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   Recientemente la problemática 
ambiental ha ocasionado que día 
a día sea más necesario imple-
mentar modificaciones a los 
hábitos y conductas de la socie-
dad en general. Los intentos por 
promover medidas preventivas  
han sido rebasados por los efec-
tos de la contaminación ambien-
tal y el daño ecológico causado 
por las prácticas culturales deri-
vadas de la actividad industrial.
El propósito de este proyecto de 
investigación es desarrollar una 
propuesta gráfica que permita 
contribuir de manera activa a la 
preservación del medio ambiente 
utilizando como medio de expre-
sión disciplinas como el Grabado, 
Diseño e Ilustración buscando 
generar así una propuesta visual 
que comunique la importancia de 
la conservación y preservación 
de nuestro entorno además de 
impulsar el Grabado como técni-
ca mediante la utilización de las 
bases conceptuales del Diseño 
y la Comunicación Visual para 
generar productos de Diseño y 
mensajes que susciten, además 
de la reflexión en torno a las 

problemáticas ambientales actua-
les, una motivación estética entre 
las personas para fomentar así  la 
toma de medidas que propicien 
una mejora en la situación ecoló-
gica y prevengan futuros daños 
ambientales.
Las temáticas de carácter ecoló-
gico se complementarán con la 
utilización de especies vegeta-
les y animales  como personajes 
animados, intentando contribuir 
a la percepción integral de la 
problemática ambiental actual  a 
través de la experiencia sensorial, 
al generar una narrativa metafó-
rica de nuestro ecosistema como 
un todo palpable a partir de la 
comprensión de las múltiples rela-
ciones ambientales.
Por medio de la producción visual 
se buscará hacer una reflexión 
conjunta de los procesos natura-
les, su interrelación con la vida 
cotidiana de las personas, la diver-
sidad  natural y sus repercusiones 
generales en el desarrollo comu-
nitario. La utilización del graba-
do permitirá, en esencia, integrar 
y fortalecer mensajes gráficos 
mediante su visión narrativa de 

Introducción.
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vinculación especial que tiene el 
Instituto con el Museo de las Cien-
cias de la UNAM (Universum).
En el tercer capítulo, describimos  
el trabajo realizado en la Universi-
dad Politécnica de Valencia, Espa-
ña: Xilografías de dicho proyecto 
expuestas dentro del círculo de la 
Facultad como en la misma ciudad 
de Valencia, así como el socarrat 
como base de ilustración y diseño.
Finalmente culminamos con los 
resultados de toda la investigación 
y desarrollo del presente proyecto 
presentando una exposición bajo 
el título: Te vas a acordar de mí. 
“Grabado, Diseño e Ilustración y 
un montón de corazón”
Creemos que actualmente exis-
te un cambio en la comunicación 
visual, motivado principalmente 
por las nuevas tecnologías y herra-
mientas mediáticas, desplazando 
los discursos textuales por iconos, 
signos y logotipos que tienen 
mayor impacto por su naturaleza 
sintética y colorida. 
Por eso es importante dar un nuevo 
enfoque a las disciplinas comuni-
cativas, en las que, con un buen 
manejo técnico y un mensaje alta-

         

las relaciones con la naturaleza y 
de la identidad cosmogónica.
En el primer capítulo se plantea la 
vinculación que tienen el Graba-
do, el Diseño Gráfico y las Artes 
Visuales, tomando como marco 
referencial los antecedentes histó-
ricos del Grabado y el Diseño 
Gráfico además de las ramifica-
ciones existentes del Diseño.
El segundo capítulo, está dedi-
cado al Instituto de Ecología de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México debido a que 
se colaboró con ellos de forma 
permanente aplicando el Graba-
do, Diseño Gráfico y la Ilustración 
con la finalidad de dotar de una 
mejor comunicación gráfica a la 
difusión de algunas de las  inves-
tigaciones ya realizadas por el 
Instituto de Ecología, se elaboró 
también material para difundir el 
XV aniversario de dicho Instituto 
(carteles, invitaciones, programas 
de actividades) además de  posta-
les, separadores de libros, cuentos 
didácticos de aprendizaje  y logo-
tipos que buscaron reflejar y dar a 
conocer el trabajo diario de esta 
institución. Se ilustra también   la 
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mente sintetizado y contundente, 
es posible contribuir al mejora-
miento de la sociedad en general. 
El trabajo del diseñador como 
investigador y ante todo como 
creador  visual, puede tener un 
alto impacto social ya que al 
combinarlo con estrategias comu-
nicativas puede fomentar el servi-
cio a la comunidad, la conciencia 
ecológica y el respeto a la natu-
raleza logrando así la promoción 
de buenos hábitos y la corrección 
de las deficiencias educativas en 
torno a estos temas.
El presente proyecto ha sido plan-
teado bajo la siguiente hipótesis:
El  Grabado como manifestación 
técnica y artística  puede contri-
buir estética y discursivamen-
te a las estrategias del Diseño y 
sus aplicaciones. Las técnicas de 
Grabado así como el proceso 
mismo de la Ilustración y el Dise-
ño Gráfico en general, pueden 
crear una nueva línea plástica 
experimental orientada a desa-
rrollar una  perspectiva diferente 
del Diseño así como a generar 
conciencia sobre el cuidado de 
nuestro medio ambiente.

En base a lo anterior y conside-
rando los diferentes métodos de 
investigación, para el presen-
te proyecto se seleccionó  como 
el más adecuado el método de 
investigación cualitativo.
El método de investigación cuali-
tativo es inductivo ya que su siste-
ma está más relacionado con el 
descubrimiento que con el hallaz-
go, la comprobación o verifica-
ción. Es holístico, es decir que 
podemos ver el escenario y las 
personas, así como la problemá-
tica bajo una totalidad integral, 
pero que a su vez obedece a una 
lógica de funcionamiento y de 
significación propias. Es interacti-
vo y reflexivo; la persona a reali-
zar la investigación o proyecto es 
sensible a los efectos que puede  
causar sobre las personas que 
son objeto de su actividad, apar-
te de ser abierto, toma en cuenta 
todas las perspectivas y bajo este 
esquema todos los escenarios y 
personas son dignos de estudio. 
Al mismo tiempo este tipo de 
investigación es humanista, ya 
que el investigador busca acceder 
por distintos medios a lo personal  
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desarrollado dentro de las inme-
diaciones de Ciudad Universitaria, 
donde se encuentra el Instituto de 
Ecología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México junto con 
el bio-laboratorio que comprende 
la Reserva Ecológica del Pedregal 
de San Ángel, ambos dentro del 
mismo circuito universitario.
Este método se caracteriza también 
por la utilización de un diseño 
flexible para enfrentar la realidad 
y las poblaciones objeto de estu-
dio en cualquiera de sus alternati-
vas. Trata de integrar conceptos de 
diversos esquemas de orientación 
y de investigación social. En la lite-
ratura, estos nuevos paradigmas 
aparecen con nombres diversos 
bajo la clasificación de enfoques 
cualitativos.
Así, una vez definido el método de 
investigación, buscamos plantear 
su objetivo teniendo como meta 
principal, elaborar un proyecto 
comunicativo.
Creemos que es posible inci-
dir en los hábitos de conserva-
ción, preservación y cuidado del 
medio ambiente, desarrollando 
un proyecto  enfocado al público 

         

y a la experiencia particular del 
mismo modo en que ésta  se perci-
be, se siente, se piensa y se actúa 
por parte de quien la genera. Es 
naturalista y se centra en la lógica 
interna de la realidad que anali-
za. Los investigadores cualitativos, 
tratan de comprender a las perso-
nas dentro del marco de referen-
cia de ellas mismas. No impone 
visiones previas.
El investigador cualitativo suspen-
de o aparta temporalmente sus 
propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones.
Es abierto. No excluye la recolec-
ción y el análisis de datos o  puntos 
de vista distintos. Para el investiga-
dor cualitativo todas las perspecti-
vas son valiosas. En consecuencia, 
todos los escenarios y personas son 
dignos de estudio. Utiliza preferen-
temente información cualitativa, 
descriptiva y no cuantificada.
Esta información  cualitativa e inter-
pretativa, es utilizada en el estudio 
de pequeños grupos: comunida-
des, escuelas, salones de clase, 
etc. Para este caso, la comunidad 
estudiantil es la más cercana  al 
proceso del proyecto ya que fue 
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estudiantil y realizando productos 
de Diseño Gráfico que se comple-
menten con la técnica de grabado 
en el aspecto visual de los mismos, 
mediante un soporte discursivo de 
carácter textual.
Uno de los principales objetivos 
es la creación de una nueva pers-
pectiva sobre el grabado con dife-
rentes aplicaciones en el Diseño 
dotando de un nuevo interés a 
futuras generaciones y dando un 
nuevo enfoque sobre esta técnica 
mostrando así, de forma teórica, 
práctica y experimental una de las 
técnicas más atractivas y revolucio-
narias del grabado, comprobando 
a diseñadores,  artistas visuales y 
futuras generaciones de alumnos 
así como al público en general, 
que el grabado puede ser una 
herramienta muy útil no solamen-
te en el campo del Diseño Gráfico, 
sino en toda expresión plástica, 

posicionando al grabado como 
manifestación técnica y artística 
de importante contribución estéti-
ca y discursiva  a las estrategias de 
Diseño y sus aplicaciones. 
Esta investigación se realizó en 
colaboración con el Instituto 
de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
se complementó con ilustracio-
nes hechas a base de grabados 
en xilografía y buril generando  
un proyecto comunicativo que 
impacta en la población joven y  
que logre fomentar el cuidado 
del ambiente además de  difun-
dir los planes ya existentes para 
la preservación del mismo, desa-
rrollando además, proyectos de 
Diseño y Comunicación Gráfica 
con un enfoque que sirva como 
ejemplo y mensaje del aprovecha-
miento e integración de materia-
les, expresión gráfica y discurso.
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1. Roberto Garibay S.  Breve historia de la Academia de ̈ San Carlos y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.” 

         Capítulo I

Interrelación del Grabado con 
el Diseño Gráfico.

La carrera de Diseño de la Comu-
nicación Gráfica, es un universo 
que permite la creación de múlti-
ples objetos y aplicaciones de 
Diseño así como diversas estra-
tegias visuales de alto impacto 
comunicativo y emotivo.
El Diseño de la Comunicación 
Gráfica, es una profesión de carác-
ter multidisciplinario que integra 
en su quehacer diario una gran 
variedad de técnicas y postulados 
teóricos, con la finalidad de lograr 
un mayor impacto y eficiencia en 
su labor comunicativa.
Dentro de los elementos visua-
les que requiere el Diseñador se 
hace uso de técnicas de carácter 
artístico como son la acuarela, la 
pintura y la gráfica. Estos recursos 
visuales y esquemáticos, permi-
ten complementar los mensajes 
lingüísticos para brindar un carác-
ter social a la profesión.
Mi interés por el grabado deri-
va de su carácter artesanal y a 
la vez del hecho de que algunas 
de sus técnicas (como la xilogra-
fía) permiten obtener trazos muy 

orgánicos así como la textura 
de las maderas. Encontrar que 
ninguna veta de la madera es 
igual a otra, le da a la obra gráfica 
texturas inigualables. Se propo-
ne utilizar el Grabado con toda 
su diversidad gestual como una 
forma de expresión plástica que 
al ser integrada con las diversas 
técnicas y estrategias del Diseño, 
ofrece un alto impacto comuni-
cativo convirtiéndose así  en una 
fuente inagotable de variedad e 
ingenio.

1.1 Antecedentes históricos
del Grabado y el Diseño
Gráfico en México. [1]

La primera escuela dedicada 
expresamente a la enseñanza 
artística fue la que fundó fray 
Pedro de Gante en el Conven-
to de San José, la que funciono 
hasta principios del siglo XVIII. A 
partir de entonces, los artistas se 
formaban con su propio esfuerzo 
o con las enseñanzas esporádi-
cas que les impartían los artistas 
peninsulares que llegaban a la 
Nueva España. En 1753 Miguel 
Cabrera hizo el primer intento de 
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fundar, en la capital de la Nueva 
España una academia de pintura 
bajo el nombre de “Academia de 
la Muy Noble e Inmemorial Arte 
de la Pintura”. En 1778 llego de 
España don Jerónimo Antonio Gil 
nombrado por el Rey Carlos III 
como Tallador Mayor de la Casa 
de Moneda y encargado además 
de fundar una escuela de Graba-
do en Hueco. Ésta se encontraba 
en el edificio que hoy ocupa el 
Museo de Las Culturas en la calle 
de Moneda. La Academia abrió 
sus puertas el 4 de noviembre de 
1781 bajo el nombre de Academia 
de las Tres Nobles Artes de San 
Carlos, pintura, escultura y arqui-
tectura siendo su primer director 
don Jerónimo Antonio Gil. Carlos 
III estuvo pendiente de los infor-
mes que le eran enviados y como 
éstos eran satisfactorios deci-
dió expedir la cédula Real por la 
que el 18 de noviembre de 1784 
quedaba oficialmente erigida con 
el nombre de Real Academia de 
San Carlos de Nueva España. El 
primer profesor de grabado en 
lámina fue Joaquín Fabregat.
Con el funcionamiento de la 

