Ibid.. pág1.13G-133 

¡cación visual 61 
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Armonla de posición de puntos similares unos 
respecto a otros, y con referencia a un eje 
determinado visualmente. 

Es una reiteración que no agrega, 
sustancialmente, nada al contenido. 



Una sustitución parcial muy empleada, es 
nombrarse a 51 mismo en tercera persona. 

Es una simetrra de oposIciones. 

"Ibld. ~g$..13O-133 

Consiste en alterar el orden en que 
normalmente aparecen los elementos 
sintácticos, su objeto es hacer que resalte el 
elemento que queda fuera de su lugar normal. 

Es un caroblo del orden en el interior de la frase. Cuando 
la alteración es muy obvia puede tener un carácter 
humorlstico o agresivo. 



Produce una desviación en función de la lógica de! referente, es 
decir, en el contexto, Se recurre la objetividad de la realidad para 
separarse parcial o totalmente de ella y obtener efectos de ese 
distanciamiento, 

Se dice menos para deór más, 

Se trata de una figura de supresión completa. 

"'bid., p¡Ig .. 133-136 

Consiste en dejar incompleta una frase ° 
no acabar de aclararla, dando a entender el 
sentido de lo que se dice, ya veces más de lo 
que se calla. 

Consiste en exagerar los rasgos de una 
persona o cosa y neva impllcita una 
comparación. 

3 
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Consiste en la redundancia de palabras, 
conceptos o Imágenes. 

También conocida como antiteton o contención; en 
donde se contrapone un personaje en situaóones, ideas 
o sensaciones opuestas, u objetos que generalmente 
tienen rasgos comunes pero que no llegan a la 
contradicción, sino que sólo se hace hincapié en su 
diferencia para produdr el efecto. Es necesario que entre 
ambas situaciones haya transcurrido un pr~o. 

"'bid.. ~s.1l3·136 

Es utilizada para disfra:ar bajo ciertas 
realidades,algún hecho o suceso cuya 
expresión literal puede molestar o resultar 
Inaccesible al entendimiento a quienes se 
dirige. 

Se busca hacer sensible una verdad moral por medio 
de una acción aleg6rlca. Es de carácter didáctico. 
Difiere de la fábtJla por el sentido más profundo y por 
el tono más satfríco. 
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Es la sustitución de humanos por animales. 

Es una operación, en donde se está 
convencido de la simpatla del público, 
haciendo ver su falsedad mediante el 
contexto. Solo el contexto actúa como el 
elemento que permite percibir el desvio y es 
ahí en donde las palabras transmiten un 
significado diferente del literal, entre el humor 
seco y el sarc.asmo. 

" lb id, ~g~. 133-136 

No hay sustitución de elementos sino 
supresión de alguno a través del lenguaje. 
Uniendo hábilmente dos ideas al parecer 
inconciliables y excluyentes pero no 
necesariamente opuestas, de modo que el 
resultado es sorpresivo pues hace enuncia r 
una idea Imposible que llama la atención 
porque pone al receptor frente a lo inusitado, 
es decir, lo que parece irrealizable. 



~~ Diseño y comunicación visual 66 

El nivel en el que operan es el sentido, la idea, el concepto o el 
contenido de una palabra o imagen. 

No es una sustitución de sentido, sino una 
modificación del contenido semántico de un 
término; con la condición de que ambos 
tengan un generali2ante en común, mediante 
la represemación de la semejanza en sus 
afinIdades con el propio ser y el universo que 
te rodea. 

8 lbid. ~g§. 1l8-143 

Es una figura por medio de la cual se coloca 
una palabra en lugar de otra cuyo significado 
da a entenderse, mediante sucesión inmediata 
de los conceptos respectivos. Además nos 
puede presentar escenas de la secuencia de la 
acción del producto, no importando que este 
no esté presente, ya que comparten un campo 
referencial. 

Consiste en juntar dos ideas que parecen 
contradecirse, produciendo un sentido no 
aceptable referenoalmente pero cuya fantasla 
provoca una nueva interpretación. 



Consiste en confrontar un objeto expresando 
sus relaciones de correspondencia, esta figura 
recibe los nombres de slmit similitud o 
semejan2a resaltando la idea o concepto; o de 
relaciones de desigualdad que se llama 
disimilitud. la comparación establece un 
vinculo a través de las conjunciones: "como", 
''tal", "semejante", "asr; reflexiones del verbo 
'parecer", "semejar" o "figurar". 

Desemboca en la repetición o en el 
pleonasmo. 

6 tbid, p;lqs.138-1-43 

Va de lo partícular a lo general, de la parte al 
todo, de lo menos a lo más, de la especie al 
género. Es decir, consiste en designar un 
objeto con el nombre de una de sus partes o, 
al contrario, en designar una parte de dicho 
objeto con el nombre del todo. Donde un 
elemento representativo de un conjunto debe 
considerarse como significante, haciéndolo 
deducir al receptor mediante su expresión. De 
modo que 10 que un signo denota sirve para 
designar -algo no explicito y que la 
imaginación ayuda a completar. 



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

Coincidencia de significado entre dos o más 
palabras de diferentes significantes. Incluso 
cuando aparentemente son sinónimos, el uso 
de unos suele ser más frecuentemente en el 
lenguaje oral o escrito, coloquial o culto. 

personificación o 
prosopopeya 

Consiste en atribuir cualidades propias a los 
seres animados e inanimados. 

Es la referencia que Se hace de alguna cosa, 
dando a notar la relación que media entre lo 
que se dice y un objeto que no se nombra y se 
supone conocido; a partir de un contexto que 
se hace inferir en el entorno. 

Construcci6n donde una Idea. imagen o 
acción aparece dentro de otra. 

8 SfXf. Neslor. Oiseño com.Edídones Paid~. 8tJen<ll Airel-8arcelon.l-México. 2001. J>á95.138-143 

"TAPIA, Alejandro. De 1¡¡ retóriQ a 1<1 imagM.Ed'rtorlal UniVNSldad AUlónoma de M<!Jdco. la edición. Mé~ico. D.F. 1990. 
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Se expresa una serie de ideas o pensamientos 
guardando una progresi6n ascencente o 
descendente. En 10 referente a la 
comunicación visual se presenta con un 
desplazamiento de figuras, marcando su 
crecimiento, descomposición, ascenso o su 
desaparici6n en dÍllersas fases graduales.. 

Consiste en sumar elementos relacionados 
recfprocamente partiendo de que la 
significación se incrementa al manifestar 
con diversos calificativos una cualidad 

Puede interpretarse en dos sentidos distintos 
y simultáneos, con signos que propician la 
ambivalencia dada su formulación que 
permite significantes que alternan a partir 
de un solo ~gnificantE!. 

Plantea situaciones contrarIas a las que se 
tienen en la realidad 

18 TAPIA, Alejandro. De la retórica a la imagen. Editorlal Univelsldad Autónoma de Mt!xko. 1 a edici6n.Méxko, D.F. 1990. 
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Consiste en la aparición del producto o idea 
con el mlnlmo de información, para una fácil 
asimilación. 

barra o asta transversal 

lágrima \ 

ojo ~ 

punto anillo 

~ 'Tn.' ¡ 

2.19 Tipograffa 

El signo alfabético, la letra, es una forma abstracta 
que representa convencionalmente una unidad 
mlnima de sonido entre los usuarios de una lengua. 
La tipografla refuerza la personalidad del mensaje y 
es capaz de generar una atmósfera que ubica al 
texto en planos hist6ricos, sociales y culturales. 

Se llama tipo a cada uno de los bloques metálicos 
que tiene grabada en una de sus caras, una lerra o 
signo invertido y en re lleve. Al signo impreso con 
uno de estos tipos se le llama carácter. 

Partes de 105 caracteres 24 

brazo 

/ \ 

\ 
terminal, 

patln, gracia, 
remate 

vientre o panza 

traviesa 

" TAf'1A,Alejandro.De la retÓflca a la Imag~. EdltorUll Unlversldad Autónoma de México. la edidÓn . M~idco,D.F. 1990. 

n DE BUEN Unna, Jorge. Manual de diseflo editorial Edltortal Santillana.. l' edld6n.M~~ico, D.F. 2000 



2.19.1 Anatomía de la tipoS rafIa 

. Asta, es el trazo que le da forma a la letra, 
puede ser recta, circular si se encuentra 
cerrada, semicircular si está abierta; y mixta 
cuando la curva esttl unida a una r&ta. 

1. 

2. 

3. 

a. 

b. 

c. 

h d f k I 
gjpqy 
aceno 

l 1 lIT 
e 9 s gO 
8denq 

Diferentes dases de astas 
por su extensión: 
1} ascendentes, 2) descendentes, 3) medias; 
y por su forma: a) rectas, b) curvas, c) mixtas. 

comunicación visu 71 

· Fuste, es cada linea vertical gruesa de una 

· 8arra o asta transversal, I{nea horizontal de 
trazo débil o del mismo grosor de la asta 
ascendente, que en algunos caracteres 
tienen nombres propios, como en el caso 
de los brazos de la T, la E, y la F. 

· Traviesa o transversa! es la recta ascendente 
o descendente que tiene una mayor 
indicación que el fuste.-

f 
Ni "V 

/lo .i 

w 
· El cuerpo es el tamaño de los caracteres.ll 

págs.66,89, 100 ·103 

"DE BUEN Vnna,Ja¡ge. Manual de dJseflo editotlaJ.EditotJaJ SantIJlana. 1" edlclOO.Méxlco. D.F. 2000 



Una familia tipogrMica se construye entre cinco 
principales líneas. 

H, o tamaño de las mayúsculas; 
1<,0 tamaño de las ascendentes; 
p, o tamaño de las descendentes; 
x, o tamaño de las equis; 
kp, u ojo, que es la distancia entre las 2 lineas m~s 

extremas (k y p, normalmente); 
cuerpo, o sea, el tamaño total del tipo, incluyendo los 

pequeños espacios arriba y debajo de las lineas 
extremas. En algunas ocasiones el cuerpo es 
igual a kpP ~88y89 

s, "nea estándar convirtiéndose en una norma a 
partir de 1905, cuando en una conferencia de 
patrones fundidores e impresores se decidió 
unificar la medida de los tipos y establecer Una 
linea de base, llamada linea normal o línea 
estándar, que permite componer con letras de 
distinta familia, cuerpo, ojo, etc. 2~ 

a 
m 

r H k 

p 

d 

comunicación visu 

2.19.2 Caligrafía 

La creación de la tipograffa tiene como referencia 
la escritura manual. llamada caligrafía. La cual 
significa, el arte o manera de escribir con belleza. El 
término implica un conocimiento profundo de la 
forma correcta de las letras, el desarrollo histórico y 
la destreza para ordenar las diferentes partes de la 
letra en una composición armónica. En donde se 
encuentran distintos estilos de trazo como 50n:25 
pág.49 

Romana dá~lca o romana lapidaria 
La estructura de su trazo tiende hacia un fuerte 
contraste entre el espesor de los rasgos, además los 
remates serv(an para compensar la deformaci6n 
óptica que sufrían los fustes en el centro.26 pag. 15 

t -a 

1~ 
o!!: 
o .0' 

II ~ BUEN Unna, Jorge. Manual de diseño edlrorióll. Ed itorial 5antillana. ,. edición. M éJ<ico, OF. 2000 

l' MARTfNEZ DE SOUSA.'/<)s~ManuaJ de edición y autoedición, P¡Támjd~, Madrid, 1994 pég. 146 
lS BLANCHARD, ~Tard . 1.a letra. Ediciones CEAC. 2' edición. ~rcelon¡¡. hpaña. \ 990. 

16WBARO, Anlonio e lvanna. Tipografla estudloH inlleStigaclones.. Univlmidad de Palermo I Uberia T~ica CP67. 1994. 



Es ulla escritura de uso práctico, por los 
actos públicos desde el siglo I hasta el siglo XI. Sus 
trazos y gracias son oblicuas y onduladas; la altura 
es constante, exceptuando en la B. E. F, l. P que en 
ocasiones no respetan los tlmites. 26 p~g. 15 

undal proviene del latín uncia, se 
elT\ml~drl;¡ para designar la pulgada romana de 2.5 
cm. y de ah. el nombre, por su tamaño. Es a partir 
del 111 d. de C. que con elementos 
h .. " ... ,,, .... ,~I'\ •• ,," tendiendo hacia formas rl>t!"rll"l:.,<;. 

con ascendentes y descendentes en 
lo cual permiHa escribirlas más rápido. 

Semiundal 
en el siglo IV, con una disminución de la 

mitad de su altura respecto a las unciales, pero aún 
asl tiene un cuerpo amplio y Una de sus 
más importantes aportaciones es la apertura a las 
minúsculas y fue asl como marcó un cambio en la 
historia de la cilligrafiil. Ademtls de lils I'\"m~ .. :>< 

lio¡~d\Jlras las cuales tienen el objetivo de reducir los 
movimientos de la escritura sin alterarla.JI> pág. 17 

Al final de la octava centuria, el 
(76B-814), encarga la bÚ!¡aUi~da 

escritura que apareció en la Abadla de 
al monje inglés Aleuin, fue el 

creador de diseño de alfabetos. Sus "'", .. ,. ..... ,,,< 
caracterlsticas era la armonia y la proporción. Con 
este alfabeto se dio origen a la letra minúscula, o 

baja; porque los 9tJardaban 
las letras minúsculas en una caja, de las que 
contenían las mayúsculas.2s pAg..S4 

Humanísticas 
El t.érmino 
llamado 

del movimiento renacentIsta 
el cual se inició en Italia 

XV. Esta escritura mantiene en el 
trazo de las astas un contraste y su altura es 
la misma que las Los de las letras 
c:irculares, como la o y la e, al igual que los vientlei 
de las letras b, d, p Y q, son oblicuos. La barra de la e 
es perpendicular al de la letra, por lo que va 
indinada. 23 P'gJ \9 

Góticas, Fraktur, Textura Quadrata 
Es una letra con un plum/n ancho, del 
norte de los Sus angulosos trazos son muy 
contrastados y el entre palabras es 
pequeño, lo que dificulta su lectura. Es llamada 
textura, por el de trama cerrada que 
ostentan las La g6tlca se ha clasificado en 
cuatro grupos fundamentales: 

Gotlsch (Gótica de forma). Se trata de 
caracteres comprimidos y angulosos; los 
de baja 1\0 llevan curvas y terminan 
en rectángulos oblicuos. 

. Rundgotisch (Gótica de summa) o gótica de 
transición. Se trata de la versión italiana 
de la gótica de la forrn.a. Los caracteres 
son más redondeados, y ya no terminan 
en rectángulos. 

. Schwabacher (Gótica cursive). Se trata de Un 
carácter VErnáculo IJ popular. En francia 
recibi6 el nombre de lettre batarde. 

Fraktur de fractura). las letras 
ascendentes de caja baja tienen una 
cabezas muy pronunciadas, en (orma de 
horquilla; la a de caja baja care<:e de lazo 
en la cabeza, y la 9 de caja baja tiene una 
cola en forma de curva p~.63 y 
64 

13 DE BUEN Unna, Jorge. Manual dI! dise/\o editorial. Editada! !ían¡iI!ana. l' edic:iim.Méldco.. D.F. 2000 
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Esta letra está derivada de la escritura romana 
cursiva. Se le da este nombre por haber sido creada 
en Italia, también llamada aldina por haber sIdo 
creada por Aldo Manuncio, o veneciana o grifa. 

