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lMAGENES. 

Conocí a un profeta 
Que iba m!s allá de los matices y de los objetos del aundo, 
Del campo del arte y de la ciencia, del placer, de 10 senti 

dos, 
Para espigar imágenes. 

Pon en tus cantos, dijo, 
Ya no la hora o el dfa enigm4ttcos, ni: segmentos, ni ~81 

pon, 
Pon en primer t~rm1no, como luz para todo. y como canto 

inaugural de todos, 
Las im4genes. 

Siempre el comienzo ~preciso, 
Siempre el crecimiento, la curvatura del cfrculo, 
Siempre la cdspide y la uniÓn al fin (para empezar otra vezl, 

tlm'genest, lim~genesl 

Siempre lo mudable, 
Siempre la materia que cambia, que se desmorona, que Vuelve 

a unirse, 
Siempre los talleres, las fábricas divinas, 

.Produciendo im!genes. 

He aqu! que td o yo, 
O la mujer, hombre o estado conocidos y desconocidos, 
Parece que construimos s61idas riquezas, fuerza, belleza, 

pero, realmente, 
Construimos imágenes. 

El portento que se desvanece, 
La substancia del amor de un artista o de los prolongados 

. es tudios del sabto, 
·0 de los trabajos del querr 

Para mod.el&r 



De todas las vidas humanas 

(Acumulados los ~lementos, registrados, sin omitir ni un pe~ 
samiento, ni una emoci6n, ni un acto) , 

El todo, grande o pequeño, resumido, aumentado, 
En su imagen. 

El viejo, viejo impulso, 

Basado en los antiguos pináculos, he aquf nuevos y más altos 
• pináculos, 

Impelidos adn por la ciencia y lo moderno, 

El viejo, viejo impulso, imágenes. 

Lo presente inmediato, 

El intrincado, fecundo y activo remolino de Am~r1ca~ 
El conjunto y la separaci6n que ponen en libertad 

ras imágenes de hoy. 

Esto con lo pasado 

De los países desaparecidos, de todos ¡os ~e~nados de 
narcas de allende el mar, 

¡os mo 

De los viejos conquistadores, de las viejas hata¡¡as, de los 
viejos viajes de los marinos, 

Juntando imágenes. 

Densidades, crecimiento, apariencias, 
Capas de montañas, terrenos, rocas, árboles gigantescos, 
De remoto nacimiento, de remota muerte , longevos, para dejar 

Imágenes eternas. 

Exaltado, arrebatado, extático, 
Lo visible, mas no el dtero del nacimiento, 
De tendencias cÓsmicas para formar y fo~ar y iorm~r 

La enorme imagen de la tierra. 



Todo el espacio, tbdo el tiempo 

(Las estrellas, las terribles perturbaciones de los soles 
Que se hinchan, se desploman, se acaban, cumpliendo su 

misi6n, lenta o breve}, 

Llenos de imágenes ~nicamente. 

Las miríadas silenciosas, 
Los oc~anos infinitos en que se vierten los ríos, 

Las identidades libres, innumerables, ,separadas, como la 

vista, 

Las verdaderas realidades, imágenes. 

No áste el mundo, 

Ni ástos los univer~os, ellas los universos, 

El prop6sito y el fin, siempre la vida permanente de la vida, 

Im~genes, im~genes. 

Más allá de tus lecciones, sabio profesor,. 

Más allá de tu telescop~p o espectroscopi~, penetrante obser 
vador, m~s allá de toda matemática, 

Más allá de la cirug!a y de la anatomfa del médtco, ~~s al14 
del químico y su qufrntca, 

Las entidades de enttdades, las i~4genes_ 

Imprecisas, aunque fijas. 
Estarán por siempre, por siempre han es~ado y están, 
Arrastrando lo presente hacía lo futuro tnfiní·to, 

Imágenes~ imágenes, imágenes. 

El profeta y el bardo 

Se mantendrán en más altas etapas adn, 

Ser~n los mediadores y los iQtérpretes ante lo ~oderno, ante 
la Democracia, 

De Dios y las imágenes. 



y a ti;: alma mfa, 
Alegrfas, ejercicios incesantes, exaltaciones, 
Tu anhelo, satisfecho al fin, pronta a unirte 

Con tus compañeras, las imágenes. 

Tu cuerpo permanente, 
El cuerpo que acecha dentro _2 : 4 cuerpo, 
El dnico fín de la forma que eres, m~ yo real, 

Una imagen. 

Tus mismos poemas no est4n en tus poemas, 
No hay aires especiales que cantar, ninquno por sf mtsmo, 
P~ro del conjunto surge, se eleva y se cierne al fin 

Una esf4rica imagen armoniosa. 

Walt Whitman. 
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INTRODUCCION. 

El disefto es una actividad creativa inherente al 

hombre que cumple un prop6sito determinado, la cual se expresa, 

específicamente en el disefto gráfico como la satisfacci6n de 

necesidades de comunicaci6n visual, mismas que surgen de la ac-

tividad del hombre en relaci6n a su contexto, por lo que, el 

disefto gráfico, para la satisfacci6n de esas necesidades, ha 

de surgir y adecuarse al entorno para el que fue creado. 

La funci6n del diseftador gráfico es crear un lenguaje 

visual cuya alfabetidad satisfaga requerimientos precisos de 

comunicaci6n surgidos del medio en que está inmerso el receptor 

con el que se quiere comunicar. 

Se puede considerar., . según Daniel Prieto y otros aut.2 

res, dos tipos de disefto gráfico. El primero, el dominante, 
.1 
surge por parte de quienes lo inducen con autoridad, es maneja-

do y toma en cuenta al receptor como punto terminal del proce-

so. La finalidad de este tipo de dise~o es influir en la cond~ 

ta del receptor, éste no cuestiona los mensajes y modifica su 

conducta a favor de lo que el disefto persigue. El segundo, el 

disefto alternativo, pretende que el rec~ptor participe creati-

vamente en el proceso de satisfacci6n de sus necesidades de ca-' 

municaci6n, que surgen de su vida cotidiana; para llegar a la 

realizaci6n de este tipo de disefto, es necesario,·. por un lado, 

retomar las vivencias que constituyen la realidad del receptor, 
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y por otro, considerar la interdiscip1inariedad del disefto para 

conocer tanto el contexto como las necesidades. 

En el presente trabajo se propone el estudio de un 

grupo específico, que constituye una parte de los marginados 

ubicados dentro de la sociedad capitalina, pero con caracterís

ticas propias que lo distinguen y determinan. Dicho grupo es la 

Comunidad 2 de Octubre, ésta tiene una serie de ·necesidades en 

cuya soluci6n se incluye la pertinencia de la aplicaci6n del 

dise~o grlfico. 

Una necesidad primaria es la higiene. La finalidad 

del presente trabajo es la aplicaci6n de un disefto alternativo 

en ese tema específico, para cuya realizaci6n ser' necesaria la 

participaci6n activa y creativa del receptor -la gente de la 

comunidad- en el proceso de disedo: que aquel no sea el punto 

terminal de la comunicaci6n, sino parte integrante de la'misma, 

que su vida cotidiana se refleje en el disedo, y finaLmente que 

constituya un medio de comunicaci6n propio. 
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LA COMUNIDAD 2 DE OCTUBRE COMO POSIBILIDAD DE DISEit> 

ALTERNATIVO. 

CAPITULO 1 EL DISERo GRAFICO. 

1.1. DiseBo gr'fico. Oefinici6n. 

Para entender lo que es disefto grifico, es necesaria 

la definici6n de "diseBo" y conveniente enunciar a diversos 

autores. 

El planteamiento de Scott sobre disefto el siguien-

te-; "Disef'io es toda acci6n creadora que cumple su finalidad·
l

• 

Según el autor, creaci6n es la producci60 humana de 

algo a partir de alguna realidad preexistente, es decir, discu-

rrir nuevas alternativas capaces de superar esa realidad: por 

consiguiente, la creaci6n satisface necesidades hu.anas. Par. 
I 
crear es necesario transformar. 

La finalidad es una meta o prop6sito determinado, es 

decir, la especificaci6n de una funci6n. 

Félix Beltr~, define el diseño como una actividad 

inherente a la condici6n selectiva y racional del ser humano, 

y a su capSicidad de transformar el mundo en sus innuaerables 

fases y detalles. Diseftar es un acto que Lmplica la ca.posi-

ci6n de partes en funci6n de algo y que esas partes pueden ser 

creadas, según la funci6n o seleccionadas, seg6n la poaibili-

dad material existente para esa funci6n. 
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Hay una coincidencia entre Beltr!n y Papanek, quien 

especifica que el disefto,por un lado cumple exigencias pr~cti

cas, es decir, tiene que ser operacional~ y por otro, que para 

su realizaci6n debe estar relacionado con su ambiente. 

Otra definici6n similar a las anteriores es la de la 

Arq. Ma. Teresa Ocejo, quien plantea: "El acto de disedar es 

una actividad en la cual el hombre transforma la naturaleza y 

los materiales en objetos diseftados con una intencionalidad 

que adecúa creativa y coherentemente su producci6n: asimismo 

requiere estructurarse org~icamente dentro de las relaciones~ 

que la realidad nacional facilita entre el usuario y el medio 

ambiente natural y artificial partiendo de un caso determinado 

y considerando las relaciones que se dan conjuntamente a su 

producci6n".2 

Con base en esta última definici6n, se puede plan

tear que, las partes integrales que conforman el acto de dise

dar son: la ciencia, la tecnología y el arte. Este último inte- . 

grante conlleva a tomar la estética como uno de los elementos 

del disefto, que en parte, determina el reflejo de una época 

concreta. El Dr. Enrique Dussel profundiza en lo anterior de l~ 

siguiente manera: liLa ciencia del disedador se encuentra definl 

da en funci6n productiva tecnol6gica ( ••• ). Pero la tecnología 

del diseftador se encuentra por su parte definida en funci6n es

tética, lo que hace que esa acci6n est~tica sea tambifn tecno-
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l6gico-científica. La ciencia, la tecnología y el arte integra-

dos unitaria, orgánica y sinergéticamente en el acto productor 

del diseno permiten denominar a éste con un neologismo C ••• ): 

el disenar o acto pOiético".3 

A partir de este pan, ,de conceptos y su interre-

laci6n, en la definici6n de la disciplina disefto, se puede e.p'! 

cificar lo que es disefto grlfico. Como síntesis de los concep-

tos que se manejan en las definiciones de disefto: creaci6n y 

finalidad o funci6n, F~lix Beltrln, considera que la primera in 

tenci6nque debe cumplir el disefto grlfico, es la comunicativa. 
I 

Para que exista una funcionalidad en la comunicaci6n, 

deben intervenir un transmisor (diseftador) y un receptor Cusua-

rio o perceptor). El diseftador, continúa Félix Beltrin, es un 

organizador de estructuras; estructura imigenes para la comuni-

caci6n, .dentro de un contexto bidimensional, (esta especi.fica-

ci6n es del autor). Esto es, un ·c6mo" partir de un "qué" dete,! 

minado por una funci6n. 

F. Cbera sostiene en su libro S1mbolos·· y 'signos gr'-, 

ficos que, como comunicaci6n gr'fica -que comprende al disefto 

gr'ficO- se entiende un aspecto de la comunicaci6n visual, y su 

problema fundamental es la transmisi6n r'pida, sencilla y efi-

caz de mensajes no verbales. Asimismo define la funci6n como 

"el deseo de la fuente -o transmisor- de influir en un recep

tor,,4. Esto se puede dar en dos formas: 
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l. El proceso de informaci6n: mediante el cual el transmisor 

intenta formar -o aumentar- el estado de conocimientos de un 

receptor. 

2. El proceso de persuasi6n: cuando el transmisor intenta for

mar o cambiar la actitud del receptor, es decir, estimularlo 

a una acci6n. 

, Tanto F. C~era como Félix Beltrán coinciden en consl 

derar la comunicaci6n visual como un intento de informar o de 

persuadir, por parte del emisor, dirigido principalmente alojo 

del receptor. 

Dondis plantea, respecto al diseno gr~fico, que la 

. realizaci6n de im~genes ha desempenado un papel muy importante 

en la vida del hombre, mismas que se encuentran ~n los orígenes 

ge la civilizaci6n. A partir de su realizaci6n el hombre desa

rroll6 el lenguaje escrito, como la representaci6n del lenguaje 

verbal, la cual se desarrol16 en diferentes lugares y formas. 

"La industrializaci6n y la p.coducci6n en serie empez~ 

ron para el Diseno gr~fico a mediados del siglo XV con la inven 

ci6n del tipo m6vil, progreso que viene marcado por la impre

si6n de la Biblia de Gutenberg".S 

Partiendo de los planteamientos anteriores, tanto de 

diseno como de diseno gr~fico, se llega a la conclusi6n de que 

este último es un ~cto creativo, cuya funci6n primor.dial es la 

comunicaci6n a través de mensajes predominantemente visuales, 
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en los cuales intervienen un emisor y un receptor. Esta comuni

caci6n visual se realiza por medio de un proceso que contempla 

la conjunci6n de sus partes, que son la ciencia, la tecnología 

y el arte. 



1.2. Características generales de la disciplina. 

El diseño gr'fico se caracteriza principalmente por 

la intervenci6n de dos áreas, constituidas por aspectos teóri

cos y prácticos. Los primeros se entienden como el proceso de 

conceptualizaci6n de la comunicaci6n visual, determinado por 

varios elementos. Los segundos los conforman los factores que 

intervienen en la realizaci6n del disedo y que constituyen el 

soporte visual. 

1.2.1. Características te6ricas. 

6 

La comunicación visual, Rodríguez D. la plantea como: 

IIEl proceso por el cual se generan estímulos físicos para que 

lleguen a un destino y provoquen determinadas situaciones psí

quicas, no es más que la operación informacional que llamamos 

comunicaci6n ll
•
6 Al acto de comunicar por medio de signos' Rodrí

guez D. la denomina sern~osis. 

Para que se de el proceso de comunicación es necesa

rio considerar la confluencia de: un referendo, que es la rea

lidad exterior o interior; un significado, como abstracci6n de 

la realidad; un signo. que es la expresión del objeto material: 

y un contexto social. en el que se adoptan las relaciones implj 

citas del c6digo, entre personas que se comunican. 



signo 

complejo de 

sonidos y 

letras 

significado 

irbol 

tree 

-ubre 

arbore 

conjunto de seres humanos 

que aceptan las equivalen 

cias. 

contexto social 

referendo 

. 

(D. Rodríguez, Las funcio~es de la imagen en la ense~anza, 

pag. 29). 

Para que se pueda dar la comunicaci6n, se presupone 

la intervenci6n de dos sujetos que acepten la relaci6n a tra

Ol és de un proceso informativo, que "Rodríguez D. plantea corno 

sigue: 

(F) Fuente de inforrnaci6n, posee los datos a transmitir. 

7 

(E) Emisor, transforma la informaci6n en una molulaci6n física. 

(e) Canal, 6rgano material que pone en contacto el emisor con 

el receptor. 

(R) Receptor. 
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(D) Destino de la informaci6n. 

Dentro de este proceso se efectúan las siguientes 

operaciones que definen el mensaje: 

(de) delimitaci6n de contenidos. 

(e) codificaci6n. 

(e) emisi6n. 

(d) decodificaci6n. 

(r) recepci6n. 

de c e d r 

El c6digo estS definido como una IItransformaci6n 

convenida, habitualmente término a término y reversible, por 

medio de la cual un conjunto dado de unidades de informaci6n 

se convierte en una secuencia de fonemas y viceversa".7 

La correcta decodificación, se da a partir del cono-

cimiento del código utilizado, que a su vez, garantiza una 

transmisión con la máxima eficacia dada por la conjunci6n de 

una imagen unívoca y un texto verbal monos~mico: est.o es. la 

utilización de dos lenguajes cerrados que dan como resultado 

el acto did¡ctico. Por lo tanto, el núcleo b'sico del acto 

sémico didActico, lo constituye la dia16ctica que existe entre 

el · lenguaje verbal y el lenguaje icónico. 
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Rodríguez D. plantea que el contraste entre una ima-

gen, cuya carga connotativa suele ser alta, y un lenguaje ver-

bal, con orientaci6n predominantemente denotativa, constituye 

la forma m~s usual, socialmente hablando, de transmisi6n ver~ 

boic6nica. 

Para entender el sistema connotado se apoya en 

Roland Barthes, quien lo define como aquel en el cual el plano 

de expresi6n est~ constituido él mismo por un sistema de signi-

ficaci6n. 

Al ·hablar de comunicaci6n por medio de signos (semio-

sis) es conveniente plantear la clasificaci6n de Schaff: 

Naturales 
/ 

Signos\ ¡lverbales 

Artificiales Seftales 

"SignOS prOPia-~ 
mente dichos. \ sensu stricto 

Sustitutivos ( 

s!l!)bolos 

( Rodr!guez D., Las funciones de la imagen en la enseftanza, 

pag. 33). 

Inicialmente los divide en naturales y artificiales; 

los primeros se dan independientes de toda actividad delibera-

da; mientras que los segundos son intencionalmente comunicati-
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vos. Los artificiales los subdivide en verbales, como la escri-

tura, Morse, Braille, etc.; y signos propiamente dichos. Estos 

últimos estin conformados por las seftales y los signos sustitu-

tivos; las seftales estin caracterizadas por su significado arb~ 

trario, cuya finalid·ad es originar, modificar o detener cierta 

acci6n; y los signos sustitutivos se caracterizan porque siendo 

signos de algo, sustituyen o representan ese algo. Finalmente 

estos signos sustitutivos estin clasificados en !~ stricto y 

símbolos, en los primeros la relaci6n entre el signo y el sign~ 

ficado aparece en virtud de una analogía o semejanza, los se-

gundos, los símbolos, son la representaci6n de una noci6n abs-

tracta, basada en una convenci6n que ha de ser conocida para 

entender su significado. 

Para Rodríguez D., s6lo se puede desarrollar el acto 

s~mico y por tanto el acto didSctico a base de signos del tipo 

de los categorizados por Schaff. 

Sin embargo, para F. cámera existe una clasificaci6n 

para signos gráficos y otra para símbolos. 

/ Fonogramas 

Signos gráficos \ . / Pictografías. 

Logogramas ~ 

"'" Di agr amas • 

(F. cámera, Símbolos y signos grlficos, pag. 12). 
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Los signos gr'ficos primeramente loa divide en fono

gramas, son los que est'n relacionados con la modulaci6n del 

sonido de la palabra, (alfabéticos, gr'ficos): y logogramas, 

son independientes del sonido (dibujos o fotografías). Estos 

últimos son, por un lado las pictografías (ideogramas que se 

refieren al objeto real por semejanza), y por otro, los diagra

mas (la relaci6n entre el objeto real y el signo es arbitraria, 

no son ideogramas). 

/ 
símbolos 

indirectos 

directos. 

Los símbolos los presenta como indirectos y directos, 

los primeros se caracterizan porque sustituyen a un objeto que, 

a su vez ocupa indirectamente el lugar de otro sujeto; y los 

segundos por el empleo del ideograma de un objeto para referir

se a una propiedad del objeto y no al objeto mismo. 

Cabe hacer menci6n, que además de los anteriores, F. 

Cámera maneja otros conceptos como el casi-símbolo, al cual 

define como los simbolismos que no est~n establecidos colecti

vamente. El verdadero airobolo, lo presenta como el que est¡ 

bien definido dentro de los limites de una determinada cultura 

o sociedad, éste, al ser admitido universalmente dentro de una 

cultura rígidamente convencional se convierte en emblema. 
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Al igual que Schaff para F. C~era, la sedal también 

tiene una importancia, y la define como una transmisi6n técni-

ca, "un estado de energía transmitida de un sistema flsico a 

8 
otro". 

Félix Beltrin plantea al respecto dos conceptos: uno, 

la imagen en la cual su eficacia depende de la medida en que 

sea fiel a la entidad: y dos, el contenido, que es la esencia 

de cualquier fen6meno. Por lo tanto, el aspecto de la imagen 

debe reflejar su contenido. 

Con base en lo anterior, la clasificaci6n. de im~gene. 

creadas por el hombre, que bace F&lix BeltrSn, es la siguiente: 

Im~genes creadas por el ' hombre 

~Arbitraria. 

(tendeneias,,,, 

Equivalentes. 

Tales im~genes presentan dos·tendencias principales: 

las arbitrarias, que no representan directamente a la entidad, 

sino que la sustituyen arbitrariamente -escritura-¡ y las equi-

valentes, que corresponden a la apariencia de la entidad en 

mayor o menor medida. 