Academia empezó a imperar el 
neoclasicismo. La Academia duró 
solamente 10 años en la Casa 
de Moneda. En 1791 la Acade-
mia alquiló el edificio que hasta 
1788 había sido el Hospital del 
Amor de Dios. De esta época 
conviene resaltar el paso por la 
Academia de José Luis Rodríguez 
Alconedo pintor y grabador. La 
primera etapa de florecimiento 
de la Academia terminó en 1810 
a causa de la guerra de Indepen-
dencia cerrando sus puertas en 
1821 cuando la situación econó-
mica se agravó al máximo. Gracias 
al ministro Lucas Alamán volvió a 
abrir en 1824 para culminar en 
1834 una de sus más agudas crisis 
económicas. Después de la guerra 
de Independencia la Academia 
recibió el nombre de Academia 
Nacional de San Carlos. Se expide 
a su favor un decreto para reorga-
nizar la Academia el 2 de octubre 
de 1843 en manos de Santa Anna 
quien un año después dispuso que 
el producto de la Lotería le fuera 
asignado a la Academia tomando 
el nombre de Lotería de La Acade-
mia de San Carlos asumiendo su 
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Santiago Baggaly, por su parte, al 
frente de la dirección de grabado 
en hueco, también exponía junto 
con sus discípulos: Emilio Rodrí-
guez, Luis Mateos  Lino Coto, 
José Ema, José Velasco, Néstor 
Rivera, Esteban Benítez, Francisco 
Torres, Miguel Pacheco y Cayeta-
no Ocampo, nuevamente la técni-
ca perfecta, los temas clásicos de 
sorprendente exquisitez, inspira-
dos en la amplísima colección de 
medallas y troqueles que había 
traído Gil y de nuevo, muy poca 
originalidad.
Terminado su contrato Baggaly 
fue sustituido por su discípulo 
Sebastián Navaleón. Cayetano 
Ocampo sustituyó a Navaleón 
en la clase de grabado en hueco 
y allí comenzó a extinguirse otra 
vez la tradición fundada por Gil 
y reanimada por Baggaly; pero 
a fines del siglo comenzaron a 
surgir, aunque con cierta timi-
dez, los motivos nacionalistas.
Durante la época de Maximilia-
no se hizo realmente poco en 
favor de la Academia, salvo las 
numerosas visitas que se hicie-
ron como en diciembre de 1864 

presidencia Javier Echeverría. En 
1846 se cubren las direcciones de 
pintura y escultura con italianos, 
no así para grabado ya que en 
1847 se contrató en Inglaterra a 
Santiago Baggally para hacerse 
cargo de la dirección de graba-
do en hueco y en 1854 a Jorge 
Agustín Periam para la dirección 
de grabado en lámina.
Periam consiguió hacer surgir el 
grabado; presentaba sus traba-
jos junto con los de sus discípulos 
Luis G. Campa y Manuel Pacheco 
en las exposiciones de la Acade-
mia. Otros de sus alumnos fueron 
Febronio Medina, Antonio Orella-
no e Ignacio Tenorio Suárez y los 
temas presentados, realizados con 
la más depurada técnica y virtuo-
sismo, no eran si no copias de 
pinturas o esculturas de la época, 
de una ejecución impecable pero 
sin originalidad. Seguramente 
se pensaba que el grabado sólo 
era el vehículo adecuado para 
reproducir en múltiples tirajes las 
obras de arte de pintura, escultu-
ra y arquitectura. Al terminar su 
contrato, Periam fue sustituido 
por su discípulo Luis G. Campa.
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México en julio de 1867. Nueva-
mente en el poder dispuso que 
fuera expedida la ley orgánica de 
Instrucción Pública en el distrito 
federal, fechada el 2 de diciem-
bre de ese mismo año por la que 
se fundaba la Escuela Nacional 
Preparatoria y se restableció la 
Academia ahora con el nombre de 
Escuela Nacional de Bellas Artes.
Durante las tres últimas décadas 
del siglo pasado, San Carlos atra-
vesó por otra mala etapa. Además 
don Porfirio y sus científicos, lejos 
de estimular a los artistas que se 
formaban en la Academia, contra-
taban, para casi todas las obras 
del estado a franceses e italianos. 
En 1903 llegó a México el pintor 
catalán Antonio Fabres quien 
hizo una espectacular exposición 
que causó gran sensación pues 
mostraba profundos conocimien-
tos técnicos y una gran habilidad. 
En la Academia se hizo cargo 
de la sección de pintura y se le 
consideró maestro supremo.
En 1909 durante el interina-
to de Carlos Lazo como direc-
tor, gestionó la adquisición de un 
buen número de reproducciones 

         

cuando asistió a una distribución 
de premios en compañía de la 
emperatriz. En esta época, Sebas-
tián Navaleon tuvo el encargo de 
elaborar los troqueles para acuñar 
la moneda del emperador.
Al triunfo de los liberales sobre los 
conservadores en febrero de 1861, 
fue disuelta la Junta de Gobierno 
y suprimida la Lotería. La Acade-
mia volvió a su anterior indigen-
cia. En ese mismo año se nombró 
a Santiago Rebull. En 1862, por 
primera vez en la historia de la 
Academia hubo distribución de 
premios entregados personalmen-
te por el Presidente Juárez, pero 
al final del año no hubo exposi-
ción por falta de fondos. El 28 de 
marzo se recibió en la Academia 
la orden del gobierno de “cesar 
sus actividades, empacar y enviar 
al interior todos los cuadros que 
fuera posible y dejar todo al cuida-
do del mayordomo”.
Las tropas francesas entran a la 
cuidad el 8 de junio, entonces 
Rebull renunció como director 
por tal motivo la institución vivió 
todos esos años llena de vicisitu-
des. Juárez vuelve a la ciudad de 
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en yeso de esculturas clásicas. 
En mayo de 1910 fue incorpora-
da la Academia a la Universidad 
Nacional. Para 1911 y acorde 
con el movimiento revolucionario 
iniciado un año antes se produjo 
en San Carlos una huelga enca-
bezada por el entonces estudiante 
David Alfaro Siqueiros con la cual 
se presionaba al director Rivas 
Mercado, para que suprimiera 
los métodos académicos tradicio-
nales. En 1913 la escuela volvió 
a tomar el nombre de Academia 
de Bellas Artes. En 1929 al decla-
rarse la Autonomía de la Univer-
sidad, la Academia de Bellas 
Artes quedó dividida en Escuela 
Nacional de Arquitectura y Escue-
la Central de Artes Plásticas. Esta 
última, poco después en 1933 
recibió el nombre actual de Nacio-
nal de Artes plásticas. Ambas, con 
estructuras administrativas distintas 
continuaron compartiendo el edifi-
cio de la Academia, en la que se 
alojaban también las galerías de 
pintura y escultura; éstas, como 
resultado de la autonomía queda-
ron como dependencia de la Secre-
taría de Educación y más tarde 

directamente del Instituto Nacional 
de Bellas Artes.
Durante algún tiempo la escue-
la estuvo convertida en talleres 
libres. Un alumno podía perma-
necer varios años al lado de un 
solo maestro y asistir libremente 
a las clases teóricas. Las carreras 
prácticamente habían despareci-
do y durante cerca de veinte años 
no se expidió ningún título profe-
sional. En 1939 Manuel Rodríguez 
Lozano como director, reorganizó 
las carreras de maestro en artes 
plásticas y los cursos nocturnos 
de carteles y letras destinados a 
obreros. En ese mismo año, se 
editan las interesantes mono-
grafías de Escultura Tarasca e 
Imaginería Colonial y se publi-
can cuatro números de la revista 
Artes Plásticas (primera época). 
Siendo director Carlos Alvara-
do Lang, conservó, con algunas 
reformas los planes de estudios y 
en su taller de grabado recibía a 
artistas destacados que acudían 
a aprender las técnicas de esta 
rama del arte.
Durante la administración del 
escultor Ignacio Asunsolo no hubo 
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deró de suma importancia dentro 
de los imperativos del desarrollo 
social, económico y cultural del 
país, por su participación como 
medio de comunicación. Posterior-
mente se fundó también la licen-
ciatura de Comunicación gráfica 
en sustitución de la de dibujante 
publicitario.
En 1975 con el director Antonio 
Ramírez se intentaron y lograron, 
después de largas discusiones 
ligeras reformas al plan de estu-
dios de artes visuales conservando 
la parte sustancial.
A fines de 1979 bajo la dirección 
de Luis Pérez Flores la escuela tras-
ladó sus instalaciones a un nuevo 
domicilio donde se imparte el nivel 
de licenciatura de las tres carreras.
En el periodo de Gerardo Porti-
llo, se continuó proveyendo a la 
escuela de mobiliario y equipo de 
trabajo y se inició la publicación de 
la revista de Artes Plásticas (segun-
da época). Durante el periodo de 
Juan Antonio Madrid se construye-
ron nuevos talleres de pintura. Se 
incrementó la actividad editorial 
ya existente durante la gestión de 
los tres anteriores directores, así 

         

cambios en los planes de estudio; 
pero en la siguiente del profesor 
Rafael Lopez Vázquez, de 1954 a 
1958 se implantó uno en el que 
se admitían niños de primaria y 
abundaban materias correspon-
dientes a la secundaria. En 1959 
bajo la dirección de Roberto Gari-
bay se inició otra reforma a los 
planes de estudio implantando las 
carreras profesionales de pintor, 
escultor, grabador y dibujante 
publicitario así como los cursos de 
artes aplicadas.
De 1966 a 1970 con el director 
Antonio Trejo se dio un gran salto 
al implantar las licenciaturas de 
pintura, de escultura, de grabado 
y de dibujo publicitario, se supri-
mieron las artes aplicadas. En 
1970 nuevamente bajo la direc-
ción de Roberto Garibay se aplican 
encuestas al alumnado para que, 
en 1971 entrara en vigor el plan 
de estudios para la Licenciatura en 
Artes Visuales, en sustitución de 
las de pintura, escultura y graba-
do pero conservando estas disci-
plinas dentro de la nueva carrera. 
En 1973 se creó la Licenciatura de 
Diseño Gráfico, la que se consi-
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2. Roldán  López Negrete, Miranda Videgaray Arturo, Rodríguez León, Xilografía mexicana contemporánea.

         

como la acción del taller de producción gráfica, con la edición de carpe-
tas con la obra de diversos artistas.
Para agosto de 1990 inició su periodo como director José de Santiago 
Silva, quien llegó con el firme propósito de darle un nuevo impulso y reali-
zar innovaciones benéficas para la institución y para la cultura mexicana.

1.2 El Grabado y sus
antecedentes en el arte.

“Las situaciones fortuitas, son el resultado de un proceso no racional, intui-
tivo y lateral. Su manifestación súbita aporta frescura y fluidez al desarrollo 
de la imagen.” [2]

Las figuras: objetos, animales o seres humanos y el mundo que les 
rodeaba, fueron  representadas por dibujos (en los que se buscaba dar 
una realización perfecta) antes que por la palabra escrita. Las grutas de 
Lascaux  en Dordoña, Francia, la de Altamira en Cantabria, España y 
en México las de Baja California, son muestras fehacientes del esfuer-
zo humano que por impulso  representaba al mundo que estaba a su 
alrededor. Históricamente las técnicas del Grabado tienen su origen en 
China, datan del año 700 a.c.
El grabado en México en la época prehispánica  tenía un carácter cere-
monial  y de uso práctico ya que permitía crear patrones repetitivos,  
figuras que eran fáciles de reproducir, la forma de obtener dichas figu-
ras repetitivas consistía en dos técnicas: la primera era una tablilla de 
barro cocido en el cual  se dibujaba la figura a estampar y posterior-
mente se cocía, una vez cocida se impregnaba de algún tinte orgánico 
para posteriormente aplicarla en telas o bien en el cuerpo. La segunda 
técnica empleaba un cilindro de barro, cuyo eje era de madera  o de 
hueso, de tal forma que giraba creando una serie repetitiva de figuras, 
un ejemplo claro de ello es el sello de Azcapotzalco. Generalmente, la 
finalidad de estos sellos era de carácter religioso  o ceremonial (servían 
para indicar  la marca de algún señorío) o bien para la impresión de 
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3. Westheim Paul, El grabado en madera. Fondo de Cultura Económica 2014. (p. 289)
4. Ibidem (p. 292)
5. Aguilar Ochoa Arturo. Los inicios de la litografía en México, el periodo oscuro (1827-1831)

         

y otros artistas de gran talla culti-
varon también esta técnica. [5]

En México, a diferencia de países 
europeos, el grabado tuvo carac-
terísticas singulares, ya que México  
había permanecido hasta entonces 
influenciado por un contexto social 
que pretendía difundir el sentir del 
pueblo, por tal motivo, hubo tres 
factores importantes que diferen-
ciaron el Grabado en México:
Primero. La tradición de la estampa 
que quedó profundamente arrai-
gada en el pueblo mexicano.
Segundo. El movimiento revolu-
cionario en México que trajo como 
consecuencia la concientización 
del pueblo por primera vez desde 
la época prehispánica.
Tercero. El fenómeno Posada. José 
Guadalupe Posada desarrolló 
un espíritu personal y cuya crea-
ción fue y es de suma importancia  
dentro del contexto revolucionario 
y post revolucionario en México.
En 1871, a los 19 años, Posada 
realiza su primer obra conocida; 
una serie de litografías sobre asun-
tos de política local para un perió-
dico llamado «El Jicote», en el taller 

dibujos que podían indicar el lina-
je, rango o estado civil de algu-
nas personas, por ejemplo el color 
amarillo distinguía a las mujeres 
que se encontraban casadas, eran 
también aplicados para resal-
tar alguna casta sacerdotal o un 
grado militar. Esto permitía de 
forma práctica repetir de manera 
constante un patrón para diferen-
ciarse socialmente de otros.[3] El 
grabado durante la época colonial 
en México tuvo un matiz distinto y 
significativo, inicialmente se utilizó 
para crear naipes para las tropas 
conquistadoras, sin embargo, 
debido a que estos grabados care-
cían de fineza en sus trazos y eran 
burdos fueron prohibidos  por el 
Virrey D. Velasco. [4] 
Históricamente, desde el cubismo 
y el expresionismo hasta el surrea-
lismo, expresionismo abstracto o el 
pop art, los artistas se han apoya-
do en el grabado. En primer lugar 
cabe destacar la figura de Picas-
so, quien trabajó con litografías, 
aguafuertes, linóleum, xilografías y 
punta seca, Henri Matisse, Georges 
Rouault, Marc Chagal, Joan Miró, 
Max Ernst, Jean Arp, Salvador Dalí 
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de Trinidad Pedroza, ubicado en 
León, Guanajuato. En tal Imprenta 
Litográfica, Posada aprendió lito-
grafía y Grabado en relieve. 
En 1888 se traslada a la Ciudad 
de México y dos años después 
hace amistad con Antonio Vane-
gas y su hijo Blas, dueños de la 
editorial “Vanegas Arroyo” dedi-
cada a publicar literatura para 
las masas que distribuían en 
las plazas y mercados median-
te volantes impresos en papel de 
color. También usó el fotograba-
do (Heliograbado), técnica que 
consiste en la toma de un negativo 
a partir de un dibujo a tinta china. 
El negativo se coloca en una plan-
cha de plomo o zinc tratada y se 
expone a la luz solar para después 
revelarse con agua y fijarlo. Se 
hornea para finalmente bañar-
lo con ácido nítrico. Las partes 
atacadas por el ácido son reto-
cadas con buril. Sin embargo fue 
hasta 1895 cuando José Guada-
lupe Posada utilizó la técnica de 
grabado en relieve (placa de zinc) 
al igual que algunos de  los más 
ilustres grabadores de nuestro 
país, los cuales fueron también  

ampliamente reconocidos por 
sus famosas calaveras (una obra 
amplia y sumamente rica en todos 
sus matices).
En México fueron José Guadalupe 
Posada  y Leopoldo Méndez, quie-
nes retratan la vida del país  y su 
tiempo. Fue la Revolución Mexi-
cana la que amalgamó un conte-
nido ideológico y también una 
visión artística con tintes políticos, 
despertando así el nacionalismo.
Posada utilizó una aleación de 
plomo, magnesio y estaño (usada 
para tipografía) que era resisten-
te a la compresión y al impacto, 
pero blanda para el grabado.  
 • Para el estampado, Posada 
usaba una prensa completamen-
te manual (de marca Washington) 
de palanca.  
 • A la llegada de la máquina 
de la imprenta “Chandler” (de 
remiendos), operada con pedal, 
la producción se logró incremen-
tar de manera considerable.
 • El éxito de esta marca puede 
verse en el elevado número de 
máquinas vendidas a América 
Latina.
 • En 1900 entró la energía eléc-
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Claudio Linati: Estampilla (1826) 
Grabado.