Caligráfica formal o inglesa 
La Revolución Industrial en Inglaterra (alrededor de 
1700) junto con el grabado a mano en de 

influyó en su crE.'ación. E.s un estilo inclinado 
con los rasgos ascendentes finos y los descendentes 
cesaclos. llenos de florituras y rasgueas. Es también 
llamado o Redonda 2S ~62 

de las familias 

El sistema más usado para clasificar los estilos 
seguramente por su sencillez, 

siendo el de Th¡baudeau de 192 i. Originalmente se 
basÓ en el contraste de las astas y, esp~ialmel"lte, 
en la forma de las terminales, ordenándolos en 
cuatro grupos básicos: 

1. 
2. romanas 

2.1 ... ".IQIJ"" 

2.2 eglIJ,ciaS 
2.3 elzevirianas 
2.4 dedidot 

3. cursivas o de e!.critufa 
4. de fantasla 

Javet en 1967, publicó la siguiente lista, 
que es la que en la actualidad se conoce como la 
clasificación de Thibaudeau: 

1 romanas antiguas 
2. romanas de transiciÓn 
3. romanas modernas 

4. antiguas o grotescas o paIOSI~O 
S. egipcias 

Hasta aqul son los cinco grupos orirnol·diil,I¡>~_ 
Nl"ifT"'"'' siguiendo la linea 
dasificaci6n otros dos: 

6. de escritura 
7. adornadas o de fantasla 

Recientemente, Robert Bringhurst ha publicado 
una nueva forma de ordenamiento basada en 
estilos anrstkos: 

1. renac.entistas 
2. barrocas 
l. neoclásicas 
4. románticas 
5. realistas 
6. modernistas geométricas 
7. modernistas líricas 
8. postmodemistas n pagi..Il6-1 U 

2.19.4 Familias .¡ ......... Illfi ...... 

Gótica o civil 
Se les llama también de texto debido a que fueron 
los tipos que se emplearon para el 
contenido de escritos; su modelo se tomó de 105 

antiguos caracteres griegos que tenran rasgos de 
una amplitud uniforme. Son con muy poco O nuio 
contraste en sus rasgos. las mayúsculas están 
adornadas por rúbricas caligráfic.as suaves. Las 
minúsculas reflejan su origen de escritura hecha a 
pluma. 
Eil"lmolo~: Cloíster Black, Goudy Text , Shaw 
American Text, Engravers Old English, Lino Text Old 
English, Tipo TeX1 Shaded, Waldorf 
Telll 25 pAg.76 

13 DE 8UEN Ul\lIa. Jorge. Manual de diseffl¡ edlrotlal. Editorial $,antillano. l' edición. Mé~ko, OJo 2000 
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Romana 
El rigor estructural de la arquitectura romana 
conforma también en la tipografía, las letras utilizadas 
para las inscripciones y conocidas como mayúsculas 
cuadratas están caracterizadas por una geometrla 
que se basa sobre las formas simples del cuadrado, 
del circulo y del triángulo. La regularidad de las letras 
está determinada por constantes relationes de 
medida.26 pá9·l~ 

Se caracterizan por contrastar rasgos suaves y 
fuertes y por el uso de remates conocidos como 
patln, gracia o serlf. Las terminales comenzaron a 
usarse en la antigua Roma, en el siglo IJI a. C. Los 
griegos dibujaban el trazo vertical sin adornos, 
luego cuando grababan la piedra con el cincel, 
encontraban dificultad para afinar los vértices. El 
resultado era una ligera e)(ageraci6n en los cortes 
de las puntas. Al final del grabado quedaba un 
poco más ancho en los e)(tremos superior e inferior. 
Los romanos comenzaron a copiar el efecto, 
marcándolo intencionalmente.23 pág. 9S 

Estas características ofrecen dos ventajas; en primer 
lugar hacen que estas letras sean de lectura fácil y 
en segundo, que la variación de las porciones 
gruesas y delgadas, permitan una interesante 
armonla dentro de la forma estructurada. 

~ 
H 

Aunque son esencialmente similares en su diseño, 
pueden subdividirse en dos grupos: 

1) estilo antiguo 
2) estilo moderno 

Estilo antiguo 
El contraste de los rasgos es menos pronunciado, 
son caracteres anchos y abiertos, de fácil lectura, 
con rasgos acabados en un remate triangular. 
Ejemplo. Caslon, Ameritan Caslon, Binny Oldstyle, 
8ruce Oldstyle, Century Catalog, Century Oldstyle, 
Formers Oldstyle, Hess Oldstyle, Janson, New 
Caslon, Original Oldstyle, Recut Caslon, Ronaldson 
Oldstyle., Schoolbook Oldsty1e, True-cut Caslon. 

Estilo moderno 
La palabra moderno sugiere algo reciente, este no 
es el caso, sino a una tipograffa creada por 
Giambattista Sodoni de Parma, Italia, en 1789; por 
este tipo se le conoce como "el padre de los tipos 
modernos: El rasgo más pronunciado es el 
contraste entre Ifneas muy finas y perfiles muy 
gruesos, además de tener los bastones ascendentes 
y descendentes muy largas. 
Ejemplo: Bodonl, Modem, Nubian, Onux, ?alisade, 
Poster Bodoni, Ultra 8OOoní.28 ~~9 

Rasgos caracterrstlcos de las letras romanas 

,. DE BUEN Unna. Jorge. Manual de di ¡ello editorial Editorial Santlllana. l' edki6n.M~)I'ko. D.F. 2000 
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Humanas 
las mayúsculas se inspiran en la escritura de la época 
de Carlomagno e imitan a las inscripciones lapidarias 
latinas. La cursiva tiene sus terminaciones con trazos 
que recuerdan a la pluma. 
Ejemplos: Vera na, Centaur, de Rogers, Kennerley de 
Goudy. 's pAg.76 

Rasgos característicos de las letras 
humanas. u p4¡g.118 

.,~c 

Garaldas 

eje oblltllO 

o 
rt 

Esta denominación es un acr6nimo de los nombres 
de Claudio Garamond y Aldo Manuzio (Aldes, en 
francés) . las letras diseñadas en sus talleres fueron 
aceptadas e imitadas, ya que ofreclan una mayor 
legibilidad. El estilo de estas letras se caracteriza por 
tener un mayor contraste entre gruesos y delgados 
que sus antec~ora5, las humanas. los fustes est~n 
ligeramente ensanchados en su parte centraL Las 
terminales son cóncavas, triangulares y un poco 
más extendIdas. Las mayúsculas son ligeramente 
más bajas que las astas ascendentes. Ejemplo: 
Garamond, Bembo, Times, Vendome, Dante, 
Gataldus, Saban. n pAg.119 

Rasgos característicos de las garaldas 

Reales o de transición 
En 1692, Luis XIV encargÓ el diseño de una letra, 
que se diseñó bajo principiOS de geometda. En 
donde se encuentra acentuado el contraste entre 
gruesos y delgados, mientras las terminales 
conservan la misma fonna triangular y cóncaVc! de 
las garaldas. Las astas redondas tienen el eje 
vertical o casi vertical. Los patines tienen su unión 
redondeada y son relativamente largas. 
Ejemplos: Baskerville, Caslon BeU, Benton, Bulnet 
Roman, Century, Phottna, Scotch. 2l ~ 1:ro 

Rasgos caracterlsticos de las reales 

l) CE BUEN Unna. Jorg~. Manu.1 d .. diseno editorial. Editorial SaMlllana. l' edición. M~llico, D.F. 2000 

n 8LANCHARO. 64!n\,d. La letn.Ediciones CEAC. 2' edki6n. Barcelona. Espa/'la. 1990. 
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Didonas 
La contracción de los nombres de Fermfn Dldot y 
Juan Batista Bodoni, le dio su denominación, por 
ser inventados por Didot y perfeccionados por 
Bodoni; sus orfgenes se remontan a finales del siglo 
XVIII, cuando el mejoramiento de las imprentas y el 
proceso de elaboración del papel llegó a ser 
posible conseguir lIneas tan fir\as. 

Su caracteristica es exagerar en el contraste, 
eliminándose muchas de las curvaturas, pero 
distinguiéndose por los remates filiformes, rectos, 
delgados, que en ocasiones tienen alguna ligera 
concavidad para restarles fragilidad. En las 
minúsculas, el contraste m¡j)(imo de los gruesos 
aporta a los finos una delicadeza que tiende a 
fragmentar visualmente la letra en dos. 

A principios del siglo xx. otros tipógrafos probaron 
con un nuevo diseño de remates rectangulares más 
sólidos y evidentes; esto s\gni1kaba que hablan 
termInado los tiempos de las sutilezas.u páq. 99 Y 121 

Ejemplqs: Sodoni. Dldot, Basilia, Walbaum, Falstaff. 

Rasgos uracter'stkos de las didonas 

...1...:= 

Mecánicas o egipcias (pie cuadrangular) 
La Revoluc'i6n Industrial. trajo tambIén cambios que 
dejaron huella en el arte, por lo tanto la tlpografla 
paded6 una transformación con el desligamlento 

de las formas tradicionales. El contraste en su trazo 
es variado, pero con la tendencia de su eliminación. 
Algunos estilos tienen terminales triangulares o 
rectangulares de espesor similar al de los fustes, 
con un enlace redondo suavizando el contacto. 
Ejemplo: Stymie, Memphis, Glrder, P.T. Bamun, Vetón, 
lonie, Rockwell, Melior. 2S ¡»g.80 

Rasgos caracterfsticos de las mecánicas u 
p6e.122 

~ 
H 

Incisas 
El nombre proviene de Incidir, que significa cortar o 
romper. También podrían denomInarse lapidarias, 
debido a que se asemejan a 10$ caracteres tallados en 
las piedras. Las mayúsculas imItan las letras romar\aS, 
con fustes y barras ligeramente cóncavos. Entre las 
incisas se agrupan las letras adornadas, sombreadas, 
y fIIeteadas,asl como letras casi ImposIbles de leer. 
Ejemplo: Trajan, Graphia, Safhir, Foumier le jeune. 23 

~123-124 

Ejemplos de incisas 

ABCDEFGFr abcde 
r9t1lo~a( h 

n DE BUEN Unna, Jo'S'!. Manual de diseño editorial. Edlto,;.,1 Santillana. l' ed iclón. Mbi<o. D.F. 2000 

H BLANCHARD, ~Iilld La letra. Ediciones CEAC. 2' edicló ti. Barcelona, Espallil. 1990. 



Lineales 
Están basadas en las inscripciones griegas y 
romanas más antiguas. Fueron adoptadas por los 
hmcionalistas de la primera mitad del siglo XX y, en 
particular por la Bauhaus al adaptar su forma a la 
nueva realidad industrial que produce una serie de 
elementos simples y funcionales. Las letras sin 
remates, por su vejez, algunos las llaman antiguas, 
por los enlaces entre rectas y curvas hay quienes las 
llaman de bastón; por la ausencia de terminales, 
algunos las llaman paloseco o sans serif; otros las 
llaman g6ticas, por la forma en que eran vistas a 
principios del siglo, también son llamadas 
grotescas, grot (de grotesque) en Inglaterra, grotesk 
en Alemania. 

El contraste desaparece, con la intención de que 
solo destaque la forma pura. Por su conformaci6n, 
aceptan con las gradaciones: cambios en el espesor, 
condensaciones, expansiones e inclinaCiones; pero 
es preciso elegir bien su peso para garantizar la 
legibilidad. 
Ejemplos: Helvética, Univers, Futura, Franklin gothic, 
Sans serif, Airport, Bemhard Fashion, Erbar, Huxley 
Vertical, Kabel, Lidian, Metro, Phenix, Radiante, 
Spartan,Stellar, lempo, Twentieth Century, Vague. 

Rasgos característicos de las IInealesllP'g.1l3 

Manuales 
Se deriva de la raíz latina manus, porque se refiere a 
la imitación de la e~critura anterior a la imprenta al 
escribir apoyando la mano, a diferencia de la 
caligráficas, que imitan el trazo a mano alzada. No 
resultan adecuados para la composición de teKtos. 
Ejemplo: Benguiat Frisky, Script, Contacto Klang, 
Banco,Jacno, Matrua, Libra, Cartón. 23 ~g.125 

Ejemplos de manuales 

abede 
Fhilnmos 

r ,-... . 
(:: l., í I 

. . 1'T . r / ; 

. ". . . 1 lo. ~ ~ 'I . .o/ ,..! .; . ',' "'t': - " ... . ~ 

Cursiva, itálica, aldina o bastardilla 
La razón por la (ua! se le denomina itálica es por 
haber sido inventada en Italia, aldina por su creador, 
el editor veneciano Aldo Manuzio, quien la presentó 
en 1501. Teniendo el objetivo de economizar 
espacio la diseñó más estrecha que las redondas y 
es por esta razón que se convirti6 en una alternativa 
tipográfica para los caracteres redondos a partir de 
flnales de! siglo XVII, cuando empezaron a crearse 
variantes en curiiva de las letras romanas redondas, 

Son letras que presentan un marcado contraste 
entre sus trazos finos y gruesos; que en algunos 
casos puede o no presentar ligaduras entre los 
caracteres consecutivos. Es por ello que debe 
usarse con prudencia, por que una gran cantidad 
de caracteres dentro del teKto dificulta la lectura, 
debido a que ayuda a resaltar, más que a formar 
bloques de texto. 

II OE BUEN Unna,Jorye. Manual de di5ei\o edilll.M Editorial SantillaJl<l. l' edición. México, D.f. 2000 



de cursiva moderna: Mistral, Rondo, 
Cursiva Reinef, Cursiva Trafioo, 
Cursiva Bemhard" Cursiva Ashley, Hyperion, 27 pág. 62 

Letras decorativas y novedosas 
Este grupo no puede tener una definiciÓn 
como para incluír letras con características 
esp.eclflca¡s, debido a que se conforma de estilos 
(\.~t¡l"\tr.~· por lo que en algunas ocasiones hacen 
remembranza del arte o a la de Su 

Un gran /'lLlllierO de estos caracteres no 
están concebidos para el texto, sino para componer 
uflas cuantas palabras, por ejemplo, en trtulos, en 
marcas, en slogans, etc. Por su singularidad, 
Off>I~I'IItU>n captar la atención de! lector; sugiriendo 
asr una sensaci6n. 

Legend, P,T., Samum, TypewrrreT, Lidian, 
Cartón, Newla nd. 

2.19.5 Fuentes 

los términos tipografia y fuente se confunden 
como sin embafgo la tipograffa es el 
diseño de caracteres unificados por pro,píedac:les 

mientras que la fuente es el 
COfnnl~to de caracteres de cualquier cuerpo y estilo. 
Estos caracteres incluyen letras en caja y alta, 
nUlTu·"' .... ,,_ \I.'r~~II¡t;I~_ fracciones, ligaduras (das o 
más caracteres unidos formando una sola unidad), 

de puntuación y matemátIcos, acentos, 
simbolos monetarios y grafismos; estos constituyen 
una rama de una familia y por rama entendemos 
una varíación de la família.13 pág.íJ2 

2.' 9.6 Variedades en las familias 

Dentro de una familia puede haber variedades en 
.. m,n,,,,,,,, peso '1 posiciÓn. Las variaciones en la 
amplitud se refieren a la condensación del tipo, que 

es el estrechamiento de las letras, y a la expansión, 
cuando están ensanchadas, Estas formas se 
conocen como: condensed (o y 
l>VI'!."n"",n (ancho o En lo que respecta 
a los trazos de las letras, las variaciones reciben los 
nombres de ilght (clara), semibold 
bold (negra) y extrabold (extranegra), las !etras 
indinadas hacia la dere-cha reciben el nombre de 
itálicas o cursivas, ¡talle, semibold italic, bold ita lic. 13 

pág.81 

CEN'f1JRY 

Regular 
Regular Italic 
BoId 
Bald Italic 

LUCIDA I!lUGHT 

Regular 
Regular Italle 
Bold 
Bold [talie 

CENlURY 

. Regular 
Regular Italie 
Bold 
Bold Ifalie 

LUClDASAH!> 

Regular 
Regular Italic 
Bold 
Bold Italic 

2.19.7 Medidas en la composición 

El punto 
El tamaño del tipo se mide en puntos, Los 
usados para texto van de 6 a 12 puntos; y para 
titulares son de 14 a 72 puntos, Además se 
para medir el esto es, el 
las I(neas tipográficas . 

y producción. EdítOli.\1 Trilla!.. México, D.F. 1 m 

ESTA TESIS NO S~ 
OE LA BIBIJOTECA 



La 
Se utiliza para la medición de: 

1.La de la linea tipográfica. 
2.E! ancho de la columna. 
3.La altura de las columnas. 
4.Et medianil y los márgenes entre la y el 

refine o oorde de la página. 
s.EI tamaño de la imagen. 