Al mismo tiempo, presenta una clasificación de im!qe-

nes que considera la imagen en el plano, y la divide en dos 

sectores: 



~ equivalentes 

ims'genes 

~sustitutas 
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El primer sector, equivalentes, lo caracteriza, como 

el que refleja parcial o totalmente cualidades de una imagen; 

y el segundo, sustitutas, no refleja cualidades, las interpreta 

de un modo abstracto • 

. ~or otro lado, para este autor, el símbolo es una im~ 

gen equivalente indirecta; es la comunicaci6n de algo a trav~s 

de otra imagen que puede contar con una misma cualidad destaca-

da: as! clasifica en tres sectores: 

~FOnOgrarnas 

Símbolos ~ p~ctogramas 

~ Dl.agrarnas. 

Ejemplo de los fonogramas serí a la escritura, que 

referida a la primera clasificaci6n de imágenes corresponde a 

las arbitrarias. Los pictogramas son dibujos simplificados que 

presentan parcial O totalmente algo, es decir, son imSgenes 

equivalentes. Por último, los diagcamas, se presentan indepcn-

dientes de las letras y de los dibujos, de tal manera, corres-

ponden a imágenes sustitutas. 
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BeltrSn considera que en la comunicaci6n por medio de 

símbolos intervienen tres factores fundamentales: 

l. Aspecto biol6gico o etapa evolutiva, que determina las posi

bilidades perceptivas del público. 

2. Posibilidades físicas, que se dan en cada etapa, del objeto, 

de la marca o de quien la percibe. 

3. El condicionamiento cultural o social que tenga la imagen. 

Para ampliar el concepto, de Félix Beltr~n, de conte

nido aunado al factor de condicionamiento cultu~al, cabe citar 

a Elliot Nigel cuando plantea que "todo proceso de disefto co

mienza con un esfuerzo por conseguir un ajuste entre dos entid~ 

des: la forma en cuesti6n y su contexto. La forma es la solu

ci6n del problema: el contexto lo define".9 

Sobre lo anterior, Bruno Munari, propon~ que qn emi

sor emite mensajes y un receptor los recibe, pero éste 61timo, 

estl inmerso en un ambiente lleno de interferencias que pueden 

alterar o anular la comunicaci6n~ pero al mismo tiempo, cuenta 

con una serie de filtros, que Munari clasifica en: sensoriales, 

operativos o dependientes de las características constituciona

les .y culturales que dejarl pasar s610 los mensajes que recono

ce. Estos filtros al ser partícipes en la comunicaci6n visual, 

deben ser considerados en todo proceso: Rodríguez D. denomina a 

estas interferencias como perturbaciones, y las ubica dentro de 

su proceso, en el canal. 
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Lo descrito anteriormente, no agota el aspecto enun-

ciado, corresponde a algunos elementos te6ricos que caracteri-

zan al proceso de la comunicaci6n y que como tales son relevan-

tes en la disciplina del disedo gr'fico. 

1.2.2. Características pr'cticas. 

Son el complemento indispensable de las característi-

cas te6ricas, vienen a conformar lo que Bruno Munari define 

como el soporte visual, esto es, la realizaci6n física del dis~ 

La importancia de estas características se muestra 

claramente en el planteamiento de Ricard A.: "La única presen-

taci6n inequívoca de una idea t~cnica o pl'stica se produce 

cuando esa idea s'e transforma en la cosa material que se pre-

tende que sea ( ••. ). La materializaci6n en cosas de las ideas 

técnicas o pl'sticas, además de ser su medio de expresi6n, 

también les confiere la consistencia material exigible para que 

puedan ejercer la acci6n o el efecto que la idea generatriz ha 

previsto. La materia es la sustancia en la que se plasman las . 

ideas y les permite una integraci6n y participaci6n activa y 

. 1 1 10 efectl.va en a cu tura". 

Los elementos que conforman estas características 

están inmersos dentro de toda una organizaci6n que manejan de 

diferente manera cada autor, por lo que se hace necesario pre-
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sentar el planteamiento completo de los principales autores. 

Todos estos medios del diseno son útiles para objeti

var la funci6n a la que la forma debe corresponder. 

Trat~ndose de comunicaci6n, en este caso, el mensaje 

debe ser comprendido, su significado debe ser compartido en el 

mismo sentido para el que fue creado, y que así cumpla su fun

ci6n de comunicar. 

La forma expresa el contenido, ambos deben cumplir 

una funci6n, la funci6n es la comunicaci6n. 



SCOTT, R.G •• 

FUNDAMENTOS DEL DlSEKlC 

Les relaciones viauales existen porque l~. V~08. Son aubjetivas (dependen de la forme en que operan nuestras percepclonea aeneor1ales V nuestre mente). Deben apoyare e en algo objetivo: sist~B de relaciones estruc~~relee (e~pec{fica). 

Contraste. Forma. la percepción de la '~e resulta de la8 d1ferencias en el campo visual. 1. Configurac16n. C1erto gredo de organización en el objeto. 

(variedad) Cualidad de cosa individual Que Burge de 108 contrastes de 189 cualldadea 2. Tema"o. Cueatión relativa. 

viaualeB. 3. Poaición. Su algnlficado est' en relación con el campo miamo. 
Luz. 5in luz no hay sena8816n. Dimensiones flalcea. - Amplitud de onda. Cantidad de e"erg{a radiante. Cuantitativa. -Loa ojos captan al misma tiempo muchas emplltu~es, lo que prODuce 

Cualidades e" la percepci6" 

de la luz. 

- Longitud de onda. Tipa de enrg{. radiante. Cualitativa. una sensss16n denominada estimulo compueato, Que a su vez, origina: 

,. Crom'tica o acrom'tlc •• 

2. LUlIIinoaidsd. 

3. Metiz. (Cromática). 

Las percibimos como diveraos •• tlceB. -Un peque~o grupo entre tl calor y la radleci6n ultravioleta efpcta 

108 receptores vleuelps y produce la 8en8asi6n d( ~ " vi_i6". 

-La. amplitudes las percibl_oe como diferencias de lumlncaldad c~ 

la luz. 

-Luz acr~át1ca- luz 1ncolora. 

-Sature::16n 

-Crom¡:lca (con matiz) 

-Acr~'tlca (eln matiz) 

4. Setureci6n (Croml!tica). Cualidad del gredo de pu.reza del matiz. Cualidadea to"slea. 1. Valor. Cantidad de luz Que puede reflejar una superficie. 

2. Matiz. Diferencia entre azul, rojo y aMarillo. 

J. Intenaidad. Corresponde a la .aturaclón. 

Textura visual. Manera en que reflejan la luz 18a superfIcies. 

Cualidad t'c~11 de una superficie. 

Proceso visual. La luz Que refleja los objetos llega 8 la retins (trama de dlf. cual. y cant.> Inicia respuesta nerviosa correapondiente ~l cerebro registra como esquema de energía 

Organiz.ci6n d. l. flgura 

Organlz.ci6n de loa 

ele~~"to.-rlgurB. 

Fondo. Partes de b8ja energla o contra.te d6bll. Mis grande V simple que la figura, puede perclbirse como superfl~l~ o eepac10. 

La. 're •• del rondo taMbi'n tienen forma. 
Campo dividido caal exact~ent. en doa tonoa- aftbos conatituyen for.aa buena a , 

pad .. oe ver ca.o figura cu.lquier. de loa tono •• 

figura. Part.a de .lt. enero!a y .ayar contr •• te. P.rte .uperlar o del.nt. del ronda Na ea nece.erio encerrar par ca.pleto un 're. pera 

tr.n.formarl. en figura. 

,. Atr.cci6n. Influjo directo eobre el c .. po ~ • .a • T.~16n •• p.clel. Deter-1n. 81 tlpo de fD~e que perclbl.aa en un campo dado. 

B.ae para el .grupa.lenta de objeto ...... j.nz •• Deta~ne le organiz.clón d. la fo~a que perclbl.a. en un c .. pa d.do. 

2. Velor d. atenci6n. l_plica significado. (Valore. de a.o.lacl6n y experiencl. anterior que .e proyect.n en l. for .. ) 

Circulo. M'~ riel les d~ v~r DU~ c~rM~. 
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1. DlreccH.n. Relación de la figura con 

lee dlrecclonea b'alcas 

del campo. 

1.1. V!rtlcel.(eatablea, eov. potenclal) 

1.2. Horlzont.l.(condlci6n .at'tlce) 

1.3. Diagonal.CHavar actividad) 

Dependen de 6rganoB de equilibrIo. For~a. adopten .atoa valores Bu~nee configuraciones (ee per~l~~n fécilmrnt~ V ~on dln'mlee~ ~ 
cuento e le ll~ep y la poeicie~). 

La~ configur~eID"eS l~pllcen valor asocletivo o de reconoclmiento. 

2. Intervalo. Teme"o del especin ~ntr@ loa eleMento8-~lgura. 

3. Act1tud. RelBci6n d~ una 'igure con le e.tructura del c~po. 
4. Relaci6n eepeclal. Perce~c16n de profundidad. 

Movimiento 1. Cambie. -Tend~oa a penetrar en un eequ .. abldlmenelonal por un punto altuado a la izquierda y un poco por enci.a del centro geom'trico. 

2. Tie~po. -El ojo viaja a aaltos deteniendo.e para una fljaci6n breve o prolongada .111 donde algo retiene 8U atenci6n ~ inter~a. 

E~ul1i"rjo. I~plica un eje o punto central en el campo alrededor del cual la. rurza. opueeta. eat&n en equillbrio. 1. Axial. Eje central explicito • 8i.e~r!a: el~e"toe se repiten (espejo). 

2. Radial. Control de 8tr8cclon~. opueetae por rotecl6n; punto centrel. 
3. Oculto. Control de atraccionea opueates por ~edlo de la 19ualdad a.ntlda entre la8 p8rtp~ del c~~o. No h8V~j.! exp11ctto. ni pU"~OE 

c~tr.l.a. 
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Continuaci6n de 
SCOTT: 

Proporc16n razón, I~pllce co~perecl~~ 4. ~.zonea Num~rlce8 
V ritmo Idea centrel: recurrp~cle esperade. Tres tlrminoe ea lo minlmo para conetruir una serie. 1. Acelerado o reterde~:. 2. Geont6trlcee 
(Tienen aentldo cuando expresen ne~e~idedea funclonalea.) 2. Alternac16n 

J. Oculto 

3. Secci6n de ~ro. 

4. Ralz de cincc. 

Color. Control de tono (T) M ... 8 • kUll'~te Valor. . Control de Metlz (M) Control de lntenelded T .. ~ + B (01ltmlnuV~ intensidad (Tl .. tes») 

(Hezcle de pgmentos) M • N • vi6~lnuye Valor. 
Mezcle aubatrectlve 
(aemicrozr.os) T • M + N (Disminuye Intensidad (E~~reE» 

M + G • ~enta D d1sminuye el valor. prlmarlc8- .~lcromDs consonantes. T • H + (r';'ED (Tonos griBedoa) 

H + Plg. velar d1st •• Aumenta o Disminuye velor. T • M + ~c ( Gris neutrel-ccmplemente~~~: 

Dln~ml~e del color. Saber no solo que ~~ en si mismo. 

elno donde esté ublc~~n en au me

dio a",~lente. 

- Relatividad total entre tono de una composlc16n. Le naturaleze aparen~e oe un tono en le peletft ~e modIfica complet~mente en el contexto, 

pslc61ogoa llaman contraete almult'neo, efecto reciproco, amboa tono~ efected~~. 

- Cuando dos tonos entren en contacto directú, ~l contreate intensifIca les dlfer~ncles entre B~bo&. 

Rélaclones de color. 

- Cinco tlpo~ ~~ ~r~=t08 de contraste 1. Y 2. 

3. 

t.. 

<j. 

d~ valor e intenslded ent:~ ~etice8 id~ntlco6 o Bn610908 resulten de 8c~ntu8r lae diferencies. 

Contraste de matiz. A~~to de l~ temperatura entre los tonos creando aperentp C8m~10 ~e met1~. 

Cromático- Acromático. I~~~:16~ del compl~ent.riD en el neutral. 

M8t~· ces compl@menterlcs. "'!~' !Jr lnten!!loe:1 p;:-er~~1» en ambO.9 tonoa. 
Contraste: Col~r el~ro/ fondo obscuro - P~rece mé~ claro de 10 Que rea]ment~ es. El tono claro p8r~CI! me)~:. 

Color obscurol Fondo clero - Parec~ 86n m5e obs:uro. "is peoue~o. Tono más contreate bfe~tPn les ~1~e~5u~ne8 aparentes C2 colore~ y la form~ de ._~ 'reB!. 

C811~OB - Frics. (e) Máa extenBos. tienen connoteciones: Fueco, celor, ~~pensividad, abertura. Perecen8vanze: 1 extenderse. ~é~ pesados y denso~. 

tC) (F") (F) Més peQuefto. Connotaclones: Hi~lo, egue, cielo, prorundidad. Parecen retr~ceder y contraerse. Más lIvianos y menos substanciales. 

Funds~ento~ f1.iopsico16~\co9 para la. relaciones de color: 1. El hecho de pod~r ver un elemento o~ 8~ejsnZB entre los colores, es un factor oue los une. 

2. Orden. Percibl"-o8 entre los matices un crden lntrlnseco. El rund8Mento fleieo es la correl~ 

c16n entre la auees16n de las longitudes de onda de la luz y 108 colores. Que v~o~ 

en el espectro. 
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3. Nuestra vi8I6n del color determIna 189 relaciones complementaries 3.a. Complementaries Pigmentarles. Con!l!ecuencls de la naturaleza de los pl~r.'Ientos tluees t ?I'" 

compu~9toa por s@mlcrorr.;"s. 

J.~. PBlcolbglcoa. Consecuencia de nue~rB constituci6n fiaiopeicol6Qlca. 

EstructurA d~ la relaclbn de tonoa. Orden de aucea16n entre los tonos. Semejanza en grados de óiferencl~ entre les unidades. Jnterv~lo6 1. Anéloºc~ 

TonalIdad del calar: EeO~Be monocromátIcos. 

Tonalidad hacia un calor. 

Tonalidad hacia une t~peratur. domInante. 

Alelac16n del contreste. 

Profundidad e 11usi6n p16stlce. Le profundlded depende 1. ConocImiento dIrecto del especI0 tridImenaional. 

2. Fen~s de d1sparIdad, aCOMOdec16n y convergencia. 

Indicaciones de espacio. (M'todoa pere indIcar pro- 1. Contraste y gredacl6n de tams"o. 

fundlded en un pItAD bid! 2. Paralele. convergente. y acc16n diagonal. 

_enelonel.) 3. PosIc16n en el plano de la Imagen • 
•• Superposicl6n. 

5. Transparencia. 

6. Dlsminucubn de detalle. 

1. Per.p~ctlv •• tmd8r~rlca. 

8. Calor aue eV8nza y retrocede. 

2. Tr1ade~ 

J. Co"'plem~"t.rias 

Efecto pl'stico en un pleno bidimensional 

(Jndlcaclone& ) 

'. Linea ~Daulada en gr08ar y tone. 
2. Madelada con clero-obecuro. 

l. Efecto pl'.t1co de la luz. 



l. ~u.a~. 1.1. Iaformec16n. 

1.2. So~or~. Yisual. ~nnjunto de ele:ento8 que 

~acen v1a1bl~ ~l ~ensaje. 

2. 3i .. etría. 

Sstu<l1a la 

'Dllnera de 

aca:::uJ.er 

2.1. Ide~tidads ~uoeroo81ci~n d. una rorma 

sobre sí ~1s~, o la rota

C1~n totrl de ~6Jo sobre BU 

'pr~t)io ~ je. 

eatAS for- '!.2. "1'ranalaci6n. R~t)et1c16n 11. una íoma a 

tilla. la r! 

1:-,o16n bá-

l~ lar~o de ~~a línea que 

"u~ae 8~r r~cta o curva o 

eica, r~p.!. .: e cualqUier clase. 

,tiaa '1 la 2.'3. Jotl!'ci6n. la forma gira e~ torno a un 

forma 810- ~~e ~u. ~u.Q. eatar dentro o 

bal Obten! ~ furra de la ~i.ma !~rma. 

aa ~or la 2.4. 1~flexi6n ~s~rcuJ.ara Si~etría b11ate-

ac~uJ.a- ral ~ue 8~ obtiene ~oni.ndo 

et6n. ~l~o Qelant~ de un e8~ejo y 

1.2.1. rextura. ~u3nd? ~1 ojo oercibe una a~o.~ 

:101e uaif?rme, pero caracte~

zaaa mat~rica2ent. o ~icaoe~ 

';,j. U:111' ;:or::l1¿cd. • 

1.2.2. ?or:ua. 1.2.2.1. ~~om~tr1caB. (ndsicee)a 

1.2.2.2. Orgd.nicaa. Ifa~uraleza. 

1.2.). ~.~ruc~ura. Cuand.o .,erciba una textura de 

~6dulo8 ~,. ,rana •• , tal.s qu.' 

~ueaen aer reconocidas como for

:Das divisiblf's en .uba6duto •• .1.

que11a. construcciones que 80n 

generadas ~or la reuttici6n de 

formas iP.Uales o se .. ejante. e~ 

~Btrecho contacto entre s! o en 

trre dimensionee. 

consiuerando a la vez la c2 la característica orinCinal de • 

Ra y la i~apen. ~~a estructura e ... odular un •• _ 

,.~. J11atec16na A2.,liaci6n c. la fo~a que ~acio, d~ndo ft e.t~ una unidad 

z610 :le extienae 81n !!loC11r.!. formal. 

carla. 1.2.~ ~ l:6dulo. 

"Vm re.71a ae c0l1un1caci6n Vi8ual ••• es la de l~s contr'\"IIte. 1.2 .5. ::ovilDiento '~ 

~=ultáneosl 1" !)rox1:nidad de dos f01T.lRS C!e naturaleza O'J)uee-

ta ee vel ?ran entre sí e intensifican su eomunicac16n" '. 
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B!t 'l'RA!~, P. 

ACEROA~~ 

la 1ma~en es c~otada e travls del acto d. la percepc16nl el reílejo del oonjunto de cualldade~. 7 pa~e. de la. 1.'~en. que 

actdan directamente .obre lo. 6rg&no. 4. lo ••• ntlGo •• 

Aaem~s de la 1~a,en 

en sí tuS!' A 80n ue

te~innnt~s e~ eu ! 
!ectiv1a6d, cualta! 

cJes co:no. 

eenaeo16n. nivel parCial á~ la peroeoot6n be.tant. trecuent •• E. el ~

~l.jo d. la. oualldad •• al.1aGa. 7 d •• t.~.da. 4. una 1 
ma~.n. (pero no .temnre 10 o •• taoado c~lnold. o~'lo 

~eenci&l). 

L& percepc16n.e c~~~leta con las exoeri.nc1a. anteriore. d.1 p~blloo. 

Una m1s~ i~aeen puede tener oistintas inte~r.tsc10ne •• 

l. Tamano. PUeae reflejar el conte~a~ 

y ea relativo con r~e~ect~ 

el contexto. 

2. Ubicaciónl En el contexto, tnmbi~n 

tlene imo11cacionee C~~~l

cet1vas. 

3. Color. Prooiedad 1naeo8rabl~ oe 

cualquler ime~.n. 

Para lo elaborac16n óe todo d1aeno, 

eiftonre que .e d •••• comunicar, hay 

~ue contpT con tr •• factore •• 

Ji. 31mnllciáad. 

B. Agrunamlento. 

, c. Oontras' •• 

... 
0\ 
I 
o 



OOM:lti, ['. ~. 

L.A StNTAlCI& DE u I"U:N 

BE n 11 conr.ce16n d. "lnleJI. I/lllu.ln, 111 11gn1 1'1 CIÓf1 no .ltr11:11 

• 010 ." 101 .r.UOI .eUlOIlIIUI/O. ". le di .polllc:l6n di la •• 1 .... "to. 

bl.teol •• 1no t.lllbtfn .n .1 "Jc."ll111o p.re.pUIICI '-1\ ; ,0 1:000p.r •• un'
ver IIII .. ente iIl arg.n'.., h~no-. 