El Aguador (1828). Litografía.

         

despertar gran interés tanto en 
nacionales como en europeos.
El pueblo era entonces protagonis-
ta de su obra. Inicia así  la crítica 
de la realidad social y política por 
medio de la gráfica, tendencia que 
sería continuada por otros maes-
tros grabadores. 
Dentro de este contexto, artistas 
como Ángel Zamarripa recrea a 
Emiliano Zapata a través de un 
grabado en madera al hilo. Por 
su parte, Jean Charlot mediante 
su obra influyó a varios artistas 
mexicanos del grabado.  En 1921 

trica a la Ciudad de México, con 
sus naturales consecuencias en la 
producción de impresiones. 
Con este nuevo recurso, Posada 
ilustró la escena nacional: Corri-
dos, oraciones, juegos de oca, 
cuentos infantiles, asesinatos, huel-
gas, judas, calaveras y su famosa 
calavera garbancera “La Catrina” 
(bautizada así por Diego Rivera). [6]

Posada centró su obra en temas y 
motivos mexicanos, en una época 
en que los artistas se esforzaban 
por imitar a los cánones euro-
peos, por tal motivo su obra logró 
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José Guadalupe Posada: Grabados 
del Periódico “El Ahuizote”

José Guadalupe Posada: Grabados 
del Periódico “El Ahuizote”

6. Aguilar Ochoa Arturo. Los inicios de la litografía en México, el periodo oscuro (1827-1831)

         

surgió la revista el sembrador, en 
ella colaboran Ramón Alva de la 
Canal, Ezequiel Negrete, Leopol-
do Méndez, Francisco Díaz de 
León y Gabriel Fernández Ledes-
ma aportando diversos grabados 
en madera principalmente.
Por iniciativa de José Vasconcelos se 
organizó en 1924 La Feria del Libro 
en el Palacio de Minería, donde 
se exponían grabados en madera 
realizados por Gabriel Fernández 
Ledesma y Francisco Díaz de León. 
El movimiento 30-30 junto con la 
revista del mismo nombre aglutinó 

a pintores mexicanos, la revista en 
1928 fue ilustrada por artistas de 
este grupo.
Para 1934 surge la LEAR (Liga de 
Escritores y Artistas Revoluciona-
rios); con claros tintes socialistas, 
en dicha agrupación, se encon-
traba Pablo O’Higgins, quien 
junto con Leopoldo Méndez y Luis 
Arenal, colaboraron para crear en 
1937 el taller de Gráfica Popular, 
la idea fundamental de este taller 
fue dotar a las Artes Gráficas de 
una nueva corriente artística y que 
simultáneamente fuese alcanzable 



18

José Guadalupe Posada:
La Calavera Garbancera, grabado.

José Guadalupe Posada:
La Mansión Embrujada, grabado.

para el pueblo en general apor-
tando así una apropiación del arte 
menos elitista  y al mismo tiem-
po brindando a algunos artistas 
la oportunidad de poder impri-
mir sus trabajos. En dicho taller 
existía una corriente de apoyo a 
la clase popular, compuesta por 
obreros y campesinos básicamen-
te, concientizando a las personas 
para terminar con la guerra y el 
fascismo, fomentando el trabajo 
colectivo en las diferentes ramas 
de la pintura y el grabado.
El grabado en México se enfoca-
ba entonces, durante este perio-
do, más a fenómenos de carácter 
social que a temas ambientalistas, 

sin embargo, algunos exponen-
tes dedicaban su trabajo a retra-
tos y paisajes, en los cuales se 
expresaba  más el ámbito social 
que el carácter ambientalista de 
los mismos. A este respecto, cabe 
citar algunos exponentes como 
Carlos Alvarado Lang  nacido en 
Michoacán, quien se ocupó princi-
palmente de estampa y grabados 
populares mexicanos y produjo 
xilografías de la Academia de San 
Carlos durante el siglo XIX y en el  
Instituto Nacional de Bellas Artes, 
México 1949. Feliciano Peña, 
nacido el 25 de abril de 1915 en 
Guanajuato, quien fue miembro  
de la Liga de escritores y artistas 
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Leopoldo Méndez. 
Fusilamiento (1950), grabado.

Leopoldo Méndez. Homenaje a Verdi. 
(1947), grabado

revolucionarios,  ilustró un libro 
de poemas de Silvio Rendón en 
1934 y participó en exposicio-
nes colectivas de 1949 a 1950 
y en 1949  “10 estampas de la 
ciudad de México” con grabados 
en madera.
Gracias a la iniciativa de Leopol-
do Méndez y Pablo O´ Higgins 
se creó el taller de Gráfica Popu-
lar, posteriormente se agregaron  
otros artistas como  Raúl Anguia-
no, Ignacio Aguirre, Fernando 
Castro Pacheco, Ángel Bracho, 
Jesús Escobedo, entre muchos 
otros. Para concluir sobre este 
apartado mencionamos a algu-
nos de los profesores de San 
Carlos, quienes contribuyeron de 

manera significativa al grabado: 
Pedro Ascencio Mateos, Alfredo 
Zalce  y  Luis Arenal. Sus obras 
son de suma importancia en 
la historia del arte de este país. 
Cabe destacar aquí a artistas 
contemporáneos como el doctor  
Alejandro Rodríguez León nacido 
en la ciudad de México en 1961 
y cuyas obras se han caracteri-
zado por las numerosas conno-
taciones nacionales que en ellas 
incluye además de su influencia 
en la gráfica nacional. Reside en 
Valencia, España desde 1994 y su 
participación en la última fase del 
presente proyecto se detalla en el 
capítulo III.
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Carlos Alvarado Lang. Paisaje 
madera de piel (1922).

Carlos Alvarado Lang. Maguey.

Feliciano Peña: Familia bajo 
un árbol.

Ángel Bracho: La palma,
Litografía 1942.
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1.3 El Diseño Gráfico en
México y sus antecedentes.

En México el Diseño  Gráfico ha 
tenido su desarrollo emparentado 
con sus “profesiones vecinas”: las 
artesanías y las bellas artes,  ha 
evolucionado en paralelo con la 
cultura gráfica y la Arquitectu-
ra. El Diseño Gráfico está rela-
cionado de manera intrínseca 
con la educación artística, así lo 
hace saber Pilar Maseda [7] quien 
menciona: La Revolución por ejem-
plo está íntimamente relacionada 
con el nacionalismo, durante este 
periodo al igual que el graba-
do, el Diseño desempeñaba un 
papel importante en la cultura 
visual, ya que el sentir general era 
una profunda preocupación por 
la educación popular. Existieron 
varias universidades que perse-
guían este fin:
La Universidad Popular Mexica-
na fundada en 1912, La Univer-
sidad Obrera en México en 1963  
así como diversas agrupaciones 
artísticas fundadas durante la 
revolución citando como ejemplo 
a la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios. Debido a estos 

movimientos el Diseño se enfo-
caba a la creación de carteles, 
libros ilustrados o calendarios 
principalmente. A diferencia de 
la arquitectura, que durante este 
periodo (1870 -1970)  ya se defi-
nía claramente gracias a las obras 
de arquitectos como Raúl Cacho 
y Mario Pani, el Diseño Gráfico 
por su parte, se expresaba y defi-
nía aun en menor medida esto 
pese a intervenciones importantes 
como fue el caso de Clara Porset. 
En 1956, en el Centro Superior 
de Artes Aplicadas (taller creado 
por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes) nace por primera vez el 
Diseño Gráfico como propuesta 
expresiva. Inicialmente el diseño 
tenía un carácter más bien arte-
sanal ya que no existía aun una 
formación claramente estructura-
da, no tenía un rumbo definido en 
el manejo de su forma y composi-
ción, su expresión era de carácter 
artístico. Sin embargo así fueron 
los inicios claros de una definición 
por parte del Diseño Gráfico. [8]

Durante la década de 1960 los 
desarrollos de los procesos refe-
rentes al Diseño pasaron  por una 

7. Maseda Pilar. Los inicios de la profesión del diseño en México.
8. Pedraza Duck. Olimpiadas México un referente para el diseño a nivel mundial
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Logo oficial de los juegos olímpicos México 1968.

Iconografía de la ciudad olímpica
en 1968.

Progresión visual logo Olimpiadas 
México 1968.

modernización cultural y social. Fue fundada la carrera de Diseñador 
en la actual escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, quedando 
así determinado el perfil del diseño actual, orientado a la solución de 
necesidades sociales. Se transforma entonces en licenciatura con tres 
áreas del Diseño: Diseñador Artístico, Diseñador Industrial, Diseñador 
artesanal. En 1966 se ganó en México la sede para la organización de 
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Tipografía utilizada en México 1968.

los juegos olímpicos ante el comité 
internacional organizador. 
Este evento fue de suma impor-
tancia para el Diseño Gráfico en 
virtud del reto que esto repre-
sentaba: mostrar  las tradicio-
nes y cultura de México a todo 
el mundo, sin embargo, hubo 
dos aspectos fundamentales que 
determinaron su desarrollo:

 1.- El arquitectónico ya que 
México aún no contaba con los 
recursos necesarios para construir 
desde el inicio todas las instala-
ciones adecuadas para las olim-
piadas por lo que se tuvo que 
crear todo un sistema de señaliza-
ciones para convertir a la ciudad 

en una ciudad olímpica, esto, 
sumado a la implementación del 
Diseño Gráfico en sí,  ya que se 
creó toda una vinculación de las 
señales con la cultura de Méxi-
co, desarrollando un sistema de 
comunicación y de signos visua-
les en conjunto con los trabajos 
arquitectónicos. Ramírez Vázquez 
se hizo cargo de la parte arqui-
tectónica ya que contaba con la 
experiencia de obras realizadas 
en el estadio azteca y el Museo de 
Antropología. Por su parte, Lance 
Wyman se encargó de llevar a 
cabo el proyecto de Diseño Gráfi-
co; lo que fue, sin duda, una 
tarea complicada ya que como 
hemos mencionado, inicialmente 
México no contaba con una carre-
ra enfocada al Diseño Gráfico 
propiamente, es por ello que se 
tomó como referencia el diseño 
de Íconos utilizado durante las 
olimpiadas en Japón  solo que,  
a diferencia de Japón donde se 
utilizaban los íconos en grises, se 
decidió adoptar toda una gama 
llena de colorido que representa-
ba el folklore de México, utilizan-
do elementos prehispánicos y del 
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arte popular, además de la idea del logotipo de Ramírez Vázquez donde se 
utilizaron los cinco aros olímpicos. El logotipo y motivos huicholes fueron 
parte fundamental en el diseño del cartel de los juegos olímpicos el cual 
fue utilizado como  un alfabeto visual durante todas las olimpiadas.
2.- La llegada de algunos eventos trágicos como la matanza de Tlatelolco 
que paradójicamente fueron representados a través de imágenes picto-
gráficas que hacían referencia a esta problemática. 
Así, las olimpiadas sembraron los inicios reales de la formación de una 
verdadera escuela de Diseño Gráfico en México y sentaron las bases de 
la comunicación efectiva con un carácter formal en cuestiones gráficas y 
estéticas. En   la Universidad Nacional Autónoma de México se funda la 
carrera de Diseño Gráfico en 1968.
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1.4 Diseño social y Diseño
responsable.