Eme/ene 
Son mediciones para espaciado de palabras, 
derivadas de la superficie ocupada por los 
caracteres Mm" y Mn~"M" es un cuadrado 
del tamaño del tipo que se está componiendo; por 
lo tanto una eme de 1 O puntos es un área de 'O 
puntos de ancho y de alto. En la composición 
tra,~ICIOn¡~L era un cuerpo cuadrado en blanco, es 

no había ningún carácter de y se 
usaba primordialmente para la sangria. ~N" se usa 
para el número de espacios que tendrá un 
texto, puesto que, en tipos de ancho compensado, 
la ~n"tiene precisamente el ancho medio. 13 ~s..8l, 
83.84 y87 

H = 0.00220 + K1 +1<2 

Donde: 
H ::::; altura de la tipografía en 
O :::: distancia de la visiÓn en 

El término de ergonomla en el diseño que es 
m",rlP';U1n en la tesis de Gutíérrez de Velasco, Luis 
Carlos; es adaptado en este caso por el término 
lectl.lrabilidad, el cual hace referencia fa la facilidad de 
comprensión de un texto. Estos estudios son de gran 
importancia por el hecho de que su (unción 
es la de comunIcar El tra~és de los <"",,...ri'.~< 
ya sean impresos o visuales. V la necesidad de 
adecuarlos a las caracterrstkas aniltolmoflsliológicas 
relacionados con la percepción visual. Como por 
ejemplo una palabra compuesta en un cuerpo de 24 
puntos es más legible que si es.tuviera compuesta en 
un cuerpo de 9 puntos, pero esto no lo hace más 
lecturable. 

Existen estudios para evaluar el tamaño de los 
caracteres dependiendo de la distancia a la que se 
van a leer, como 10$ estudios de Peters y Adams 
(Obome.1990:135), proponen una fórmula 

para determinar el tamaño de los. 
caracteres en términos de de visi6n y el 
nivel de iluminadón ambiental.:!!) págs.22 y II 

K1 =: de correcci6n por las condiciones de visi6n 
0.06 para alta iluminación ambiental; condiciones para lectura favorables 
0.16 para alta condiciones para 
0.26 para condiciones para lectura favorables 
0.36 para baja iluminación condiciones para lectura desfavorables 

Kl :::: factor de correción por la del número: 
0.075 si el número es muy importante 

13 TURNSUll. Al1hurT. y8A1ftD, Russen N. Comunicación 91A/ica. TIpogl1!fla.dia91amaciÓf1. diseflo y producción. Editorilll Trll!.u.M.bdco, O.F. 1990 
.l'9 Te$ls.. HERRERA Gutiérre:z de Velasco.luls Carlos. Ergonoml<l en el disel'ío gráfico. FiKultad de Arquitectura. Posgllldo en Dlseho Industrial. UNAM. 1992. 



Cada tiene problemas determinados cuando 
hay que el espado, y existen algunos casos 
en los que el diseñador tiene la capacidad de 
manipular la prosa, como se llama al espaciamiento 
entre las letras. A la atenci6n entre combinaciones 
de pares y caracteres se le llama acoplamiento o 

Ejemplos: AT, AV, AY, FA, LT, LV, VA, WA, Ta, To, Vo, Ve, 

2.19.9 leibilldad 

Para comunicar de una manera eficiente, se 
necesita 1'10 solo que se lea, sino que se entienda en 
el menor tiempo posible, ya que es importante 
desde el punto de \lista de la economía del tiempo. 

Legibilidad 
La legibilidad, abarca desde la percepción correcta 
del formato hasta a la adecuada interpretación de 
10$ caracteres definiéndola como el contraste de los 
tipos con a su contexto. Dicho contraste 
puede ser de varias formas: contraste por tamaño, 
peso, color, variante en de inclinación, etc. 

Factores que la afectan. 

·la elección de la tipografra. Para que un texto 
sea se debe escoger caracteres 
abiertos Ij proporcionados. Los caracteres 

afectaciones estillsticas e 
ImiKll.;lIarlClaCle~ son menos legibles, estos 
estilos estarán bien empleados para 
títulos. 

-Cuerpo de la letra, longitud de la Irnea e 
interlineado. Debe e)(i~tir una relac'i6n 

entre el cuerpo de la letra, la 
1 .... I"It'lit¡'11 de la linea y el interlineado. 

Los factores que determinan el 
correcto entre letras (set) son el 
tipo, el cuerpo y el grosor de la letra. 

1900 

·Espaciado entre al 
set para que las letras se ri •• t¡" .... "' .... 

de las palabras, y las 
las lineas. 

·Grosor. Puede alterar la legibilidad la """,,,, .... "'" 
o de los trazos de los 
pesados, los ojos se llenan y 
y en los ligeros no se distinguen. 

·EI ancho. Se disminuye la legibilidad cuando 
las letras son demasiado condensadas o 
demasiado expandidas. 

·Cursivas. Debe utilizarse con 
puede dificultar la lectura. 

·Mayósculas frente a caja Todo un texto 
en mayúsculas hace más lenta la lectura. 

·justificado frente a texto no El 
texto puede alinearse de cinco maneras 
distintas: 

'EI texto alineado a la crea un 
espaciado uniforme, Ij dado que las 
Irneas terminan en diferentes puntos, 
el lector es capaz de localizar cada 
linea nueva. 

"la alineación a la derecha ser 
oportuno para textos por 
la dificultad de encontrar la nueva 
linea. 

'EI texto justIficado es si re asegura 
que el espacio entre letras y oalaoras 
sea uniforme y los rlos no interrumpan 
el curso del texto. 

• Las alineaciones centradas deben evitarse 
para textos 

'Las alineaciones asimétricas se usan para 
romper el texto en unidades de 

o para dar un aspecto 
más expresivo.3{) págs..12 y 13 



leibilidad 
Permite la lectura con mayor facilidad. 

Factores que le afectan: 

¡'EI diseño del tipo en su aspecto anatómico 
y de significado. 

2'EI interletrado 
3'EI interpalabra 
4 'El Interllnea, para lograr una composición 

arm6nica es importante el correcto 
interlineado que corresponde a la misma 
medida en puntos que el cuerpo de la 
letra que estamos usando, por ejemplo, 
cuando indicamos 12/12, esto significa 
que el cuerpo de letra es 12 puntos y el 
interlineado también de 12 puntos. 

5' El intercolumna o medianil 
6' La longitud o ancho de línea de un texto, se 

puede regir mediante la regla de las siete 
palabras de la composición tipográfica, la 
cual dice que para una buena lectura se 
aconseja una línea cuyo ancho promedio 
sea de siete palabras.19 págL49, 51·52 Y 54 

2.20 Color 

El color es la percepción de una forma de energra, la 
que resulta de la absorción y refracción de la luz. 
~ta es energra radiante y visible constituida por 
diversas longitudes de onda electromagnéticas 
enlistadas por frecuenc.ia y longitud. 

La luz blanca es una mezcla de luces, que contiene 
todas las longitudes de onda del espectro visible, lo 
que puede evidenciarse al descomponerla con la 
ayuda de un prisma. la luz que nos llega de los 
objetos es la que reflejan ellos mismos, la mayor 
parte de las superfides absorben ciertas longitudes 
de onda y s610 reflejan las demás. Las superficies 

que absorben igualmente todas las longitudes de 
onda parecen grises: blanquecinas si se reflejan 
mucho a la luz y negruzcas en caso contrario. 

la sensación del color es una propiedad de las 
ondas luminosas que llegan a nuestros ojos, no del 
objeto que vemos. Por ello se hace una distinción 
entre colores fríos y cálidos, la cual es una metáfora 
psicoflsica basada en los distintos efectos que se les 
atribuye a colores de longitud de onda más larga y 
frecuencia más baja, ubicados en el espectro más 
cercano a las radiaciones térmicas, por lo tanto se 
les denomina cálidos, en contraste con los colores 
ubicados en el otro extremo del espectro, de 
mfnima longitud de onda y máxima frecuencia, 
denominados freos. 

Temperaturas psico-c:romáticas. 
Crrculo cromático espectral. 
20nas de temperatura, colores adjuntos, altemos, 
intermedios, en tercias IJ complementarios u opuestos 
diametralmente, para su contraste armónico." pág.21 

19 T esI~ HERRERA Gutlérrez dl! Velasco, Luis Carlo~ E 190 nom la en el d ¡seno groifico. Facultad de Arquitectura. Posglildo en Dlse1'lo lndumlal. UNAM. 1992-
uSfRRANO, Luis G. Las sensaciones que producen 101 ,olores. UniversIdad Nacional Autónoma de Méxko. MéxIco. 1963. 



El color magenta est~ en primer lugar como la onda 
más larga; a medida que las ondas se acortan pasan 
de los naranjas y amarillos a los verdes, los azules, el 
(ndigo y el violeta. Más allá del violeta en las 
longitudes más cortas y las frecuencias más altas se 
encuentran los rayos ultravioletas invisibles. 

los colores espectrales presentan diferente aspecto 
en lo que respecta a situación visual debido a su 
longitud de onda corta ° larga, unos son los colores 
que se acercan o entrantes como el amarillo, el 
amarillo verdoso, al anaranjado y el rojo, los colores 
intermedios; son el verde y en su extremo el violeta, 
y los colores que se alejan o salientes, son al azul 
turquesa, el azul y el violeta azuloso.ll pág<. 10 y 1 S 

onda 
corta 

entrantes (se acercan) 

La sensación del color se puede diferenciar en 'tres 
caracterlsticas esenciales: 

·Tono o color, la cualidad que distingue un color 
de otro, por ejemplo naranja del rojo. Y se 
relaciona con las escalas de longitud de 
onda, vinculas a la actividad de los conos. 

·luminosidad, la cualidad de brillo: luz y 
oscuridad. Y se relaciona con las escalas 
f(sicas de intensidad luminosa, vinculadas 
a la actividad de los bastoncillos retinales. 

·Saturación, medida de la intensidad del color. 

Dimensiones del color en el pigmento: 

intermedios 

-El matiz (la longitud de las ondas) es sinónimo 
de color. 

-Valor, se refiere a la claridad y oscuridad de un 
matiz. Un color puede ser aclarado 
mezclándolo con un matiz más claro del 
mismo color o mediante la adición del 
blanco. La aclaración del color produce un 
tinte. 

I 

landa 
larga 

salientes (se alejan) 

Un valor más obscuro llamado sombra se 
logra agregando un matiz más obscuro 
del mismo color o negro. 

- Intensidad, se reflere a la fuerza de un color. 
Alterar la pureza es cambiar el tono, 
debilitar, opacar o neutralizar el color. 

JI SERRANO, luís G. ~5 s.eIlSlldoJ\1!s que produtenlosco!ore5.Univefsidad Naciona! Autónoma de México. México. 1963. 



Los colores pueden componerse por medio de las 
siguientes mezclas: 

a) aditivas: mezclas de luces 
b) sustractivas: mezclas de pigmentos, 

mostrando el color, mediante la absorción 
de las longitudes de onda de modo 
selectivo, devolviéndole alojo únicamente 
las longitudes de onda que no absorben. 

Muda de color ....tJKtIv. 
Se pueden ,uperponet pig mento. de 
amarillo, magpnta y cian para producir 
una amplia gama de cok>re< 
""",ndarío. y ~rdarlo .. L1 mezcla de 
1", tre< colore' de proceso produ<e 
un negro ·~rico·. En la pr.Ictica, ... 
<obteimprime el negro para dar 
pro/vndidad y eflrlquecer el contra.te. 

Maulo de colOl &dltlva 
L1s mezcl.ls ópbc< •• de C%l 

(adiciones) de los tres colore< 
primario~ rojo, azul y verde, producen 
luz blanca. Donde SI' mezclan dos 
colores. se prodvc:e un color 
.e<undario. El amarillo, el cian y el 
m~Mt.,Io. Sl'CuNlali05 proo.u:idos 
por mezcla aditiv.a, 50n lo. t ..... 
(olo(es "'ilizado. en la ímpre.ión. 

Ang ulos de trama 
Los cuatro ..,lecciones de color 
deben ployectl''''' cuidadosamente 
para prodUcir modelos de mmodas 
que no colisionen y formen una 

Interfeletl<la I1lO;lré." 

Colores primarios 
A partir de ellos se pueden elaborar los demás 
colores y existen dos sistemas: 

los primarios aditivos, rojo, verde y azul 
(usados en sistemas de ordenador), as( 
llamados porque unos sobre otros dan 
blanco; 

los primarios sustractivos, cian, magenta y 
amarillo (estos, usados en impresión a 
color, son los secundarios aditivos) que 
mezclados dan un negro teórico. 

2.20.1 Los bordes visuales 

Nuestro ojo es capaz de ver la luminosidad y el 
color de los objetos; al igual para percibir sus 
limites espaciales, es decir, el borde visual, el cval 
señala la frontera entre dos superficies de diferente 
luminosidad. 

Los contrastes de color que controlan la operación 
espacio-color, es decir, la sensaclón de espacio 
producida por el uso del color, se pueden trabajar 
de diversas formas a través de: 

a}Contraste luz-oscuridad 
blYuxtaposici6n de tonos 
c)Contraste fria-calor 
dlContl7:!ste de complementarios 
e)Contraste simultáneo 
f)Contraste de proporciones 
g)Contraste de las formas de las áreas de color 
h)Contraste por grados de saturación 
i) Contraste por las texturas de las zonas de 

color.s pág.111 

L/amar la atencl6n es el principal uso del color, en 
donde la base es el contraste. Realizar un conuaste 
es pOSible empleando varios esquemas de colores. 

s DE SAUSMAREZ,Maurlce. Dlsefto básko. OlnAmiu de la tORna vi~ual en las artes plástlcas.fdlclones Gustal/O GiM. Ml!xico. 1995. 
11 COTION, 60b et.al. 8iblioteca del Oiseño Gráfico, Naves Intemadonal de Ediciones. la edklón. Barcelona, Espalla. 1994. pág. 66 



Realizar un contraste es posible empleando varios 
esquemas de colores: 

2.20.2 

complementario, son colores que están 
opuestos en el disco cromático. 
complementario dividido contrasta un 
color con los valores adyacentes a su 
complementario. Por ejemplo: el rojo con 
al ama rUlo verdoso y el azulvelde. 

utiliza los colores ril'l'lJ:.t'l>nr",,, 

como por ejemplo: el verde, el azul verde 
y el azul, o el rojo naranja, el naranja y el 
amarillo naranja. 
monocromático requiere el uso de 

díferentes valores de un solo matiz. B pag<. 
lS8y259 

en el color 

En los trabajos de psicologra emocional, por 
en el test proyectivo de Rorscharch, se 

asocian las actitudes emotivas con el color, 
mientras que los contenidos Intelectuales, 

se asocian con la forma. Es por eso que 
la forma y el color son elementos básicos de la 
estimulaci6n visual que desempeñan una parte 
vital emocional del hombre.s piI9~, 149 Y 245 

El especto PSi'COI()Qic:o 
las funciones de unificar y m~",,,'-'u, 
a la realización de importantes "h,,,ti,,,.,, 
comunicación gráfic.a: 

i) atraer y lograr la atención, 
2) ser y comprensible, 
3) causar una impresión, 
4) producir efectos psicol6gicos, 
5) desarrollar asociaciones, 
6) lograr la retención y 
7} <:rear una atmósfera placentera 14 pág.l1 o 

3 SEXE, Nestor. Oise:lio com. Edicio ..... s Paldo!. Buenos Aires -8.arceIOIld ·México. 200 \ . 

2.20.3 Color 

En la retina, hay tres tipos de células que canalizan 
la información visual hasta el cerebro, a través del 
nervio óptico. Un tipo, las llamadas 
registran la forma y la profundidad en términos de 
definiciÓn monocromática, viéndose en 
la composición del color, ya que los contornos 
ayudan a la captación visual de la luminosidad 
relativa. Otras registran el movimiento a través del 

El tercero llamado conos, ante el 
color. La percepción del color es solo un elemen~o 
de la respuesta del cerebro a los estlmulos visuales. 