Ca.ponlntl. 12.1 pre •• o vl.uII ••• Il..-nta. b'.leol, 11 tu.nt. eo-

polltl". d. oUllquler elll. d ••• tlTi.l •• V .. n.IJ •• vtlu.l ••• 

- , E"lJi llbrl0. El COOltruCt.O tIoriz'lntlll-III!!'Uclll 1It1 la rP. ll1c16n b,.,lel d~l hOlTlt:,2 con IIU Intarno • 

- T.,,116n. II talt e d. rQuUlbr to '1 tI!oular\dod el! un ' liC tor d..,c rhntertr. r. 
- "11111ec16n 't .gu~"l ln..o. NOllll nedn .. plllcoI601c ....... ntl!.r:ot r.IlI'OJ\!,..n e ArrllO nf" '1 cont ;' II .. t ... n di •• nd. rl! .. p.cUv .... l!n t •• 1" IIrmonl" " lB "1l,,ht ll tlnJ 1'10\1 l. ·" ¡lol " " '111 10 vl.uel .... ot. 

Inlllp.rado V d, le (¡ "nfOrad" r de ttntllonu !'n 1,. ,:olllpn .. \ etlln. 

- Pre'e",,"'!:le por .1 {¡nQuln 'nf .. rlor I,quurdo. (1 ojo f,wnrl'c, 111 lone 1nrprlor llqulp.rdl\ di cuelqullr CelllPO I/leulI1. tOIl l!l~"'e " tnu I/leuel "" nltu llc1DII en " rl' IIII r!r. t.cnll16n tlen!!n 

'Oh p.ao qL,P In'! ele"","'n, n' ~.l eooll. El pello n le ruIne d. It'r llcclbn 1'8rll 11 ojo. 

- Atreccs6n y lurupll .. li!nto. tI ""n,bre e trallh de eUII .1ereepr,loI\P8. 1I1~"tl! hl I'PCe'1I1!1l1d dI! cl"I",,,trulr conjuntoll e .. t.l!rnll dI! un!r1 ~~' . 
- PoltUvo 't n'gltlvo. L.o Onrll1nll 111 .. lrl'ldll 11" le I!.pprl~"clll vl""ll lO 1:0""'d.,1I "}"III,,"tn pOPlltlvn, V f'l.",p.nt(J n .. ceUvn "1/111,1\" Q"" .. ctG .. r:nn mll..,,)r r"lllh1 " IIII . 

le •• 111111eI1te" ",l. enchOIl pllr.ee" .'11 cerceno. I nn.etrol d"ntre al!! call1pn d. la 1/1II16n. 

Loe Itll!lll.ntel lu,.l~o, I!Pbrt' fondo eb.euro perec.n Inllllnen.re., y 1011 all1111l"tol ob.euro. aobr. fo""o elllrn co"treerlle. 

'. Punto. El 11 unld.d 11161 elmpll, 1rfld~.cUbl.lll1nt •• lnl"'e el. cOIIIunlcac16" vllull1. 

2. Unea. E. un punto ." IIIovl",l."to o 111 hlatorla elel IIIOvll1\ll1nto d. un punto. 

l. Contorno. L. lIn'lI d.llerUl. un contorno. Contorno. S6.lco. l.'. Cuadrado. Torp.za. l'Io"eIlU l1ad. recU tud. 

l.2. Circulo. Infln1tUd, cIIIldlZ. prot.cc16n. 

... D1ncc16n. Todo. 101 contorno. bistcol uprllllln tr .. c21-
recelan •• vleu.11' b'dca, y 11gn1tleltlV.I. 

l.l. TrllnQul0 [qul1't.ro. Acc16n. conrllcto, t.n.16n • 

At.1. Cuedndo. ttorl zontel'o",c:I y vIrUceUolld.- bhn •• ter 

".2. Trllngulo [qull'tno. DleQonel-•• nlzaóor, .ub.relvc 

lo. J. Circulo. CurvI-Encuenr_lanto. repaue16n, ellor. 

~. Tono. L.a verllcton •• de lUI. o ••• el tono. cn".tltuv.n el •• 010 con el QU' dllUf'lQull11011 "I'Uc."lnt. le co.p11cad. Snrormlll;16n III.u.} d.l IIntorn" ••. lI.mo. 10 ob.curo IJar qua 

.. d pr6dlllO o ••• uptrpon. I 10 clero. V I/le.ve,. •• 

Perllp.ctlll •• IIIho!tl de producir IlUCho. Ihcto. villual ••• lp.c1l1111 d. nuntro I!ntorno 1'11 torIl , p.r. ,.p,.l""ter le trldl",~"IlDn.l\r1.d QII. v"mnll .n une ro.,.,. Qrllnell '1 

dl .. ..,.lonl1. 

6. Color. Tll!nl! tr'l dlm."donIlS que pued.n dll'l"lrll8 V •• dlr.e. 6.1. Hlltlz. El color .Slao o cro.",. 

6.2. S",turacl6n. LI pureZI d. un color rellp.cto 11 1 grS •• 

6.l. AcrOlll't1c •• Brillo QU. 1/. d. l . luz. 11 oblcurld.d ... el vIlor d. 111. or.d.clon .. ton.l ... 

7. TI.turl. Ele1ento vlllu.1 Que .lrv. rreculnt .. ent. d, Idob1.- d. lea oUlllidad.1 d. otro •• ntldo •• 1 teoto. E.t' rl l l1clonadll con l. co.poltc46n d. un •• ub.tlnclll 1 tr.l/i. d. 

Vlrhclon •• dl.lnute •• n le .uperrtch d.l ,,"terlll. 

a. E.cale o proporol6n. Todol 101 11.",.nto. v1.ullh. Uen.n cllp.ciclad p.re mnd1 f'lcer y rl"fl"1 rel uno. I atril'. [ate procllllo ... IIn 11 111\""" el .lem .. ntn 1 h!lOllo 1II0.le ... el r.ctor 

.. ,. d.chlllo en el •• tllbhcllll.nto dfO ut., l. 11 mediO. dd ~cmbl'l! "'1 .... 0. R.laclon.r el tll"'III\O enn el pr6po .. Uo 

tructurec16n dlll .enIlIlJ. vlaulll. 

.1 110n1rlcado ee III'I~ncllll pllrll 111 ee-

9. Dl •• nIS6n. LI rllprl •• nt. r. 16n de le dl/11.n.16" o rl!pr'lI.ntaeI6n volu.'trlel In rO:'lItoe vl,uIl1 •• bldl ... n.lon.l •• depende de 111 11ue16n. Perllp.ctlvlI. 

10. MOl/lmlento. 

[Jtpr.e~. y I'l!clbll11tl. ",".IJ •• IIl.ualll. - Rllpr .. llnt.clon.l.ant •• LI relUdad •• la .lCPul.ncl1 vhuel b6'1ce y prdldo,l1nlflt •• - ConLre.~e cte color e Contrll.t. o. tono 

16'i"'E 

I lrll ni velell - Ab.trlot_nt •• D.aU 1I016n, rlduc:e16n I lo. rlllgOI ••• nc1ll1111. 

- SI.bolle ... nte. L. nducc16n d. 1011 dlt.U.1 vllU.lll .1 ,dnll11o irreductible. 

Contra.te. E., en .1 proc •• o d. l. arUr. .. heI6n 111 .... 111 

un. fuun vi te1 para 11 orl.cS 6n d. un totlo 

cQherentl •••• 1 •• dlo par. lntlnlllrlear .1 

11gnlrlc.da V por 10 tento p.rl al"pllflcllr 

la coeunlcac16n. 

Q ContrlllU cIl1hlo-(rlo. 

- Contrllltll d. cDntorno. 

Tlcnlell. ",hu.lall IItrahglel de cOlllUntcE16n. 

Equilibrio - In •• hbUldlld. 

ReOU1Nld" - IrreQularldad. 

Bl •• trb - A'l.ltrla. 

81~Ueldad - C_p1.Jld~. 

UnlClld - 'r ... l.lC16". 
[CDnDlll(a. - PI'0'UIII6". 
RltiClncl1 - Exaoereel&-.. 

PrldlctlbSlldld - Eapontlneldad. 

Activldld - F'elAddld.'. 

SUtUlza - Aud.cla. 
lteutraU,I.-f - Ar.,'"to. 

Tran.plnnall - Opacidad. 
CDhn'enc:18 - Ver leoS"". 
.... 1 hIlO • DietaraS&' • 

PI .... • IIra'unda. 

11 "V\Ilerldllt - YUlltepwlcS6n. 

hcuenal.Udad - Al .. tarl ... 

"-11 - DI ful1vlded. 

COfttlnuS l1ad - Epleadloldad. 

Pued. I.r unl lnro ..... cI6n repr.ellnteclon.l _!nh •• o cn_o un. 

Ib.trlcel6n purl. 

- Contrlllt. dI proporc16n V l.cIl •• 

Lo. coapcn.nt •• b'.lcoI • irr,ductibl •• d. todoe lo ••• dloll, arte. V or1cl01 VlIU.l •• 1 - Cont.nido. Lo que •••• t' .Kpr.eenoo directe o ind1rl!ctsment.; 

eerllcter d. la ln'or.lc16"; .1 men.IIJe, nunca ut' 

a.plrado· di 11 '01' ••• 

Eltll0. Ea 11 .{nt.ell vl~ul!l de lnl .1 .... nto •• tlenle •• , 

dnt'JllII, Invntl[JBc16n. I)ICprul6n V 111 'InaUdad 

b'elel. EII le eet..gorll o ele .. di le IIJlpr1ll16" 

111""11 con'ormada por un "ntorno culturel o tohl. 

.. 'or ... 

1. PrllllUl/ll111o. S{lIIbolol. 

2. EJlprrelonl.~. Utiliza 1. IlIlIgerllel6n d.llberadlllllent. p~ra d1.toralon.r 1", rl.l1rt~. Art. 8izantlno. 

l. Clllllclcllao. Influido por el ~or 11 111 nfttural~z. de 1011 ortegoe. R~nllcl .. 1ento. 

'. Eabelleeldo. 5. c.r.ct .. rlza por IUIl/lzllr 1811 Irl.tll& p.rll q~" produzcan e'ectoh c611do, V .1roant.1I 

(riQuIZI y podlr). Florida y rlCarglldll. Art Nouv~ftu, Barroco. 

~. funcion.,l. Gn"'r',,.· 1n'l a!lppctol Icon61111col V ~t1Ut.rloll. Seuhau •• 

~, 



1IIONr.. 111. 

nl"'\AK~T05 OEl DISF.fiin !!! ! TRI-DlMENSTONAl. 

E 1 ~","ntOl" (l. [:, i apf'\o: ,,) El_nt'l8 cnnceptuRbll: No son vhlblPs. 
no e.llltpn d. her.ho. 

b) Villuelell: Son loa conceptullle6 CUllndo lIe 
hecen vlslblea; con~tltuven lo 
Que real~ent,. vp~oa. 

c) Da rlllacl6n. Gobhrnan le ublcac1tln y la 

intwrral.c16n de 1.. ror-a. 

en ~ d1eel\o. 

R.l. Pu~to. No ti.ne largo, ni lincho, no Coupe un .. zona del espacio. 
El el prlnciplo V el ~ln de una lfnea. ell donde dOR l{nellD 8~ encuantron o •• cruz.n. 

..2. L{n ••• El un punto en m~v1~lento ... el recorrido de un punto, tllnQ largo. pero no ancho. 
[~t' ll-itadA por puntal, ~ar .. 1011 bordes de un pl.~o. 

C' 

s.,. Pl~r. Ee el recorrido de une línea gn movl_iento ~n Un8 dlrecc16n 11ferent,. a lo auya l ~trfnapca .e convierte en plano. 
Tsan,. largo y enrho, pero no grollnr. [lit' lS~ltllff" por l{npan. forme 1011 p.tr.-o~ d. un volu-.n. 

II.~. VolUMen. El plano en ~ovi~lento en una dtrpcct6n diferP.nt,. 11 le euye Intrfnft~=a ae convierte en volum.en. 
Eat' lt-ltado Dor planoe. En .1 dlae~o blo\~.n.lonel. el vo1~pn ea 11uaorlo. 

b.'. Fa~ •• TodO 10 que pue~e aer vleto p09 •• une for~e: b.1.1. le forma COMO punto. Su t .. ~o .e ~parattvamente pwque"o; 

b.l. Medid •• rodee l •• rorsea tl.n.n un t ... "o, el t ... "o eu for-. .e at_ple • 
•• reletlvo. pera rlalc ... nte .. naurebl.. b.1.2. le fDr.a COMO l{npe. Su ancho •••• trllM8dament •• etre~ho: 

b.'. Color. Le ror-e •• di.llngue d. au. cprcenl .. par BU longitud .e pro-tnRnte. • 

.. dio d.l color. b.1.J. la forme co~ pl~no. Eat' lt-Iteda por lln ••• conc"ptuele. 
b ••• T • .tur •• Son laa cercanl •• en la aup.rrlcl. d. una 

ror-a. 
que conatttuyen 10B bord ••• 

b.1.~. la farme co~ vol~.n. Ea c~let .. ente llueoria. 

b.1.5. rnrllle" Pn"It1vIII. s .. rerc!ben COlllO ocupentplI d. un ""p".-to. 
h.1.'. ro~ae Hegfltlvaa. Se perciben COMO un lupaclo en b1"nco, 

rodeedo por un .spaclo ocupado. 

GlIo.hrlcBa 

Org'nlcae 
RectUín ... 
Irreguleres 

"aruflcrt tll • 
Acr.ld"nt .. ]1'11 

c.1r Olracct6n. Depende de CDRa .at' relacionada con .1 

oba.rvador. con .1 •• rco que 1. contl.
n. o con otr •• roraa. cercan.e. 

b.1.? InterrelecS6n d. 'ormea. Oiltancl .. S~tal Toquel Suplrpollet6nl ppnptr.cl6nl Unl6n1 SUBtracc16nl Intereecc16nl 

Coincidencia. 

0.2. Poelc16n. Eet' en r.lac16n rlap.oto .1 cuedro o .a

tructura. 

b.1.8. For_aa Unitariaa o M6dulo •• Son lila ld'ntlcaa o alI1111.r •• Ae¡J~Uc16n. 

Oa IIl .. a 'or-a 
.'a de une v.z) 

91 no .an idlnt1caa 

A.rl.cc16n. (Caeo Eaplclal) 

AIIcclac16n 
6h~ 11 tud IlIplrfacc:16n 

16-F 

c.3. Espacto. Puede .atar ocupado o veclo. c.).,. Po.l ttvo. Rod ••• un. ror-. negat lv •• 
c.l.2. Negat ivo. Rod •• a una ra~. poaltive. 

(pulda . er D1etor.16n Eepaclal. 
euade por) 

d) Pr~cticoa. Subyacen el contenido V el al 

cllnce dIO un dll1e~o. 

c.4 . r.rav.dad . la a.naaal6n de gravedad no ea visual, 

slno patco16g1cII (tend~oa 8 atrbulr pe
aantez o 11 vl·f\n.1ert a 'or"AIi (1 grupofl de 

eU"a). 

d .1. Repre.enhc16n", La forma du'lvada da la nllturaleza 
o del mundo hecho por el ,er humano 
ea repreeentattva: le repreaentac16n 
puede 1Ier: 

d.2. Signlrlcado. Se hac, preAenta ruando el d1~."o trllnfl

porte ~n mpnAaJe. 
d. l. Funcl6n. Se hace pre$ente cuando un di eel'ln debp 1'11"

vir a un determtn8~O prop6alto. 

c . l.). Uao . Lae fazw .. U.ae repoeen .obre d plano de la l111agen 
y .on para la le. a 61. 

c.).~. Iluaorto. Al gun8e tor-a. perllCen evenler , otra. retroceder 
( Fome altaa. en eapecio iluaorlo) 
(Pueden convertir.e en trldl l11enaionalee 

por "'P.f IJ n de 1 groaor). 
c.l.5. fluct llBl'lte. Cuendo perece eVlll'lzar en cierto IIIOlnlnto y 

retroceder l!fI otro. ee II!IIblguo'. 
c.J.6. Con'lictivo. Aporte une eituec16n eepeclal Ahsurda, QUI 

parece lmpoelble dr t nterpreter. 

d.1.'. Peellete. 
d.1.2. Eetiltzeda. 

d.'.'. 5~labBtrBctp. 

5uperpNl1 =\ I'm. 

Cambio en t".a"o . 
C8ftblo en color. 
Camblo en texture. 
CaMbio en al punto de viata. 
CurvAture o quebrantR-tento. 
Agregedc de sombra. 

Un16n a Su.tracct6n. 
Ten l16n o Ca.prasI 6n. 

lo" el~.nt o ant,.rlorea e~1eten d~tro dI l!ml t ell Que Be d,.nOllllnan ·referencla el merco·, eate e~ele lo" 1{~I~p.I' fxtertoree de un diana 
y de fine le lO"e dentro de l e cuel ~uncl onen 108 el~e"to. creedo. y loa ,specloa Que ee hfln dejado .n blanco. 

El pleno de le t~"gen eet' dentro de le -referenci a al ~~rco- y e. la auperrScle p~ana de pepR1 u otro ~aterl~l en el ~ue el dleefto h~ aldo creado. 

la Menere pn Que una for~e ea cr ewáa, con8tru1~e u orgA"17.d~ Junto a otT.a ~orma9 .eB a ~~nvdD gnh('rn8MB rnr r.lprta di~clpltn •• 

Annlll nU .. . P1'~ .. "ncl e (l~ lr r PQ"l " ,."'"d RO un dt"p'rto pn pl r.uel III(¡" prevIJ11O!ce 1 .. rp\ll.llartrtlla. 
Cn" t rn!lt,.. Clnll" rifO C"~PII~"r.t~" por rnrdt n de 111 cun' 1, .. , .tI r" rr>nct ... ep hllcen clnrall . 
Cnnr,.ntrPlr\f,n. Mllnere dI' 'a dl,trib'Jc'''n dp lo~","r1ulo". qu!' pu-r1 .. " fOflt"r aprf!':lIdefllentp rpunldn!ll 

~n r'prt"q lnnlll~ dIO] rilap"" o lrv~~,."t~ r,.pftrttrt~,. pn otrlllA. 

ERtTuctura. I~ponl un orden y pre~et,.rrn'l~ 

lee relacionea internas d. lBft 
fnTrnn~ d. un dllll~n 

• Repetlc16n. 

- Formal • Gradecl6n. [11 un cft~bl" gradual ordanado 
produce 111 alnlllle16n de pro
great6n. 

o Aotac16n en el p1"no. 
O Progrea16n en el plano. 

• Aad\"ci 6'l. H6duloe r.petldo. o eub-dlvl- a Centrifuge. 
slone8 eatructuralPA que gi ren o Co"c~ntrlce. 
regularmente Blrprtedor de un O Centrfppta. 

centra co~n. 
- Se~1ror~el. Llgere lrreoularlded . 
- In'nrma l. Dro~nlzac16n libre. No tl~ne l{neee e!truetur~lp9. 
_ TnActiva. Lfl'lesa efttructura1~1I eDncprtL~I,,~, nr ~tuldpn el eapeclo. 
- Act1vA. llnpaa eRtructurRlp. eonc~rtfmle8, dtv1~pn el eapflcto. 
_ rnvla\~lp. L{npa~ eetru~turR]pn conrprtlJa1~a ertl~ .. n, n" vl~lhlpa. 

V1~'~lpa. lfnr~~ rp.slPII V v1n'~lp~. 



flUlRrS-GEN"''''t. 

rul;)-':"T[iSD(l~ ~. 

ec-p.,.Ic.I6n: Dr,enl 181', ,·l ... ~.r; Cl.pann ~n .. ! ."plllc1l1-rOf"'"tr. Cl"~~':rt r' Pi"tA'tC8. Nr.N"'~ p('l'!~lBiI" , A,-~r(' .... gch8 .1 fl'etatt",.,o d~ le ","ida",. ~utlli ', r'u, .. ,t .. ;} 'J 81 n. f!trfA. 

IIlettntoa alll""" ."\lÚn .. ne t dll. dlnctrlr, plS,a o~ 

t."., un e'peto r1u.edo .ato",' • ..i.. fore. r.tJtt

CfIOOo..,h .Qr"'.!ll. V hcU .... t. lllf;ltbl •• 

Lltl r e !'l d1 .. ,.,I,. •• C,,"tf"&t ... "" rltlll~1J CO""t."t •• , • Continu •• lIarr.ett'ln ct'Allnua. 

.~ne .. ltm dl'l _,""too _ E..,lr81. 

• PnHr6nlce. OH .... nt •• ~I:«'t\. C'l"'''.J': u,·" ,. almo,lténe~". 

L.ye. el . .. cDIOpllatc S6Io. '1. Ge "'1'.1 ••• 

2. r.p.c: t rlc .. 

o '-"a l on". 