Las Artes Gráficas como la Ilustración, 
el Grabado, y el Diseño Gráfico 
están íntimamente vinculadas a 
la cultura de cada sociedad, inde-
pendientemente de la nación a 
la que pertenecen. No pueden 
existir como un producto, conoci-
miento o acción de forma aislada, 
ya que tanto la sociedad influye 
en estas disciplinas, como el Dise-
ño y las Artes Gráficas en general 
influyen en la cultura propia de 
cada comunidad, esto hace que el 
Diseño y las Artes Visuales parti-
cipen de manera activa y respon-
sable en el ámbito social. Bajo 
esta perspectiva la cultura y la 
sociedad son representadas como 
un entorno de acciones diversas 
por lo que el Diseño ocupa un 
papel sumamente importante ya 
que está encargado de expresar 
los valores culturales. Si se esta-
bleciera un rango de importan-
cia para el Diseño dentro de la 
sociedad, este debería ser ubica-
do justamente en su papel que 
desempeña; es decir “en su facul-
tad de  expresar ideas sociales y 

emplear acciones a estas ideas, 
dando forma a las convicciones 
en el seno de la vida práctica a 
través de la relación específica 
que se establece entre los objetos 
o las imágenes y los individuos” 
(Tapia, 49).[9] 

María Ledesma  señala: El Diseño 
subyace como un regulador social, 
un organizador de los comporta-
mientos sociales ya que estructura  
la información para que esta sea 
comprensible y a su vez traba-
ja como un sistema general de 
los comportamientos sociales, te 
orienta a vender, comprar, distin-
guir, aprender e informar. Por lo 
tanto plantea un comportamien-
to enfocado en la persecución de 
algún fin común. En ese sentido el 
Diseño es exhibido dentro de un 
entorno con la finalidad de inducir 
a la acción, por ello tiene impac-
to en un grupo social, ya que es 
necesario nutrirse de información 
previa, no diseñamos para noso-
tros mismos, sino para un público 
en específico, tomando en cuen-
ta el capital económico, social y 
cultural a quien va dirigido. Esto 
conlleva a una interacción con 

9. Tapia Alejandro, El diseño gráfico en el espacio  social, diseño teoría y práctica Designio.
    Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico
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diferentes disciplinas tales como 
la Sociología, la Antropología y la 
Psicología para sustentar teórica-
mente nuestros diseños.
Todo diseño puede ser diseño 
social, pero no todo lo social es 
diseño, esto en virtud de que el 
diseño está destinado precisa-
mente a comunicar  a un grupo 
social específico algún mensaje 
que pueda ser digerible para su 
entendimiento. Existe un hecho 
significativo en todo esto, dentro 
del diseño  independientemente 
de lo que busquemos comunicar 
(fomentar la lectura por ejemplo 
o inducir a la compra de algún 
producto o adquirir algún servicio) 
debe poseer un carácter vincula-
do a la sociedad, sin embargo; 
es necesario aparte de crear una 
sintaxis y una metodología, inducir 
a la participación proactiva y a la 
reflexión como una acción secun-
daria. El diseñador debe asumir la 
importancia de que no solo se dise-
ña en el soporte gráfico, también 
debe tomar en consideración la 
educación, cohesión social, el 
medio ambiente, la política,  reli-
gión y todo lo que conlleva preci-

samente una sociedad. El Diseño 
ha dejado de ser unidireccional 
y ahora es multidireccional y por 
tanto multidisciplinario.
Es una manera diferente de 
vislumbrar  el Diseño como Dise-
ño Social. Por  ello es necesario 
investigar  y evaluar el contexto 
social donde se desarrolla nuestro 
discurso gráfico.
El Diseño Gráfico fue enfocado 
en su forma inicial (principalmen-
te en México) más a la forma que 
a la función en sí. Actualmente 
empieza a surgir un interés mayo-
ritario a la persuasión dirigida,  
a la concientización del medio 
ambiente y por consiguiente a 
una retórica por un consumo de 
recursos más responsable, para 
ello, es necesario crear una serie 
de estrategias encaminadas a 
cambiar nuestros hábitos actuales 
y sobre todo un cambio en nues-
tra forma de diseñar, tomando en 
cuenta que el Diseño Gráfico es 
un catalizador importante dentro 
de la sociedad. Ahora el diseñador  
debe cuestionarse si un determi-
nado proyecto  vale lo suficiente,  
lo suficiente como para que exista 
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en forma tangible o por el contra-
rio, si éste de alguna manera 
puede impactar al medio ambien-
te; para ello es necesario que el 
diseñador no solo se informe en 
cuanto al entorno social, también 
es necesario se informe en cuan-
to al entorno  físico sobre todo en 
la cuestión de sustentabilidad del 
proyecto. Habría que cuestionarse 
por ejemplo si es seguro para los 
seres humanos, si ayuda a reducir 
el uso de recursos o si proporcio-
na algún valor real a la sociedad 
por citar algunas cuestiones. El 
Diseño Gráfico utiliza una gran 
diversidad de materiales: papel, 
impresos, empaques, revistas, 
CD´S, vinilos, placas de diferen-
tes materiales, etc. Por ello es de 
suma importancia diseñar bajo 
un esquema conceptual diferente, 
más consciente en todos los senti-
dos y bajo las distintas etapas del 
proceso y gestión del diseño, en 
el mensaje, en el entorno social, 
cultural y la producción, al utili-
zar elementos más amigables con 
el medio ambiente y proponer 
nuevas estrategias que se encami-
nen a la obtención de este fin. [10] 

El Diseño Gráfico  en su finalidad  
de resolver problemas,  posee 
una dinámica social enfocada a 
generar un concepto cuya finali-
dad es crear un conjunto de posi-
bilidades creativas. Esto en virtud 
de que el Diseño Gráfico surgió 
de una combinación adecuada de 
las artes y la tecnología y por tanto 
posee una estructura conceptual.  
Dentro de esta estructura la infor-
mación y educación que remite a 
la gestión educativa  e ideológica 
enfocada en el ámbito ecológico 
es de suma importancia, ya que 
permite comunicar precisamente 
los problemas sociales relacio-
nados con la preservación del 
medio ambiente.
Para complementar este capítu-
lo, mencionamos un extracto de 
Oscar Wilde [11] relacionado al 
arte y al artesano y su función en 
la estética de las artes en general: 
El arte es fundamental en el desa-
rrollo de las sociedades, arte, cien-
cia y artesanías son conjuntos que 
juegan un papel importante y que 
de algún modo generan corrien-
tes ideológicas y sociales, o bien 
comunican y manifiestan “el sentir 

10. Chávez López Christian, Diseño Gráfico sustentable, estrategias para el uso de materiales y procesos 
del diseño, Tesis. UNAM, 2012
11. Chantal López y Omar Cortés. Oscar Wilde el arte y el artesano. Biblioteca virtual antorcha.

         



28

del ser humano”. Oscar Wilde  
manifiesta que todo lo útil es bello 
y no precisamente por su estética 
sino más bien por su funcionali-
dad, algo es bello porque sirve a 
su propósito cuando este es noble, 
deja de ser bello o estético por el 
simple hecho de no ser utilizado 
con el fin básico con que fue crea-
do determinado trabajo, cons-
trucción, maquinaria, artefacto o 
ingenio. Un tren por ejemplo se 
transforma en algo noble o bello 
si transporta a uno o varios pasa-
jeros de forma rápida y cómoda y 
estos pasajeros realizan un viaje 
memorable. Sin embargo, no está 
sirviendo a su fin, ni tampoco el 
viaje, si alguna persona o varias 
solo recuerdan del mismo viaje 
que hubo una comida sin sabor o 
una incomodidad permanente o 
un sonido cacofónico y  monóto-
no, pasando de ser algo hermo-
so a ser “nada”. Se transforma en 
solo una obra  artesanal y final-
mente en algo burdo e inútil. 
Algo es hermoso si cumple con 
su fin, aun la tarea más simple. 
Wilde apunta que toda artesanía 
es embellecedora, puede haber 

belleza en los modelos a dibu-
jar o bien en buscar un fin noble; 
desempeñar de la mejor forma su 
propio trabajo, eso los convierte 
en modelos magníficos y maravi-
llosos por su acción, por su traba-
jo, por su propio talento, aunque 
solo sean estibadores trabajando 
en un muelle.
Al mismo tiempo es necesario que 
el ojo del artesano o el orfebre 
posea la suficiente sensibilidad 
para poder vislumbrar la belleza en 
cualquier parte, no sirve de mucho 
recrear un paisaje majestuoso, 
finalmente nadie puede notarlo. Si 
por ejemplo hubiese sido creado 
el mural más magnífico y grandio-
so, no serviría de nada si este es 
encerrado y confinado bajo cuatro 
muros, sin que nadie pueda verlo; 
lo bello al transformarse en algo 
inútil deja de ser bello o estético, 
es solo algo más.
La finalidad es entonces encon-
trar y descubrir la belleza en cual-
quier parte, todo lo que se hace 
con amor y pasión sin importar 
que sea (excepto cualquier objeto 
o artefacto que sirva para dañar a 
otro ser humano) es hermoso si es 
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funcional, “los hombres adoran 
las máquinas” por ello son creadas 
con pasión, dedicación y esme-
ro para servir a los seres huma-
nos. Escapa a la belleza lo que es 
ocioso, un ser humano ocioso  no 
sirve a nadie y por tanto no sirve a 
nada; hombres, máquinas, objetos 
que son ociosos no cumplen ningu-
na función y por lo tanto carecen 
de belleza. Todo artesano puede 

         

ser un artista. La belleza está en 
los ojos de quien la descubre. A lo 
que bien podría añadirse: siempre 
y cuando cumpla con una función 
noble y por ello se convierte en 
algo bello y maravilloso.
Es así como el primer capítu-
lo ofrece una visión histórica en 
torno a los orígenes del grabado 
en México, exponentes y principa-
les referentes para el investigador.
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2.1 Instituto de Ecología de
la UNAM.

Inicialmente se buscó la partici-
pación con instituciones y agru-
paciones que se dediquen a la 
investigación constante en temas 
de ecología y preservación del 
medio ambiente, Fue así como 
conocimos al Instituto de Ecolo-
gía de la UNAM. Al interesarnos 
en la labor que día a día realizan 
tuvimos la oportunidad de cono-
cer a fondo sus objetivos y misión, 
los cuales sintetizamos en los 
siguientes puntos:
 •Tener un impacto sustancial en 
el desarrollo de la ecología como 
disciplina científica a nivel nacio-
nal e internacional a través de la 
publicación de artículos científicos 
de alta calidad, de libros especia-
lizados y de informes técnicos. 
 •Impulsar las áreas de investi-
gación existentes en el Instituto y 
promover la formación de nuevas 
líneas.
 •Contribuir a la formación de 
recursos humanos de alto nivel 
mediante la formación de docto-
res capacitados para realizar 
investigación y de profesionistas 

capacitados en resolver asun-
tos relacionados con problemas 
ambientales.
 •Participar en el proceso de 
descentralización de la UNAM 
hacia sedes foráneas.
Para ello, el Instituto realiza inves-
tigación de alta calidad, forma 
investigadores y profesionistas en 
ecología, participa en la divulga-
ción del conocimiento científico 
sobre temas ecológicos e intervie-
ne en proyectos encaminados a la 
resolución de problemas ambien-
tales para México y el mundo.
El Instituto de Ecología tiene la 
vocación de ser el centro de inves-
tigación y formación de recursos 
humanos líder en el campo de 
la ecología a nivel nacional e 
internacional, manteniendo para 
ello un nivel de competitividad 
de clase mundial. Sin embargo, 
una problemática a la que se 
enfrentan día a día es la falta de 
colaboración entre las áreas de 
investigación y difusión, además 
de encontrar la forma más conve-
niente para realizar dicha difu-
sión, es por ello que propusimos 
utilizar como instrumentos comu-

CAPÍTULO II
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nicativos precisamente el Grabado, la Ilustración y tambien el Diseño 
Gráfico han dotando a estos de un carácter estético más adecuado consi-
derando siempre a quienes serán los receptores finales del mensaje.

2.2  Organización del instituto de Ecología UNAM.

El personal académico del Instituto de Ecología está organizado en tres 
departamentos de investigación, cada uno de los cuales está constituido 
por laboratorios. Los departamentos son: Ecología de la Biodiversidad, 
Ecología Evolutiva y Ecología Funcional. 
El Reglamento Interno del Instituto está establecido bajo una organización 
matricial en la que el personal académico participa simultáneamente en 
los proyectos de su departamento y a su vez en una serie de programas 
institucionales. Esta conjunción de proyectos permite una mayor flexibi-
lidad de funciones y de productos académicos. La filosofía intrínseca es 
que los investigadores participen al mismo tiempo en sus proyectos indi-
viduales y en los proyectos de carácter institucional. De esta manera, se 
aprovechan al máximo los recursos humanos y la infraestructura como 
puede verse en el siguiente organigrama.
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Unidades y Programas de Apoyo Académico

Unidades de
Información

Biblioteca Servidores Eventos y Actividades
de Difusión

Invernadero

Cámaras
de Crecimiento

Cuartos de
Ambiente
Controlado

Insectarios

PublicacionesInformación
Electrónica

Equipo de
Uso Público

Equipo de Cómputo
en Laboratorios

Unidades de
Cómputo

Unidades de
Servicios

Programa de
Difusión

Organización de Instituto de Ecología de la UNAM.
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Unidades y Programas de Apoyo Académico

Unidades de
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Biblioteca Servidores Eventos y Actividades
de Difusión

Invernadero

Cámaras
de Crecimiento

Cuartos de
Ambiente
Controlado

Insectarios

PublicacionesInformación
Electrónica

Equipo de
Uso Público

Equipo de Cómputo
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Unidades de
Cómputo

Unidades de
Servicios

Programa de
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Unidades de apoyo académico del Instituto de Ecología UNAM

         

2.3. Unidades de difusión y programas de apoyo académico 

Las unidades y programas de apoyo académico están clasificadas de la 
siguiente manera: la de Información (que incluye la biblioteca y la ofici-
na de información electrónica), la de Cómputo, el Programa de Difusión 
(que coordina y administra las actividades de difusión del trabajo cientí-
fico) y la de Servicios.
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Dentro del Instituto de Ecología 
de la UNAM  se encuentra la zona 
de Reserva Ecológica del Pedregal 
de San Ángel. Esta reserva es uno 
de los refugios de flora y fauna  
endémica del Distrito Federal 
más importantes. Forma parte del 
patrimonio de la máxima casa de 
estudios. La labor llevada a cabo 
por el Instituto de Ecología inclu-
ye cuatro aspectos fundamenta-
les: investigación de alta calidad; 
formación de investigadores y 
profesionistas en ecología; divul-
gación del conocimiento científico 
y su aplicación para la resolución 
de problemas ambientales en 
México y el mundo. La zona ecoló-
gica del Pedregal de San Ángel 
es  todo un ecosistema que rodea 
tanto al Instituto como a la misma 
ciudad universitaria, siendo uno 
de los escasos oasis verdes dentro 
de la urbe del Distrito Federal.
 En sus inicios, esta reserva se 
encontraba  ampliamente distri-
buida dentro de la cuenca del valle 
de México, abarcando una zona 
de difícil acceso en la cual abun-
daban los riachuelos y  pequeñas 
lagunas además de una fauna 

abundante  y poco hospitalaria ya 
que estaba habitada en su mayo-
ría por serpientes de cascabel, 
tarántulas y reptiles de peque-
ño tamaño,  por ello durante la 
colonia permaneció poco explo-
rada. Hoy las especies animales y 
vegetales están restringidas en la 
zona de la Reserva Ecológica de la 
UNAM, se estima, de acuerdo con 
estudios realizados, que hasta 
1991 han desaparecido alrede-
dor de 15 especies de plantas y 
a su vez  han sido introducidas 
cerca de 100 especies de otros 
hábitats más perturbados [12] del 
ecosistema original.
Desde hace más de un siglo  han 
sido publicados más de 150 traba-
jos referentes al  hábitat  del Pedre-
gal. Dichas publicaciones se han 
enfocado en las tareas de difusión 
propias de la zona de la reserva, 
ya que, como lo hemos menciona-
do, dentro del Instituto de Ecolo-
gía de la UNAM, en las unidades 
y programas de apoyo académico 
se encuentra el programa de difu-
sión, el cual coordina y difunde 
todas estas actividades a través 
de diferentes soportes (sitio web, 