Hay tres conjuntos de conos: uno sensible 11 la luz 
en las frecuencias del rojo, un 11 las del 

un tercero a las del azul. Cada de 
(onos un modelo de intensidad lumínica 
relativa dentro de su propia banda de 
del brillante al obscuro, a través del campo que se 
le presenta. Este modelo se trasmite al allr 
los tres modelos se combinan y se forma la 

14 págs.l09yHO 

Se distinguen dos tipos de visión: 

a) V1slón fotópica. se da por la ilumin.aciÓn 
diurna, y pone en juego sobre todo a los 
conos, que son responsables de la 
percepci6n de los colores. 

b) La visi6n escotópica: es la visión nocturna, 
en donde se da el predomInio de los 
bastones, resultando una 
acromática y débil págJS 

2.21 ""'''''lZa" .. ", •. '''''' 

Es una manera constructiva de crear un proyecto 
estructurado, para originar una armonla mediante 
la interrelaci6n y la distribuciÓn el material 

IlTURN8UU. Anhuf T. y8AIAD, Ruuell N. ComunicaciÓn gr.iflca.l1pografla. diaglall\aClóll. diseno y prodlJcd6n. EditorIal Trillas, México. D.F. l!l9O 
\. AAWSON. Phillp.Dlseño.Elfltorial Neta. Madrid, E:spal'la. 1m. 



buscando la funcionalidad del mensaje. Su objetivo 
es facilitar la lectura recurriendo al uso de un 
criterio de color que armanke con el a 
una tipografla que refuerce el carácter de ese 
contenido y a una composición que envuelva al 
lector en la dinámica del mediante los 
elementos comunes que permiten reconocer los 
puntos clave, utilizados en una serie de soportes 

Es un elemento modular repetitivo e idéntico, que 
se puede construir libremente, sin ningón orden o 
con geométrico. Se lleva a cabo mediante el 
cruce de lineas o por la uni6n de varios planos, los 
cuales se encuentran dispue,tos uno del otro 

redes se utilizan para dividir el 
espacio del campo gráfico en ¡as composiciones, o 
modularlo con alguna intención expresiva,asf como 
generar estabilidad, equilibriO y movimiento. 
Las redes básicas son tres: 

. la de cuadrados, 

. la de triángulos equil.ftteros y 
·Iade 

las redes semiTregulares se forman combinando 
cuadrados y triángulos equiláteros para lograr una 
diversidad de formas.;) 

Redes semlrreguliill'es 

Diversas versiones de redes semirregulares 

II PUENTE. J. Rosa. DIbujo y Comunkaclon g<áfía. EdltOf~1 GustllVO Gílll2' edid6n.M~(). 1994. ~g!. 42. 43, 45 Y 46 



Es un sistema que consiste en subdividir el formato 
"",,'m;'H .. ,u(n al diseñador de la comunicación visual 

"'f'l,v'¡:¡,nr;!fH" y configuración de las soluciones de 
y fundonal. En donde el orden de la 
da confianza y credibilidad alojo del 

al permitir que establezca con relaciones 
entre las diferentes partes que lo 

apllCilClo!n del sistema reticular tiene como La 
fundones: 

·racionalizar los procesos creativos, técnicos y 
productivos 
'1Il1:earar los elementos formales, cromáticos y 
materíales 
... ",rM'"'''' y dominar la ......... r .... y el "'''IJ'<I<''I'U. 

lo primero que todo diseñador gráfico de~ tener 
en cuenta antes de proceder a crear la retícula, es la 
compltmsión y conceptualización del tipo de 
mom,,,¡ .. a transmitir y el estilo de comunicación que 

rn'''<''' ..... '' .. La retlcula consiste en dividir el 
en pequeños módulos (o que 

sirven de guía para la ubicación de los elementos. la 
finalidad de la retlcula es intentar establecer orden 
donde caos; asr el diseñador pensar de 
forma constructiva y estructurada, para encontrar 
equilibrio entre fa retfcula diseñada y el material 

o ilustraciones). Esto permite obtener claridad, 
legibilidad y funcionalidad a la composición, además 
de facilitar el trabajo creativo. 

El texto: 
El texto cumple una funci6n narrativa, explicativa 
del o conceptos que el documento 
presenta. Sometido a restricciones dentro de la 

no debe exceder los límites de la misma, 
debe mantener un interlineado uniforme, un 

\4 RAWSON, Phllip. Dilefln.Edll:orial Nerea. Madrid. &pali.iI. 1999. 

letras. El texto determina en gran p4!rte el diseño, 
por lo que es en el impacto visual del 
documento 

Las imágenes: 
El diseño de una incluye el uso de 
alguna imagen, o fotografla. Para ayudar y 
permitit romper las restricciones impuestas por la 
ret¡cula y la formal creada por los elementos 
tipográficos. 

Es un en proporción que ha sido 
importante en el diseño. Su construcción se realiza 
trazando un cuadrado 'J dibujando después 

CllaOOr\aIE~S.A través del punto de cruce de 
las se traza una linea recta, 

dividiéndolo en dos 
""' • ..1UO:l1L'''. Ahora se traza una diagonal en uno 

rp. ... táni!'lllln' más pequeños, y se extienden 
ambos lados cortos hasta la longitud de esa 
diagonal. Esto da la secci6n áurea, en la que el lado 
de! cuadrado es proporcional a su longitud total 
ampliada, al su nueva prolongación lo es al 
lado original del cuadrado. 14 p.1g.89 



2.21.4 ttec:tal'UiIJIIDS armónicos 

Los armónicos o dinámicos nacen de la 
estructura intema de las propiedades ge<:lmétric2ls 
del cuadrado, Sus reladones de medidas están entre 
su lado corto 'Y la diagonal, manteniendo sucesivas 
l1ía(lnl'l;:¡I¡><;. encadenadas a un ritmo armónico, 

Existe una técnica constructiva inversa en la que se 
subdivide interiormente un cuadrado, al trazar una 
CIIa,Clú,nal dentro del mismo, luego usando como 
punto central una de sus esquinas, se traza un arco 
de circunferencia para intersectar la diagonal, 
tomando como radío la longitud de uno de los lados, 

Se raíz de 3 trazando la diagonal 
del rafz de 2 y luego trazando una línea 

a los dos lados a través del punto en 
que esa corta el arco Inscrito en el 
cuadrado original, '1 ase consecutivamente se repite 
el procedimiento, 14 ~gs,l!8 Y 89 

\~ RAWSON, Phlllfl, Dls.eI\o. Edkorial Nerea, Madfld, &palla. 1999. 

2.21.5 

Es una simple y simbólica de un 
del mundo exterior, que constituye una 

herramienta permanente de la aprehensión de lo 
real; favoreciendo la comprensión '1 la sCntesis. 

2.21.6IdYOU( 

Es el plan básico de estructura '1 construcd6n para 
proyectar las creaciones y establecer el mejor orden 
en el medio publicitario. permitiendo antidpar una 
de~5Críi"clrón esbozada de una Idea. ya sea sobre un 
~/'\r\nnr ... bidimensional o tridimensional. Y dentro 
de sus están: 

-Distribuir los elementos compositivos dentro 
de un formato especifico. 

,Facilitar el flujo del texto, en donde los 
elementos ilustrativos no deben distraer 
al lector ni perturbar el flujO. 

,Dar una Idea del aspecto final del díseño. 
-Ser una gula para la producción. 

a estimar costOS.35 

Deberíamos pensar en el layout como el proceso 
de dos pasos, el primero es adarar el dIseño 
funcional de los parámetros y el segundo es la 
colócación de los elementos espec1fico$ dentro de 
estos 

Podemos aclarar el propósito de nuestra tarea del 
layout asignando primero las prioridades. Esto nos 

anticipar y evitar conflictos, En general lo 
más es planificarlo cuidadosamente y 
establecer todos los objetivos. Durante el layout es 

detenerse un momento y echa! un 
vistazo a nuestro progreso. 

~s 8AKEíI. Stephen.Técnlcills de Malke(iIlQ V publicidad. Editorial Hispano EUropeéI.llllfcelona. Esp.al'\a 1967, págs. 3,Sy 8 



Muchos factores contribuyen al éxito o al fracaso 
del layout. Esto incluye, el número de elementos 
ilustrativos y la frecuencia con que aparecen; la 
ret<lldón entre los elementos ilustrativos y el texto; la 
relación entre los elementos Ilustrativos entre 51; el 

de cada elemento; la jerarqula de la escritura 
y como debe ser reflejado en la Jerarqula visual; el 
nrr'nAdt.... de la información y de la El 
diseñador debe considerar estos factores en 
nr4>"""flC'Ía del presupuesto, el plazo de entrega y las 
nníl'lí,'\I'I&><:: políticas corporativas. 36 

Las relaciones estructurales entre 105 elementos 
deben adaptarse a: 

1} la secuencia de los movimientos oculares 
2) al orden de ia información que la fuente 

espera impartlr. 

Los movimientos oculares son de varios 

allos movimientos son muy 
lallreaea,Of de una décima de 
I.If~IlIU.':" voluntarios ocasión de una 
búsqueda visual, por cwndo se 
regresa al prindpio ~ la linea en la lectura 
o se explora una Imagen}, o involuntario$.. 

movImientos de a 
un objeto en movimiento 
lento. 

ellos movimientos de compensación están 
destinados a conservar la fijación durante 
el movImiento de la cabeza o del cuerpo. 
deriva, con la incapacidad del ojo para 
conservar una fijadón; es un movimiento 
de velocidad moderada y de pequeña 
amplitud, corregido por microsacudidas 
que devuelven el ojo a su 21 pág.~S 

El movimiento 
.. IUIU ..... ~ tendencias han sido reveladas a través de 

en el laboratorio con la cámara 
visual, obteniendose las conclusiones: 

1.EI ojo después de abandonar la 
inicial, tieooe a moverse hada la izquierda 
y hada arriba. 

2.1..<1 cobertura exploratoria del espado 
el movimiento de las manecillas del relo1 
partiendo de este punto. 

3.EI ojo el movimiento horizontal. 
4.Se prefiere la posición izquierda sobre la 

derecha y la posición superior sobre la 
Inferior. 

movimiento ocular 
rel::lres;en'ta la fijaci6n inicíal visualmente 

en el centro El movimiento en el sentido de 
las manecillas del reloj del 2 al 3 es exploratorio. 
Conceblblemente el ojo puede abandonar el 
espacio en el 4 y Sin embargo, si el ojo ha 
de ser llevado a los puntos 4 y S es importante que 
se incluya contenido de interés para el lector.u 

pág.288 

5 

l' 
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UruRNSUU,.Anhut T. Y BAIRD, Russell N. Comul'lkadón 91M'1C1I. Tipoglllfta, dlllgramadón,dls.eño '1 producdón. Editorial Trillas.MálIk:o, ru. 1990 
11 JACQUES, Aumoot.la imagen. Ediciool!!; Piados. la ;edidón. 8docelona-~f\()s AI-.l992 

~ WEST, SuzanM. Worlúng with styk; tradítion<al and modem appraaches ro layout and típography. Wat$on-Guptíll PubllclltlOll!. New YodL USA. 1990, págs.. 43-47 
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3.1 Tipos de diseño 

Diseño motivacional 
Impulsa a la acción, por lo que ningún aprendizaje 
se puede dar si no hay una necesidad o deseo 
Insatisfecho. las motivaciones son definidas como 
conductas dictadas por el carácter, 105 sentimientos, 
las pasiones y la razón. 

Diseño social 
Se basa en los valores, en las caracteristicas 
sensibles a las reacciones y en los juicios. 

3.2 Actitud 

Es un estado de disposición que ejerce influencia 
sobre la respuesta del individuo; expresándose por 
la preferencia de determinados modos de percibir, 
pensar, expresar o actuar, sintetizando los modos de 
vida en la sociedad. 

Según Daniel Katz. una de las funciones de las 
actitudes. es la del conocimiento, la cual, se basa en 
la necesidad del individuo de darle una estructura a 
su entorno, es decir, a la búsqueda del significado, 
de la necesidad de comprender y organizar las 
percepciones.l p.6g.SS 

Una forma de organizar las actitudes es 
dividiéndola en tres componentes: 

a)EI cognoscitivo. Se refiere a cómo se percibe 
el o bjeto actitudinal: cuáles son las 
creencias, información o estereotipos 
sobre el objeto. 

b)EI afectivo. Se refiere a los sentimientos o 
emociones de un individuo con respecto 
al objeto actitudinal. 

clEI conativo (comportamental). Es la acción o 
dimensión conductual de la actitud.1 I»gl. 

3601 

Impacto social en las actitudes 
Herbert C. Kelman propuso algunos procesos de 
influencia social. entre los cuales: 

l.1dentificación, se da cuando un individuo 
adopta el comportamiento de otra 
persona o grupo de personas, porque está 
asociado con una relación satisfactoria. 
Basada en la atracción; con el fin de que el 
individuo busque mantener la relación, 
cumpliendo asilos objetivos de la fuente. 

2. Internalización. se define por su credibilidad 
y sucede cuando el individuo acepta la 
influencia porque el comportamiento es 
congruente con sus valores. 

Por consiguiente la estructura interna y la 
interacción de las creencias, sentimientos y acciones 
se convierten en el vehlculo para el cambio de las 
actitudes.l !W9$-78, 93 196 

3.3 Motivación 

Es un estado interno que resulta de una necesidad 
que activa una conducta orientada a satisfacer 
dicha necesidad, estando Impllcito el objetivo o fin 
por alcanzar. "Algunos autores consideran que en la 
motivación existen dos polos, complementarios. Por 
una parte la búsqueda de estimulación, y por otra, la 
anticipación de un fin concreto. Constituyéndose 
como fuente de impulsos o condiciones que inician, 
gulan y mantienen los comportamientos hasta que 
una meta se logra~Conllevando a influir en la futura 
expresión de su comportamiento por medio de las 
consecuencias que la propia conducta podrla 
ocasionar.2 p6¡..88 

Clasificación de los motivos 
Solo para fines de análisis, los motivos pueden 
dividirse en tres categorfas: 

1 UR81NGER Ouo. [)Is.eflos INfI UNO cOlTlUnkKi6n perslMWw. Edi1or~ El ~nlMl modlm\&.M~o. D.F. 1979. 

, CABRIRA Hidalgo, Edg.r. PsicologJ.a actuM. Ed"norial El Mundo. 2' ftlidÓn . Mhko. D.f. 1992. 



1. Motivos primarios: son los que se basan en las 
necesidades biol6gicas cuya satisfacción es 
indispensable para la sobrevivencia. Los más 
importantes son: el hambre. la sed, el sexo, la 
evitadOn del dolor, las necesidades de aire, 
sueño, reguladón de la temperatura corporal, 
entre otras. 

2. Motivos aprendidos o secundarios, son 10$ que 
explican la gran diversidad de actividades 
humanas. los más importantes se relacionaron 
con las necesidades adquiridas: de afiliación 
(necesidad de estar con los demás), amor, 
aprobac)ón, status, seguridad y logro. Debido a 
que la interacc)ón con otros individuos tiene un 
valor positivo, por permitirnos identificarnos y 
definirnos, además de tener el efecto de 
reforzar ciertos aspectos de nuestra conducta, 
produciendo asi el fenómeno que se denomina 
aprendizaje social. 

3. los motivos asociados son estímulos. Parecen ser 
innatos, pero no son necesarios para la 
supervivencia del organismo. Su propósito es 
proporCionar información acerca del ambiente 
y estimulación para el sistema nervioso y son: 
actividad, curiosidad, exploración, manipulación 
y contacto flsico.1 ~~ 9Oy91 

3.4 Mercadotecnia sod.1 

Es el diseño. la administración de los procesos, la 
Implementación y el control de los programas 
orientados al intercambio de ideas para ofrecer un 
beneficio social en un grupo objetivo. En donde las 
organizaciones, asociaciones e institutos como el 
Instituto Nacional de los Adultos Mayores enfrentan 
el problema de cómo aumentar la participación de 
los mercados meta, los cuales continuamente 
eltperimentan cambios en las necesidades. 
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Teniendo como principal objetivo el descubrir al 
destinatario, detectar sus ne<esidades, ubicándolo 
en tiempo y espacio para enfrentar la problemática 
y asl poder satisfacerlo. Aplicando el conocimiento 
del marketing en la comercialización a favor de 
causas sociales por una calidad de vida, con base 
en estrategias de cambio social voluntario. 