1.'. l . t de 1 ...... 1.:.0. ( .). Pt'I"onle _Iv. V tot~ l . .. t I . el le"a,·ej. y .1 . l lIno, entu .1 cont ... \ <lo \. la ror •. ". 

'.2. Ltt y del r l t .. o, (D). S,,~ nI6" y Br""'''!'' de 111 • • • t"un .H" "!"~: i. 2. 1 . CO""tvt.- Sul.'e.16n r ~')ulllr. 

Olbujo, . ' recla . cl .. ro-obecurD, tolor , 1.I!.Z. lI bre- !;. •• c ... t 6" r l t::o l c .. . "~l ¡ ... '" .! .nph. 

dl,...,...lfon . .... vh ltt"ta. yaqull1orio. "eri ll 1ndil f1r 13 ..... ~n~p. . 

2.1. lev da l .... rledad V al lntert .... CUSl Intllr6. q"e t I .", '.o. r • • 6n el" nT. r i l"l .. ~, ••• 1:1' ... 11 " por pI conf ll e •. l. cont ra. te 

V ~ ... do,.. • .,u~ " 1I9~" ..,11''' l o. 11 .... cnto. p" r t 1t:t. l ",.. a. ¡. cD"pos lc16n. 
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1.3. Métodos de disefto. 

Al igual que las características prácticas, existe la 

metodología del diseffo expresada por varios autores. Lo ante

rior hace necesario que, para elegir un modelo, se presenten 

algunos de sus métodos para que en el desarrollo de cada uno se 

comparen unos conceptos con otros. El "¿por qué?" del plantea

miento, de estos métodos de autores, parte de la necesidad de 

una secuencia de fases para desarrollar y conformar este pro~ 

yecto. 

En . el libro "Contra un diseno dependiente" (Guti6-

rrez y otros, Ed. Edicol, M6xico 1977), se plantea la necesi

dad de crear un modelo general del proceso de disefto que res

ponda a una autodeterminaci6n nacional. 

Esta necesidad surge de la separaci6n que se da, en 

la acci6n profesional del disefto, entre el marco teórico y las 

técnicas productivas, éstas relacionadas directamente con la 

tecnología; la producci6n tecno16gica, a su vez, está inmersa 

en una realidad nacional. 

Proponen así un modelo metodo16gico, en el que las 

variables objetivas se ajusten a las formulizaciones de pro

ductos en los que haya una retroalimentaci6n por parte del 

usuario, y a unificar metodol6gicamente las diferentes fases 

del proceso de disetio-, bajo una racionalidad crítica, ·econ6mi

ca y socialmente comprometida. 
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nentro de esta proposición, Enrique Duss~l, define el 

modelo como la especif~cación de un conjunto de reglas o normas 

para la acción y, por lo tanto, permite tomar autoconciencia 

productiva del mismo método. 

Con lo anterior se determina la coexistencia de dos 

modelos: el modelo teórico, como la teoría que se encarga de 

interpretar la realidad, es decir, de un sistema u objeto ya 

dado: el modelo operativo, es la teoría para la acción, es 

decir, es la acción práctica que se ocupa del acto mismo y de 

su secuencia de fases, procesuales dirigidas a la acción humana. 

Para el mismo autor, el proceso es la sucesión de 

actos que constituyen un discurso poiético y que se dirigen a 

la consecución de su objetivo propio: producir un objeto funciQ 

nal con coherencia formal. Esta coherencia formal, se da por la 

unidad del artefacto mismo, esto es: 

- Por la adecuada resolución de la problemática funcional del 

artefacto. 

- Por la forma final del producto, visual y táctil, dicha forma 

aparte de ser adecuada tendrá un valor estético, el que es 

parte inherente de la función. 

Si el proceso es la sucesión misma de acciones produ~ 

tivas y el modelo es el conjunto de normas para la acción: el 

método es un saber cómo habérselas en el proceso mismo de la 

poiesis del objeto. 
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Para la elaboración de un modelo general del proceso 

de diseño, es necesaria, primero una crítica a los modelos V1-

gentes, de la cual las tendencias principales a las que se 

podría dedicar mayor atención son: 

- El proceso sistemático no es un fin en sí mismo, sino que es 

un medio para llegar a ese fin. No se diseña intuitivamente. 

- Debe de existir una coherencia en la relación de datos, obser 

vaciones y requerimientos. 

- Es importante la integración en el proceso de los protagonis

tas, receptores o usuarios del producto final, así como el 

considerar la influencia en el proceso proyectual de cuestio

nes psicológicas y sociológicas. 

El diseño es una respuesta integrada formalmente a una comuni 

dad específica con sus características particulares. 

Para este modelo del proceso, se consideran tres 

momentos constitutivos: 

l. Marco teórico. 

2. Secuencia de fases. 

3. Proceso evaluativo. 

El marco teórico, es la interrelación de un conjunto 

de proposiciones que, a través del tiempo, han establecido un 

cuerpo básic~ de conocimientos, el cual, define criter10s de 

acción e investigación, que son la base para la interrelac~ón, 

interpretación y respuesta a~os datos que presenta la rea11dad. 
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Diferentes disciplinas estudian lo que constituye el 

marco te6rico, esto es, cada una busca sus leyes propias de 

medios físicos y naturales. El estudio de esas disciplinas con

tribuirá al modelo de diseno en la medida en que aporten datos 

objetivos, para el desarrollo del producto que se integrará en 

una realidad condicionada. Esto da como resultado una interdis~ 

plinariedad en el modelo de diseno. 

La secuencia de fases se encuentra constituida prin

cipalmente por la búsqueda y determinaci6n del problema, las 

alternativas de su soluci6n y la realizaci6n material de la 

alternativa elegida. 

Lo anterior se considera en cinco fases interrelacio-

nadas: 

l. Caso. 

2. Problema. 

3. Hip6tesis. 

4. Proyecto. 

S. Realizaci6n. 

l. El caso, lo consideran, como la observaci6n inter

dis~iplinaria de un conjunto de fenómenos o acciones generales. 

En el caso se estudia el contexto; se definen los 

intereses del proyecto y los criterios de la política cient!fi

co-tecno16gica, ambos necesitan estar presentes para condicio

nar la importancia del fen6meno, como punto de partida de la 
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metodología para el proceso de diseno. 

Es en esta fase donde se analizan los datos signifi

cativos del fen6meno y se cuestiona críticamente la posible 

participaci6n del diseño que, junto con otras disciplinas, han 

de precisar y definir el caso. 

Su objetivo es organizar datos desde el marco te6rico 

interdisciplinario, según objetivos operativos del diseño y 

según cinco sistemas o ~reas tem~ticas: 

l. Sistema físico-ambiental. 

2. 'Sistema hist6rico-cultural. 

3. Sistema econámico-social. 

4. Sistema científico-tecnol6gico. 

5. Sistema administrativo-organizativo. 

Los parámetros analíticos, que delimit~n c~alitativa 

y cuantitativamente. los datos deben responder a: ~Qué es? 

¿Para qU,6? 

¿Para qui6n? 

¿06nde? 

¿C6mo? 

¿Cuándo? 

Cabe señalar, que en r@laci6n a lo que es fen6meno, 

Daniel Prieto dice que en ~a conversi6n de un hecho en un fe

n6meno, es necesario tomar en cuenta diversos factores camo: 

un marco hist6rico-social de cada comunidad, las circunstan~ 
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cias reales y la realizaci6n de una tarea interdisciplinaria. 

2. Problema. sus características primordiales. son la 

determinaci6n de problemas especificos de las diferentes disci-

plinas del disefto. esto es. la determinaci6n precisa d~ los 

limites del campo en donde se efect6a la observaci6n. recopila-

ci6n y estructuraci6n. necesarios para la definici6n del probl~ 

ma de disefto. 

A partir de esto. sigue la selecci6n y estructuraci6n 

16gi,ca de la teoria del diseño. para la interpretaci6n de datos 

del marco te6rico especifico de diseño. 

La estructuraci6n de los problemas de disefto, se 

efect6a. como conjunto de requerimientos representados por 

datos organizados. para su interpretaci6n en el lenguaje de di-

sefio. 

Todo esto se resume en: ·Plantear una nueva alterna-

tiva en diseno requiere una correcta formulaci6n del problema 

individualizando sistemáticamente una serie de exigencias de 

funciones que satisfagan la serie de exigencias y de formas que 

d 1 . 11 correspon en a as funcl.ones". 

"Todo dato es interpretado dentro de una unidad cul

tural que le da significaci6n".12 

3. Bip6tesis. es el estudio y la propuesta de difer~ 

tes alternativas posibles de soluci6n formal; surge. a partir. 

de la evaluaci6n de hip6tesis integradas que cumplen con las 
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condiciones de todos los requerimientos detectados. Las hip6-

tesis parciales, son las que dan origen a las integradas, que 

constituyen los niveles de integraci6n de una hip6tesis general 

a ser instrumentada en el proyecto. 

El objetivo de esta fase es la resoluci6n en un pro

ceso decis"ivo proyectual por medio de la disfuncionalidad dete~_ 

tada como problema. La hip6tesis est§ definida por criterios 

semi6tico-funcionales-constructivos-administrativos. " 

4. Proyecto, parte de la forma en la cual están plan

teados íntegramente los diferentes aspectos constitutivos del 

diseño. 

El objetivo de esta fase es desarrollar la hip6tesis 

alternativa elegida como todo y partes para que en la fase si

guiente pueda ser físicamente realizada. Esta fase concluye 

cuando se tienen los datos suficientes para llevar a cabo su 

realizaci6n. Las formas propuestas, el todo y cada una de las 

partes deberán estar definidas por sus dimensiones, posiciones, 

materiales y acabados, la secuencia, el procedimiento y las 

características de su fabricaci6n. Esta fase es un tratamiento 

integrado de diferentes subsistemas. 

- El subsistema semi6tico se encargará de darle una coherencia· 

significativa. Dado que todo producto final de diseño es un 

mensaje. ya se trate de un objeto, cartel o edificio, se ma

nejan dos aspectos como mensaje: el significante y el signif~ 
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cado. El primero es el aspecto formal y material del mensaje. 

>, Este debe estar lo más cerca posible de la funci6n real más 

la dimensi6n estética para que de lugar al proceso significa

tivo. 

El significado, constituido como las im~genes men

tales, no funciona como una sola interpretaci6n de lo real, 

sino se vincula directamente con los c6digos que cada quien 

maneja. 

Estos aspectos que van a constituir al objeto ya 

realizado implican una actitud crítica por parte del disefta

dor y del usuario. 

- El subsistema funcional determina las características dimen

sionales, y de relaci6n entre las partes y las cualidades 

del material. 

- El subsistema constructivo determina la resistencia, duraci6n 

y procesamiento del objeto. 

- El subsistema administrativo está determinado por los facto

res que harán posible la realizaci6n del disefto: el tiempo, 

el costo y la calidad. 

No hay que olvidar que todo este proceso de produc

ción s6lo tiene sentido en relaci6n al usuario. 

5. Realizaci6n. es el acto mismo de construir, pro

ducir, verificar, dominar los elementos, instrumentales y pro

cedimientos con especificaciones y recursos humanos que impli-



quen la divisi6n de trabajo a desarrollar, en el contexto en 

el que se ubiquen. 

Para que esto se lleve a cabo es necesario: 
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l. Contrataci6n. participaci6n de dos partes: diseftador-usua-

rio. 

2. Organización y administraci6n. Productividad, uso, trans

formación técnica y repercusiones. 

3. Evaluaci6n. Confrontaci6n a par~etros, síntesis, conclu-

sión. 

En el modelo del proceso de disefto planteado por 

Gutiérrez y otros, se maneja en gran medida el concepto de 

tecnología. por lo cual es conveniente presentar lo que se 

menciona sobre la tecnología y el proceso de innovaci6n en el 

libro de Cross/Elliott/Roy. La importancia del concepto tecno

logía, dentro del trabajo de disefto, radica en que es el deter

minante en la realizaci6n del producto diseftado. 

Por otro lado, la innovación establece su importan- . 

cia, en la incorporaci6n de un invento en el proceso producti

vo, ya sea como el medio o el producto final. 

Se entiende por tecnología el conjunto de elementos 

técnicos (máquinas, herramientas, productos y procesos) de que 

dispone la sociedad en un momento determinado. 

Esto responde, a un contexto; y la tecnología de ese 

contexto no se puede aplicar en otro en el que las condiciones 
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son diferentes. 

la bi6sfera 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

MEDIO AMBIENTE TECNOLOGICO «./----77 MEDIO AMBIENTE SOCIAL 

herramientas, productos. grupos sociales, leyes, 

sistemas, construcciones. valores, organizaciones. 

En lo que se refiere a la innovaci6n, los autores 

mencionados la consideran como uno de los subprocesos indivi-

duales que conforman el proceso de cambio tecnol6qico. éste 

describe los procesos que varían desde las modificaciones de 

los productos ya existentes a los grandes inventos tecnol6gi-

cos de la industrializaci6n. 

inputs socs. 

Investiga- Ideajdescu-

ci6n. rimiento 

pensamient nvenci6n 

1 
desarrollo y disefto 

proceso rencia. 

r nueVO~utPuts soca. 

dise~o para la fabrica-

ci6n y venta. 
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Asimismo, el cambio tecno16gico es un factor del pro

greso técnico, pero ambos, son aspectos de la industrializaci6n 

Para que se de esta última se requieren modificaciónes en: 

- la organización y la estructura económica, esto es, la forma 

en que la producción se financia y en que se organiza el 

mercado que abastece, y 

- la organización y estructura de la sociedad para facilitar 

el funcionamiento del sistema de producci6n y para emplear 

los bienes y servicios que crea. 

Dado que la innovaci6n es un subproceso de cambio 

tecno16gico que se incorporar~ a la industrializaci6n como 

objeto ya realizado, en ella influyen directamente las dos con

dicionantes anteriormente mencionadas. 

Las condiciones apropiadas para que se de la innova

ción incluyen tanto los factores externos como los internos a 

la firma u organización que innova, y uno de los que determina, 

.1a realización, o no, del aparato innovador, es la organización 

que detenta el poder económico. Esta ceterminante estará en re

lación a aquellas áreas que reducirán los costos de producción 

o aumentarán las ventas, expandiendo viejos mercados, abriendo 

otros nuevos o permitiendo precios m~s altos. Es decir, bajo 

este proceso, la innovación abre mercados y a su vez, crea ne

cesidades. 

Esto último es impOrtante porque no hay que olvidar 
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que una de las funciones del diseñador es la resoluci6n de pro-

blemas, no la creaci6n de ellos, es decir, existen en la colec-

tividad necesidades que aún no han sido satisfechas por lo que 

el papel del diseñador es darles solución. 

"Si usted quiere ser diseñador tiene que decidir que 

le interesa más, hacer cosas que tengan sentido o hacer dine 

11 13 ro • 

Todo lo mencionado anteriormente agrega una condicio-

nante externa al proceso de diseño, importante porque afecta la 

realizaci6n del diseño material y lo involucra dentro de un 

proceso de industrial~zaci6n y lo que éste implica. 

Cabe mencionar, como punto de comparaci6n entre dife-

rentes m~todos de diseño, lo que dice Papanek al respecto: 

Etapas sucesiVas por las que pasa todo trabajo de di-

seña: 

l. Formaci6n de un equipo de diseño representativo de todas las 

disciplinas pertinentes, así como componentes ~el "·grupo 

cliente". 

2. Establecimiento de un organigrama primario. 

3. Fase de investigaci6n e indagación. 

4. Conclusión de la primera mitad del organigrama. 

5. Establecimiento de la segunda mitad del organigrama (¿qué 

hacer?) • 

6. Diseño individual o en equipo y desarrollo de ideas. 



7. Confrontación de disefto con metas en organigrama y correc

ción del organigrama a la luz de experiencias de diseño. 

8. Construcción de modelos, prototipos, modelos de prueba y 

modelos de trabajo. 

9. Comprobación de lo anterior por parte del grupo usuario. 

10. Incorporación de los resultados de prueba al organigrama. 

11. Diseño y comprobación definitiva y conclusión de disefto 

m~s los informes comunicacionales gr~ficos, datos estadís

ticos, confirmativos o dibujos de trabajo. 
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12. Conservación del organigrama como guía a posibles trabajos 

similares posteriores. 

El autor menciona que estas etapas no se dan en se

cuencia lineal, sino que se interrelacionan, además de que el 

disefto de productos no es ajeno al entorno social psicológico. 

Estos dos factores los contempla en su definición de disefto in

tegrado, cuyo objetivo es situar el problema en su perspectiva 

social: "el diseño integrado es extenso: pretende tener en 

cuenta todos los factores y modulaciones que exige el proceso 

de tomar una decisi6n. El diseño integrado y extenso es antici

patorio. Pretende considerar las tendencias en su totalidad, y 

de forma continua hacer extrapolaciones partiendo de los datos 

conocidos, e interpolar partiendo de los escenarios del futuro 

que construye. El diseño integrado, extenso y anticipatorio es 

el acto de planificar y unificar hasta más allá de la diversi-



dad de disciplinas, un acto que siempre se ejecuta en los 

planos de separaci6n (interfases) • .,14 
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Cabe hacer notar ciertas similitudes en los procesos 

planteados por Papanek y el de Gutiérrez y otros. Papanek, al 

igual que Gutiérrez, considera importante incorporar al usua

rio ("grupo cliente"), dentro del equipo de diserio, también 

plantea la interdisciplinariedad para llegar a la definici6n 

del problema. El tercer factor de similitud está dado por la 

evaluaci6n, esto es una comprobaci6n, esta fase, Papanek la 

maneja como el volver al lugar (si es edificio) diseriado o ver 

la utilizaci6n del objeto para comprobar los resultados en la 

pr~ctica cotidiana del usuario. 

Cabe mencionar una cita m~s de Papanek relativa al 

diserio integrado: "Todo diserio generalizador integrado aplica

ble a la sociedad tiene que ser operacional; esto es, ha de 

referirse a las necesidades auténticas de la gente". 15 

A di ferencia de los métodos planteados anteriormente" 

Ricard A., distingue, de manera sintética, el recorrido crono

l6gico que se da en el desarrollo de un proceso creativo: 

l. Informaci6n relativa a necesidades y deseos latentes. 

2. Conocimiento del contexto social y factores psico16gicos 

que influyen en los movimientos culturales favorecidos por 

cada sistema socio-econ6mico-tecno16gi'co. 

3. Banco de datos y vivencias experimentales. 



4. Informaci6n sobre medios de producci6n disponibles y sobre 

los últimos avances de la tecnología y de los nuevos mate

riales utilizables. 
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Ricard, considera que el creativo se halla capacitado 

para crear cuando domina el área operativa en que ha de ejercer 

"La forma de decir algo es parte integrante del men

saje que ésta formalizaci6n e.ite-. 16 

Daniel Prieto, complementa los métodos anteriormente 

planteados, incorpora el aspecto comunicacional en el marco 

te6rico, ya que la funci6n del disefto gráfico es comunicar. 

Con base en lo anterior propone ciertos temas que no 

deben quedar fuera en las investigaciones sobre comunicaci6n y 

poblaci6n: 

El principio de totalidad. es decir, el contexto. 

- La participaci6n consciente del perceptor_ que co~st1tuye a 

los interesados en la soluci6n de sus problemas. 

- Evitar autoritarismo abierto o sutil. 

En toda vida cotidiana hay un trasfondo de experiencias y de 

conocimientos vSlidos para la situaci6n concreta que debe 

enfrentar una comunidad, por 10 tanto hay que tornarlo en 

cuenta. 

- Un diagn6stico socio-econ6mico no es suficiente en relaci6n 

con problemas de comUDicaci6n. 

- Un diagn6stico camunicacional atiarca los medios de difus!6n 
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colectiva, las instituciones que operan en la comunidad y la 

propia comunidad. 

Finalmente, se hace necesario mencionar el método 

proyectual de Bruno Munari, por ser el modelo general que inte-

gra en gran parte a los métodos ya mencionados; 

Munari define el método proyectual corno una serie de 

operaciones necesarias dispuestas en un orden l6gico dictado 

por la experiencia, cuya finalidad es la de conseguir un máximo 

resultado con el mínimo de esfuerzo. 

Dicho método consta de las siguientes fases: 

P PROBLEMA. 
~ 

D.P. DEFINIeION DEL PROBLEMA. Definir el problema en su 

~ 
conjunto para determinar sus límites y el tipo de 

solución que se le quiere dar. 