         

12. Formación de claros por deforestación o muerte de la zona vegetal. http://www.mexlter.org.mx/
AreasTematicas/Perturbaciones.
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eventos y actividades así como 
los diferentes proyectos que se 
llevan a cabo dentro de sus diver-
sos departamentos académicos), 
por tal motivo enfoqué mi labor a 
contribuir a los diversos medios de 
difusión utilizando los elementos 
de comunicación propios del Dise-
ño Gráfico, la Ilustración y en gran 
relevancia el grabado como una 
herramienta expresiva visual.
La zona de la Reserva Ecológi-
ca se encuentra en el interior de 
una ciudad de más de ocho millo-
nes de habitantes; constituye un 
verdadero bio-laboratorio vivien-
te dentro de un ecosistema. Su 
importancia reside en ser un obje-
to de estudio tanto para investiga-
dores de todos los niveles, como 
para estudiantes, profesionales 
y público en general. Esta zona 
es un espacio importante para 
contribuir a una tarea de prioridad 
nacional: La sensibilización de la 
población frente a los problemas 

ambientales que se agravan de 
manera rápida en el planeta y 
más específico en el entorno urba-
no propio de la ciudad de México y 
que pueden llegar a convertirse en 
una amenaza para la sociedad. La 
labor de este proyecto contribuye 
a las campañas de difusión entre 
las que se encuentran pláticas, 
conferencias, exposiciones y visitas 
guiadas, también son elaborados 
programas de radio y televisión 
así como materiales audiovisua-
les y folletos para estudiantes y 
público en general. Dentro de 
este contexto, uno de los proble-
mas más importantes a resolver 
en la conservación de la Reserva 
Ecológica, es el que la población  
la reconozca como tal. Bajo esta 
perspectiva una de las principales 
tareas en términos de conserva-
ción es una continua labor de difu-
sión. La expresión plástica de este 
proyecto contribuye a la difusión 
de manera definitiva.
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2.4 Aportaciones gráficas al 
Instituto de Ecología UNAM.

El presente proyecto pretende 
contribuir a la forma de percibir 
la importancia de la preservación  
del medio ambiente, a través 
de los medios y programas de 
difusión existentes en las institu-
ciones o grupos dedicados a este 
tema, en particular con el área de 
difusión del Instituto de Ecología de 
la UNAM, proponiéndoles brindar 
a sus mensajes visuales un enri-
quecimiento gráfico utilizando 
personajes animados, contribu-
yendo de esta forma a  dotar de 
una plástica imaginativa y agudi-
zar la percepción de la preserva-
ción del medio ambiente. Con una 
experimentación visual narrativa y 
metafórica utilizando como medio 
de expresión el Grabado,  la Ilus-
tración y el Diseño Gráfico.
Para el Instituto de Ecología de 
la UNAM existen dos objetivos 
fundamentales y sobre los cuales 
se trabajó durante el desarrollo 
de la propuesta gráfica: 

a) Tener un impacto impor-
tante en el desarrollo de la ecolo-
gía como disciplina científica.

b) Impulsar las áreas de 
investigación existentes.
Dentro del Instituto de Ecología 
de la UNAM, existe la unidad de 
Difusión que es de apoyo acadé-
mico, la cual tiene  como objeti-
vo  dar a conocer los programas e 
investigaciones realizadas dentro 
del Instituto, así como promover 
las campañas desarrolladas por 
los propios investigadores. Esta 
difusión se hace no solo al públi-
co especializado en materias de 
ecología o biología, sino también 
al público en general, específica-
mente a la comunidad universita-
ria. El Instituto de Ecología  posee 
vital importancia para la UNAM 
no solo por las investigaciones  
que realiza sino también por la 
incomparable  labor que se lleva 
a cabo en su unidad de Difusión;  
ello nos permitió tener la posibili-
dad de participar y al mismo tiem-
po enriquecer  la labor de esta 
unidad  utilizando propuestas de 
Diseño Gráfico, Ilustración y prin-
cipalmente grabado para poder 
contribuir a una mejor comunica-
ción de sus mensajes impresos y 
de esta forma poder experimentar  

         



38

expresiones plásticas que mani-
fiestan mi propio sentir de forma 
creativa y propositiva, contribu-
yendo así a la labor de difusión 
de las actividades de investigación 
del Instituto de Ecología.
Los programas de difusión del 
Instituto de Ecología de la UNAM  
están planteados para tres ámbitos:

a)Universitario.
b)Urbano. 
c)Nacional e internacional.

En cada ámbito los programas 
de difusión están enfocados a 
diferentes labores como son:

Ámbito universitario.

•Ubicar letreros dentro de los lími-
tes de la Reserva Ecológica especí-
ficamente en el sendero ecológico 
donde tuvo su mayor impacto el 
presente proyecto. Este sendero 
ecológico es un recorrido apro-
ximado de 180 m, se encuentra 
situado a un costado del museo 
de ciencias de la UNAM (Univer-
sum) y tiene como objetivo dar a 
conocer las características bioló-
gicas y ecológicas del paisaje así 
como su importancia y condiciones 
actuales.[13] Cuenta con estacio-

nes informativas donde se brinda 
información (gráfica y escrita) del 
arreglo botánico y su fauna típica. 
Aquí, por medio de las palabras, 
imágenes y símbolos (infografía) se 
unen el Grabado, el Diseño Gráfi-
co y la Ilustración logrando que, 
para el público que lo recorre, se 
convierta en toda una experiencia 
directa hacia el paisaje del Pedre-
gal y la naturaleza en general.

•Impartición de pláticas y confe-
rencias para la comunidad univer-
sitaria y planteles colindantes.
Ámbito urbano.

•Pláticas y conferencias en dife-
rentes foros.

•Diseño y distribución de informa-
ción por diversos medios

•Elaboración de videos y medios 
audiovisuales.

•Diseño y elaboración de libros 
sobre la Reserva Ecológica.

•Guión y producción y diseño de 
audiovisuales, a los cuales poste-
riormente se les da formato en 
video contando con la colabora-
ción de TV UNAM.

         

13. Rojo Ariel compilador. Reserva ecológica “El pedregal de san Ángel”, historia natural y manejo.
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•Fotografía, diseño y producción 
de un primer cartel así como la 
coordinación de otros impresos 
secundarios.

•Carteles, convocatoria para el 
simposio de la Reserva Ecológica.

•Producción de artículos de difusión
para diferentes revistas, entre 
las que destacan: San Ángel Inn, 
Xitle, Boletín de la Sociedad Mexi-
cana de Historia Natural y otras.
Ámbito nacional e internacional.

•Establecer contacto con parques y 
reservas nacionales e internaciona-
les para intercambiar información.

•Establecer contacto con grupos y 
asociaciones civiles, nacionales e 
internacionales para promover la 

Reserva Ecológica universitaria.
2.5 Desarrollo de los vínculos 
con el Instituto de Ecología de 
la UNAM.

Inicialmente se logró el contacto 
por medio de búsqueda con dife-
rentes asociaciones civiles cuyo 
campo de acción es la protección 
del ambiente.
Durante el periodo comprendido 
de octubre a noviembre del 2010 
se enviaron mensajes de correo a 
las siguientes organizaciones en 
pro del medio y protección  a los 
animales así como protección en 
general a la ecología:
• Asociación Mexicana por los 
Derechos de los Animales A.C. 
Ubicada en Delegación Álvaro 
Obregón  #1290 México D.F. Tel: 
56 02 19 18
• Instituto de Ecología UNAM, 
ubicada en circuito exterior s/n 
Ciudad Universitaria. México, D.F. 
Tel: 56 26 19 76 / 56 22 89 95.
A la Asociación Mexicana por los 
Derechos de los Animales  inicial-
mente se enviaron dos mensajes 
electrónicos, de llamara al número 
56 02 19 18. Se estableció contacto 
inicialmente 

         



40

con el Sr. Marco Antonio Bernal, 
a quien se le explicó el motivo de 
la llamada; el Sr. Bernal  indicó 
amablemente que la persona indi-
cada para atenderme era el Presi-
dente del Consejo Directivo el Sr. 
Gustavo Larios Velasco. Posterior-
mente se realizaron dos llamadas 
más para establecer contacto con 
el Sr. Larios sin embargo el contac-
to vía telefónica no pudo estable-
cerse.
Al Instituto de Ecología de la 
UNAM se realizaron tres llamadas, 
la primera fue respondida por el 
Sr. José Gerardo Gómez, quien 
nos informó que debía llamar 
al área de difusión y preguntar  
por la Bióloga Gabriela Jiménez 
Casas, quien era la responsable 
del programa de difusión. Poste-
riormente después de varios inten-
tos se logró establecer contacto 
con la Bióloga Jiménez quien muy 
amablemente nos brindó una cita 
para conversar con ella  y poder 
explicar los motivos del contac-
to. La Bióloga Jiménez  se mostró 
sumamente interesada en desa-
rrollar el proyecto de colaboración  
presentado debido a que tanto el  

Instituto como el área de difusión  
no poseen una unidad destinada 
al Diseño Gráfico, de esta mane-
ra quedo finalmente establecido el 
vínculo con el Instituto de Ecología 
de la UNAM.
A continuación se muestran algu-
nos ejemplos de propuestas de 
trabajo, las cuales estuvieron en 
procesos de evaluación y aproba-
ción como parte de los objetivos  
de difusión del Instituto de Ecolo-
gía de la UNAM. Iniciamos con 
el uso de un logotipo que iden-
tificara a la unidad de difusión; 
siendo ésta el área en la cual se 
reciben y difunden los resultados 
de las investigaciones era nece-
sario dar a conocer el quehacer 
del Instituto de Ecología como una 
parte importante de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Los logos para la Unidad de 
Ecología fueron diseñados para 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México como parte de esta 
investigación para ser utilizados 
por las Unidades de Difusión y el 
Instituto de Ecología de la UNAM. 
El logotipo creado para la Unidad 
de Difusión se emplea actual-
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mente en todos los medios impre-
sos y electrónicos de sus eventos, 
exposiciones y soportes gráficos 
(folletos, carteles y dípticos entre 
otros). Anteriormente la Unidad de 
Difusión carecía de un elemento 
de identificación visual el cual la 
representara específicamente.  
Su imagen estaba sujeta al  logo 
del Instituto de Ecología, como un 
elemento genérico el cual englo-
baba toda la estructura del Insti-
tuto. Actualmente el logo de la 
Unidad de Difusión está ya imple-
mentado en sus publicaciones. 

•Logotipo

La creación del  isologo [14]  surge  
como un trabajo de investigación 
con el Programa de Difusión del  
Instituto de Ecología de la UNAM.  
La imagen como tal, conjun-
ta la relación de imagen figura-
tiva y tipografía, haciendo más 
claro y transmitiendo con mayor  
precisión el mensaje. Analizando 
particularmente los objetivos del 
programa de Difusión y los del 
Instituto, diseñé este isologo que 
a simple vista podría ser la silue-
ta de una mariposa en  vuelo; si 

además observamos la parte infe-
rior derecha, aparenta un pico y la 
parte inferior izquierda es la cola 
de un ave, esto hace de nuestra 
imagen la representación tanto de 
la sombra de un ave volando como 
la de una mariposa, abarcando 
innumerables tipos de mariposas 
y aves. En la parte superior hace 
referencia al símbolo  de comu-
nicación en la iconografía prehis-
pánica y que se usa en este caso 
como un elemento que represen-
ta a su vez difusión y comunica-
ción, este representa también un 
mensaje, idea, voz; alguien que 
protege algo que parte del interior 
o que es llevado hacia algún lugar.
La elección del color del logotipo 
se realizó a partir del significado 
que tienen los colores y del mensa-
je que quisimos trasmitir, por esta 
razón elegimos el verde y el negro.  
El verde denota juventud, espe-
ranza y alegría al mismo  tiempo 
que indica cambio y transitoriedad. 
Constituye además un color que 
representa confianza y renovación 
de la vida. En pocas palabras el 
color verde es vida y crecimiento. 
Al color negro tradicionalmente se 

         

14.  Un isologo, también llamado isologotipo, es un identificador gráfico que sirve para firmar las comunica-
ciones de una entidad (empresa, producto, servicio, institución, etc.) Un isologo se conforma por la unión de 
un símbolográfico y un estímulo textual representado con signos tipográficos. Las marcas que funcionan con el 
símbolo gráfico únicamente se conocen como isotipos, y las que funcionan únicamente con texto (que a su vez 
hace las veces de imagen gráfica), reciben el nombre de logotipos. http://luisldg.wordpress.com/?s=isologo.
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Diseño de logo para la Unidad de
Difusión Instituto de Ecología UNAM.

Aplicaciones en duotono para el logo de 
la Unidad de Difusión.

         

le asocia con el silencio, la protección, la austeridad, la vida interior, previ-
sión, fuerza, el infinito y el orden. Los colores utilizados:
Verde: PANTONE 363 C Negro: PANTONE 426 C

En el manual de uso se muestran  algunas descripciones de cómo debe 
ser ocupada y aplicada de manera  adecuada la imagen. En particular 
hablamos de homogeneidad, estética y funcionalidad en el Diseño.
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Medidas óptimas para dimensiones 
más  delimitadas como pudieran ser: 
Tarjetas de presentación, credencia-
les, etc.