Mediante su prog rama define los objetivos 
concretándolos en un plan de comunicación, 
coordinado con actividades que giran alrededor del 
tema, como técnicas de sondeo a fin de averiguar 
cuáles son las preferencias de los receptores. 
Estudiando asl las motivaciones, actitudes y el 
modo de reaccionar del publico objetivo. 

Debido a la evolución en los valores sociales, se 
observa que las campañas sociales tienen el objetivo 
de promover y difundir las ideas sobre las que se 
sustenta la organización de cualquier agrupación no 
lucrativa. Este hecho ha provocado un creciente 
interés por mejorar el conocimiento del marketing 
social y sus aplicaciones al diseño de campañas 
sociales, orientadas a estimular o provocar la 
aceptación de una determinada idea, o por el 
contrario. desincentivar aquellas que se consideren 
perjudiciales. 

3.5 Medios 

El termino medio tiene su origen en el latln medium 
y el plural es media. Mass communication, es el 
proceso de intercambio de contenidos simbólicos a 
un grupo heterogéneo, numeroso y disperso. Es un 
instrumento de socialización de definiciones e 
imágenes que expresan valores y juicios. Mientras 
que mass communications abarca a los medios de 
comunicadón y las técnicas mediante los cuales 
tiene lugar este proceso. 

J CABRERA Hid.l9Q. EdQ40 •• Psicologr. act~l Editora! El Munclo.1' edld6n. Mfaico. D.f. t992. 



Funciones de los medios de comunkaci6n social: 

a¡Supervisar o vigilar el entorno. 
b)Oifundir e interpretar la información de 

acontecimientos relevantes en el entorno. 
c¡Transmitir valores cul turales y slmbolos 

que identifican y dan continuidad a la 
sociedad. 

d)lntegrar a la sociedad al reafirmar los 
roles dentro de una comunidad. 

ellnterreladonar a la sociedad,) p4.gs. 128,212 y 
m 

Entre las causas que determinan la selección de los 
medios están: 

a¡los de mayor efecto. 
b)l os más adecuados al contenido del 

mensaje. 
elLos mas adaptables a los propósitos que 

persigue la fuente. 
d)EI dinero que puede ser invert ido.' pig.17 

En el análisis y planificación de los medios se 
emplean términos como: 

1. Audiencia objetivo. Es el grupo o grupos 
objetivo, clasificado demográficamente, 
por ser verosímiles al tipo de mensaje de 
la campaña. 

2. Cobertura. Es el porcentaje de la audiencia 
objetivo al que llega la campaña durante 
un perlado de tiempo determinado. 

3. Frecuencia. El numero de veces que la 
audiencia objetivo ve el anuncio. 

'Fase l.Definición de la audiencia 
objetivo. 
·Fase 2. Selección del medio o de los 
medios más apropiados pata llegar a 
esa audiencia. 
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·Fase 3. Equilibrar las exigencias de 
cobertura y frecuencia. 
·Fase 4. Elección en el grupo de 
medios seleccionados, es Jo que se 
llama elección dentro de los medios. 
·Fase 5. Elección entre la publicidad 
continua o una serie de ·ráfaga5~ 

Plan de medios: 

1.0bjetivos. Se define la audiencia objetivo en 
términos de los medios y se concretan la 
cobertura y la frecuencia con que se 
deben alcaruar a la audiencia deseada. 

2.Factores limitativos. Contemplar el tiempo y 
la asignación presupuestaria. 

3.Estrategia de medios. Se analizarán los 
medios con el objetivo de seleccionar el 
que reune las caracterlsticas necesarias. 

4.Se determinará la programación y costos.5 

~l.120.121.123.127y 128 

3.6 Soportes 9r"I<0$ 

la planeación del uso del medio impreso obedece 
a las necesidades mercadológicas especificas y a la 
técnica de su producción, además de seleccionarse 
conforme a las caracterlsticas del mensaje y el 
presupuesto. 

Desde e l punto de vista de la planificación 
publicitaria se han identificado criterios ' de 
clasificación. 

¡¡)Poder discriminante. Es la capacidad que 
tienen alguoos medios para alcanzar a un 
reducido y definido grupo de personas. 
También se le denomina capacidad de 
segmentación. 

b}Alcance geográfico. Representa la capacidad 
de un medio para llegar a la población 

J AAMS. ~nuel y MAICAS I.lntfoducción 111 comunicKión soc:gJ.Ptomoc:ionn y publicKiDMs UnNt<~ !IIfC!'IonI. 1992. 

• 8E.RlO, [),¡¡...;cI K. El PfocnG de 11 comuniucl6n.lnuoduc66n 111 teoril 't 111 prk1ic .. libr~dit~ El AlflWO. 1'lrdic:I6n. 8utnos ~ ~na. 1969. 

J HARRlSOH, Tony. ~nUlI ót tkniclJ de public.idad. Edicionf$ Otullo. Madrid f 8ilbio, EspttIa. I 992. 



que reside en una ciudad, una provincia, 
una región o un pals. 

c)Econom(a de acceso. Explica el umbral rnlnimo 
económico para conseguir la presencia útil 
y eficaz ert un medio. 

d)Rentabilldad. Mide el costo para que el 
anuncio entre en contacto. 

Proyecto de Equipamiento Urbano. EUMEX 
Es la empresa concesionada por el Gobierno del 
Dimito f ederal para operar 105 Parabuses de la 
Ciudad de México. Ademés de dedicarse al diseño, 
producción e instalación del mobiliario urbano. asl 
como de la comercialización publicitaria. Cuyo 
propósito es desarrollar un negocio rentable a 
través de racionalizar el espacio público, organizar 
el equipamiento urbano y armonizar el entorno. 
Cuenta con mas de 18 años de experiencia a nivel 
Internacional. Pero en la Ciudad de México nan 
cumplido 8 aflos operando, comercializando y 
brindando resultados efectivos a sus clientes con 
un gran impacto publicitario. 

los parabuses proporcionan a los usuarios del 
transporte público; luz. información y asientos de 
descanso, están distribuidos en las principales vlas 
del área metropolitana. Cuentan con un exhibidor 
conocido como "Mup¡" (Modulo Urbano para 
Información) con dos caras de exhibición. 

Caracterlsticas: 

·Expone et mensaje las 24 horas del dla. 
·Flexibllidad por su contratación catorcenal. 
.coloca la Imagen publicitaria a la altura de la vista. 
·Provoca la atenciÓn voluntaria ¡nc~mentándose 

asila retención det mensaje. 
·Se beneficia de la repetición del mensaje en la vfa 
pública. 
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-Su distribución ofrece más alcance y frecuencia en 
un menor plazo. 
·Extiende la vida de la campaña publicitaria. 

Beneficios: 

·Permite el ordenamiento del transporte público. 
·Brinda iluminación en avenidas y calles. 
·Racionaliza los espacios publicitarios. 
·Respeta las caracterlsticas arquitectónicas de la 
d udad. 
·Reduce la contaminación visual. 
·Optimiza la Integración de diferentes servicios 
públicos en un 5010 espacio. 
·Mantiene la imagen del mobiliario a largo plazo 
empleando materiales de alta calidad. 
·Genera empleos directos. 
<ontribuye a una nueva imagen para la ciudad. 

Condiciones Generales de Contratación: 

·Debido a susaturaci6n, se recomienda anticipar 
el espacio por Jo menos dos meses antes de La 
fecha programada de inicio de ca mpaña. 
·la contratación mlnima es de una catorcena de 
martes a lunes. 
'los circuitos genéricos en el Distrito Federal 
mlnimo de 300 caras y múltiplos de , OO. 
·Se Instalan el 50% de las caras a flujo vehicular y 
50% a contra flujo. 
·Impreslón a cargo del d iente. 
·Entrega del material impreso a ocho dfas antes 
del inleio de la catorcena. 
·Se entrega un mlnimo 40% de excedente de 
material por catorcena para reposición. 
·Se aplican cargos por anulación y por fijación 
extemporánea . 
.(aracterlstleas del material impreso: 

a)estireno de 0.1 S mm 
b)color blanco 
c}vida útil máxima de 3 catorcenas 
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5<IpoffIc1t '" In'IPI'f>I6n 
l1U.11_'_(' ..... .tdoJ 

!>u~rlld • .nIbIt 1lI~ ta ,*) 
l1e . 171 cms.lct1OITtdo) 

d)dimensiones: , .21 mIs. de ancho x 
1.77 mIs. de alto. 
e)superficie mlnima de impresión 
1.18.mts. x 1.74 mu. (Centrado) 
f)s uperficie visible 1.16 mis. x 1.71 
mts. ((entrado) 
g)proceso de impresión serigráfico o 
inyección de tinta. 
h)posición vertical del cartel 
¡¡ iluminado durante el dla por luz 
natural y en la noche retroarimentado 
con efecto diapositiva. 
j)et arte podrá realizarse a escala del 
tamar'lo final a 30 cm x 43.7 cm con 
una resolución de 300 dpi 
k)imágenes en (MYK., ast como las 
fuentes de pantalla y fas de impresión 
o bien en curvas. 
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Dentro de las ventajas están: 

· Su capacidad de presencia, traduciéndose en 
la visibilidad permanente; rasgo que le 
confiere un alto grado de impacto visual. 

· la multiplicidad de sus soportes, contrIbuye a 
la recordación. vla de la repetici6n. 

· Generalmente, los circuitos estAn distribuidos 
por las avenidas, calles o zonas de inter~ 
o por su capacidad de segmentación, se 
pueden colocar los mensajes donde se 
considere rNs oporWno; con lo que se 
consiguen altas coberturas. 

3.6.2 Cartel 

El cartel es un soporte gráfico que implia. informa 
o provoca; el cual continua siendo el vehkulo de 
transmisión pública con la función de ser un canal 
de comunicación entre el productor del mensaje y 
el consumidor del valor. Creando un mensaje que 
posea una verdad perdurable o una conexión con 
el público al que va dirigido. Además de poseer una 
amplia gama de funciones que van más allá de la 
persuasión comercia~ debido a que su contenido, 

suele estar relacionado con intereses sociales, 
culturales. politicos o económicos. 

Dentro de sus principales características están: 

·Establecer una comunicación directa para 
llamar la atención en un instante. 

-Expresar el mensaje breve '1 conciso por 
medio de una srntesis de elementos. 

·Tener un centro focal. 
-Comunicar mediante el uso del color. 
·Dejar en la mente un mensaje sin la necesidad 

de que se detenga a observarlo. 

Dentro de la Teoría del cartel de No~o Chives 
se hace una semejanza de las funciones del cartel 
con las del lenguaje de Jakobson. 

1.Contacto. Es la capacidad del mensaje para captar 
la atención, Incitar a su lectura, mantener el 
interés y permanecer en la memoria del 
receptor al menos, el tie mpo que dure el 
mensaje o su "lectura'!" 

l.lnformaci6n. Es la capacidad del mensaje para 
referirse a las ideas que el emisor intenta 
transmitir a los receptores y provocar en ellos 
representaciones e Imágenes acerca del tema. 

3.Persuasión. Es la capacidad del mensaje para 
producir en el receptor efectos posteriores a la 
comunicaci6n. 

4.1dentificación. Es la capacidad del mensaje para 
establecer la Identidad del emisor. 

S.Convencionalidad. Es la capacidad del mensaje 
vinculada a comunicar sus propias claves de 
decodificación. 

6.Estétka. Es la capacidad del mensaje de constituir 
un hKho visual abstracto capaz. de agradar a 
sus receptores y favorecer ,su aceptadón.' 

I SEXf.Ntstor. Oise/\o como Edic:ionn Paldos. 8ueoos A1r.:s·S,lctlonl-Mbico. 2001. pag. 97 Y 98 



Funciones del cartel Funciones del lenguaje 

Contacto .... .. .. ..... .. e¡ li. ~ .......... Fática 
Información ........... es la •••.•.•.••• . Referencial 
Persuasión .... .. ....... es !¡j • • "" ., ••.• (onativa 
Identificación ......... es la ...... ..... Expresiva 
Convencionalidad .... es la • .• .• . • .•.. ,Metalingüística 
Estética .... .. .. ...... .. es la •••.••.•••• . Poética 

3.6.3 Postal 

La tarjeta postal, llamada al inicio Entero Postal, 
surge en Viena ello de octubre de 1869. Y su 
impresión estaba a cargo de los gobiernos estatales 
con ilustraciones de propagandas de productos o 
vistas de lugares, autorizándose después la 
impresión a empresas particulares. Posteriormente 
se dio a conocer alrededor de Europa y de ahl en el 
mundo entero. Actualmente existen alrededor de 
180 compañlas de tarjetas postales publicitarias en 
50 paises. 

La época de su mayor apogeo va de los afias 1900 a 
1925. En este primer cuarto de siglo cumple una 
función grafica e informativa. En cierto modo, es un 
testimonio gráfico de acontecimientos dentro de 
los aspectos étnicos, sociales, pollticos, religiosos, 
artlsticos, entre otros. 

En la actualidad se convirtieron en un medio alterno, 
ya que además de ser un canal de comunicación 
económico y de fácil producción; han logrado un 
gran contacto entre los jóvenes. Con la gran ventaja 
de que no interfiere con la vida de su publico, dado 
que son tomadas de los racks en forma libre y 
gratuita, es decir, exhibidores colocados en puntos 
estratégicos. Una de sus principales caracteristicas es 
la selectividad, debido a que determina su propia 
pauta de difusión. 
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3.7 Metodologia 

la estrategia de comunicación de Lerbinger Ono de su 
libro: "Diseños para una comunicación persuasiva; fue 
retomada como metodologla para este proyecto de 
tesi1. Observando que se adaptaba a la idea directriz 
de trabajo que habla contemplado, aportándome la 
jerarquizaci6n de prioridades, pero sobre todo una 
organización lógicamente desarrollada. Porque en ella 
se piensa primero en los efectos, en la conducta que 
pretendemos que el receptor lleve a cabo, en seguida 
en las características del receptor, y por uhimo en la 
preparación del mensaje. 

, .Determinar los objetivos: es decir, los efectos 
que se desean producir por medio de la 
comunicación: 
a)Estudiar el problema del diente, en este caso 

se debe centrar en las normas sociales y 
polfticas del Instituto Nacional de 
Personas Adultas Mayores. 

b)Decidir los objetivos de la comunicación es 
investigar y analizar la efectividad de las 
pollticas de comunicación. los objetivos 
se expresan en forma de pregunta: ¿Qué 
acción se busca?, ¿de quién? y ¿cuándo? 

2.Analizar la audiencia: 
c)ldentificar la audiencia tiene como objetivo 

enlistar a las personas, grupos y áreas 
geográficas que son relevantes a los 
objetivos de la comunicación. 

d)Medir e interpretar las actitudes de la 
audiencia, es constatar que cada persona 
tiene su historial único e irrepetible. 
Constatando que aunque cada persona 
sea un mundo por el hecho de pertenecer 
a una comunidad,comparte rasgos. 

3.Desarrollar el diseño: 
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3.7.1 Objetivos 

, . Determinar el objetivo: 

·Elaborar una campaña de comunicación para 
contribuir al fortalecimiento de los valores 
referidos a la solidaridad intergeneracional. 

a) Estudiar el problema del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores: 

-Revalorizar Jos aportes de los adultos m¡¡yores 
en los ámbitos social, económico, laboral y 
familiar. 
·Promover la protección de las personas 
adultas mayores y el reconocimiento a su 
experiencia y capacIdades. 

b) Objetivos de la comunicación: 

. ¿Qué acción se busca7 
Considerando el papel de los adultos mayores en la 
sociedad actual de México especlfkamente en el 
Distrito ~eral. debe replantearse con la finalidad 
de que sea reconocido y dignificado. Para lograr este 
objetivo, es necesario re integrarlos a la vida social y 
económica, de manera que puedan participar y 
disfrutar plenamente de sus derechos; conformando 
asl una de las vlas del fortalecimiento de una cultura 
en derechos humanos y el reconocimiento de sus 
capacidades. 

Esto es el reflejo de la pérdida de la cultura de 
respeto hacia la figura de las personas adultas 
mayores. Por lo que para revertir esta tendencia, el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
mediante el Eje Estratégico de Transmisión de 
Valores puso en marcha la Campaña de RevaloraciÓfl 
del Anciano, con la cual se propició el intercambio 
generacional favoreciéndose la convivencia, asl 
como el acercamiento y el rescate de los valores. 