E.P. ELEMENTOS DEL PROBLEMA. Descomponer el problema en 

sus elementos, lo que origina los subproblemas y 

los pequeños problemas particulares, la coordina-

ción creativa de las soluciones de estos, traerá 

consigo la soluci6n del problema general. 

R.D. RECOPILACION DE DATOS. Documentarse en relación a so--

~ luciones ya existentes de los subproblemas. 

A.D. ANALISIS DE DATOS. Estudio profundo de las diversas 

II soluciones obtenidas en la fase anterior. 
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CREATIVIDAD. Se mantiene en los límites del prob1e-

ma (de los datos y de los subproblemas). 

M.T. MATERIALES Y TECNICAS. Datos relativos a los mate-

~ 
ria1es y tecnologías que están en ese momento 

a disposici6n del diseñador. 

S.P. EXPERI~iliNTACION. De los materiales y técnicas dis-

~ ponib1es. 

M. MODELOS. Construcci6n de modelos demostrativos, a 

partir del boceto, surgido del establecimiento 

de las relaciones entre los datos recogidos y 

los subproblemas, el que podrS ser eventua1men-

te la soluci6n del problema. 

V. VERIFICACION. del modelo, presentar el modelo a un 

determinado número de probables usuarios para 

que emitan un juicio sincero sobre el objeto en 

cuesti6n. Control económico. 

D:aUJOS CONSTRUCTIVOS. Tendrán que co~unicar, a una persona aj~ 

na al proyecto, las informaciones útiles para 

preparar un prototipo. 

S. SOLUCION. 

(Munari B., ¿C6mo nacen los objetos?) 

Con base en los métodos mencionados se concluyen como 
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puntos importantes que: 

El método no es un fin en sí mismo, sino un medio l6gico para 

llegar a la producci6n de lo diseftado. 

- Todo diseño parte de un contexto. 

- El usuario no sólo tiene una necesidad y no s610 constituye 

parte del problema, sino que debe ser integrante del equipo 

de diseño, si no se tomase en cuenta, el disefto sería una ar

bitrariedad, esto evita el presuponer un estereotipo de usua-

rio. 

- No se puede llegar a diseñar para la realidad sin tomar en 

cuenta todos los factores mencionados, el disefto sin método 

no sería operacional: organizado, coherente y transparente, 

ni respondería a necesidades aut~nticas. 

De todo 10 anterior se puede deducir la importancia 

del método como expresión del ~roceso del diseño 9r~fico. donde 

la recopilación de lOG métodos planteados por diversos autores 

da pauta para la complernentaci6n entre estos, ya que un esquema 

del método de proyectaci6n no es fijo, .completo. único ni defi

nitivo. 

P.ara la realizaci6n del presente trabajo se ha retom~ 

do el método proyectual de Munari aunado a las diferentes cons! 

deraciones mencionadas por: Papanek, Prieto, Ricard y Gutiérrez. 

en relación al usuario, su contexto y su participaci6n dentro 

del proceso. 
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CAPITULO 2 EL DISEÑO ALTERNATIVO 

"Todo proceso de comunicaci.6n, todo producto del 

mismo, tiene algún valor si alcanza a incidir en las prácticas 

diarias de la poblaci6n. La vida cotidiana es el ámbito donde 

se ponen a prueba los mensajes. La posibilidad de éxito de una 

campaña depende de la estructura de la vida cotidiana del sec

tor social al que nos dirigimos".l7 

Lo anterior es mencionado en el libro Diseño y comu

nicación de Daniel Prieto, quien plantea la existencia de dos 

tipos de diseño: uno alternativo en contraposición a otro domi-

nante. 

En el libro de Elliot/Nigel se cita a Parkin, quien 

refiere los sistemas de valor como "dominantes" y "subordina

dos" • 

Los dominantes se encargan de la definición de la 

realidad, mis~a que es propoccionada por las instituciones so

ciales y da el marco general en el que los temas no se relacio

nan con la experiencia directa. 

Como sistemas subordinados, Parkin entiende la con

ciencia de base, desarrollada a partir de la experiencia real, 

pero que proporciona una "exp1icaci6n" coherente s610 de los 

temas "locales" inmediatos. 

Daniel Prie.to, al igual que Parkin, divide los pro

cesos en dominantes y alternativos. 
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Prieto agrega que: 

A cada uno de ellos les corresponde una forma espe- : 

cial de comunicaci6n y específicamente de diseno gr~fico, es 

decir, ~ste varía con relaci6n al modo de producci6n y al tipo 

de relaciones s~iales. La divisi6n social del trabajo y las r~ 

laciones sociales vigentes se manifiestan en los mensajes que 

se dan en cada uno de los procesos. 

Los mensajes dominantes tienen como funci6n el forta

lecer la concepci6n m~gico-pesimista de los explotados respecto 

de la situaci6n en que viven: promueven expectativas limitadas 

hacia el consumo en una escala creciente cuyo arquetipo está 

siempre en los sectores sociales de mayores recursos. Ejemplo 

de esto es la publicidad, que es la difusi6n de mensajes orien

tada a mantener una actitud fetichista, en ella, el mensaje 

tiene la funci6n de reforzar la visi6n parcial de la realidad, 

además de acentuar el encanto de la mercancía. 

Los mensajes que se producen en el proceso alternati- . 

vo surgen de una vida cotidiana, es decir, constituyen la forma 

de expresi6n, de comunicaci6n, de una determinada comunidad. 

Esto es, a pesar de la predominancia de los mensajes dominante~ 

la gente continúa comunicándose a su manera, lo que a su vez 

constituye la alternativa de los mensajes dominantes. 

Prieto establece una relaci6n din~ica entre los pro

cesos dominantes y los alternativos, en la que los primeros tr~ 
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tan de eliminar o asimilar a los segundos, mientras que estos 

buscan caminos de expresi6n y de difusi6n. Por lo tanto, para 

que se de la caracterizaci6n social del disedo de una 6poca se 

requiere la caracterizaci6n de los procesos dominantes y alter

nativos. 

2.1. Elementos. 

Para la realizaci6n del disedo alternativo, Prieto se 

ref~ere a los elementos que todo proceso debe de incluir -no 

hay que olvidar que el disedo es parte de un proceso, y que por 

esto, se habla de elementos de proceso- así incluye por lo me

nos estos elementos: 

l. Disedador. 

2. C6digos. 

3. Lo disedado. 

4. Medios y recursos. 

5. Perceptor. 

6. Referente. 

7. Marco de referencia. 

8. Formaci6n social. 

En todo proceso de disefto, y de comunicaci6n en gene-

ral, están presentes las instancias econ6micas, políticas e 

ideol6gicas. Por instancia ideol6gica, - para efectos del dise

do- se entiende la elaboraci6n y difusi6n de mensajes que incl~ 
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ye concepciones y evaluaciones de la realidad, dichos mensajes 

buscan incurrir en la conducta cotidiana de un determinado sec

tor social. Sin embargo, la elaboraci6n y difusi6n de estos men 

sajes, llevan implícitas las instancias econ6micas y políticas. 

l. El diseftador. Las instancias mencionadas anterior

mente caracterizan al diseftador de tal forma que: 

- la econ6mica determina el poder econ6mico que detenta el dis~ 

ftador o el grupo al que pertenece. 

- l~ política caracteriza el poder politico del díseftador o de 

su grupo. 

- la ideol6gíca caracteriza la autoevaluaci6n del disenador y 

la evaluaci6n de 'ste con respecto al perceptor. La evalua

ci6n va de acuerdo a la autoevaluaci6n, y esta 6ltima deter

mina la forma en que el diseftador defina la propia actividad: 

la manera en que se manifiesta en los diseños, en la selec

ci6n de temas y en la distribuci6n de mensajes. 

Prieto di~ide a los diseñadores en: reales y voceros. 

Los primeros, son los que poseen el poder econ6mico y político 

y que a su vez determinan la irtflexi6n ideol6qica del proceso. 

Los voceros son los conformadores que elaboran los mensajes de~ 

tro de los límites determinados por los diseñadores reales. 

La divisi6n entre los disenadores varia según el pe

rlodo hist6rico y depende de las relacíones , ~ociales vige~tes. 

2. C6digos. Se define el c6digo, en referencia a cua! 
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quier lenguaje, como las reglas de elaboraci6n y combinac!6n de 

los elementos de dichos lenguajes, es decir, el c6digo es un 

conjunto de obligaciones destinadas a posibilitar la comunica- ' 

ci6n entre individuos y grupos dentro de una determinada forma

ci6n social, constituyen la base de elaboraci6n de disedos, de 

mensajes. 

En los procesos dominantes, las obligaciones de elab~ 

raci6n y de interpretaci6n de los mensajes, es decir, su cadifi 

caci6n y decodificaci6n, son impuestas por la clase dominante. 

Es necesario·diferenciar los C6dig08 de elaboraci6n de naajea 

de los c6digos conductuales, estos últimos constituyen el con

junto de obligaciones que rigen los actos de miembros de la. di 

ferentes grupos dentro de una misma clase social. Los c6digos 

de elaboraci6n de mensajes y los c6digos conductuales se rela

cionan de tal forma que los primeros apuntan a incidir en los 

conductuales para reforzarlos o transformarlos. 

3. Lo diseftado, es el mensaje, lo conforma el signo o 

conjunto de signos que surgen a partir de c6digos conocidos por 

el diseftador y el perceptor y que llevan a 'ste a una determin~ 

da informaci6n. Lo diseftado estl constituido por dos componen

tes inseparables: el dato y la estructura formal: el primero es 

la funci6n ~tica, esto es, el trabajo sobre los signos: la e~ 

tructura formal constituye la funci6n referencial, el plano se

mintico. 
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La estructura formal y la selecci6n del tema dependen 

directamente de la intencionalidad del diseñador, la que a su 

vez, deriva de la autoevaluación y de la evaluación. liLa forma

ción social incide directamente en la estructura de los mensa

jes ll
•
18 

4. Medios y recursos. Ambos equivalen al canal. Son 

aquellos de que se dispone para llegar a la realización de 10 

diseñado, estarán en relación al contexto social del que surgen 

y r~sponderán al propósito de lo diseñado. 

S. Perceptor. Puede ser un grupo o los individuos en 

relación con el grupo inserto en una determinada clase social, 

es decir, no .e pueden considerar a los perceptores como una 

masa homog~nea. sino que se diferencian por clases sociales y a 

su vez por los grupos propios de cada clase. 

La aceptación o el rechazo de los mensajes por parte 

del perceptor depende de su autoevaluación como tal y como ser 

en general. Tanto la autoevaluaci6n como la evaluación se prod~ 

cen a partir de las relaciones sociales vigentes. 

El perceptor puede ser conceptuado por el emisor de 

dos formas: 

- como punto terminal del proceso (caso de los dominantes), de 

esta forma el perceptor es un perceptor-terminal, su funci6n 

radica en cumplir lo que le indica el emisor, ya sea la adqu1 

sici6n de una mercancía o su adhesi6n ideol6gica. Por 10 tan-
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to la decodificaci6n es automitica. 

- como elemento participante que puede recomenzar y aún rever-

tir el proceso. Al perceptor-participante le corresponde una 

decodificación crítica. Prieto lo considera como la condici6n 

necesaria para los procesos de ruptura, especialmente los edu

cativos y los contestatarios a un sistema de cosas vigentes. 

6. Referente. La estructura formal, componente de lo 

diseñado y que constituye el plano referencial del mensaje, 

conlleva un dato ofrecido al perceptor. Ese dato es un dato 

sobre algo, se denomina referente a ese algo, esto es: 

El referente es el tema del mensaje, de lo diseftado, 

pero lo diseñado es siempre una interpretaci6n del tema. La 

relación entre lo diseñado y el referente se da a partir de que 

lo diseñado es una versi6n del referente, y por lo mismo, puede 

ser verdadera o falsa. 

Los emisores reales y voceros dominantes ofrecen una 

visi6n fragmentaria de la realidad, la que al coincidir con 

una cierta fragmentación de la vida cotidiana, especialmente de 

las grandes mayorías, facilita la dominación, que se da a 

partir de la falta de integraci6n en lo que se hace y en lo que 

se concibe. 

En una relaci6n de textualidad, y recordando que todo 

mensaje se refiere a algo, es decir, nos dice algo sobre aLgo, 

el mensaje diría directamente al referente, pero, todo mensaje 
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está estructurado de tal manera que no constituye una declara

ci6n textual sobre la realidad, sino una versi6n con una inten

ción especlfica. Por lo tanto, el referente no se manifiesta 

clara y totalmente en el mensaje, muchas veces puede aparecer 

dis tors ionado. 

A la relaci6n de textualidad se le denomina comúnmen

te denotaci6n, ésta se da a partir de la aceptaci6n ciega de 

los mensajes que lleva a juzgar al referente sin haber estable

cido nunca una experiencia directa con el mismo. 

El plano de la connotaci6n implica la relaci6n a 

trav~8 de los prejuicios que alguien recibe por su formaci6n 

individual y social que lleva a la imposibilidad de un conoci

miento claro de una re1aci6n leal al referente. 

Los niveles de denotaci6n y connotaci6n toman al re

ferente como algo estático a lo cual se le adscribe una cierta 

interpretaci6n. Esto se da porque no se toman en cuenta las 

condiciones reales en que se produce todo acto de comunicaci6n: 

el referente no es un objeto, sino un proceso, "un objeto se 

refiere a sl mismo, se dice a s1 mismo. Pero a la vez, en ese 

decirse todo objeto dice la familia de la cual forma parte,,19, 

esto es, el refer~nte de un objeto est~ dado por lo~ otros obje

tos que él representa en ese momento. A esas familias de obje

tos, Prieto denomina como sistema de objetos vigente. -En todo 

sistema" hay que distinguir regiones dentro de las cuales viene 
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a ubicarse el objeto en cuesti6n y a partir de las que se le da 

un valor, se lo califica, se juzga incluso su disfrute".20 

Cabe mencionar al respecto la clasificaci6n de obje

tos que Moles A. hace en su libro Teor!a de los objetos, utili

za el término cosas para los sistemas naturales, separables y 

enunciables (piedra, rana, irbol), y el de los objetos para los 

que son realmente de factura humana (como manifestaci6n del 

horno faber), y que constituyen los mediadores entre el indivi

duo y la sociedad; esto corresponde a lo que Prieto define como 

objetos naturales y artificiales. 

El conjunto de objetos artificiales lo conforman la 

creaci6n, la producci6n, la distribuci6n, el consumo y el uso 

de objetos determinantes y determinados parlas ideologías que 

interactúan dentro de una clase social en un tiempo y espacio 

específicos. 

Ese conjunto de objetos artificiales tender~ a gene

rar o reforzar las formas de concebir el mundo. A cada clase 

social corresponde un sistema de objetos artificiales que la 

identifica como clase, y marca los límites de posibilidades de 

renuncia a su situaci6n de clase, as! como sus expectativas. 

7. Marco de referencia. Se llama marco de referencia· 

a la comprensi6n, experiencia y valoraci6n generales e inmedia

tas de la realidad que se da por medio de la interpretación de 

lo disefiado por parte de un grupo o un individuo. 



Un mensaje es referencial si aparece inserto en un 

marco de referencia previamente conocido, vivido y valorado. 
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Existe una relación dinámica entre el marco de refe

rencia, el mensaje y el referente. 

El mensaje puede ampliar el marco de referencia. 

Los procesos dominantes imponen en cada período un 

marco de referencia dominante, dicha imposici6n no es total ni 

absoluta, de tal forma que los marcos de referencia alternati

vos ,tienen concepciones con base en una exper.iencia directa y 

en un valor de la realidad, no coinciden con les dominantes y 

permiten una actitud crítica ante las versiones del sector do

minante en e 1 poder. 

A mayor contradicción entre los mensajes y el marco 

de referencia, menor posibilidad de comunicación. 

8. Formaci6n social. Se refiere al grupo o clase del 

que forma parte tanto el perceptor como el emisor. Hay que 

tomar en cuenta que una formación social no está aislada, sino 

que tiene todo tipo de relaciones con otras, de tal forma que 

la ideología dominante de una puede serlo también de la otra. 

No se puede aislar al perceptor de la formación social a la que 

pertenece. 

Con esto se consideran explicado~, en lo general, los 

elementos que deben formar parte de un proceso de dis0ño que 
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plantea Prieto, sin embargo, a partir del anllisis de estos, 

surgen interrelaciones entre ellos, tanto en un proceso domin~ 

te corno en otro alternativo, lo que a su vez nos plantea la 

importancia de un diseño alternativo, estas relaciones se plan

tean en el siguiente punto. 

2.2. Importancia de la comunicaci6n teoría y pr~ctica 

alternativas. 

Los elementos del proceso crean una serie de interre

laciones que van a caracterizar tanto al proceso dominante como 

al alternativo, y es necesario plantearlas para determinar la 

importancia de la comunicaci6n, teoría y prlctica alternativas. 

Los requerimientos de diseno gr~fico, por parte del 

perceptor, se dan de diferentes formas: 

En el proceso dominante, el disefio se sostiene como 

un requerimiento del desarrollo capitalista, est~ determinado 

por la promoci6n de las mercancías y del modo de vida que a 

ella le interesa. 

En contraposici6n a ~ste, existen requerimientos de 

diseño por parte de grupos que de alguna manera se abren espa

cio dentro de nuestra sociedad con una intenci6n distinta a la· 

del desarrollo capitalista. Un ejemplo de este tipo de grupos 

son los realizadores de artesanías. 

El individuo requiere del diseño gráfico para infor-
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marse de lo que ocurre en su contexto y más allá de éste, tam-

bién para conocer a través de ciertas formas y sentir algo fren 

te a composiciones correctamente logradas. Esto es, en lo indi-

vidual se requiere del diseño como instrumento para la educa-

ci6n, lo que constituye un requerimiento perceptual y ubica una 

alternativa para el diseño. 

liNo se puede ir contra los requerimientos generaliza-

dos, no se puede intentar cambiar la manera en que la gente re-

cibe, y consume diseño". 21 

El referente, uno de los elementos del proceso, en el 

diseño dominante se da como versi6n de la realidad, la que a 

este proceso le interesa que sea conocida, y a su vez, oculta 

una realidad cotidiana, la que viven las mayorías. 

El marco de referencia está dado por los otros obje-

tos que el referente representa en ese momento, lo que a su vez, 

constituye el sistema de objetos vigente, a partir del cual al 

objeto se le da un valor y se le califica. 

El conjunto de objetos artificiales se organiza de 

tal modo que tiende a generar o reforzar formas de concebir el 

mundo, esto se da claramente en el proceso dominante que, me-

diante la publicidad persigue el propósito de homogeneizar con-

ductas y formas de ver la realidad; por un lado crea la necesi-

dad de objetos/status (como los denomina Ricard A.), para acre-

centar sus beneficios, y por otro, niega la vida cotidiana de 
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las mayorías. Cabe mencionar lo que dice Papanek al respécto: 

"Hay profesiones que son m~s daftinas que el dis~ño industrial, 

pero muy pocas. Y posiblemente s6lo haya una profesi6n que sea 

m~s insincera. El diseño publicitario, dedicado a convencer a 

la gente para que compre cosas que no necesita con dinero que 

no tiene para impresionar a personas a quienes no les importa, 

es quiz~ la especialidad m~s falsa que ~xiste hoy d!a".22 

El sistema de objetos artificiales correspondiente a 

una clase social se encarga de identificar a esa clase, a la 

vez que marca las posibilidades de renuncia a su situaci6n de 

clase as! como sus expectativas. 

Las concepciones de la realidad y los sistemas de 

objetos artificiales funcionan como intermediarios para que 

desde el usuario exista una necesidad, que a su vez, puede ser 

b~sica o social, dado que est~ inmerso en la clase social en la 

que se dan los sistemas de objetos artificiales. Para quienes 

tienen acceso al consumo, la condici6n fundamental del uso de 

los objetos es la forma de mercancla, mientras que los que no 

tienen ese acceso s610 tienen la expectativa del uso. 

Sin embargo, no se puede hacer a un lado la vida co

tidiana de los que s6lo tienen la expectativa a ese uso, y que 

constituyen las grandes mayor1as. Esa vida cotidiana correspon

de a las concepciones! evaluaciones y percepciones de la reali- . 

dad que en sus diarias pr~cticas comparten los integrantes de 
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un grupo socia1. El diseiio dominante, al tratar de imponer una 

vida cotidiana al orden vigente, plantea una vida cotidiana ~ 

cional a ese orden, pero sucede que la vida cotidiana de esas 

mayorías es disfuncional a ese mismo orden, por lo que se prod~ 

ce una ruptura. A pesar de esto, los mensajes producidos en un 

proceso dominante también se dirigen a esas mayorías con el fin 

de ocultar una realidad y homogeneizar las conciencias. Lo al

ternativo a este sistema lo constituye la forma en que la gente 

con~in6a comunicándose seg6n sus propias necesidades y que van 

de acuerdo a sus formas de percibir la realidad, a su cotidia

nidad. 