Sugerimos NO ocupar el logotipo a 
un  tamaño menor de 1cm ya que se 
podría  entrar en errores de visibili-
dad,  funcionalidad y estética.

Recomendaciones del 
uso de la imagen:
Papeleria tamaño oficio, carta: 

En este ejemplo tomamos como 
referencia la parte superior como 
posición de la imagen, y a los extre-
mos marcamos la distancia sugerida.
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•Cartel conmemorativo del 15 aniversario del instituto.

En virtud de que el Instituto cumplió  quince años de su fundación, elabo-
ramos una serie de carteles e invitaciones que se distribuyeron en redes 
sociales y hacia otras dependencias que comparten fines ecológicos (red 
internacional de botánica y REPSA entre otros).
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Poster del XV aniversario del Instituto.

         

• INSTITUTO 
DE ECOLOGíA 

CURSO 
Modelos lineales y lineales 
generalizados ulilizando el lenguaje R 

Santiago Benítez 
Agosto 29 a Septiembre 2 

CURSO 
Introducción a la fllolnfonnátlca 

Pablo Vinuesa 
Septiembre 9 a/11 

SEMINARIO 
The evolution of the microbialengines 
that drive Earth's biogeochemical 
cycles 

Paul Falkowski 
Septiembre 22 

SEMINARIO 
Redes de Interacciones y la búsqueda 
de alimento en las honnigas 

Deborah Gordon 
Septiembre 30 

SEMINARIO 
Impact of global change on genetlc 
connectivity: 
concepts and applications 

Stephanie Manel 
Octubre 4 
Seminarios: 

. t ;fJJl El día Que tu nac/s e 
nacieron tocas las flores. 

SEMINARIO 
The burden of mutualism: 
Acacia traes paya very hlgh cost 
for ant defense in an African savanna 

Todd Palmer 
Octubre 7 ~ 
54 Encuentro de Ciencia., ~ 
Arte. y Humanldade. ~~ 
Octubre 11 a/14 ~ 

SEMINARIO + 
Frontiers in sustentability: 
longtenn ecologlcal research 
and the Phoenix project 

Charles Redman 
Octubre 19 

CURSO 
Recent Advances in 
Spatlal Analysls of 
Multivariate 
Envlronmental Data 

Pierre Legendre 
Octubre 24 a/ 28 

SEMINARIO 

12:30 hrs Auditorio Carlos Vázquez-Yanes. Joan Rose 
Informes de cursos Dr. Juan Fornon; Noviembre 8 
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Murciélago descubierto en la 
sierra Nayarita en México.

Lagartija de la zona desértica 
de Coahuila México.

         

 • Postales

 Elaboramos también una serie 
de postales en las cuales se buscó 
transmitir  el concepto de belle-
za en las especies animales que 
comúnmente son consideradas 
“repugnantes”, tal es el ejemplo 
de las lagartijas que son conside-
rados como animales ¨feos¨  pero 
no por ello dejan de ser especies 
importantes dentro de los ecosis-
temas existentes en México, o bien 
los murciélagos, que son anima-
les sumamente importantes para 
mantener un equilibrio ecológico 
en México y el mundo. 
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Diseño de postales para el
Instituto de Ecología UNAM
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Diseño de postales para el
Instituto de Ecología UNAM
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Diseño de postales para el
Instituto de Ecología UNAM
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Diseño de postales para el
Instituto de Ecología UNAM
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Diseño de postales para el
Instituto de Ecología UNAM
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Diseño de postales para el
Instituto de Ecología UNAM
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Diseño de postales para el
Instituto de Ecología UNAM
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Personaje Opo para cuaderno de actividades para el museo Universum UNAM.

         

Se creó un personaje  para el Instituto de Ecología y la Reserva Ecológica 
del Pedregal de San Ángel: Opo (inspirado en el nombre común de la 
zarigüeya Oposum  común), el cual es una zarigüeya y es el personaje 
principal de un cuaderno de actividades que busca crear conciencia prin-
cipalmente en niños.
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Logo Recicla para la campaña de
recilaje del Instituto de Ecología UNAM

Cartel con los datos obtenidos durante la 
campaña de reciclaje.

         

• Otros

Se  elaboró un cartel enfocado a los resultados de investigación sobre 
el reciclaje el cual se utilizó para difusión en internet  publicándolo  a 
través de su sitio web, esto, además de una serie de materiales didácti-
cos elaborados principalmente con Grabado e Ilustración  para el Insti-
tuto de Ecología y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel  de 
la Universidad Nacional Autónoma de México cuya finalidad primor-
dial fue  despertar el interés por los mismos de una forma profesional, 
amena e ilustrativa.
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Cartel para la campaña de reciclaje.
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Diseño de separadores para el Instituto de Ecología UNAM.

         

• Separadores

También fueron diseñados separadores para libros alusivos a los hallaz-
gos de las investigaciones  que se realizaron dentro de la selva Lacando-
na además de las especies animales y vegetales estudiadas  en algunos 
de los proyectos ya existentes del Instituto.
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Fue así como con la creación y 
desarrollo  de diversos formatos 
de comunicación  gráfica fomen-
tamos y demostramos la impor-
tancia del uso del grabado en 
los Diseños. 
En el siguiente organigrama se 
muestra de manera breve el plan-
teamiento de esta  investigación. 
Nos referimos a investigar y crear 
obra gráfica que ayude de forma 
directa e indirecta a difundir la 
importancia de la conservación 
de las reservas naturales, orga-
nismos y especies  para su desa-
rrollo y protección. Para crear una 
nueva perspectiva y una visión del 
arte, el grabado, la naturaleza y 
la ciencia de forma interdiscipli-
naria.
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 El propósito de la investigación

1. El propósito de la investigación es 
crear ilustraciones, dibujos, y grabados 
que ayuden al medio ambiente en 
colaboración con el instituto de 
ecología de la unam. (según las 
necesidades y requerimientos que en 
comunicación gráfica tenga la Unidad 
de Difusión).

2. Producir grabados en técnicas 
tradicionales e ilustraciones de temas 
afines a la ecología para posteriormente 
intervenirlos digitalmente.

3. Se enfoca a los resultados de la 
investigación para apoyar al Instituto de 
Ecología de la UNAM (en particular a la 
Unidad de Difusión)

4. Se busca dentro y fuera de la UNAM 
una fusión entre el arte y la ciencia que 
beneficie al medio ambiente.

5. Se procura enriquecer aún más la 
visión que se tiene sobre la relación 
arte-ciencia.

6. Se Pretende que como resultado de 
la difusión del grabado, se genere 
conciencia y respeto ambiental.

7. La beca recibida por la UNAM, es 
utilizada en el desarrollo del proyecto, 
y a su vez contribuye a las labores de 
difusión del Instituto de Ecología.

8. En consecuencia le permite al 
Instituto de Ecología de la UNAM 
contar con diseños y obras gráficas de 
lata calidad, para ser utilizados con 
fines de difusión de sus
investigaciones.

9. Tomando en cuenta las 
necesidades de comunicación gráfica 
del Instituto de Ecología de la UNAM 
se continúa con el mismo esquema, 
para cada vez tener un archivo mayor 
que permita seguir apoyando la 
conservación de la flora y fauna 
dentro y tambien fuera de la UNAM.

Organigrama descriptivo sobre el proceso de la investigación.
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2.6 Producción gráfica.

Siempre he sentido un gran respeto, cariño y admiración por los 
animales, es por ello que han sido la base de inspiración de esta obra 
gráfica, sin embargo, no los he representado como comunmente los 
conocemos, los he imaginado y creado como seres únicos, algunos los 
he mezclado entre si como la sirena vaca o el pez gallo con la intención 
de dar un mensaje claro de lucha contra el acoso, algunos otros mues-
tran actitudes humanas con un toque de humor. Todos tienen algo en 
común: son diferentes, son únicos, son especiales, metaforicamente los 
he dotado de voz, emociones y sentimientos por eso he dibujado ojeras 
en sus rostros ya que en su mundo ideal no duermen por tanta felicidad 
y amor a la vida.
A continuación presentamos la obra gráfica producida en los talleres 
del Posgrado como parte de la investigación; la producción de algunos 
de ellos ha sido utilizada  por  el Instituto de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México con la finalidad de cumplir con los obje-
tivos de comunicación de los resultados de las investigaciones propias 
de la Unidad de Difusión. 
En este primer bloque se muestran los grabados realizados con técnicas 
como buril y xilografía. Parte de estos grabados fueron presentados en la 
exposición realizada en la Universidad Politécnica de Valencia, España.
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Título: Vámonos
Técnica: Xilografía (30 x 30 cm)
Año: 2010

Grabados
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Título: Ya regresé
Técnica: Xilografía (30 x 30 cm)
Año: 2010

Grabados
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Título: Toro-sireno
Técnica: Buril y acuarela (10 x 12 cm)
Año: 2012
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Título: Tortuga-gallo
Técnica: Biril y acuarela (8 x 11.5 cm)
Año: 2012
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Título: La tuya
Técnica: Xilografía (30 x 30 cm)
Año: 2010
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Título: Pez gallo
Técnica: Buril (10.5 x 12 cm)
Año: 2010
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Título: Sin título
Técnica: Xilografía (30 x 30 cm)
Año: 2010
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Título: Hasta pronto
Técnica: Xilografía (30 x 30 cm)
Año: 2010
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Título: Sirena II
Técnica: Buril (10.5 x 12 cm)
Año: 2010
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Título: Sin título
Técnica: Xilografía (40 x 13.5 cm)
Año: 2010

Título: La vida
Técnica: Xilografía (63 x 22 cm)
Año: 2011
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Título: Yo tenía un chorro de voz
Técnica: Xilografía (39.5 x 29.5 cm)
Año: 2011
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Título: Sin título
Técnica: Xilografía (29.5 x 39.5 cm)
Año: 2011
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Título: Sirena vaca
Técnica: Xilografía (47 x 40 cm)
Año: 2011
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Título: Sin título
Técnica: Xilografía (60 x 41 cm)
Año: 2012
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Grabado exhibido en la Universidad Poltécnica de Vlencia España.
De julio a septiembre como parte de la exposición ( dialegs in blanc i negre)
seleccionado para formar parte del acervo de la Universidad.
Formato 60 x 52 cm
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Título: Juntos
Técnica: Xilografía (60 x 41.5 cm)
Año: 2012
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Título: Yo que fui mariposa de mil flores
Técnica: Xilografía (60 x 42 cm)
Año: 2012
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Portada y contraportada, material didáctico Museo Universum UNAM.

Diseño

Producción gráfica.

En el siguiente bloque se muestra el trabajo de diseño gráfico aplicado 
con los diferentes grabados, principalmente para el Instituto de Ecolo-
gía de la UNAM.
Los trabajos, como ya se ha mencionado anteriormente, parten desde 
la implementación del personaje  “Opo” creado para el Instituto de 
Ecología  y su utilización dentro de los cuadernos didácticos, hasta la 
implementación de los grabados para las postales y los separadores. 
Para la campaña de reciclaje se elaboraron en total tres carteles que 
contenían datos reales y específicos acerca del impacto del tiempo en 
materiales de uso común como el pet, unicel, vidrio, aluminio y dese-
chos orgánicos entre otros.
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Interiores del cuaderno de actividades para museo Universum
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Interiores del cuaderno de actividades para museo Universum
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Interiores del cuaderno de actividades para museo Universum
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Talleres en la Universidad Politécnica de Valencia España

3.1 Productos visuales en la 
Universidad Politécnica de 
Valencia, España.

Durante mi estancia en la Univer-
sidad Politécnica de Valencia Espa-
ña aprendí  una técnica llamada  
socarrat. Es importante destacar 
que el aprendizaje de esta técni-
ca no se vinculó  directamente 
con el desarrollo de este trabajo 
de investigación, sin embargo me 
permitió entender la narrativa y 
cultura española, la forma como 
buscan expresar emociones y 

contar historias de manera equi-
parable a lo ocurrido en México 
con los inicios del grabado como 
técnica artística.
En México la utilización del soca-
rrat es inexistente como tal, su 
similitud pudiera ser la talavera. En 
España, el socarrat  es una placa 
de barro cocido o baldosín grueso 
esmaltado en blanco y decorado 
generalmente en tonos rojizos o 
amarronados y negruzcos, desti-
nados a colocarse entre vigas, 
en techos y aleros de edificios, se 

Capitulo III.



84

Proceso de devastación para placa en xilografía, muestra para la exposición
El Proyecto Russafart 

utiliza además para decorar, crear 
historias e ilustrar libros infantiles 
solo por citar algunos ejemplos. 
Al mismo tiempo, me fue posible 
aportar a los artistas españoles la 
técnica para utilizar textos dentro 
de los grabados ya que los espa-
ñoles no estaban familiarizados 
con la utilización de los mismos. 
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Cartel para la exposición en la sala 
Rusaffa, la Universidad Politécnica de 
Valencia España

Proyecto Russafart, Sala de exposición

Les indiqué que los textos son 
creados a mano, posteriormente 
se escanea el grabado  junto con 
los textos y estos son invertidos 
para que coincidan al momento 
de grabarlos. Una vez hecho el 
trabajo de edición en la compu-
tadora, se imprime en tamaño 
real  y la impresión invertida, se 

coloca sobre la placa a devastar, 
con solvente se transfiere, una vez 
transferido,  el texto se devasta 
para poder aplicarlo junto con el 
grabado en cuestión. Me fue grato 
y sorpresivo a la vez descubrir que 
los docentes españoles descono-
cían la posibilidad del manejo de 
los textos dentro del grabado. 
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Muestras de la exposición colectiva en 
Valencia.

Cartel exposición Russafart.

La beca de movilidad me permi-
tió conocer de forma íntima los 
procesos gráficos llevados a cabo 
en la Universidad  Politécnica.
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3.2 Imagen e idea.