· De quién? 
De jóvenes entre 18 a 22 anos del Distrito Federal. 

· ¿Cuándo? 
Cuando la sociedad del pals enfrenta un fenómeno 
de carácter histórico, ya que por primera vez el 
volumen y proporción de las personas adultas 
mayores alcanza tallmportanda que está llegando 
a convertirse en un tema de preocupación social. 

· ¿Por qué? 
Porque debe pensarse en ajustar los sistemas y 
servicios, asl como sus polfticas y procedimientos 
de las sociedades que envejecen para que las 
personas adultas mayores puedan disfrutar de una 
vida plena y digna. 

3.7.2 Análisis de mensajes 

Se llevó a cabo un análisis de mensajes que fueron 
producidos con respecto a las personas adultas 
mayores y los resultados se encuentran manejados 
por la red telefónica de dos empresas en publicidad 
impresa (revista): 

..;¡,--

·Empresa:Telefónica. 
'Mensaje:Porque puedes elegir, 
·Referencia con las personas adultas mayores: Por 
los servicios entre los que se encuentran: atención, 
confianza y asesoramiento. 



·Empresa: lusaceU digital. 
-Mensaje: Más que lineas de comunicación. lineas 
de expresión. 
·Referencia con las personas adultas mayores: 
Lineas de expl't'sión que van a hablar de tu vida. 
Uneas que hablan de nuestra experiencia. 

Ante la falta de comunicación que se presenta hoy 
en dla, la publicidad no olvida hacer hincapié que 
gracias al uso de la red telefónica se puede estar en 
contacto con Jos seres queridos proviniendo de 
soluciones integrales en nuestra comunicación con 
los más altos estándares de calidad sin imponar la 
distancia que nos separe. En esta circunstancia es en 
donde se contempla a las personas adultas mayores 
haciendo una comparación con 105 servicios de la 
red telefónica y que además con la mayor facilidad 
posible podremos transmitir nuestros sentimientos, 
momentos y emociones. 

3.7.3 Elección de tema 

Mediante la observación, experiencia y convivencia 
de las acciones entorno a la tercera edad se llevó a 
cabo una lista de conceptos en donde abarca la 
problemática que padecen los adultos mayores 
dentro de sus entornos: familiar como punto 
principal, social como punto de integración, 
económico como punto de autonomfa y por ultimo 
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polftico como punto de ser tomado en cuenta. Con 
la única intendón de inuementar la probabilidad 
de que se transforme en acción. 

Entre ¡as problemáticas están: 

Falta de ... 
o Respeto 
· Atención 
-Ayuda 
· Protección 
· Dignidad 

De los cinco temas prevaleda por multiples 
circunstancias: la dignidad, por ser una condición de 
vida que se refiere al trato con equidad cualquiera 
que sea la edad, sexo, origen étnico e impedimentos 
del ser humano, pero muy en especifico en las 
personas adultas mayores; manteniendo asl una 
vida libre de maltrato flsico o mental y explotación. 
Tan importante es, que en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1991,se 
aprobaron los ·Principlos a favor de las personas de 
edad~ donde se establedan normas universales en 
cinco ámbitos principales: 

. Independencia 
· Participación 
· Atención 
· Realización personal 
· Dignidad 

y dentro de la ley de los derechos de las personas 
adultas mayores del 26 de junio del 2002. En el 
Titulo Segundo de los Derechos, Capitulo Segundo, 
Artículo 50 se menciona que de manera enunciativa 
y no limitativa, esta ley tlene por objeto garantizar a 
las personas adultas mayores los siguientes 
derechos: 



1. De la integridad, dignidad y preferencia: 
·A una vida libre de violencia 
·AI respeto a su integridad psitoemocional. 
f1siciI y sexual 
·A recibir protección. 
·A vivir en entornos seguros, decorosos y 
dignos, que cumplan con sus necesidades y 
requerimientos. 

11. De la salud, la alimentación y la familia: 
·A tener acceso a los satisfactores necesarios, 
considerando alimentos. bienes, servicios y 
condiciones para su Integración. 

111. De la educación: 
·Las instituciones educativas públicas y 
privadas. deberán incluir en 5US planes y 
programas, los conocimientos relacionados con 
las personas adultas mayores; asimismo los 
libros de texto gratuitos y todo el material 
educativo autorizado y supervisado por Ja 
Secretaria de Educación Pública, incorporarán 
informació n actualizada sobre el tema del 
envejecimiento y [os adultos mayores. 

IV. De la asistencia social: 
·A ser sujetos de programas de asistencia 
sociaJ de desempleo, discapacidad o pérdida 
de sus medios de subsistencia. 

V. De la partiCipación: 
·A participar en la planeación integral del 
desarrollo social de su entamo, a través de la 
formulación y aplicación de las decisiones. 

En el Titulo Cuarto de la Polftica Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, Caprtulo Primero de Jos 
Objetivos, Articulo 10" se enfoca a: 

I.Propiciar las condiciones para un bienestar 
flsico y mental a fin de que puedan ejercer 
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frsico y mental a fin de que puedan ejercer 
plenamente sus capacidades en el seno de la 
familia y de la SOCiedad; incrementando su 
autoestima y perseverando su dignidad como 
ser humano. 

u.Garantizar Igualdad de oportunidades con 
una vida digna, promoviendo la defensa y 
representación de sus intereses. 

VI.Pramover la solidaridad y la participación 
ciudadana para consensar programas y 
acciones que permitan su incorporación social 
y alcanzar un desarrollo justo y equitativo. 

VII.Fomentar en la familia, el Estado y la 
sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para 
lograr un trato digno. favorecer su revaloración 
y su plena integración social, asr como procurar 
una mayor sensibilidad, conciencia social, 
respeto, solidaridad y convivencia entre las 
generaciones con el fin de evitar toda forma de 
discriminación y olvido por motivos de su edad, 
estado flsico o condición sociaL 

XVII. Fomentar la realización de estudios e 
investigaciones de la problemática inherente 
al envejecimiento, para desarrollar programas 
en beneficio de la población adulta mayor. 

3.7.4 Re presentación de 1, dignidad 

Imágenes en cuanto a la representación de la 
dignidad fueron localizadas dos por viii internet, 
desconociendo su procedencia y fin : 

·Es la ilustración de la fusión sintética 
de dos rostros uno femenino el de la 
izquierda y otro masculino el del lado 
derecho, Interpretado cromáticamente 
rosa y azul respectivamente. Con un 
trazo lineal uniforme y estructurada 
dentro de una composición simétrica. 
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·Se hace uso de la fatografla virada en tonos verdes, 
haciendo referencia solo en las manos del modelo, 
tomando en cuenta su actitud de necesidad o de 
ayuda. 

3.7.5 Análisis de los medios 

Se estudió el manejo de la información en los tres 
soportes de difusión masiva con respecto a temas 
de interés social, asl como su colaboración a la 
transmisión de la cultura por la asistencia pública, 
convirtiéndose en una actividad educacional que 
se encarga de comunicar las normas sociales y los 
valores. levando a acabo importantes aspectos: 

·Universalidad, con el objetivo de llegar a un gran 
número de receptores teniendo en cuenta sus 
motivaciones. 

·Continuidad, estableciendo un contacto constante 
con el receptor, dependiendo de la frecuencia 
de difusión del medio. 

·Tenacidad,contar con una estructura tecnológica. 
·Contextualización, ubicar un espacio geográfico 

concreto. 

3.7.6 Análisis de la audiencia 

a) Identificación de la audiencia objetivo mediante 
los grupos y áreas geográficas que son relevantes a 
los objetivos de la comunicación. 

la audiencia se encuentra conformada de jóvenes de 
18 a 22 años del Distrito Federal de las delegaciones: 
Iztapalapa. Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón y 
Coyoacán, debido a que son delegaciones con altos 
¡ndices de población tanto joven como de personas 
adultas mayores. 

Tabuladores por delegación de la 
población juvenil de 17 a 23 años de edad. 
Con información del censo del 1000. 
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Tabuladores por delegación de la población 
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Total de poblac!6n 
de 18-22 ¡/\os 

Tot,1 de pobU(:lOll 
tn .J Dimito f"'.1 

Tou.l de pobIKi6n 
de(IG.l00y mi, 11\05 

Tot.l de población 
en e! Distrito Fedtfill 

~-412)9 , ... , 
816 906 

8605239 

730640 

8605239 



El total de población de jóvenes en el Distrito 
Federal es de 8 605 239 Y sólo entre 18 a 22 años 
son 816 906 de la que se tomó el .10% como 
muestra, la cual equivale a 81 jóvenes; tomando en 
cuenta un rango de Jóvenes de '7 Y de 23 años, 105 
que suman un 18.52% del total de la muestra 
poblacional. 

b) Interpretación de las actitudes de la audiencia 
por medio de una encuesta con los siguientes 
reactivos y sus respectivos tabuladores: 

. Edad 
la selección de edades se derivó porque esta etapa 
se encuentra clasifICada dentro de un proceso de 
maduración f¡sica y psicoemocional a causa de los 
cambios repentinos a los que se enfrentan. Su nivel 
cognoscitivo tiende a ser menos egocéntrico y a 
aumentar los pensamientos sobre conceptos como 
la justicla,el patriotismo y la historia. Con frecuencia 
es Idealista, pero también puede ser absolutista . 

. Sexo 
La incidencia en el sexo se encuentra en un nivel 
equilibrado en 105 porcentajes. lo que no altera la 
perspectiva de la visión juvenil, sino todo lo 
contrario, nos proy&ta una perspectiva totalmente 
neutral. 

. Ocupación 
Ante los resultados nos podemos pE'rcatar que son 
jóvenes en el proceso de finalizar una preparación a 
nivel superior y con aspiraciones de superación, lo 
que nos presenta un nivel de conocimientos y 
bases pata la solución de problemas. 

. ¿Qué es para ti la d ignidad? 
la definición que persiste en la juventud es el 
respeto a uno mismo y a los que nos rodean;junto 
con la congruencia de los ideales. condición que 
conneva a una actitud ligada con la justicia. 

Desarrollo de provecto 108 

I ~-

~\I-

• .' .'. ..-
' •. o. 

• • • -

• -

.' _I==-=~ 
' •. -.-



· Conceptos relacionados con la dignidad 
los conceptos que mantienen una interre lación 
con la dignidad desde el punto de vista juvenil son: 

o Respeto 
o Felicidad 
00r9ullo 
o Valor 
o Justicia 
o Igualdad 
o Solidaridad 
o Integridad 
o Humildad 
o Autoestima 
o Apoyo 
o Amor 
o Comprensión 
o Honestidad 
o Bienestar 
o Plenitud 
o Independencia 
o Autonomfa 

· Imágenes relacionadas con la dignidad 
la imagen que represente el concepto de dignidad, 
mantiene una constante en cuanto al ser humano 
como ta l, prevaleciendo en ella el sexo femenino 
sobre el masculino. 

- ¿Haz visto representada la dignidad? 
Solo el 2.47% la han visto representada a partir del 
l ' de enero de 1994 con el lanzamiento por la 
autodeterminación y respeto al vivir en condiciones 
insalubres con violerKia, abusos e injusticia y en 
grabados del UlN. (grMoc, 1) 

· ¿Existe en la actualidad dignidad para las 
personas adultas mayores? 

los jóvenes que lo afirman lo sustentan bajo tres 
puntos: 

o Que depende de la clase social 
o Que se debe al cambio que está sufriendo la 
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forma de pensar de la sociedad. 
o Que depende de la relaCión familiar. 

y los que lo niegan se basan en lo que viven: 
o la injusticJa en el trato. 
a la discriminaciÓn. 
o El abandono. 
D El ser considerados como inútiles, estorbo y 
una carga. 
o El aislamiento de la sociedad. 
o la desintegración familiar. 
o la marginación. 
o El desprecio. (grjfia 2) 

¿Tienes contacto con personas adultas 
mayores1 

la mayorla de estos Jóvenes entablan una relación, 
ya sea en el ámbito mas recurrente como lo es en el 
familiar,o por otro lado en el escolar o laboral. 
(9r~fKJ3) 

· ¿Con cuántas mantienes un contacto? 
Generalmente conviven con 1 ó 2 personas adultas 
mayores.{grMiao4) 

· ¿De qué edades? 
El rango de edad predomina de 105 60 hasta los 74 
años de edad.{gtAflCl SI 

· ¿De qué sexo? 
En este caso se presenta un mayor número de 
personas adultas del sexo femenino, llegando al 
doble del porcentaje ante las personas adultas 
mayores del sexo masculino. IQ!M"1CI 61 

· ¿Cuál es tu percepción de la relación que 
existe con jóvenes como tú, con personas 
adultas mayores? 

La opinión sobre la relación radica en que es muy 
distante e indiferente y ca(:la vez más se pierde el 
respeto, olvidando aspectos tan relevantes como su 
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Gráfica 1 

Gráfica 2 

• 
GrMica 3 
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Gráfica 4 
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O, ~ experiencia, su aprendizaje y contemplarlos como 

• gula de valores. -
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3.7.7 Nivel ideológico 

O, Con las conclusiones de las anteriores cuestiones se 
hizo panfcipe el nivel ideológiCo, lo que significa • que esta realidad objetiva es indispensable a la 

• existencia de este sector de la sociedad. formado 
por dos tipos de sistemas: 

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



·Ios sistemas de ideas-representaciones sociales 
abarcan las ideas polrticas, morales, y 
filosóficas de los jóvenes. las ideolog ras 
más que describir una realidad, expresan 
deseos, esperanzas y nostalgias. 

·Ios sistemas de actitudes- comportamientos 
sociales están constituidos por el conjunto 
de hábitos, costumbres y tendencias a 
reaccionar de una determinada manera. 

las estrategias cualitativas aplicadas en la 
investigaci6n son: ellperimentar/vivir, preguntar '1 
ella minar. Orientadas hacia un cambio social, 
mediante el método de Investigaci6n-acci6n (I.A), 
definido como la búsqueda autorreflexiva, llevada a 
cabo por participantes en situaciones sociales. 
Conjuntando el trabajo con la investigaci6n 
panicipativa, la cual es una actividad integral que 
combina la Investigaci6n social '1 el trabajo 
educativo; buscando conquistar el objetivo de la 
transformación estructural '1 la mejora de la vida de 
los sujetos implicados, con la ayuda de su papel de 
asignar el fortale<imiento de la toma de conciencia? 

Mediante el muestreo se seleccionó de forma 
deliberada una muestra heterogénea, en los que se 
observó aspectos de sus ellperlencias, resultando 
de utilidad al explorar conceptos abstractos. 
Concibiendo una interacci6n que gener6 una 
comunicación de significados, ideas, vivencias '1 
pensamientos; clasificando su contenido por 
situaciones demográficas/biográficas, sensoriales, 
experiencia/conducta '1 opinión/valor. Obteniendo 
de esta manera la informaci6n para producir un 
estudio cualitativo con el análisis e interpretaci6n 
de los resultados, la organiuci6n y extracci6n de 
conclusiones relativas al problema estudiado. lo 
que me permitió adquir ir un conocimiento a través 
de los puntos de vista de 105 entrevistados. 
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3.7.8 Creación de la Imagen 

Para la realización de la imagen que va a conformar 
el disefio de los soportes gráficos se eligiÓ a la 
fotografla, en donde las ideas de su visualización 
iOn: 

·Una persona adulta mayor y un joven abrazándose. 
·Una persona adulta mayor ante un fondo oscuro y 

con el Juego de la luz se hace énfasis en sus 
manos. 

,Un rostro expresivo de frente '1 en primer plano. 
·Dos manos Juntas, la mano de arriba la de una 

persona adulta mayor .enfatizando sus arrugas 
sobre la mano de un joven. 