Basta aquí se han planteado las diferentes formas en 

las que se anejan loa elementos tanto del proceso dominante 

como del alternativo, cabe mencionar que lo alternativo consti

tuye la contraposici6n al autoritarismo ejercido por el-proceso 

dominante, a ese tratar de homogeneizar conductas dejando a un 

lado la expresi6n individual o grupal, las auténticas necesida

des de la gente. 

Prieto señala que la comunicaci6n educativa es alter

nativa del orden comunicacional vigente. Para que se de ésta, 

es necesario per..itir la emergencia de la actividad individual 

y grupal, es decir, la participaci6n. La participaci6n implica 

·la ruptura del monopolio en la elaboraci6n de mensajes y en el 

uso de los .acti.0II. 
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En un proceso participativo los elementos formales y 

el sentido final del mensaje resultan totalmente distintos a 

los característicos del autoritarismo. 

En el autoritarismo, los mensajes son elaborados en 

funci6n del impacto que puedan lograr en el perceptor, cierran 

el camino a la interpretaci6n de determinado tema, ofrecen ver

siones rígidas, no criticables: refuerzan los lugares comunes, 

facilitan una interpretaci6n a fin de que no se vaya más allá 

de ella; buscan una s6la respuesta. 

Los procesos participativos a diferencia de los ante

riores, buscan enriquecer la percepci6n, servir de expresi6n 

individual o grupal, los mensajes elaborados estln en funci6n 

del tema, incitan a la pregunta, al dillogo, a la profundiza

ci6n: apuntan a la creatividad, a la espontaneidad, a la ruptu

ra de lo dado por sabido, abren el horizonte de la pregunta. 

"Lo fundamental aquí es que un grupo o un individuo 

no se expresan solamente para pasar informaci6n o para respon

der a un estimulo, sino que también significan, expresan su pr~ 

pio ser, su cultura, sus formas de percibir y evaluar la rea

lidad".23 

Cabe citar como ejemplo de un proceso participativo 

el que, se encuentra en el libro Teatro del Oprimido/l, de Au

gusto Boal: 

Esto surge a partir de un plan nacional de alfabeti-
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zaci6n iniciado en Per6, denominado: Operaci6n Alfabetizaci6n 

Integral. 

Los objetivos de este proyecto eran: 

- Alfabetizar en lengua materna y en castellano. 

- Alfabetizar en todos los lenguajes posibles, especialmente 

artísticos, corno el teatro, la fotografía, los titeres, el 

cine, el periodismo, etc. 

En el sector de la fotografía, dado que se trataba de 

en~regar al pueblo los medios de producci6n, se entregaba una 

c&rnara a las personas del grupo a alfabetizar, se les enseftaba 

su manejo y se les proponía que por medio del lenguaje de la 

fotografía, el grupo contestara a ciertas preguntas formuladas 

en espaftol, para despu~s ser discutidas y mostradas las foto

grafías. Una de las preguntas fue: lD6nde vive usted? 

Como respuesta a esta pregunta se recibieron fotos de 

diversos tipos: 

"Un día un hombre sac6 la foto del rostro de un nifto, 

para responder a la misma pregunta. Claro, todos pensaron que 

el hombre se había equivocado y le reiteraron la pregunta: 

Usted no comprendi6 bien: lo que queremos es que nos mues

tre d6nde vive usted. Saque una foto y mu~strenos d6nde 

vive. Cualquier foto: la calle, la casa, la ciudad, el -

río ••• 

- Aquí est' mi respuesta. Aquí vivo yo. 



SI 
- Mire su rostro: hay sangre. Este nifto, como todos 108 

dem¡s que habitan por ac¡, viven amenazados por las ratas 

que pululan en toda la orilla ~el Rimac. Los perros prote

gen a los niftos atacando a las ratas y haci~ndolas huir. 

Pero hubo una epidemia de sarna y la Municipalidad anduvo 

por acS capturando a muchos perros y se los llev6. Este 

nifio tenía un perro que lo cuidaba. Durante el día su pa

dres se iban a trabajar y ~l se quedaba con el animal. Aho

ra ya no lo tiene. Hace unos dÍas, cuando usted me prequnt6 

d6nde vivía yo, las ratas habían venido mientras el nifto 

dormía y le habían comido una parte de la nariz. Por eso 

hay tanta sangre en su rostro. Mire la foto: 6sta es mi 

respuesta. Yo vivo en un lugar en donde cosas como 6sta 

todavía ocurren ••• 

Yo les poqria escribir una novela sobre los niftos de 

las barriadas del Río Rimac: pero 8610 en fotografía, y en 

ningún otro lenguaje. se podía expresar el dolor de aquellos 

ojos infantiles, de aquellas l&grimas mezcladas con aquella 

sangre. y para mayor ironía y rabia, la foto era en Kodachrame, 

made in U.S.A ••• • 24 

Aquí el_ perceptor se expresa a través de un medio 

que le ha sido proporcionado (la cámara fotogrSfica), pero a 

su vez,- lo hace por medio de un símbolo que tiene un valor 
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dentro de su comunidad, dentro del grupo social al que pérte-

necee 

Cabe mencionar una cita de Prieto al respecto que 

explica todos los aspectos que plantea dentro de un proceso al-

ternativo: IIEn un proceso de transformaci6n todo medio de camu-

nicaci6n es válido, lo importante es qué expresa a través de é~ 

1 " " 11 25 o 1mportante es qU1enes se expresan • 

Asimismo Prieto plantea que para que se de un proceso 

alternativo es necesario observar ciertos puntos: 

- Analizar los medios de difusi6n colectiva, los mensajes y 

relaciones que se dan a cargo de diferentes instituciones y, 

finalmente la comunidad, lo decisivo de este análisis es que 

la propia comunidad participe en su elaboraci6n. 

- Conocer las formas de expresi6n que se dan en dicha comunidad, 

ya que mediante esas manifestacion~s, la comunidad responde a 

una manera de enfrentarse a la realidad, de mostrar o de oc~ 

tar actitudes a ella. 

- Los medios de difusi6n colectiva deben ser evaluados a partir 

de sus condiciones concretas de funcionamiento y, sobre todo, 

por la forma en que con ellos se relacionan los perceptores. 

-En términos de comunicaci6n, el autoritarismo aigni-" 

fica la imposici6n de concepciones y evaluaciones de la reali-

dad, la reducci6n de seres y situaciones a estereotipoe, la 

frustraci6n de cualquier forma de expresi6n individual o gru-
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pal, la negaci6n de lo que cada quien puede desarrollar y reco

nocer en sl mismc y en su relaci6n con los demás ••• 

La comunicaci6n alternativa no se explica desde la 

comunicaci6n misma, sino desde relaciones sociales alternati

vas: la noci6n de alternativa debe ser entendida en conexi6n 

con la ruptura del autoritarismo: si la clave del autoritarismo 

est' no s6lo en lo general sino tambi~n y fundamentalmente, en 

la estructura de la vida cotidiana, pensada en t~rminos indivi

dua~es, interpersonales y grupales la comunicaci6n alternativa 

6610 tendr' validez, s6lo ser' si recupera del autoritarismo 

esa vida cotidiana en sus instancias individuales, interperso

nales y grupales".26 



54 

CAPITULO 3 DEFINIerON DEL PROBLEMA. 

El problema es la Comunidad 2 de Octubre, un grupo 

concreto de la clase perteneciente a los marginados, camo posi

bilidad de aplicaci6n de diseño alternativo. 

-A cada modo de producci6n, a cada tipo de relaciones 

corLesponde una fOLma especial de comunicaci6n, y en nuestro 

caso de diseño gr&fico M
•

27 

El rasgo esencial de esta comunidad, que la caracte

riza y permite ubicarla dentro de un grupo concreto, es la 

demasía de necesidades primarias (vivienda, alimentaci6n, etc.) 

que prasenta, y obviamente es lo primero que comunican. Una de 

estas grandes necesidades es la higiene, manifestada por expre

siones oralea y vivenciales de la misma comunidad. 

Es importante resaltar que a la gente no s6lo les 

interesa comunicar sus problemas sino resolverlos y participar 

en la suluci6n: el diseño est~ para satisfacer necesidades, no 

para crearlas. 

Todo lo anterior, no ubica a la Comunidad 2 de Octu

bre como un conjunto especial o desubicado, sino al contrario, 

lo incluye profundamente dentro de todo un contexto hist6rico, 

socio-económico y pOlitico: que influye en la forma de ser 

de sus componentes, sus satis factores y su lucha por la obten

ci6n de los servicios indispensables que requieren como indivi

duos y como comunidad. 



3.1. Descripci6n de la realidad. 

3.1.1. Geogrlfica. 
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El Distrito Federal, capital del país, limita al 

Norte, Este y Oeste con el Estado de México, y al sur con el 

de Morelos. Pero en realidad, estos límites se tornan difusos 

ya que en su crecimiento ha incorporado no administrativamen

te, pero ' sí de hecho a varios municipios del Estado de México, 

como Naucalpan, Tultitlán, etc. y a esta zona (Distrito Fede

ral con municipios) es a lo que se le denomina zona metropoli

tana. 

El Distrito Federal, compuesto por 16 delegaciones o 

regiones administrativas, se encuentra a 2,240 m. de altitud, y ' 

ocupa 11 499 Km. 2 , que equivalen al 0.075% del territorio naci9 

nal. parad6jicamente, en este espacio, se encuentra el l3.~ de 

la poblaci6n del país; conternpl~ndose la zona metropolitana el 

porcentaje asciende al 20%. 

Una de las delegaciones administrativas que cuenta 

con más área, es la delegación Tlalpan ubicada en el sur de la 

capital. En esta zona se encuentra el volcán El Ajusco, límite 

topográfico de la Cuenca del Valle de México y considerado como 

Parque Nacional. 

En el Ki16metro 8.5 de la carretera al Ajusco se ha

lla la Comunidad 112 de Octubre": el clima que prevalece es nu

blado y tormentoso, ventilado y poco oscilante, registra, 
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adem~s, alta humedad. aunque es el ~rea menos contaminadá de la 

metr6poli. 

DISTRITO FEDERAL: 

TLALPAN 

COLONIA: 2 de Octubre. 

ubicada en la zona sur 

del D.F., dentro de la 

delegaci6n de Tlalpan. 

en el Km. 8.5 de la ca-

rretera del Ajusco. 
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N ••• Y como están pequedos l pues yo siento que este es el lugar 

mis adecuado para éllos, o sea, para que jueguen. Porque ya ve 

cuando renta unol pues, no tienen este lugar donde jugar I y 

aquí pues ••• " 
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Tiene una extensi6n de 24 hect&reas, por las que se 

puede llegar por ~os vías: por el Norte la Avenida 35, y por el 

Sur, la carretera del Ajusco. 

Est& limitada al Norte por las colonias: Jardines del 

Pedregal, Héroes de Padierna, Torres de padierna y L6pez Por t i-

.. 
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110: al Poniente, por Bosques del Pedregal y L6pez Portillo: al 

Oriente, por Belvedere y Jardines del Pedregal y al Sur por los 

bosques del Ajusco. Cabe hacer mención que en los limites del 

Norte est~ la vía del ferrocarril México-Morelos. 
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La topograf1a, por pertenecer a un volc&n, presenta 

un tipo de suelo pedregoso y desniveles que van desde el 5% h~ 

ta el 83.3% como mbima. 

bueno, esta escuela que tene os. ~o otros ~a 

levantamos, mano de obra de nuestros maridos~ algunos de los 

-bueno, sí, algunas personas que tienen maridos- que vinieron a 

hacerlo. Pero aquí era un cerro, como as1 ve usted. el cerro 

éste. Todo lo estuvimos bajando, yeso fue trabajo de pura mu

jer, la mayoría de p~ras mujeres, bajar ese cerro y aplanar 

para que se levantara la escuela, se levantaron tres aulas ••• • 
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3.1.2. Socio-econ6mica y pOlítica. 

La comunidad 2 de Octubre, no es un caso aislado o 

especial de la evoluci6n social mexicana; es el resultado del 

crecimiento desmedióo y excepcional, humano y urbano, que se 

ha dado en la zona metropolitana. Esti absorbida por esta ciu

dad, que s6lo brinda a estos núcleos humanos, el enfrentamien

to a opciones críticas, determinadas por el ca6tico proceso de 

urbanizaci6n que caracteriza el desarrollo en los últimos dec~ 

nios. 

La comunidad, es un ejemplo del resultado de este 

proceso, que apoyado en una limitada industrializaci6n elimina 

la economía bSsica del campo e incorpora a la zona urbana 

todos los espacios pr6ximos, y lo mSs grave, a la gente de zo

nas rurales, provocando estos núcleos sociales. Con base en 

estadísticas realizadas en esta comunidad, se determin~ que la 

mayor parte de la población viene de provincia (74%) y la priE 

cipal causa es la falta de recursos y el alto costo de la ren

ta (68%). 

¿Por qué se vinieron? 

- "Pos por la necesidad. Venimos del Estado de Méxi

co, ¿s"abe por qué? Porque s6lo da una cosecha. Ahora ya no da 

ni la milpa, ni ~ada". 

- "Porque ya tenemos un "lugarcito" donde vivir". 

"Es que yo siempre andaba rentando, y pos es una, 



es una lata con niftos. que no· io quieren a uno. que porq~e son 

latosos y equis cosa •••• y este. y se presenta una oportunidad. 

pos que bueno, que tengan algo en que vivir". 

- IIFu! gente que estuve rentando y que me decían sei'i.Q 

ra dice o controla a sus hijos o se va a la calle. desgraciada

mente dice no que sus hijos bajan corriendo, que sus hijos ti

ran el agua, que sus hijos andan jugando aquí, entonces digo, 

son niftos, son niftos que que pues tienen que jugar, y desgraci~ 

damente hay vecindades, porque son vecindades, digo son cova

chas que rentan a precios altos ¿si? y que quieren este, por 

decirlo as! hacerlos pasar como condominios que no corras, que 

no rayes, que no brinques, que no esto, que no lo otro ••• " 

Hay problemas que posiblemente, en la comunidad, en 

este momento no sean vitales, como es la cantidad de habitantes; 

pero haciendo un an!lisis comparativo del espacio per cápita,. 

actualmente son 1,800 habitantes en un espacio de 240 mil me

tros cuadrados, lo que arroja un resultado de 133.3 m2 por 

persona: si se toma la tasa de crecimiento natural de la pobla

ción, para todo el país en 1980 es del 2.7%, pero para la zona 

metropolitana asciende al 4.3%, por lo tanto en la comunidad se 

presenta un crecimiento natural de 80 personas aproximadamente,. 

esto aunado al problema planteado en el párrafo anterior y al 

grado educacional (actuaLmente el 65% no estudia y de estos el 

44.0% estudi6 parte de ·la primaria) se ·crea un problema de 
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explosi6n demoqr'fica. (Se calcula que diariamente ingresan a 

la zona metropolitana un illar de personas). 

La canunidad 2 de Octubre es un ejemplo claro del 

problema. indirecto y consecuente. ecol6gico que presenta la z9 

na metropolitana: el proceso de urbanizaci6n y en contraposi

ci6n el de desertificaci6n. aceleran el agotamiento y degrada

ci6n de los recursos naturales. Se plantea que es indirecto, en 

cuanto, que es la lucha de un grupo por la satisfacci6n de una 

necesidad primaria de subsistencia. la vivienda. Y es conse

cuente al sistema administrativo del suelo que maneja el go-

bierno; plantea que son zonas de ortiguamiento. y por lo tan-

to. no est& "permitido" el uso del suelo para vivienda. pero'la 

colonia Belvedere. limitante de la comunidad, es reSidencial 

con bosques privados. 

Al ser una comunidad marginada, no cuenta con una in

fraestructura urbana, (agua. luz. pavimentaci6n, etc.): el, sur. 

de la comunidad. limita con la carretera del Ajusco, por la 

cual transitan autobuses que bajan a la ciudad, pero hacia el 

norte. hay que bajar una cuesta de piedr~ aproximadamente 1 Km. 

de distancia. para llegar al lugar la cercano en donde pasan 

autobuses, as! se s an a 1 prabl exi.tent.. en la ciu-

dad: en la cual la concentraci6n d servicia. y fuente. d. tr~ 

bajo en otras porcion~s de la ciudad <el antiguo centro para el 

comercio y cierto servicios. y el noroeste. norte y noreste 
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para la industria) provocan un traslado de miles de personas, . 

lO cual afecta la vialidad y medio ambiente y merma en gran 

medida la economía de estas familias; esto se marca mSs por el 

fuerte contraste que se da en la ubicaci6n de la comunidad, j~ 

to a las residencias de la cOlonia Belvedere, la pretensi6n 

imitativa del "Reino Aventura", y lo absurdo del restaurante 

"Dinos". 

hay que, pay que pro&estar, porque digo, des

graciadamente el mexicano ·y la gente pobre somos la gente mis 

reprimida y no es ton

ta. Porque mientras es

tamos sólos, -nadien-, 

pues. no -nadien- es ~l, 

no siente esa necesidad 

aunque la tenga o no, 

no siente una esa nece-

sidad de defender los 

derechos, los derechos 
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cuando nosotros hacemos faena, muchos niftos 

chiquitos que apenas pueden caminar ah! andan con su tierrita 

¿si? andan ven que mamA o pap' anda anda acarreando piedra, 

abriendo calle, los niftos tambi6n lo hacen ¿si? Acarrean sus 

piedras, acarrean su tierra como ellos pueden y andan ayudando, 

digo, cosa que a uno de madre, se enternece uno hasta las l'gr! 

• Nosotros ya no estamos esperanzados a las 

autoridades, ( ••• ) bueno, esta escuela que tenemos nosotros la 

levantamos ••• • 
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Las 24 hectáreas, que ocupa la comunidad. están sec

cionadas en 24 manzanas. en las que se ubican 380 familias, 

una escuela primaria, una pre-primaria y el centro para asam

bleas, que a su vez contiene las oficinas del movimiento y un 

dispensario. Existe un promedio de 15 familias por manzana, las 

cuales. están compuestas por 5 miembros cada una. considerando 

que es una poblaci6n de 1,800 personas (dato al mes de marzo de 

1983) • 

Como se mencion6, la mayor parte de esta poblaci6n es 

de origen provinciano, el 74 %: y la causa pr~ncipal de movili-
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zaci6n de la comunidad e la falta de recursos y alto costo de 

las rentas (60 %). Si se considera el factor provincia, se ubi

ca a estas personas camo migrantes y por lo tanto, la mayoría 

son campesinos,que por consecuencia, ya tienen una ideología: 

la importancia de la propiedad de la tierra como patrimonio 

familiar y de posesi6n legal, por lo que a pesar de tener una 

idea sobre el caricter fraudulento del fraccionador, lo acepta 

como una manera de tomar posesi6n de la tierra. 

De aquí surgen los movimientos de luchas de colonos. 

es decir, los colonos se unen para que su posesi6n sea recono

cida legalmente como tierra comunal, y esto es lo que constitu

ye su primer punto en la lucha. Lo anterior se da paralelamente 

con otros puntos, por lo tanto, no se pueden enumerar jerirqui

camente dado que estos se expresan desordenadamente y sin con

siderar prioridades. Son las situaciones cotidianas, desde el 

exterior y en el interior, las que obligan a los colonos a op

tar en un tiempo por alguno de los factores, pero éste puede 

cambiar bruscamente por variables no controlables, por ejemplo: 

la invasi6n a la comunidad por las autoridades, el aumento de 

desempleo, alg6n brote epid6mico, etc. 

• empezaron, •• g6n a d cir loa comuneros que 

empezaron a vender, y, no falta quien le diga, ·verd'·, ah! 

venden terrenos, lo quiere, vamos a ·ver·. 
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- "Ya tengo un terreno, ya no me muevo.-

Los aspectos participativos, en el movimiento, como 

son plantones en dependencias gubernamentales, asambleas, guar

dias, etc., están determinados por las mujeres y los ni~os. 

Esto es consecuencia, por un lado, de la ideología de la mujer 

en México, - ver por la renta, por los ni~os, por la salud, 

etc.- y por el otro lado, por la conformaci6n misma de la comu

nidad. 