Existe una importante relación 
entre imagen e idea: La “concep-
tualización de ideas”, que pode-
mos definir como la acción de 
dotar de un significado a concep-
tos que surgen del enfoque de 
diferentes mentes que en común 
buscan como objetivo cautivar 
a una tercera logrando así una 
adecuada representación visual.
Ponemos entonces de ejemplo un 
cartel. Suponiendo que no fuera 
lo único exhibido en una pared 
sino que estuviese rodeado por 
más carteles con la misma carga 
visual tanto de color como de 
texto, podría entonces ocurrir  que 
la simplicidad de uno lo vuelva 
más atractivo  para el espectador, 
siendo un grito en la pared, una 
atracción a la vista y al sentido.
Es así como la gráfica que plan-
teamos se transforma: hacer con 
menos para llegar a expresar más. 
Y al hacer con menos nos referi-
mos a la abstracción de ideas en 
la medida en que el sentido de la 
imagen sea más obvio y directa-
mente identificable con un obje-
to, es decir, tiene un mayor nivel 

de iconicidad y valor estético.
Las ideas en conjunto con el 
proyecto fueron la base para lograr 
captar una imagen; el manejo 
del texto, la misma cultura visual, 
nuestra carga de la niñez, la tele-
visión, los carteles de las películas 
de luchadores, los anuncios de 
los rótulos en cantinas, o hasta 
en las cortinillas (fotomontajes o 
lobby cards) de las películas de 
cine de los años setentas exhibi-
das en esta época inspiraron para 
recrear un mundo muy distinto 
y muy libre dentro de la mente, 
al idear un grabado, lo cual nos 
motivó no solo a exhibir nuestro 
trabajo sino a aportar lo que nos 
era posible: nuestra manera de 
diseñar, ilustrar, grabar, compo-
ner y pensar. 
La utilización del texto, la ocupa-
ción de la imagen completa de 
nuestra matriz de madera y la 
vinculación texto-imagen fue algo 
que llamó la atención y rompió 
con el silencio de imágenes que 
necesitaban hablar. Las imágenes 
entonces ya tenían voz, se expre-
saban por sí solas y reclamaban 
atención. Con solo el blanco y 
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Contribución gráfica a la exposición en la 
sala Russafart, en Valencia España 

negro de las impresiones de nues-
tros  grabados fuimos a intercam-
biar color en nuestras mentes y en 
nuestras ideas.                                                          
Parte de la aportación del Doctor 
Alejandro Rodríguez León, mi tutor 
en la Universidad Politécnica de 
Valencia, España fue su apoyo en 
la vinculación para exposiciones  
dentro y fuera de la universidad.
Al final de la exposición, el Dr. 
Antonio Alcaraz Mira director  
del departamento de dibujo de 
la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia España analizó el trabajo reali-
zado y consideró conveniente que 
la investigación práctica forme 
parte del acervo de la biblioteca 
de esta Universidad. Se partici-
pó en dos exposiciones colectivas 
en Valencia: El Proyecto Russafart 
(España) y en la Sala Josep Renau de 
la Universidad Politécnica de Valen-
cia, de Julio a septiembre del 2012.
El Proyecto Russafart es un even-
to artístico celebrado en el barrio 
valenciano de Russafa. Los talle-
res artísticos participantes ubica-
dos en el barrio abren sus puertas 
para mostrar de manera directa al 

público su trabajo, su metodología 
y su espacio de creación. 
Durante el evento, Russafa se 
convierte en un punto de encuen-
tro para todos los públicos curio-
sos, interesados en el arte y la 
cultura. Siendo ésta, una opor-
tunidad única para conocer de 
manera cercana el trabajo de los 
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artistas. Se celebra un fin de sema-
na de mayo teniendo un carácter 
de bienal. 
Los objetivos del Proyecto Russafart  
son principalmente:                                                                                              
• Reforzar y apoyar al mundo 
del arte.
• Dar a conocer el trabajo de 
artistas y creadores, tanto conso-
lidados como emergentes.
• Situar el barrio de Russafa como 
referente cultural en la geografía 
nacional e internacional.
• Dar a conocer el barrio desde 
una perspectiva diferente y  enri-
quecedora.
• Activar la vida del barrio en su 
vertiente cultural y creativa.
• Acercar a la gente de la ciudad 
al barrio, estableciendo un lugar 
de encuentro y reflexión común.

Desde el comienzo, Russafart ha 
estado vinculado a todo el tejido 
cultural y comercial del barrio de 
Russafa. Instituciones de todo tipo 
han colaborado con el evento: 
Estudios de artistas, comercios del 
barrio, el Ayuntamiento de Valen-
cia, Escuela de Artesanos, Junta 
Municipal de Russafa, Galerías 

del barrio, así como un equipo de 
personas formado por creativos, 
diseñadores, artistas, imprentas y 
revistas

3.3  El Socarrat como base de 
ilustración y diseño.                                                                                 

Como parte de las prácticas 
de investigación realizadas en 
Valencia, España, me capacité 
en decoración de cerámica en la 
modalidad de Socarrat.
El Socarrat es un primer esbozo 
de ilustración y un recurso plás-
tico expresivo que permite enri-
quecer los recursos tradicionales 
dentro de la gráfica en general. 
Es poco empleado por ello reluce 
su belleza como expresión visual 
que es capaz de dar un enfoque 
diferente al universo de las Artes. 
El Socarrat [15]

 es una placa de barro cocido o 
baldosín grueso esmaltado en 
blanco y decorado generalmente 
en tonos rojizos o  amarronados y 
negruzcos, destinado usualmente 
a colocarse entre vigas, techos y 
aleros de edificios. 
Es una pieza de origen medieval 
típica de la alfarería levantina 

15. Historia de la cerámica Valenciana, AVEC. Asociación Valenciana de Cerámica. Retrieved 2008-08-31
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española. El término socarrat, en 
valenciano significa “chamuscado”.
En los socarrats generalmente 
existen tres tipos básicos de repre-
sentación simbólica: religiosa, 
mágica y social. 
La representación simbólica reli-
giosa incluye las cruces, signos y 
leyendas sagradas.
En la representación simbólica 
mágica se incluyen barcos, torres, 
animales o figuras quiméricas 
como el “butoni” (monstruo habi-
tual en el bestiario valenciano 
que representa una figura mítica 
tradicional popular de la cultura 
valenciana).[16]

 Y la tercera, la social, es repre-
sentada a través de escenas de 
cortesanas y satíricas, en especial 
el uso de símbolos heráldicos.
La cerámica valenciana  de la 
edad media abarca los siglos XIV 
al XVI principalmente. Su enfo-
que en la actualidad conserva sus 
características y bases principa-
les. Actualmente retomamos los 
conceptos, utilizando solo mate-
riales y colores tradicionales para 
que después éstos sean aplicados 
de forma paralela a diseños, los 

cuales forman parte de la presente 
investigación.
Analizando un poco su historia y 
conociendo su aplicación, diseña-
mos lo que a nuestro parecer no 
era común sino algo diferente a 
los estilos y conceptos del socarrat, 
buscando así nuevas alternativas 
de ilustración, para después  traba-
jarlas y manipularlas digitalmente 
y que nos llevarán a complemen-
tar y enriquecer nuestro proyecto.
Técnica:
1. Se plantea el diseño acorde al 
proyecto. 
2. Se dibuja (ocupando un lápiz 
en papel vegetal) a tamaño real 
sobre la placa de barro cocido.
3. Se limpia el exceso de polvo de 
la placa. 
4. Se aplica el pigmento ya prepa-
rado de color blanco cubriendo 
por completo la placa.
5. Se repite tres veces el recubri-
miento, ya que el barro absorbe 
rápidamente el compuesto.
6. Se deja secar la placa 8 horas.
7. Se retiran los bordes con una 
navaja para que, en caso de exis-
tir más piezas puedan encajar 
una con otra. A diferencia de la 

16. Historia de la cerámica Valenciana, AVEC. Asociación Valenciana de Cerámica. Retrieved 2008-08-31
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Base y brocha para la aplicación

Muestras de los trabajos en proceso

Retirando los bordes

fabricación de azulejos esmal-
tados, es difícil encontrar datos 
referentes a la producción de 
socarrat en los documentos de 
la época, esto, quizás debido al 
escaso valor que en su época 
se le otorgaba a estas piezas, 
eclipsadas, sin duda, por la gran 
aceptación de que gozaban los 
azulejos esmaltados de la ciudad 
de Manises. 
Aunque se han encontrado 
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Picando el papel Apllicando el carbón molido

Barro listo para pintar

muchos ejemplares de socarrats, 
la cantidad no es comparable con 
los innumerables restos de azule-
jos esmaltados de la misma época 
y lugar de fabricación.
Por lo tanto, estamos ante un 
ejemplo singular de producción 
cerámica.
Proceso para la elaboración de las 
placas socarrats:
Se extrae la pieza de barro (aún 
tierna del molde de madera que 
le da las proporciones de largo, 
ancho y grueso); se seca en un 
paraje poco aireado y sin sol, 
posteriormente se cubre de una 
ligera capa  de pasta blanca, tierra 
caolínica o arcilla blanca muy 
calcárea (incluso con cal) y sobre 
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Preparación de los pigmentos Pigmentos listos para aplicar

Aplicando los pigmentos

ella se pinta con óxido de hierro 
y óxido de manganeso (rojo y 
negro, respectivamente). Se intro-
ducen después las placas en el 
horno a unos 800-900°C, dando 
como resultado una cochura con 
resistencia suficiente para ser 
colocados en los techos.
Esta particularidad de someterse 
tan solo a una cocción, les valía 
el calificativo de socarrats, térmi-
no del lenguaje valenciano utili-
zado para denominar las piezas 
de barro cocido una sola vez. Con 
este nombre propio se han conser-
vado los escasos ejemplares origi-
nales conocidos. 
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Actualmente, existen ejemplos de 
socarrats decorados en frío (deco-
ración no cerámica) y también 
otros realizados en dos coccio-
nes, una para obtener la placa 
en terracota y una segunda para 
consolidar la base blanquecina y 
los colores.
Para la fabricación del azulejo, 
el procedimiento empleado es el 
mismo que para hacer las placas 
de socarrat: a partir de un molde 
que da la forma y tamaño a la 
pieza y una posterior cocción en 
horno a una temperatura de unos 
800-900ºC, 
se obtiene la pieza en “bizcocho” 
(Objeto cocido, de loza o porce-
lana, sin barniz ni esmalte y con 
aspecto de mármol blanco).
 Una vez cocido el azulejo, se le da 
una capa de barniz cerámico, que 
no es más que un vidriado opaco 
blanco sobre el cual se decora con 
óxidos de metales; azul de cobal-
to, verde de cobre y negro amora-
tado de manganeso.
 En general, en la Edad Media el 
azulejo era decorada a “mano 
alzada”. En el azulejo tenía 
que coincidir el dibujo con uno 

complementario o bien pertenecía 
a una serie en la que todos debían 
conservar una misma similitud, se 
utilizaba como referencia un estar-
cido que consistía en un papel con 
perforaciones muy finas siguiendo 
las líneas del dibujo por las que se 
hacía pasar carbón vegetal refi-
nado para lograr una silueta del 
modelo. 
Una vez terminada la decoración, 
el azulejo se introducía de nuevo 
en el horno para cocerlo por 
segunda vez a una temperatura 
similar a la de la primera. 
La función de esta segunda cocción 
era la de fundir el vidriado cerámi-
co junto con los óxidos de los meta-
les que se transformaban  en vivos 
y duraderos colores. 
Evidentemente la resistencia obte-
nida para un azulejo vidriado o 
rajoleta era mucho mayor que la 
de los socarrats. Eran comúnmen-
te instalados en suelos y paredes 
durante la Edad Media. Actualmen-
te aun los podemos contemplar 
incluso en sus localizaciones origi-
nales, lógicamente ya desgastados 
tras el uso y el paso del tiempo.
Las diferencias más significativos 
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Trabajo terminado

entre ambas técnicas dependen 
de las materias primas utilizadas y  
el uso de modernos hornos para 
la cocción de materiales cerámi-
cos, sin embargo, los procesos que 
marcan la calidad artesanal de la 
pieza siguen siendo totalmente 
manuales, es decir, la placa de 

barro se sigue fabricando a mano 
empleando como matriz un molde, 
al igual que la decoración de las 
piezas utilizando simplemente 
un pincel y trazando los motivos 
a “mano alzada” con ayuda del 
tradicional estarcido de papel.
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4.1 Exposición: Te vas a
acordar de mí.

“Grabado, Diseño e Ilustración y un montón de corazón”

A continuación se muestran los resultados del proyecto, integrados en 
una exposición, la cual recopila los Grabados, Diseños e Ilustraciones 
generados a lo largo del posgrado y que fueron utilizados dentro del 
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La 
exposición fue publicada en Gaceta UNAM, número 4595 el 7 de abril 
del 2014 en el suplemento. Los Grabados e Ilustraciones son mostrados 
aquí en su contexto de reproducción gráfica sin tratamiento y posterior-
mente como material gráfico en carteles, material didáctico, invitacio-
nes, postales y otros medios de difusión utilizados por el Instituto. La 
intención de la exposición fue mostrar a través del grabado y el Diseño  
los alcances de lo expresable en términos de comunicación visual y todo 
lo que pueden transmitir estos dos elementos al estar combinados para 
dar a conocer mi propio punto de vista con respecto a la temática del 
medio ambiente. La premisa principal de la exposición fue poner de 
manifiesto la voz de los seres que carecen de ella, pero que son toma-
dos en consideración al transformarlos alegóricamente en personajes, 
dotándolos de voz, palabra y pensamiento, elevando su status de ser 
una criatura ordinaria a una extraordinaria y combinándolos con un 
toque de folclore, al utilizar letras y palabras de canciones típicas de 
México o bien frases populares; el águila del escudo nacional es susti-
tuida, por ejemplo para elevar a la gallina en un contexto superior, un 
burro que es un animal noble, manso y es considerado un animal de 
segunda categoría ante caballos y otras especies equinas, se coloca por 
encima de los de su misma especie al ser dotado de un número mayor 
de extremidades o el mismo burro al colocarse alas está a la altura 
de un Pegaso como animal mítico. De esta forma, los seres ordinarios 
adquieren una importancia mayúscula, y al mismo tiempo son dotados 
de humor y humanidad.

Capítulo IV.
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Cédula de presentación para la exposición

"TE VAS A 
ACORDAR 

DE Mi;; 
Exposlcl6n de grabado, diseno e lIustracl6n 
y un mont6n de coraz6n. 