'F1OOR1GUEZ GOmeI, Gf~ el. al. ~odoIogla de la investigAd6n cwlitltlvl. Edkiorlt1 AljiM. ~· edición. 5.L 1996.pig. 52, 53, ss., 56 



Después de varias ~siones fotográficas. se realizó 
un análisis visual. buscando en la imagen un 
incentivo que provocara alguna reacción sobre los 
sentimientos más profundos de los jóvenes hacia 
los adultos mayores. De estas fotograflas se 
seleccionaron cuatro; y a partir de este momento 
hubo una depuración hasta llegar a una idea visual. 
Con esta Imagen se efectuó un estudio analltico de 
las figuras y detalles, de ahl se manejo un encuadre 
para que expresara el momento, la emoción y el 
verdadero mensaje que la fuente quiere hacer 
llegar a sus espectadores. 

Con la modelo no se buscaba un nivel profeSional, 
sino todo lo contrario, un ambiente natural, sin 
afectación ni vicios de expresión; en todas las 
acciones era la misma, manifestándose con un 
carácter de plena individualidad. Encontrando el 
punto en dónde existe un alto nivel de énfasis, sus 
manos, por ser de un gran carácter y una fu erte 
expresión; ellas solas pueden transmitir su vida. 
Reforzadas con el manejo de la luz. se crearon 
sombras que introducen valores atractivos. Ya que 
gracias a unas manos como estas recibiste una 
caricia, un abrazo, una palmada de aliento y un 
wludo afectuoso. Ahora son ellas las que esperan y 
necesitan una respuesta. 
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3.8 Proceso de comunicación 

· Fuente: 
El Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores 
busca promover la protección de los adultos 
mayores y el reconocimiento a su experiencia y 
capacidades. 

· Emisor. 
El diseñador de la comunicación visual, es el 
encargado de tomar las Ideas de la fuente y 
disponerlas en un código. expresando el objetivo en 
forma de menwje . 

. Menwje: 
Es la información contenida dentro del eSlogan que 
es expresada en forma de ideas. 

· Intenclonalldad: 
ContribuIr en el fortalecimiento de los valores 
referidos a las relaciones Intergeneracionales. 

. (anal: 
Soportes gráficos de comunicación masiva, como 
son parabús, cartel y postal; en donde se trasmite y 
difunde el menwje. 

. Código: 
Conjunto sistemático de signos combinados en 
forma significativa. ya sean tipográficos. cromáticos 
y compositivos. 



. Receptor: 
Jóvenes de 18 a 22 años de edad. 

. Contexto 
El Distrito federal en las delegaciones Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacan. 

3.9 Proceso ¡cónico 

Dentro del proceso icónico de transmisión de 
mensajes le pertenece el fenómeno de semiosis, el 
cual gula al objeto de estudio por el buen manejo 
de los signos abarcando los siguientes aspectos: 

ü pragmática. tiene en cuenta que se le habla 
a Jóvenes entre 18 a 22 años. Quienes 
manifestaron a través de la encuesta que 
la dignidad tiene una estrecha relación 
con el respeto que debemos tener hacia 
nosotros mismos y de igual manera a la 
gente que está a nuestro al rededor. 
Repercutiendo en el orgullo, integridad y 
autoestima. 

'La sem¡§ntka, analiza las relaciones de la 
dignidad, afectada por la marginación, la 
discriminación y el abandono que se 
manifiestan dentro de los sectores en 
donde se desarrollan los adultos mayores 
(familiar, social, institucional, econÓmico y 
pollticoJ 

·La sintaxis es la ordenación de los elementos 
visuales mediante relaciones lógicas, con 
el objetivo de que el receptor interprete 
correctamente el significado. 

Desarrolljndose dentro del layout. 
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3.10 Eslogan 

Tomando en consideración el tema del proyeao, la 
dignidad, se buscó un juego de palabras que 
abarcara a las personas adultas mayores, optando 
por la idea más cercana, la edad. 

· la edad no tielle restricciones 
· La tercera edad no tiene restricciones 
· Dale dignidad a su vida 
· Dignidad para la edad 
· Dignidad pata $U edad 

De las cinco opciones la de mayor nivel de 
pertinencia fue: dignidod poro su edod. Pero a esta 
frase le hacia falta estructura, y por lo tanto se 
buscó la Introducción del mensaje y su salida. 
Como resultado se obtuvieron frases con el sentido 
de proyectar la problemjtica de las necesidades 
que padece un adulto mayor en su calidad de vida. 

El quiere estar m~s cerca de ti
CambMI su ct.stlno._ 
Hulo sentIr vivo... 
Quiere sentirse vivo_ 

. ¿Sabes lo que necesitaL 
No lo dejes atr~s en el t iempo ... 
El momltnto de adUar ••• 
Se una luz de esperanza ... 
Permite que alIado tuyo crezcan sus ilusiones_ 
Permite que a tu lado crezcan sus ilusiones_ 
Da~ se ntido a su vkl .... 
In"gralo . tu vida ... 
Comparte tu tiempo._ 
Juntos compartiendo RI t iempo. •• 
Vive de sus recuerdos_ 
Son un motivo de vlda._ 
Eres su motivo de vivir ••• 
La solución estj en toclos._ 
No lo dejes en el silenclO_. 
Mar\ana sef~S su reflejo-



NadMt mejor que tu par. brindarte ••• 
Escucha su s¡lencio~. 

Solo necesitas entenderlo. .. 
Brindale tu tiempo_o 
T" I\«eslt •.•. 
Id.as con .xp.riencl • ••• 
Años con experiencla ... 
Vid. yesperanza ... 

o ¿Cuándo loolvidaste1 ... 

De este conjunto de ideas fueron seleccionadas las 
siguientes frases mediante un análisis act itudinal 
dejandolo abierto para la respuesta voluntaria del 
receptor objetivo. Que mantienen un sentido de 
congruencia, respaldadas por la veracidad y la 
realidad de las circunstancias enfodindose hacia un 
mismo punto; dejar atrás 10$ conceptos denigrantes 
que se le han atribuido a los adultos mayores. 

· Cambia su destino ... 
· Hazto sentl, vivo. .. 
· El momento d" actuar," 
· 0.1. sentido. su vid • ••• 
· Intligrato . tu vida ... 

Es aqul en donde se concluye el mensaje que 
conformada el eslogan quedandO de la siguiente 
forma: Es momento de octuar ... dignidod para su 
edad. Dale sentido a su vida. 

3.11 Acto comunicativo 

Enunciado y enunciación 
Oración + situación:: enunciado 
Oración:es momento de actuar 
Situadón:dignidad para su edad 

Enunciado: 
es momento de actuar ... dignldad para su edad 
Enunciado + acción:: enunciación 
Acción:dale sentido a su vida 
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-Oración. Palabras que expresan un concepto. 
-Situación. Disposición de una cosa respecto del 

lugar que ocupa. 
·Actuar. Es el efecto de ejercer funciones propias. 
-Enunciación. Es la acción de expresar breve y 

sencillamente una idea en donde se implica 
al receptor, sobreentendiéndose que está 
incluido. 

Estos juicios. son oraciones que enfatizan los 
significados (oonativOs haciendo referencia a la 
realidad social. Su fin es persuasivo, proponiéndose 
influir en la conducta, intentando ganar la 
aprobación de una Idea y produciendo cambios en 
las actitudes. Y que al mismo tiempo según J. L 
Austin se está realizando un acto ilocutivo, es dec ir. 
provocar el ejecutar actos d irigidos por una fuerza 
Intencionalmente sensible, por el simple hecho de 
informar de la si tuación en que se encuentra uno de 
105 sectores más vulnerables. 

3.121magen 

la primera rase en $U desarrollo es óptica; debido a 
que antes de que el receptor pUeda apreciar alguna 
documentación o hecho, debe sentir a la imagen 
dentro de sus cualidades de Unea, forma, valores y 
color. Mientras que la segunda fase es emotiva, 
concentrada en el Interés llevando asr a la tercera y 
última instanda, la cual es de Indole mental, es 
decir, que corresponde a la cualidad clara y 
comprensible del texto. El proceso de toda idea es 
desenvuelto por una llamada de atención que 
estimule el deseo. despierte la curiosidad y asegure 
el interés. Promoviendo una reflexión. 

La tendencia natural del ojo es dirigi rse hacia el 
ángulo superior izquierdo de la imagen, es decir, en 
dicho punto es en donde se acostumbra comenzar 
la lectura. Por ello la información fue analizada y 
graduada en un orden de significación, antes de 



que pueda ser absorbida y aplicada. Reforzandola 
con el cuerpo '1 el peso de los tipos asi como su 
ubicación. 

las manos representan la integridad con que 
buscan las personas adultas mayores que se ejerza 
la dignidad de su vida. Encomendando con toda 
voluntad y confianza que en los jóvenes se incitará a 
sus sentimientos para reaccionar ante tal necesidad, 
manteniendo siempre presente el propósito, la 
calidad de vida. Entre sus manos se encuentra una 
Tosa amarilla, que simboliza el afecto y el 
agradecimiento que influyen en una sensación de 
optimismo hacia la vida; además, quiere decir: 
·Piensa en mi~ 

3.13 Funciones del lenguaje 

· función referencial 
Se manifiesta con el desarrollo del mensaje: 
... dignidad para su Mod, por entablar un contacto 
objetivo con el referente dignidad. 

· función connatlva o expresiva 
Se presenta con la intervención indirecta de la 
fuente en las acciones que se propone que el 
receptor lleve a cabo mediante el mensaje: es 
momento de actuar. 

· función metalingUrstica 
la transferencia del mensaje conlleva a la imagen a 
circunstancias metafóricas respaldada por el texto. 

· función apelativa o conativa 
La (rase de cierre dale sentido Q su vida, hace la 
petición a incentivar la sensibilidad del receptor por 
parte dellNAPAM enfocado a las necesidade§ de 105 
adultos mayores, haciendo participe la relación 
intergeneracional. 
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· Función poética 
Retóricamente hablando del mensaje visual la 
metáfora es la gula de la comunicación, al manejar 
el contenido de los signos que conforman la 
imagen. 

3.14 Retórica 

El medio de persuasión la metáfora, se manifiesta a 
través de la desviación consciente del emisor con 
respecto al sentido de los signos. Implica hacer una 
asociación con la que se connota a la idea central, la 
rosa, que se traslada del sentido literal al figurado. 
Simbolizando el optImismo hacia la vida '1 la 
expresión: ·Piensa en mi~ no es precisamente una 
sustitución sino una modificación del contenido del 
término. 

3.1 S Tipografla 

Dentro de ras propuestas de las fuentes 
tipograficas consideradas están: 

· Baker Signet Bl 
· Sernhard Modern 
· Albertus Medium 

B;¡kt'r Slgnet Bl: 
ASCDEFGtlllKLMNÑOPQR5TU\WXYZ 
abcddghljklmnliopQl"sluw.'X)'Z 
1234567890 
I °r"#$WO='llI ' ~ +*{f,:.:-_}l< > 

B..mhnd Modem Rom.n: 
ABCDEFGHlJKLMNfloPQRSlUVWXYZ 
.kJ,f,hi¡klmnllopqnhlvwxyz 
1234567890 
I' !"·N$%&'JO-'?¿i - +· {I.; ·:~_ll<> 



Albenus Medlum: 
A8CDEFGHIJKLMNl'iOPQRSTUVWXYZ 
¡bcdefghljklmnf'iopqrstuvwxyz 
1234567890 
IOI~N$%&/O = '?,I ' - +. ([,;.:-->1 < > 

De las tres fuentes tipográficas la más adecuada 
para el proyecto es Baker Slgnet 8l que pertenece 
a la familia tipográfica romana y cuenta con las 
siguientes caracterlstlcas: 

.contraste de rasgos suaVes. 
-Remates triangulares. 
-Variación en sus proporciones. permitiendo una 

interesante armonla en la estructura de su 
forma. 

üs mayúsculas son ligeramente más bajas que 
las astas ascendentes. 

·La barra de la e se coloca muy arriba y de 
manera paralela a la linea estándar 

-los vientres tienen su eje ligeramente indinado. 

La fuente connota formalidad. y es justamente lo 
que se nec::esita proyectar, seriedad para el manejo 
de la dignidad. Con una correcta selección de la 
fuente ayuda a que el Ie<:tor asimile y entienda el 
mensaje, es aqul en donde entra la armonla de la 
disposición tipográfica, es decir, la correspondencia 
entre los caracteres, por forma, tamaño y peso. 

En cuanto al color se toma en consideración el 
cromatismo que se hace presente en la fotografía, 
ante esto se analiza el utilizar un color neutro como 
el gris y que junto al blanco enfatiza el mensaje. 
Manteniendo de esta forma un equilibrio. 

3.16 Lecturabilidad 

La lecturabilidad hace referencia a la facilidad de 
comprensión de un texto y para ello se basó en la 
fórmula de Peters y Adams (Obome, 1990:135), en 

.... " 
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donde se propone un procedimiento sistemático 
para determinar el tamaflo óptimo de los caracteres 
en términos de distancia y de condiciones de 
iluminación ambiental. 

La distancia normal de lectura es de 30 cm~ la cual es 
concerniente a la tarjeta postal. En cuanto al cartel se 
encuentra basada conforme a la cartilla Snell con 
una distancia de 6 mis., en donde el puntaje 
tipográfico mlnimo de visibilidad corresponde en el 
sistema métrIco decimal a 1 cm. lo equivalente a 42 
ptas. Con respecto a la fuente tipográfica utilizada 
Baker Signet BT es de 44 ptos. y en lo referente a su 
altura~· es de .7 cms. 

Para el parabús se retomó la distancia mlnlma de 
10 mts. de la tabla de distancias que se maneja en 
el libro Hago usted mismo su diseño gráfico de los 
autores Walton Roger, Gillies Keith y Heppell 
Llnclsey; por preocuparse en el modo de satisfacer 
la legibilidad inmediata. Concerniéndole la altura 
mlnima razonable de ·X· de 25 cms. Las cifras son 
consideradas orientativas, ya que dependen en 
parte del estilo y el grosor de la fuente tipográfica. 

Fórmula: 

H = 0.00220 + K1 +K2 

H .. . Itu •• de ~ ti¡)09flfilrn pu\gldlol 
D .. dil~ dt~.o.I6n~~ 
Kl .. f«l'" de corrKd6n por 1M cOl"ldklona de YIsI6n 

O.06I*&.M lIurNnid6n ~«IndIdonH para lecfurI f_.bIes 
0,16~. W IluIl'"llnlo;I6n ImbIen\.III;toneIIcIonH !MIno IKtuno ~_ibIeS 
G.26 !MI~ tNIi> lIuminid6n .mbiRntI!;condlclonH paralectln ~ 
0J.6 ~I boja iIumlnacl6n amOitntaI;condkIonn !MI" 1Kn>r. ~bIH 

Kl .. flCtOt de C,..'KI6n por ~ Imporunda MI nUrneo: 
0.07$ ¡I ft fIIlmen> .... muy "'porWI~ 



Resultados obtenidos: 

• ¡stanCla -

cm ¡neh 
Poslal lOcm 11.8 Ill(h 

"n" ,= 236.21nc:h 

Pillabw ,,= 391.11ncn 

li 
,.65 

1 
• ¡ 

, ... 
¡ 

, 
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Kl '" 0.06 Ineh cm 
H .. (o.o022) (11.8) +0.06+0.075 0.16096 0.4088384 
H_O.02596 + 0.06+0.075 0.1 O •• 
HcO. l6096 

H_¡o.o022} (236.2) +0.06 + 0.075 O.6~ 1.6627856 

H-o.sl964 .0.06 +0.075 O., 
H;O,6S464 

H=oIO.OO22} (39l.n +O.06-t 0.075 1.00114 25 
H-o.8661. + 0.06+0.075 ,. 25 
H>o 1.(10 11 4 

3.17 Legibilidad 

Para que el proyecto sea legible. se debe saber quién 
lo va a leer y en dónde. En el dónde hay que tener en 
cuenta la luz y el modo en que llega a los ojos, uf 
como el ángulo y la distancia en que se encuentra el 
lector. Dentro de los factores que propician a una 
correcta legibilidad se encuentran: 

-la elección de la tipografla en cuanto al estilo 
constante, el contraste de rasgos suaves, la 
variación en sus proporciones, el espadado 
uniforme y la alineación correcta. 