Del total de habitantes el 45.9 % son mujeres (a27), 

de ese mismo total (1,800 hab.) 921 personas tienen entre O y 

15 aftas, lo cual, representa el 51.2 %. 

- "Desgraciadamente y afortunadamente en este movi

miento hay muchos niftos que se que se han dado cuenta lsi? de 

c6mo es el movimiento, hay muchos ni~os que a uno de madre le 

llega en el alma ¿no? porque digo no es como chiquillos norma

les, no, no, en el aspecto de otra cosa, sino que, pues hay 

niños que andan cantando por ejemplo los niños asi de otras co

lonias que parchis chis chis y todo eso ¿no? No y agu1 no. A

quí, nuestros nifios lo primero que dicen "el pueblo unido jamé 

ser' vencido" ¿si? y entonces gritan consignas que que deberían 

. que ya se les estl haciendo conciencia de que sino trabajaDlOll 

incluso ellos mismos ven ( ••• ) acarrean sus piedras-. 
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- "Todos le entramos al trabajo, pero, digo, no nos 

amedrenta el agarrar el pico, el agarrar la pala, digo, aquí 

hay muchas compafferas que digo, que eh, incluso yo lo se por

que "pus" yo, mis manos eran de secretaria y ahorita tengo unas 

manos de hombre que no puedo con ellas y como yo hay muchas c~ 

pafferas, hay muchas campafferas que dicen cuándo pensaba yo aga

rrar una pala, pero ahora lo hacemos por el bienestar de noso

tros y de nuestros hijos mb que nada". 

- "en cierta forma, desgraciadamente o afortunadamen

te, esta lucha se est' llevando casi por la, o, por la mayoría 



en mujeres, pues ya que el marido se tiene que ir a trabajar 

¿no? ( ••• ) otro de los motivos es que algunas mujeres son so

las, 
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El aspecto educativo, no se ha olvidado, en la lucha 

de la comunidad, y se considera un aspecto vital; por lo cual 

han logrado grandes avances. No obstante presenta fuertes pro

blemas en este aspecto, ya que como se comenta al principio de 

este capítulo, están inmersos dentro de la sociedad de la zona 

metropolitana. 

Actualmente estudian s6lo 640 personas que represen

tan el 35.6 %, mientras que los que ya no estudian son 1,160 

personas, 64.4 %. De . las que estudian actualmente, la mayor c~ 
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tidad se encuentra en el nivel primaria (471 personas, 73.6 %), 

al igual, las personas que ya no estudian, la mayor parte llegó 

a este nivel (516 personas, 44.5 %)¡ en total de la gente, que 

tienen o tuvieron una educación, 987 se ubican en el nivel pri

maria, que representa el 54.8 % de la poblaci6n. abajo del pro

medio del total de la zona metropolitana que es el 57 %. En 

contraposición con los datos anteriores, se encuentra que el 

índice de analfabetismo es de 9.3 % (167 personas) abajo del 

17 % de la poblaci6n de la zona metropolitana, que a su vez es 

menor contra el nivel nacional. 

Los dos problemas más graves que se presentan. en 

base a 10 anterior. y que sólo tienen una solución a largo pla

zo son los siguientes: 

l. Que la menor parte de la poblaci6n (35.6 %) estu-
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dian actualmente; de estos, el 73.6 % (471 personas) estSn en 

el nivel primaria; de este total de 471 personas, 298 se encue~ 

tran en los tres primeros grados, esto es el 63.3 %, por lo 

cual deberán pasar aproximadamente, 10 años para que tengan un 

nivel de técnico calificado. De los que ya no estudian, (1,160 

personas) la mayor parte (516) s610 11eg6 a nivel primaria, y 

dentro de ésta, el 53.4 % lleg6 a los tres primeros niveles y 

el 46.6 % 1leg6 a los tres últimos. 

En ambos casos, cabe hacer menci6n, que a los prime

ros les falta mucho tiempo para llegar al nivel que se solicita 

actualmente en los empleos, y los segundos, lo más grave, por 

ser la mayoría, no tienen ese nivel, que es el de técnico espe

cializado. 

2. El nivel de técnico s610 alcanza en el total de h~ 

bitantes el 4.3 % (77 personas) muy por abajo del 20 % qe ~la 

zona metropolitana. 

Por consiguiente el único factor que puede eliminar 

todas estas deficiencias educativas, son la concientización que 

ya tienen, de este aspecto educativo, y los deseos de dejar a 

sus hijos algo mejor. el mejor ejemplo lo constituye la cons

trucci6n, por parte de la misma comunidad, de una primaria y und 

pre-primaria, sin esperar soluciones externas tardías. 

• la directora de esta escuela, bueno esta escu~ 
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la que tenemos nosotros la levantamos ( ••• ), entonces se,' se 

luch6 entonces, ya porque nos mandaran este, maestros, bueno, 

empezamos a ver que eran insuficientes esas tres aulas, eh, · se 

pidi6, ya lleg6 la directora y se pidi6 dijo no, dice "pUS U 

que las autoridades que yo fu1 y que me dijeron que s1, que se 

portaron muy amables, nosotros, lo que le decimos a la directo

ra, sabe qué directora, nosotros conocemos a las autoridades, 

no, pero que me recibi6 muy amable, que me ofreci6, O.K., vamos 

a ver si le cumplen,O.K., si, muy bien, nos hicieron tres au

las muy bonitas, hab1a muy bonitas, unos vidrios grandes, unos 

ventanales hermosos,¿que fué lo que pas6 cuando fue el 12 de 

••• ?, creo el 20, no sé, no me acuerdo de qu6 fecha, pero no 

tiene mucho, vino el airecito · y tz~si abajo ¿si?, vidrios enci-
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ma de los niftos, eh, l!minas encima, bueno, fue, fue un desas

tre. Que se vino abajo las tres famosas aulas que nos rega16 

con nuestros impuestos nos rega16 la Secretaria de Educaci6n 

Pública ( ••• ) de esa escuela, dijo la directora, no, no toquen 

nada, las autoridades van a levantar la escuela, ¿qu~ fue lo 

que pas6? no levantaron nada. Que hicimos por la urgencia, que 

nosotros teniamos de que a pesar de que nuestros hijos ya te

nian mucho tiempo perdido para entrar a la escuela ••• " 

En el reng16n econ6mico, ya se plante6 que, uno de 

los elementos m~s afectivos es la falta de educaci6n y por 

ende de capacitaci6n: pero tal vez, lo m~s agravante de la si

tuaci6n econ6mica de la comunidad es el paralelismo entre su 

lucha y el momento hist6rico-econ6mico de México. Baste recor

dar que a partir de la inflaci6n de septiembre de 1976 hacia 

1983 se ha incrementado la crisis econ6mica, repercutiendo de 

una manera m~s marcada en los sectores de menor posibilidad 

econ6mica. 

Se estima que la población econ6micamente activa 

(P.E.A.) de la zona metropolitana es del 24 %, . mientras que en 

la eomunidad es de 24.7 % (444 personas), pero lo m~s agravante 

es el subempleo que contiene este dato, ya que, de estas 444 

personas, s6lo 198 cuentan con un salario fijo, mientras que el 

resto (246 personas, 55.4 % de la P.E.A.) no lo tienen. Esto 
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permite plantear que la economía de la comunidad (1,800 perso

nas) est~ basada en el 11 % (198 personas) del total de la po

blaci6n. 

La tasa de desempleo se ubica en el 1.8 %, que se 

agrava cada vez m~s si se considera que la generaci6n de em

pleos en promedio anual de 1978-81 era de 5.4 % Y durante 1982, 

se redujo en 0.8 %. 

De las actividades que desarrolla la P.E.A., las que 

tienen mayor importancia es el sector industrial (165 perso

nas, 37.16 % en relaci6n al total de la P.E.A.), el sector conA 

' trucci6n (80 personas, .. 18.02 %) y el sector servicios ( 196 pe,f 

sorias, 44.14 %). Cabe hacer menci6n que a nivel nacional, se 

estima que en 1982, el sector industrial redujo la ocupaci6n 

en 3.1 ex, la construcci6n 4.2 % Y el comercio 1.4 %. 

A la falta de capacitaci6n, la mínima tasa de P.E.A. 

y la baja en los sectores donde se ocupa principalmente la co

munidad, se auna un elemento m~s, que es el ritmo inflacionario. 

El índice de precios al consumidor en la ciudad de México (to

rnando 1978-100), el índice general pas6 de 191.9 en 1981 a 

302.4 en 1982, dentro del cual, las que presentan mayor alza 

son: los productos b~sicos (alimentos de 190.0 a 284.2, ropa y 

calzado de 198.5 a 308.8 y la vivienda de 209.0 a 332.4). Como 

puede observarse, estos productos b~sicos tienen un índice ma-

, yor que el general. 
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Se puede sintetizar que la situaci6n econ6mica de la 

comunidad es bastante precaria, y por consecuencia débil, tien4 

de a agravarse más por la influencia de factores que sufre el 

conjunto de la zona metropolitana y en ventaja s6lo"tienen la 

conciencia de trabajo de grupo. 

- "Bueno, pues yo veo que toda esta lucha que se ha 

llevado, púes, con la participaci6n de todos, la hemos llevado 

adel,ante, hasta en. este momento no nos hemos rendido, sino se

guimos adelante y esperemos que sigamos adelante". 

" ••• pero, digo, pues, pienso yo que esta lucha nos 

ha servido a muchas si para abrirnos los ojos ¿si? para ver 

que unidos podremos lograr mucho, este porque realmente como 

lo vuelvo a repetir tenemos a algunos de nuestros esposos por 

ejemplo trabajando, que, que pues que dicen c6mo es pos~ble que 

me estén, me estén, este, pues, acabando, matando, matando tra

bajo y me paguen tan poco, ¿si?, pero que desgraciadamente es 

una persona la que lo piensa así y otras dicen no, no mano 

pues sí y o renuncio o trato de denunciar eso, me quedo sin 

trabajo, y aquí nos estamos ensefiando a que todos unidos poda

mos .luchar por los ideales de uno mismo. estamos aquí luchando 

por todos". 



80 



81 

En lo que se refiere a la 

tipología de vivienda predominante 

en la comunidad: 

Los terrenos tienen un 

~rea aproximada de 250 m. 2 

Los colonos ocu~an un 

~rea mínima dei espacio total de 

sus lotes para la construcci6n del 

cuarto, que constituye el 6nico e~ 

pacio cubierto. 

El espacio cubierto es 

utilizado para dormir, cocinar y 

comer. En la construcci6n de este 

espacio se utilizan materiales di 

versos como: cart6n asf'ltico. 

piedra, 'tabic6n, lbina galvanizada, etc. El cart6n asf~ltico en 

los muros es el ~aterial que predomina en la colonia. El piso 

es de tierra. 

El patio se utiliza para realizar sus actividades co-

tidianas: lavar, necesidades fisio16gicas, jornadas familiares 

y algunas veces _para cocinar, comer, convivir y para la crianza" 

de animales. 

Se concluye que la tipología constructiva de la colo-

nia es el cuarto redondo con materiales poco duraderos. 
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Los lotes en la colonia estin divididos por bardas de 

piedras de aproximadamente un metro de altura, lo que permite 

la camunicaci6n entre los colonos. 
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No existen calles pavimentadas, estln conformadas por 

caminos de tierra abiertos por los integrantes de la comunidad. 

Entre los servicios con los que cuenta la comunidad, 

como ya se mencion6, est~: una escuela primaria, autoconstrui

da formalmente con tabiques; una pre-primaria, que aún no estS 

en funcionamiento debido a la carencia de maestros~ un dispen

sario y las oficinas,ubicados en el terreno dispuesto para la 

realizaci6n de asambleas, estos dos últimos construidos de la 

misma forma de construcci6n del tipo de vivienda predominante. 

Actualmente se construye una cooperativa en la que se 

pretende que los colonos sean los mismos que trabajen y vendan 

~os productos. En funcionamiento dentro de esta cooperativa 

est~ una mSquina para tortillas. 

Encre los negocios existentes en la colonia, propie-

Pre-primaria: 
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dad de colonos particulares, se pueden mencionar: tres de .fru

tas y legumbres, uno de pan, una sala de belleza, dos de ropa 

usada, dos de refrescos, 3 tiendas, 1 pollería y 1 plomería. 

Escuela 

Primaria. 
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Dispensario. 
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Carnicería. 

Todo lo ,anteriormente expuesto: industrializaci6n de 

la ciudad y la agricultura, migraci6n de campesinos en busca de 

mejores ~ondiciones de -vida, creaci6n de numerosos grupos de 

desempleados y subernpleados, falta de acceso a la vivie~da por 

medio de un mercado regular, disponibilidad gratuita o a bajo 

precio de lotes en la periferia, respuestas paliativas por par

te del Estado, desubicaci6n educátiva y econ6mica dentro de una 

sociedad, necesidad de autodotaci6n de servicios; crea, necesa

riamente, una ideología política, ya que camo Daniel Prieto 

plantea: "Una comunidad consiste en la trama de relaciones co

rrespondientes a su vida cotidiana. Trama de relaciones que se 

expresan en lenguajes, gestos, vestimentas, objetos, espacios, 

ritos, costumbres, expectativas, creencias, estereotipos, con-
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~eptos, formas de amistad, de amor y de autoritarismo, juegos, 

t ah · .. 28 raJo... • Asimismo agrega que una comunidad no es nunca 

un todo homog~neo, est~ atravesada por la contradicci6n, por 

las diferencias que surgen a partir de sus vivencias. 

Esta ideología política puede resumirse en los si-

guientes puntos: 

l. Posesi6n de la tierra como patrimonio familiar. 

2. Reconocimiento legal de esta propiedad. 

3. ~rear conciencia como grupo. 

4. Equipar a la comunidad de una infraestructura y -servicios 

búicos. 

5. Mejoramiento del nivel de vida, tanto individual como gru-

pal. 

De todo esto surge la necesidad de crear un sistema 

político organizado, que contemple dicha ideología, el cual es-

ti conformado de la siguiente manera: 

Presidente. 

Srio. - General. 

Sria. de Relaciones. 

Sria. de Finanzas. 

Sria. de Difusi6n y Prensa. 

Sria. de Acci6n Cultural. 

Sria. de Acción Social. 

Sria. de Acción Femenil. 



Sria. de Acci6n Deportiva. 

Sria. de Acci6n Juvenil. 

Sria. de Actas y Acuerdos. 

Comisi6n de mejoras cívico, moral y material. 

Sria. de Vocales. 
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Una conciencia de grupo permite que la toma de deci

siones, para solucionar los problemas, sean manejadas y 

aprobadas por consenso dentro de la misma comunidad, para 10 

cual, se. reunen una vez por semana, en asamblea general, ade

más, para informar o discutir decisiones. 
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Para una comunicación inmediata y constante, est4 el 

Comité de Información Popular conformado por un representante 

de cada manzana, que organiza las comisiones para llevar a 

cabo las actividades necesarias. como marchas. plantones. 

guardias o faenas. La existencia de este tipo de organizaciones 

requiere un apoyo económico. determinado por la contribuci6n de 

los ~ismos COLonos, no obstante la debilidad de su economía. 

Por último, cabe mencionar, que no se encierran en 

ellos, su misma ideolog1.3 les obliga a dar su apoyo a otros gru_ 

pos: otras colonias. doctores, desempleados. maestros, etc. 

- " ••• porque aqu1 todo, todo e 1 movimiento se ha lle-

vado, ha estado muy bien llevado por nuestros campafteros. Jesús 
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y Manuel. a los cualeS nos han dicho que hay que salir a comi-

si6n. a tal parte, que al Departamento. a la Deleqaci6n ••• • 

- ·En mi manzana ( ••• ) todos están conscientes de lo 

EXllillfipA -tiASGAJACREA&KJN 
DE UN DISPENSARIO EN NUES1RA 
~ V PLAZM' PARA L09 
''''~ COS DES. 'MPI,G.ADOS 
~fJl.ONIA 2tÜ~ S" I/ICOIM 

TOTOI.APAH 
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que estamos haciendo aquí- • . 

~ "espero que sigamos si todos los colonos estamos 

conscientes a lo que estamos aq.ul u 
• . ~.""~_.-,, 
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3.2. Antecedentes. 

Uni6n de Colonos de San Nicol&s Totolapan. Hoy Colo

nia 2 de Octubre. 

1977 - Llegan a la colonia. 

(Algunos compraron los terrenos, otros llegaron des

pués). 

Los terrenos en litigio: 

(Hace mucho): pertenecieron inicialmente a la 

f~rica "La Fama Montailesa", la que al quebrar 

les pag6 a sus trabajadores con terrenos. Los 

trabajadores después, vendieron sus terrenos a 

la inmobiliaria Rena, la que a su vez, vendi6 

los terrenos a algunos de los colonos. 

Terrenos en litigio entre colonos y ejidata

rios y autoridades. 

1979 - Noviembre - 5 - Reciben los colonos amenaza de desalojo 

por parte de las autoridades. 

- 8 - Los colonos recurren a tramitar un ampa

ro (77/80). 

- 16 - El juez dicta el amparo 77/80 como sus

pensi6n provisional. 

- 21 - Los colonos son rodeados por granaderos. 

"Al otro lado de la vía del tren es esta

blecido un campamento de policía montada 
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que impide el cruce de la vía y vigila 

a los colonos. 

- 22 - Desalojo de los colonos por parte de 

las autoridades. A raíz de esto la col~ 

nia se llama 20 de Noviembre. 

Se van los colonos a vivir en la 

vía del tren mientras se resuel

ve lo referente al amparo. 

1980 - Septiembre - 17 - El juez dicta en el amparo 77/80 la 

suspensi6n definitiva en primera ins

tancia. 
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- 19 - La delegaci6n Tlalpan utiliza el" rec~ 

so de Revisi6n para revocar la senten-

cia. 

El magistrado encargado de la revisi6n 

del . amparo 77/80 dictado por el juez, 

tarda un afta en resolver. 

1981 - Febrero - - - - - La S.R.A., ordena el deslinde de terr~ 

nos de propiedad privada y ejidal. 

Marzo - 2 -

Junio - 11 -

Agosto - 19 -

El Campamento 2 de Octubre + Col. San 

Nicolis Totolapan + organizaciones c~ 

pesinas de diferentes estados (Son., 

Sin., Gro., Ver., Oax., Chis., Mor., 

Edo. ·de Méx.) hacen una petici6n ••• 

Represi6n del Campamento 2 de Octubre. 

El magistrado reafi~a la sentencia d~ 

finitiva dictada por el juez. 

El delegado ordena el reacomodo de los 

colonos, pero simultineamente avisa a 

los ejidatarios (Av. 35 por abajo de 

la vía), para que estos impidan el su

puesto reacomodo, por lo que los colo

nos quedan igual. 

Septiembre - 13 - Toma de tierras por parte de los colo-

nos con base en el amparo 77/80. 



Octubre - 2 - Se queman las 'casas construidas por los 

Noviembre 

colonos y les roban sus pertenencias, (se 

dice que la quema es organizada por las 

autoridades en colaboraci6n con .los ejida-

tarios (disfrazados de comuneros). De 

aquí surge el nombre de la colonia: Colo-

nia 2 de Octubre. 

(un mes después). Los colonos construyen 

tres aulas para formar la escuela .prima-

ria. 

COMOOO POR ?A..Kt~ DE. 