Opo .... ¿Qué te cuento? 
Cuéntame un cuento acerca de un sueño posible, en donde la belleza 
se encuentre en cualquier parte, en el que plantas, animales y humanos 
seamos como hermanos, para que, los de abajo, los que necesitamos 
hablar, seamos escuchados. 

El arte y la ciencia no están peleadas, una es parte de la otra y 
pueden convivir plácidamente, como el cuento que Opo quiere 
escuchar. La prueba es esta muestra, que ve la ecologia en las 
ideas que fluyen de la imaginaci6n del autor. 

Fernando L6pez lIeg6 al Instituto de Ecologia en 2010, sin saber 
que iba a refrescar la difusi6n que en éste se estaba empezando 
a fraguar. Entendi6 la visi6n biol6gica y la represent6 de manera 
agradable, sencilla, amigable. Y la comparti6 de manera 
contagiosa. Su paso durante dos años por la entidad dej6 un 
trabajo gráfico que nos durará mucho tiempo. 

Asi, el paso académico de L6pez Enriquez se quedará también en 
esta entidad, como parte de su camino en el arte, que empez6 en la 
UAM-X como Licenciado en Diseño de la Comunicaci6n Gráfica. 
Posteriormente ingresa a la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNAM. En 2012 realiza una investigaci6n en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España como parte del programa de 
movilidad del posgrado. Este trabajo forma parte de su tesis de 
Maestria. 

"Esta exposici6n representa la oportunidad de concientizar a un 
publico diverso, descubrir juntos que las imágenes también son 
palabras y que urge rescatar y cuidar nuestro mundo, que es de 
todos". 

Te vas a acordar de mi. 
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Amenización de Lalo Tex Tex para la exposición.

“Presentación de la exposición
Te vas a acordar de mi”

Parte de la concurrencia asistida a la 
exposición

Muestra Fotográfica de la exposición
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Vista general de la exposición.

Muestra de los impresos como parte 
de la exposición.
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Reseña de la exposición por 
UNAM noticias.

Por Jessica Martínez
Arte, música y ecología… ¿Quién 
dijo que la ciencia y el arte están 
peleados? 
La prueba de su coexistencia fue 
la exposición de grabado en xilo-
grafía, ilustración y diseño, de 
Fernando López Enríquez. Inaugu-
rada el día de ayer por la mañana, 
en el Instituto de Ecología (IE) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). La muestra de 
más de 30 cuadros enmarcados 
y colocados en mamparas stand, 
refleja la imaginación del autor 
en temas ecológicos. 
“Te vas a acordar de mí, y de 
verdad se van a acordar de esta 
exposición, porque es un placer 
ver cómo Fernando pudo capturar 
la esencia de lo que los biólogos 
sentimos y queremos de la natura-
leza”, con estas palabras, Gabrie-
la Jiménez Casas, responsable de 
la unidad de difusión del IE de la 
UNAM, presentó la exhibición de 
“Grabado, diseño e ilustración y 
un montón de corazón”.
El autor de la obra, un simpáti-

co y joven hombre, se sitúa en la 
esquina. Viste de manera formal, 
en colores que remiten a la natu-
raleza: pantalón caqui y zapatos 
café, combinados con una camisa 
azul cielo. Es alto, de complexión 
delgada, a primera vista no pare-
ce un artista, pero lo es. Su amabi-
lidad y humildad son elementos 
visibles en su persona. 
En la terraza del primer piso del 
IE, rodeados de un ambiente frío 
provocado por los fuertes vientos 
que chocaban contra la piedra del 
edificio, se dieron cita académi-
cos, tanto de las ciencias biológi-
cas como de las artes, estudiantes 
y trabajadores del IE. La terraza 
estaba llena. Pese al clima, todos 
disfrutaron de la inusual presen-
tación. La atmósfera se impregnó 
de un aroma a café, y precisa-
mente fue una taza humeante de 
este líquido, la que calentó a los 
asistentes y logró una agradable 
convivencia multidisciplinaria. 
Al evento asistieron, la doctora 
Ella Vázquez, secretaria acadé-
mica del IE, Marcela Pérez de la 
Secretaría Ejecutiva de la Reser-
va Ecológica del Pedregal de San 
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Ángel (REPSA), así como investiga-
dores del IE y el grupo de aseso-
res de arte del autor de la obra. 
Sin embargo, el invitado especial 
fue Lalo Tex, vocalista de la legen-
daria banda de rock Tex-Tex. Lalo 
llegó con su particular vestimenta, 
jeans, camisa vaquera negra con 
detalles grises y sombrero norte-
ño negro. De inmediato hizo reír 
a la audiencia con sus simpáticos 
comentarios. 
Sin más preámbulos, comenzó 
un pequeño concierto a cargo de 
Lalo Tex, los acordes rocieros de la 
guitarra eléctrica retumbaban por 
la terraza del instituto, otorgándo-
le un ambiente distinto al habitual 
y obligando a los transeúntes de la 
entrada, levantar la mirada y ofre-
cer una sonrisa. Las risas, aplau-
sos, chiflidos y coros no se hicieron 
esperar. Algunos se sentaron a 
observar la presentación musi-
cal, mientras otros recorrieron los 
paneles que exhibían la obra artís-
tica, pero todos disfrutaron de las 
originales melodías. 
Asimismo, la inauguración coinci-
dió con una visita al IE por parte 
de un grupo de estudiantes del 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxca-
la (CECyTE) plantel 16 de Tlatelol-
co. Los jóvenes uniformados con 
pants verde pasto, con su celular 
en mano, no perdieron la oportu-
nidad de fotografiar y fotografiarse 
con la obra artística, al tiempo que 
cantaban las canciones de Tex-Tex. 
La obra de Fernando López es 
única y original, desde grabados 
en blanco y negro hasta las ilus-
traciones salpicadas de color. Un 
elemento que destaca es la crea-
tividad de los títulos de las piezas: 
“Ki ki ri ki”, “Hasta pronto” y “Sire-
na vaca”, por mencionar algunos. 
Grandes y pequeños, pero todos 
retratan animales, la naturaleza, 
la vida… desde una perspectiva 
cómica, que precisamente utilizan 
frases de las letras de Tex-Tex. 
“El deber social de un estudiante 
de artes y diseño no sólo se limita 
a crear sino que debe transmitir y 
fomentar un cambio, escogí traba-
jar en este proyecto… esperando 
que sirva para fomentar el respeto 
por la vida y el cuidado de nues-
tro entorno”, fueron las palabras 
que dedicó el autor de la obra. 
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Después de agradecer a sus tuto-
res, el maestro Alejandro Alvarado 
de la UNAM y al doctor Alejandro 
Rodríguez, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, en España. 
Por su parte, Lalo Tex, narró cómo 
conoció a su viejo amigo, Fernan-
do López, en un restaurante que 
vende comida “que sabe a hospi-
tal”, ahí se interesó por su traba-
jo artístico, y Fernando le propuso 
hacer la portada del álbum de la 

17. http://aunamnoticias.blogspot.mx/2014_04_06_archive.html

banda y a partir de ahí han conti-
nuado con su amistad. Después 
cantó “Te vas a acordar de mí”, la 
cual fue la inspiración para el título 
de la exposición, y estuvo dedica-
da a “todas las mujeres guapas”. 
Así, continúo el resto de la maña-
na en el Instituto de Ecología: 
reencuentro de viejos amigos, 
convivencia entre profesiona-
les de distintas ramas, ecología, 
música y arte… mucho arte.[17]
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Muestra del blog UNAM, donde fueron publicadas
las reseñas de la exposición 
 “Te vas a acordar de mi”
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Muestra del blog UNAM, donde fueron publicadas
las reseñas de la exposición 
 “Te vas a acordar de mi”
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Es así como después de 20 meses 
de trabajo constante con la unidad 
de Difusión del Instituto de Ecolo-
gía de la Universidad Nacional 
Autónoma  de México, podemos 
concluir lo siguiente: 
El Grabado, la Ilustración y el 
Diseño Gráfico como elemen-
tos de comunicación visual son 
capaces de difundir y  sensibilizar 
al espectador a través de ideas 
y conceptos amenos, resaltados  
para este caso por el Grabado 
principalmente. Como profesio-
nal del Diseño Gráfico, el desa-
rrollo del presente proyecto me 
llevó a una investigación exhaus-
tiva y constante de técnicas que 
nos permitieran correlacionar el 
Grabado, el Diseño y la  Ilustra-
ción para un fin común: propiciar 
un cambio real en la forma como 
interaccionan estas tres discipli-
nas. Al principio, al combinarlos 
no lográbamos que cumplieran 
con el requisito de armonía y 
estética necesarios para inspirar 
un cambio en el espectador, por 
ello continuamos experimentando  
ampliamente materiales y técni-
cas buscando al mismo tiempo 

como ya mencionamos, un nuevo 
enfoque en ellas.  La labor de 
esta  investigación llevada a cabo 
dentro de los lineamientos y pará-
metros del diseño y comunicación 
visual fue una tarea multidisci-
plinaria retadora ya que, por las 
necesidades propias del Instituto, 
no sólo se requería informar los 
resultados y las aplicaciones de 
las investigaciones, sino encontrar 
nuevas técnicas para  hacerlos 
entendibles y  agradables para el 
público en general por tal motivo,  
los productos visuales obtenidos  
fueron básicos para complemen-
tar  las actividades  propias de la 
Unidad de Difusión  y del Institu-
to de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
Otra labor importante fue la 
participación activa en los eventos 
celebrados durante un año por el 
XV aniversario de la entidad (13 
de noviembre de 2011) con la 
realización de carteles, separa-
dores para libros y un cuaderno 
de actividades resueltos visual-
mente por medio del grabado. 
Para el Instituto, la celebración 
del aniversario es un evento muy 

Conclusiones
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importante, pues se trata de un 
momento para el recuento de los 
logros obtenidos y al mismo tiem-
po la oportunidad de reflexionar 
y re direccionar el camino de las 
investigaciones además de plan-
tear objetivos futuros del Instituto. 
Como trabajo final de las celebra-
ciones del XV aniversario se dise-
ñó y elaboró un libro en formato 
digital, sobre la formación del 
Instituto de Ecología, su historia, 
desarrollo y actividades de inves-
tigación actuales, quiénes son 
sus integrantes y cuál es su área 
de trabajo. El objetivo principal de 
este libro fue llegar a un mayor 
número de personas. Sin embargo, 
resultó ser un excelente obsequio 
para los integrantes del personal 
de la entidad, como culminación 
de las celebraciones. Esto permitió 
tener un mayor alcance y versatili-
dad en la difusión del quehacer del 
Instituto por el hecho de no poseer 
con anterioridad ningún elemento 
de representación de la Unidad de 
difusión.
Otro punto muy importante fue el 
diseño del logotipo de la Unidad de  
Difusión del Instituto de Ecología 

de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, que desde que 
se cuenta con él y hasta la fecha, 
se ha incluido en todas las publi-
caciones que realiza la Unidad, 
tanto en papel como digitalmente. 
En el área de vinculación que 
tiene el Instituto de Ecología de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México,  con la Secretaría Ejecu-
tiva de la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel (REPSA),  la 
Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia (DGDC) de la UNAM  
y la Facultad de Artes y Diseño  
(Posgrado en Artes y Diseño)  se 
diseñó el primer cuento didáctico 
(de una serie de tres)  para niños 
con el tema de la reserva y su 
cuidado.
 El personaje principal del cuento  
“Opo”   se convirtió desde enton-
ces en el anfitrión de la historia y 
emblema para los niños que visi-
tan la Reserva Ecológica del Pedre-
gal de San Ángel (REPSA). 
Con esto quedaron sentadas las 
bases para tener un acercamien-
to con el público infantil y hacer 
conciencia de la importancia de 
la Reserva Ecológica, ya que no 
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era muy reconocida a pesar de 
cumplir 30 años de su creación en 
el año 2013. 
Actualmente y debido al éxito 
obtenido, la Unidad de Difusión 
planea seguir con otros dos cuen-
tos para introducir por completo 
a los niños a las actividades de la 
Reserva Ecológica
Es así como a la Universidad 
Nacional Autónoma de México  le 
fueron donadas diversas propues-
tas gráficas a través del trabajo 
efectuado en el Instituto de Ecolo-
gía cumpliendo así con el objeti-
vo principal de esta investigación. 
Para hacer un recuento gráfico de 
los objetivos logrados, se realiza-
ron logotipos, personajes anima-
dos, cuadernos de actividades, 
carteles de información, posta-
les y  separadores con fotos de 
animales y plantas de los diver-
sos proyectos que realizan los 
investigadores integrantes de la 
entidad, con la información perti-
nente. En total fueron diseñados 
2 logotipos,  3 carteles con temas 
de reciclaje, 19 obras de Grabado 
con diferentes técnicas, 3 pendo-
nes,  13 postales, 10 separadores 

y  un cuaderno de actividades. Se 
participó  también en 1 exposición 
nacional y 2 más en el extranjero.
Como culminación del proyecto 
se propuso realizar una exposi-
ción en el interior del Instituto de 
Ecología  donde se entregaron 
muestras del cuaderno de acti-
vidades ,y  postales  donde se 
resumía todo el trabajo realizado, 
gracias al éxito de esta muestra se 
están contemplando actualmente 
futuras exposiciones no solo de 
alumnos sino también de docentes 
e investigadores.
Actualmente y gracias a todo el 
conocimiento adquirido duran-
te la realización de esta investi-
gación ha sido posible generar 
nuevos proyectos que buscan 
cumplir necesidades y expecta-
tivas en torno a diversos temas 
involucrando otras áreas y disci-
plinas, así, por ejemplo se llevó a 
cabo el cuento de Alba y el visitan-
te nocturno para el laboratorio de 
epigenética del mismo instituto.
Con la muestra gráfica concluyó 
el trabajo de investigación llama-
do Grabado, Diseño e Ilustración: 
Desarrollo de una propuesta 
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gráfica en colaboración con la 
Unidad de Difusión del Instituto de 
Ecología de la UNAM,  haciéndo-
se tangible de forma impresa los 
resultados y aportaciones disponi-
bles para el Instituto de Ecología, 
la Reserva Ecológica del Pedregal 

de San Ángel, tutores, sinoda-
les,  colaboradores, estudiantes, 
docentes y  público en general que 
colaboraron con la realización de 
esta obra.
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