Comparación de l •• Itur. de la visión del observador: 

·EI cuerpo de la letra corresponde a los criterios 
retomados de los autores Walton Roger. 
Gillies Keith y Heppell lindsey; en el libro 
Hogo ustf!d mismo su diSf!ño grdfico. En 
donde la altura mlnima razonable de la "X. 
es el patrón de consideración con respecto 



a la distancia del observador. Ante las 
caracterfsticas de que en algunos estilos se 
presentaban rasgos -ascendentes'" y 
"descendentes· más largos que otros. 

·la adeC\Jada interpretación de los caracteres a 
través del contraste por color y tamaño 
con respecto a la imagen fotográfica. 

3.1 a Encuadre 

Con el encuadre se encuentra el punto de mayor 
interés de la escena de la imagen fotográfica. 
Presentando en primer plano las manos con la rosa 
y en $@9undo plano como fondo, parte de la ropa 
de la modelo. 

3.19 Red 

Oespués de haber seleccionado el encuadre, se 
dividió en cinco partes el espado del área gráfica en 
sus dos dimensiones Oargo '1 ancho), obteniendo de 
tal manera una red modular de rectángulos. 
Ubicando el centro óptico. el cual se encuentra en el 
plano perpendicular de la mirada en donde el 
espectador enfoca su atención. localizado en 3/5 
de arriba hacia abajo haciendo intersección con el 
eje central perpendicular a la visión. El elemento 
clave de la proyección del mensaje visual que se 
encuentra en el centro óptico, es la rosa. 

A parte de esta red. se utilizó la regla de los tercios 
para ubicar el peso visual de la fotograffa, 
compuesto por la rosa y la mano derecha que la 
sostiene; abarcando dos recuadros centrales de 
abajo hacia arriba. Es precisamente en donde se 
localiza el centro de interés, permitiendo la 
estructuración de su lectura. De esta forma juntas 
manifiestan un mismo punto focal, que lo conlleva 
a ejercer la mayor carga significativa del mensaje. 

Desarrollo de proyecto 11 8 

De color rojo la red '1 de azul la regla de los tercios 



3.20 Retfcul. 

El formato, rectángulo armónicOl2, se subdividió en 
una retlcula de proporciones raíz cuadrada de dos, 
en la cual sus subdivisiones están en sucesión de 
aumento o disminución progresiva con la ayuda del 
compás áureo. Esta proporción fue seleccionada en 
base a las dimensiones de la postal; permitiendo asl 
la configuración lógica y funcional, sirviendo como 
gula de ubicación de los elementos compositivos. 

El compás áureo contiene las siguientes proporciones: 

· 1/3 } 
· 1/2 
· 213 
.<2 ., 
· ' 3 
·'4 

." 

rect<1.ngulos subarm6nicos 

punto áureo 

·.¡6 rect<1.ngulos armónicos 
.(7 .,. 
. J9 

Aclarando cuales son los rectángulos subarmónicos 
menciono la siguiente referencia: 

El rectángulo áureo comparado con su cuadrado 
base, tiene una diferencia de medida, igual a 0.618. 
El rectángulo armÓnico guarda con su cuadrado 
base una diferencia igual a 0.414. Dividiendo 0.414 
por la mitad da la cifra 0.207, que es la relación de 
proporción de un nuevo rectángulo, llamado 
subarmónico 1/2.A este rectángulo subarmónko se 
le designa simplificado (RSA) 1/2 de relación 1.207. 
Por otra parte, dividiendo en tercios la misma 
diferencia 0.414, se ofrece la formación de dos 
nuevas proporciones: una, de 1/3 que resulta con 
relación de proporción 0.138; y la otra, de 2/3, con 

'IS! 
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nuevas proporciones: una, de 1/3 que resulta con 
relación de proporción 0.138; y la otra, de 2/3, con 
relación de proporción 0.276. Estas proporciones 
son las que corresponden a otros dos rectángulos 
nuevos, llamados; rectángulo subarmónico 1/3, de 
relación 1.138, o sea (RSA) 1/3, de relación 1.138; al 
otro: rectángulo subarmónico 2/3 de relación 1.276 
o sea (RSA) 2/3= 1.276.9 

Ejemplificación: 

~( 
'\ 
, 
.i 

;¡:O.:J:: _-<:' ... 
.( -< -< -< 

" " " 

R.J.u.- .......... 1.618 

R.Ann6n1co ••.•• 1.414 

llSo.ob.rnórIko . l.l16 
llSo.ob.tm6nico . l.201 
R.Subarm6n1co .l.138 

C~8.ue . l.ooo 

¡¡¡¡ir 
A continuación se presenta la retJcula utilizada para 
la conformación del diseflo de los soportes gráficos 
en formato rectángulo armónico ralz cuadrada de 
dos: 



"",j~--,D"-,e,.,sa ... r-"rO",-II",O,-,d"e'-Jp",-r"OYL!e"c,,,tOL.Ll ",,2 O"---~_ 



3.21 Composición del mensaje 

Para la parte referencial: ... dignidad poro su edad se 
llevaron a cabo seis variantes propositivas. dentro 
de las cuales fueron elegidas tres, Que manejaban 
una misma tendencia jerárquica. Destacando la 
palabra edad como base permitiendo la estabilidad 
al no presentar descendentes. 

la caracterfstica que permitió la selecci6n, fue el 
equilibrio, considerando la correspondencia en 105 
trazos: el gancho de la -9· concuerda por forma con 
el asta de la .tr. Precisando de tal forma un espacio 
justificado por las astas de las dos letras ·cr para el 
nelCode la frase: ... parosu. 

dignidad 
pr~edad 

dignidad 

edaa 

-dignidad eaaa 

- dignidad 

eaad 
dignidad 

edad 
• dignidad 

edaa 
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En cuanto a la frase introductoria: es momento de 
octuar ... dependra de la frase referencial. Por su 
longitud se dividió en dos momentos de lectura. 
predominando en tama l\o y peso: es momento, 
debido a las circunstancias de la necesidad del 
mensaje y por ende se alineó: de actuar para darle 
coherencia al manejo de los puntos suspensivos. 

De la salida del mensaje: dale sentido ° su vida se 
obtu\lieron cInco \larlantes, siguiendo el mismo 
lineamiento de la parte referencial. Optando por la 
primera, en donde se consideró pertinente no 
tomar en cuenta el punto de la ': por invadir un 
espacio indispensable para el complemento de la 
frase; tomando como \Ira de justificación la V 'I el 
asta de la .rr. di\lidiendo en dos bloques de lectura 
a:dale sentido a su. 

dale • 

vieJa 
dale 

vieJa 
~ VrÜa 

dale senti(j 
a suVI a 



3.22 Integración: Imagen y texto 

Se realizaron tr1!S propuestas, de las C\Jales las dos 
primeras tenfan la finalidad de conseguir la 
adecuada composición de las frases introductoria y 
rererencial. A partir de entonces, en la última se 
optimizó 1 .. ubicación del texto dentro de la imagen. 
Seleccionando la última propuesta. 
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3.23 t..yout del reloj es exploratorio dándose la entrada al 
mensaje: ~s momento de actuar y referencia con 

Para la articulación del diseño se consideraron las ... dignidad pora su edad. 
relaciones estructurales entre los elementos, la 
secuencia de los movimientos oculares y el orden 
de la Información del mensaje. las conclusiones 
expuestas en el libro Comunicación 9rdfica de 
Turnbull ArthurT. fueron tomas en cuenta: 

, . Representa la fijación inicial en el centro óptico, 
elemento clave del mensaje visual, a través de un 
significado con nativo de la rosa. 

2-3. El movimiento en el sentido de las manecillas 

4·5 El ojo es llevado a estos puntos para concluir el 
mensaje con la salida:dole sentido a su vida. 

la importancia de las expectativas en el patrón de 
movimientos oculares ha sido indirectamente 
confirmada en los estudios relacionados con el 
concepto de campo visual útil. ~ste no seria otra 
cosa que aquella porción del campo total que 
permite la extracción del tipo de información en el 
que se centra la búsqueda. 



--

3.24 Parabús 

En el ángulo superior derecno se ubica la línea de 
diseño que maneja el Gobierno, mediante la 
identidad de:Cootigo es posible. sobre una fracción 
de circulo de color blanco. En la parte inferior de la 
Imagen se localiza la identidad institucional del 
INAPAM frente a una leyenda informativa que 
refuerza el sentido del mensaje. 
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y en el ángulo Inferior izquierdo del formato se 
encuentra la identidad de SEDESOl.,. frente de ella, 
el eslogan de cierre de difusión del Gobierno. 



;J1::;,'ID --

3.25 Cartal 

Sus dimensiones son 40 cm. x 60 cm. En el ángulo 
superior derecho de la imagen está la identidad de 
Contigo es posible, mientras que el ángulo inferior 
izquierdo la identidad institucional del INAPAM 
(atadada en blanco. Y en la parte inferior del 
formato la identidad de SEDESOl con el eslogan 
de cierre del Gobierno. 

Desarrollo de proyecto 125 



3.26 Postal 

Sus dimensiones son 105 cm.x 142 cm~ obtenidas 
mediante un formato armónico ra[z cuadrada de 
dos. En el ángulo inferior izquierdo del frente, se 
ubica la identida~ institucional dellNAPAM '1 solo se 
encuentran las frases de Introducción y referencial. 
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En la parte posterior se encuentran los siguientes 
elementos: 

-la frase de salida, para dar por concluido el 
mensaje. 

·En el ángulo superior derecho la identidad de 
Contigo es posible sobre una fracción de 
circulo de color blallCo. 

·Información complementaria de la ubicación 
del tema de las personas adultas mayores 
en nuestro pals. 

-la información legal de la empresa Escaparate. 
Publicidad. 

Se llevaron a cabo cinco variantes para su 
composición y poder lograr una integridad dentro 
la comunicación. De estas se consideró que la 
óptima es la que cuenta con la rosa en el ángulo 
inferior izquierdo debajo de la frase de salida, 
debido a que la rosa es un elemento con un 
significado con nativo. decidiendo manejarlo con la 
cualidad reiterativa y otorgándole la importancia 
jerárquica que ejerce. 

dale . 

viCIa 

. 

--,,-.. _----'. __ .. -_01-
..... . . ...... _ lI'i\ __ ~ __ \lJI 

==tJIII ..... 
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Mb;ico ocu~ el primef lugar 
de población adulta mayo. 

en Arrlikica latina 
Gitacte1ls1lc1 que ~ IncmntnQl'" 

con el tiMlJlO. 

da le , Toma hoy la responsabilidad. 

,venlidlO 30" a .,: 

, 
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Este proyecto me brindó la oportunidad de acceder a una comprensión 
mucho más amplia y profunda de lo que es la humanidad y su dignidad; 
considerándola como una condición de vida, referida al trato con equidad 
y teniendo como finalidad de que no prevalezca el maltrato ffsico o 
mental. Al ser uno de nuestros desafíos actuales el reconocer a la 
dignidad sin discriminaciones y clasificaciones de ningún tipo, entenderla 
que no es compatible con ninguna jerarquización de las formas del ser 
humano. 

Dentro de los beneficios del objetivo principal es el de requerir las 
condiciones que posibiliten la realización plena de sus necesidades, 
exigencias, demandas y valores. Es urgente que nos sensibilicemos para 
el reconocimiento y el respeto de la diversidad humana; comprender por 
ejemplo que algunos adultos mayores ya no tienen ese andar rápido y 
acelerado; pero que ahora caminan con seguridad, producto de la 
sabidur(a que se adquiere con el transcurrir de los años, un andar 
tranquilo y pausado. Para los cambios forzosos de la edad, no 
dependientes de su voluntad, debemos prepararnos precavidamente 
para adecuarnos y adaptarnos a ellos, aceptándolos como tales. 

Considerando el papel de las personas adultas mayores "en la sociedad " 
debe replantearse con la finalidad de que sea reconocido y dignificado. 
Para lograr el fin, es necesario encontrar formas eficaces y prácticas para 
reintegrarlos a la vida social y económica, de manera que puedan 
participar y disfrutar plenamente de sus derechos. Una de estas v(as es el 
fortalecimiento de una cultura en Derechos Humanos, debido a que éste 
sectorpoblacional necesita, sin duda, de la vida social para evitar el 
aislamiento de la comunicación y as( estimular y reactivar su vitalidad. 

Como diseñadora trabajo con y para otra gente, lo que se debe al papel 
que desempeño como agente generador de oportunidades y 
satisfacciones sin discriminación, integrando los eslabones que conforman 
la cadena social. Con la responsabilidad que la ética implica, supervisar 
hasta la última instancia el proyecto, tomando en consideración las 
condiciones de escoger, disponer y decidir adecuadamente las directrices 
de la comunicación dentro de un análisis integral de investigación del 
diseño social. En donde la comunicación ocupa un lugar central en las 
estrategias, teniendo como prioridad la reestructuración de nuestra 
sociedad. En correspondencia con la comunicación social, el diseño forma 
parte de un programa de conciencia, que busca transmitir mensajes que 



130 

satisfagan las necesidades sociopolfticas y culturales del país, de ahí la 
formulación de las campañas sociales que favorezcan aplicar programas 
de participación ciudadana. 

Dentro de la investigación se tomó en cuenta los aspectos de magnitud y 
trascendencia del problema, así como la vulnerabilidad y factibilidad ante 
el mismo. La magnitud se refiere, al tamaño del problema, así como a la 
población afectada. La trascendencia es la ponderación que la sociedad 
hace del problema de acuerdo .a su importancia y consecuencias. La 
vulnerabilidad consiste en el grado en que un problema puede ser 
resuelto. La factibilidad implica la existencia de recursos y la organización 
suficiente para solucionar o disminuir el problema. Cubriendo con estos 
factores etapas lógicamente articuladas, para alcanzar el conocimiento 
deseado. 

Al descubrir las interrelaciones entre el fenómeno y sus variables, se cuidó 
de que el tema tuviera matices actitudinales de singularidad para 
efectuar planteamientos que permitan estructurar las acciones. Marcando 
una ideología que gobierna los comportamientos familiares de los 
individuos y sus relaciones con los demás, manifestándose en juicios del 
"sentido de la vida~ que transforman la conciencia, actitudes y conductas 
para adecuarlas a sus condiciones de existencia. 

Mediante este estudio exploratorio · se obtuvieron datos que sirvieron 
para la adaptación de la metodología extraída de una estrategia de 
comunicación, por plantear su secuencia en 105 pasos para lograr una 
comunicación persuasiva, al contemplar los efectos, características del 
receptor y el mensaje. Logrando así la fijación de la dirección y 
organización de la investigación. Procediendo a la síntesis de la 
información utilizada en un análisis descriptivo, derivándose elementos 
para formular estrategias operativas. Que en la justificación tanto 
estructural como visual de la propuesta de diseño, se sustenta en 
argumentos elocuntes (red, retícula y layout), mediante la realización de 
un razonamiento que reconoce causas y propósitos. Tomando en 
consideración que la sociedad está en constante evolución, cambio o 
conflicto, por lo que la comunicación constituye una necesidad, como 
medio de expresión y difusión. 

Al llevar a cabo la investigación, recopilación de datos minuciosamente, 
as! como la proyección de la propuesta gráfiC'a; adquirí conocimientos 
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dentro de los aspectos teóricos y prácticos, al mismo tiempo del 
reforzamiento de otros; abarcando las áreas: profesional y personal 
(como joven, miembro de una familia y como ciudadano). Llevando al 
planteamiento del tema de los adultos mayores como vía de desarrollo 
dejando abiertas líneas de investigación, con posibilidad de 
trascendencia a través de los medios de comunicación: prensa, radio, 
televisión, cine e internet, apoyados en los soportes de difusión entre los 
cuales se podrán encontrar: mensajes radiofónicos y televisivos, artículos 
de revista, vallas, timbres postales, espacios en programas que buscan 
satisfacer las necesidades del ser humano, en donde se debata y se lleve 
a la práctica las leyes, derechos y programas pensados en la calidad de 
vida de los adultos mayores. 

Este proyecto de tesis se encuentra en un primer plano, obteniendo la 
aceptación por parte del área de Comunicación Social del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se presentaron las 
primeras impresiones y respuestas, logrando la aceptación en cuanto al 
eslogan; y en lo referente a la imagen fotográfica causó el acierto de 
haber remitido carencias que padece el adulto mayor. 
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