LAS AUTOR '(:t:.De5 jAÚ": 

-.!!\.j \:'Ub.t-\0S ~~ -,-A 'lA 

II~r=1 
~~~ 
I ~ fl ~II ~IE=~:t",,~~j. 

por lo que nosotros hemos deducido, "pos" fue 

una conjura que hicieron, entre el Delegado Gonzilez Arag6n y 

los ej!datarios, porque npos" desgraciadamente no sabemos si 



gente 4e aquí o en 'qué forma se enteran esas gentes que pues 

que, salimos a comisi6n M
• 
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- "Porque. desgraciadamente uno de pobre, pues, lo pi

sotean, y eso lo que las autoridades hicieron ese 2 de octubre. 

Pisotearnos, pisotearnos, burlarse de nosotros, porque sabiendo 

que no estábamos, vinieron, se conflagraron, hubo ~olicías, po~ 

que encontramos placas, encontramos, incluso había armas regla

mentaria$, que digo, que no cualquier gente la tiene, que digo 

que sería una estupidez de parte nuestra pensar que eran simpl~ 

mente, este, ejidatarios ¿no? sí venían ejidatarios, pero tam

bién venía personal de la policía montada ••• " 



entraron y balaceando y silbando y, y, amena

zando a la gente, hubo gente, tenemos compañeras aquí, a las 

cuales las, las atacaron, salvajemente, porque digo, más que 

nada que saben que son gentes que pues que ya quieren que yá~ 

hay gente pobre que dicen ya basta de que nos estén pisoteando 

¿no?, entonces hay gente que dice no, ¿por qué? y se puso al 

brinco como vulgarmente se dice, se puso al brinco y esta gente 

la, las golpeaba, las arrastraba, las sacaba, les aventaba pe

tr6leo, y o te sales o te quemo, chiquillos así, que parece 

cosa increíble, chiquillos que todavía se acuerdan". 

- " ••• inclusive, "pos" como usted dice de la quema, 

"pos" fue un poco dura para nosotros el ver eso, inclusive esa 

vez, pues, salimos a comisi6n, casi no había gente aquí en la 
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"colotia" y IlpoS" nosotros nos enteramos a donde fuimos a comi

si6n, ibamos llegando, cuando ya lo estaban anunciando que las 

quemas de casas, inclusive muchas personas, pues, dejaron sus 

bebés: dejaron a sus bebés, aquí, inclusive yo una soy una de 

las personas que habian dejado tres niHos aqui, lo único que 

habia llevado un nifio chiquito, ustedes sabrán lo es, yo pienso 

que mucha gente que vió así, pues, se puso a pensar muchas co

sas asi, pues yo por ejemplo pensaba que a la mejor ya me lo 

habían quemado a mis nitios yeso, pero "pos", este, pues, bendi

to sea Dios que no les pasó nada, pero si fue bastante duro, se 

ha vivido muy duro en esta colonia". 

- n ••• lo de menos sería irnos a trabajar, pero tam

bién aquí nos vuelve a pasar otro 2 de octubre y seria imperdo

nable" • 
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1982 - Agosto - - La S.E.P. hace la inspecci6n de las 

instalaciones de la escuela para po

der mandar maestro& para la misma. 

1983 - Noviembre - 9 - - La policía toma presos a Jesús Rivera 

Martínez y Manuel Reyes Cruz, dirigeE 

tes de la organizaci6n. 
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3.3. Estudios. Estad1sticas. 

Para determinar las caracter1sticas propias de esta 

comunidad, se realizaron dos tipos de encuestas: el primero con 

la propuesta de un equipo de Arquitectura Autogobierno (quienes 

realizaban simult&neamente la tesis sobre wivienda), a partir 

de esta encuesta se determinaron características generales, 

como són: causas de movilizaci6n, edad, miembros de la familia, 

ocupaci6n, etc. 

El segundo tipo de encuesta est& conformado por pre

guntas relacionadas con h(bitos higi'nicos, ~e alimentaci6n y 

an&lisis de enfermedades predominantes en la colonia. Para la 

realizaci6n del trabajo de campo, se cont6 con la colaboraci6n 

de la Dra. Patricia M'ndez que daba consulta en el dispensario. 

Esta encuesta fue realizada con las personas que asistían a 

consulta. 



1
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ENCUESTA: 

No. total de familias: 380 total de encuestas: 357 

Relaci6n porcentual: 100 % 94 % 

Desglose de familias por manzanas: 

No. de Manzana: No. de Familias: 

24 Total 380 

1 20 

2 20 

3 21 

4 22 

5 19 

6 20 

7, cuch. 12, 13 10 

8 22 

9 20 

10 18 

15 20 

16 20 

17 22 

18 21 

19, cuch. 19 18 

20 13 

21 17 

22 20 
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23 23 

24 14 

Relaci6n promedio familias/manzana: 15 aproximadamente. 

. . _88080 
Ubicaci6n de . las ·manzanas r:I Col 81 ~ • 

en la colonia. LJ l:J . gG g~. 
\3 G \120 

6r;JEJ 
Z1c~~ 

~ 



Cantidad de miembros por familia: 
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No. de miembros por familia. 

composici6n de lugar de origen: 

Cant. Comp. Porc. 

Total de hab.: 1,800 100 % 

Provincia: 1,332 74 % 

D.F.: 468 26 % 

Causas de movilizaci6n: 

A = Falta de recursos y 
alto costo de renta. 

B = Falta de vivienda. 

C = Propiedad privad-a. 
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PIRAMIDE DE EDADES 

cantidades 
personas 

~ 
-

9 - 20 - 54 
105 
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249 I 
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HOMBRES 

Composici6n por. sexos 

No. de Hab. 

Total Hab. 1,800 

Mujeres (1) 827 
Hombres (2) 973 ' 

60 
40 
20 

o 

(%) 

TMH 'l'MH 
0-15 16-50 

~!I 

1 

cantidades 
EDADES personas 
81-+ !, ~ -

~ 
-71-80 ---.J 

I 61-70 --i. 
51-60 ~ 
41-50 ~ 
~1-4Q 
21-30 
16-20 
13-15 

6-12 
0- 5 

Comp. Porc. 
(%,) 

100.0 

45.9 
54.1 

Mos 

I ~ 
I . 147 

I --2l . I 68 
J ~ 
I 167 

I 

50 100 150180 
MUJERES 

T= Total 
M= Mujeres 
H= Hombres 
P= No. de personas 

1,800 
827 
973 

100.0 % 
100.0 % 

100.0 % 
45.9 
5~.1 
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Grado de escolaridad: 

Zona Metropolitana. 

Estudian actualmente. 

(cifras en miles de person.) 

Total 2,545 

a - Pre-primaria 130 
b - Primaria 1,450 

c - Secundaria 445 
d - Preparatoria 220 
e - Superior 300 

Comunidad 2 de Octubre. 

(cifras en unidades de pers. ) 

Total 

N- Nada 167 9.3 
A - Pre-primaria 360 20.0 
B - Primaria 987 54.8 
C - Secundaria 209 11.6 
D - Técnica 77 4.3 
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Datos correspondientes a la comunidad 2 de Octubre. 

E - Estudian actualmente: 640 35.6 % 

N - No estudian actualm.: 1,160 64.4 % 

Total: 1,800 100.0 % 

Estudian actualmente 

Total 640 100.0 % 

A - Pre-primaria 34 5.3 
B - Primaria 471 73.6 
e - Secundaria 100 15.6 
D - T6c:nica 35 5.5 

No estudian actualmente 

. :rotal 1,160 . 100.0 % 

N - Nada 167 14.4 
A - Pre-pr imar ia 326 28.1 
B - Primaria 516 44.5 
e - Secundaria 109 9.4 
D - T'cnica 42 3.6 



50 (%) 

40 

30 
T - Total 

20 E Estudian actualmente 
N - No estudian actualmente 

10 
P ~ No. de personas 

O I T E N- T'E 'N' 'T'E'N' 'T'E'N' 'T'E'N' 'T'E'N 
10. 20. 30. 40. 50. 60. 

PRIMARIA 

~ l!Se 15.8 117: II;~ II! 1,~1 ~ 123 12.~ 1 :81 ;gl 12:gI2~J 987, 100.0 % 

~ tillE 471 100.0 % 47.7 
~I 9. 38 7.4 516 100.0 % 52.3 .... 

o ..... 
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Poblaci6n total: 1,800 habitantes. 

P.E.A. = Poblaci6n económicamente activa. 
P.E.I. = Poblaci6n económicamente inactiv. 

P.E.A.- 24.7 % - 444 personas. 
P.E. I.- 75.3 % - 1,356 personas. 

pOblaci6n económicamente activa: 

A - Sector 
B - Séctor 
C - Sector 
D - Sector 

Agropecuario - 3 - 0.68 " 
Industrial 
Ind. Const. 
Servicios 

Total 

- 165 - 37.16 " 
80 - 18.02 " 

- 196 - 44.14 % 

- 444 - 100.00 % 

Poblaci6n econámicamente inactiva: 

a - Desempleados - 33 -
b - Hogar - 1,323 -

2.4 " 
97.6 % 

Total - 1,356 - 100.0 % 



\ 
\ 

Total poblaci6n - 1,800 - 100 % 

Pobl. econom. activa 444 - 24.7 % - Salario fijo 
Salario No fijo -

Pob1. econom. inactiva - 1,356 - 75.3 % - Desempleados - 33 -~-
Hogar 1 , 323 - 97. 6 % -

100.0 % 

11.0 % 
13.7 % 

1.8 % 
73.5 % 

.... o 
\D 
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TIPOLOGIA DE VIVIENDA: 

Materiales empleados en los cuartos: 

PISO: Tierra 92.1 % 

Firme de concreto 7.4 % 

Madera 0.5 % 

TECHO: Cart6n asflltico 92.1 % 

Llmina galvanizada -- 5.0 % 

Madera 1.0 % 

Otros 1.9 % 

MUROS: cart6n asfi1ticQ 79.7 % 

Piedra 3.1 % 

Tabique 4.7 % 

Madera 8.9 % 

Llmina 2.1 % 

Otros 1.5 % . 



I~~nidad 2 de Octubre _nJ 

No. de manzana 
Enfermedad 
Edad 
Sexo 
Fosa 
Letrina 
¿Hierve el aqua? 
¿Lava alimentos? 

Q.I,",,(I)~ 
:::s :::s 10 ., 
O' 0",,", c: 

Q.I 'O 10 
Vl ~ e o (1) as 
~ Q.I o (1) 
c: e ~ 
Q.I ~ c: 10 
S(I)\Itlr-l ..... c: ::s 

~ 
leche 
huevos 
verdura 
frutas 
frijol 

Una columna por cada paciente. 

Fecha: ~ -I 

r-IOUIO 
~ tortilla ______ ~ __ ~ __ ~ ______ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~~------~----~~----~-------J 

Notas u 

Observaciones 

... ... ... 
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Encuestas realizadas en co1aboraci6n con la Doctora 

Patricia Méndez, sobre la higiene y la a1imentaci6n. 

100.0 % = 314 personas que asistieron a consulta en el perlo-

do comprendido entre el 28 de febrero y el 6 de mayo 

de 1983 (días de consulta: lunes, miércoles y viernes) 

51-.. 
41-50 

ca 31-40 
G) 

21-30 'tS 
10 

11-20 'tS 
~ 0-10 51.1 

(%) 
O 10 20 30 40 50 60 

o 
~ Masc. 31.4 

_CIl_F_e_m_._t-__ r---.,_-.,._-.-_-r-_..,....--.I~6_8. 6 (%). 

Bai'io 
Nada 

Letrina 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Fosa ~~------------------------------ 91.4(%) 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Alimentaci6n: 

1 
(%) 

00 ... 

90 . 

80 i- ,. 

70 ~ 

60 

50 

40 

30 1'" 

20 

10 
fl) J ~..& r rh,f1f h n r n _ 

carne huevo leche verdura fruta frijol tortilla 

No. de días por semana . % % % % % % % e 
~ 0- 5.1 5.1 8.6 3.5 1.9 1.6 3.5 
x 1-29.6 2.5 0.6 27~7 11.1 2.2 -
Ul 2-35.7 4.5 3.5 21.9 20.1 2.9 -
lIS 3-19.4 ·15.9 9.9 7.9 21.0 5.8 1.0 
~ 4- 5.1 17.2 13.4 13.0 13.1 5.4 1.0 

• d- 2.9 51.6 58.9 9.5 21.3 81.5 94.5 
o 0- 2.2 3.2 5.1 16.5 11.5 0.6 -z 

d=diario 
o=ocasional 



Enfermedades predominantes: 

otras 129 
ojg~ 7 

ap. diqestiVQ _1
1

8 
siSe 6seo y musct 
def. metab611caa 11 

sist. nervioso 11 
oído 
san,o .... _--I 

ap. resp1ratorio~_~ 
dermatol6qicas~ __ ~~~_ 

parasitaria_~~ ________ ~~~ __ --, 
ap. qen1 tal=t-_____________ --L....::.:::.---t 

qa~tro-~ntestinal~----~------------------~~------

o 

otras: ap. cardio-vascular 
enf. infecciosas 
tiña 
enf. neuro-psiqui4tr1cas 
infecciones bucales 
ap. urinario 
nariz 
sist. endocrino 
tUDlor 
traumatismo 
hernia 
retraso ps1camotor 
purambosis 
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NOTA: Algunas de las personas que asistieron a con

sulta padecían m4s de una enfermedad. 



3.4. Relaci6n de necesidades. Trascendencia del' 

problema. 

"La forma mis directa de asegurar que las necesidades 

de los usuarios se reflejen en un disedo es reunir datos sobre 

esas necesidades mediante encuestas de opini6n, cuestionarios, 

entrevistas ( ••• ). La idea b¡sica es preguntarle a la gente 

"¿Qué quiere, y qué problemas necesitan solucionar?".29 

Al hacerse indispensable la participaci6n del usuario 

en el pro~eso de disedo, y reafirmindolo con el p¡rrafo ante

rior adem¡s de las encuestas escritas, se realizaron platicas, 

respetando su organizaci6n social, con la Comisi6n de Informa

ci6n, que representa a todas . las manzanas, Y. la relaci6n de ne

cesidades, Jen las que puede ser participativo el disefto gr¡fico 

es la siguiente: 

l. Puntualidad de los nidos en la escuela. 

2. Forma de utilizar los muebles de los bados en la escuela. 

3. vocabulario de los niftos. 

4. Limpieza personal. 

S. Limpieza de alimentos. 

6. Construcci6n de fosas sépticas. 

7. Prevenci6n de enfermedades. 

8. Nutrici6n. 

9. Fauna nociva. 

10. Basura. 
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"11. Prevenci6n de accidentes. 

12~ Control de animales domésticos. 

13. Alcoholismo. 

14. Drogadicci6n. 

15. Planificaci6n familiar. 

La trascendencia de estos problemas, es manifestada y 

explicada por las mismas gentes de la comunidad: 

- Sobre el punto 2: liNo le jalan la palanca al bat1o, porque no 

lo saben utilizar, porque nunca han visto 

uno y no saben qué se le tiene que jalar". 

- Sobre el punto 9: "Pues si, hay también ratas". 

- Sobre el punto 12: "Después "el gato se sube a. la mesa, y 

duerme con los niftos, y me da. coraje que 

duerma con los niftos·l
• 

- Sobre el punto 13: "Pos fijese que si, por ese motivo fue que 

se enferm6, por "la. bebida. se enferm6 ( ••• ) 

yeso ··aervi6" de "esperencia." para ya. no 

volver a tomar ( ••• ) yo estoy muy feliz 

por ese lado, porque ya. no toma··. 

- Sobre el punto 14: "Dicen que en" la v!a del tren, han visto 

muchachos fumando cigarros de mariguana, 

parece que no son de la colonia, pero 

quién s abe" . 
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- Sobre el punto 15: ·Si yo tuviera nada mis dos, estuviera 

mejor" • 

"Despu's dice mi marido: porque yo quiero 

andar de novia". 

·Los hijos que Dios me de". 

(Opini6n de una seftora de 10 que dice su 

marido): "Seguramente, que tú ya tienes UD 

"querido"." 



CAPITULO 4 EL USUARIO. 

4.1. Generalidades. 

liS 

Todo el contexto socio-econ6mico-pol!tico, plantea-

do en el capitulo anterior, permite afirmar, que el usuario 

presenta características muy propias, claro est4, sin olvidar 

el factor que una comunidad no es nunca un todo homog~neo, que 

a partir de sus mismas .viyencias surgen diferencias. 

Pero tomando sus características afines, se pueden 

plantear generalidades de este usuario. 

En el momento en que se propone cierto tipo de men

sajes, es importante, . determinar el usuario que est4 m4s tiem

po en contacto con los mismos y con m4s experiencia a nivel co

munitario. 

Las principale~ caracter!sticas generales que deter 

minan el comportamiento, de lás personas de .la comunidad, a 

nivel de comunicaci6n son las siguientes: 

--En su mayorfa son de origen provinciano. 

- Predomina el sexo femenino. 

- Poblaci6n joven (79.4 , tienen entre Q y 30 aaos1. 

- Grado de escolaridad: tercero de primaria ; . 

Las características mencionadas anteriormente van a 

determinar hasta cierto punto, la forma en la que el usuario 

percibe y expresa diferentes mensajes, sin embargo, no son las 

dnicas, Dondis dice al respecto: 

"Las condiciones sociales, la conducta de grupa con 

y hacia otros tambi~n ejerce una enorme influencia sobre la per 

cepci6n y la expresi6n. Las creencias, la relig16n y la filoso-
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fta forman las percepciones, lo que uno cree ejerce un control 

tremendo sobre lo que uno ve".30 

Un diagn6stico socio-econ6mico no es suficiente en 

lo que se refiere a la comunicaci6n, por lo que, independient~ 

mente de los datos arrojados por las encuestas, se trat6 de e~ 

tablecer contacto directo con la gente de la comunidad, el 'que 

se di6 a partir de un lenguaje verbal, a fin de conocer a la 

poblaci6n por medio de esas manifestaciones. 

En base a un esquema psico16gico, se puede desglo

sar el comportamiento a nivel de camunicaci6n, de los usuarios 

en los siguientes puntos: 

- En general es abierto y franco en sus relacione$ 

con los miembros de la comunidad. 

~ En su mayor!a, escuchan, respetan y aceptan los 

comentarios a las reacciones 'de sus c~pañeros. 
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- Se interesa por com~robar de manera explícita el 

acuerdo o grado de compromiso deaada uno de los miembros de la 

comunidad. 

- Está interesado en que los miembros de la comuni

dad sepan sus puntos de vista sobre los temas de discusi6n. 

- Manifiesta abiertamente su amistad hacia otros 

miembros de la comunidad cuando sienten apoyo humano, sin em

bargo, es desconfiado, al inicio, con personas ajenas al grupo. 

- Aprecian y acogen, agradecidos, todo tipo de ayu

da, interna o externa, al . grupo: y contribuyen en las tareas de 

la comunidad de manera franca y abierta. 

- Manifiestan abiertamente su enojo y hostilidad, 

ante un individuo o grupo, que ataque o limite la evoluci6n de 

la comunidad. 

- Buscan .la participaci6n de opiniones de la mayo

ría, para obtener soluciones comunitarias a problemas, que tam

bián son comunitarios. 

- Es espontáneo y dice lo que piensa sin que le im

porte que parezca o no congruente. 
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a.2. Medios de comunicaci6n. 

Tratándose de diseño gráfico, se hace necesario, re~ 

lizar un diagn6stico comunicacional, en el cual se deben tomar 

en cuenta los medios de comunicaci6n, tanto gráficos, como no 

gráficos; es decir, los medios de difusi6n colectiva y los men-

sajes que surgen de diferentes instituciones como pueden ser, 

escuela, iglesia, centro de salud, partidos políticos y asocia-

ciones vecinales, que de una u otra forma establecen relaciones 

con la gente. Prieto afirma que: "los medios de difusi6n colec-

tiva deben ser evaluados a partir de sus condiciones concretas 

de funcionamiento, y por la forma en que con ellos se relacio-
31 nan los perceptores". 

Dondis dice respecto a los medios de cornunicaci6n: 

"El concepto de medios de comunicaci6n en sentido moderno va in 

timamente ligado a la idea de un p~blico masivo C ••. l. Los me-

dios modernos, con su audiencia masiva e invisible son produc-

tos colaterales de la revoluci6n industrial y de su capacidad 

para la producci6n en masa".32 

Sin -embargo, a pesar de la gran influencia de estos 

medios de comunicaci6n, la gente, la comunidad se comunica a su 

manera. 

4.2.1. No gráficos. 

La comunicaci6n no grá{ica, es aquella en la que el 

sentido perceptor principal, del medio de comunicaci6n es el 

oído; el medio externo que predomina en la comunidad, es la ra

~io, la cual no presenta una forma de comunicact6n alternativa, 
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en ' general las 49 emisoras (19 de Frecuencia Modulada) manejan 

comunicaci6ndom1nante. En contraposición con la situación de 

la radio, en la comunidad, no existe ning~n aparato telefónico. 

"La lengua es el medio de comunicaci6n auditivo 

temporal y directo más antiguo ejercido por el hombre a través 

de su historia"33, concepto de Félix Beltrán, importante por

que dentro de la comunidad, la comunicación oral es el medio no 

gráfico predominante, el lenguaje a nivel personal y grupal: 

en el primero es utilizado de una forma cotidiana para comuni

carse asuntos personales; en el segundo, nivel grupal, es en 

donde se marca la mayor importancia de la comunicación oral. Es 

el medio que utiliza el grupo dirigente en las asambleas con t2 

da la comunidad, el Comité Popular de Información para comuni

carse entre sí, y con las personas de cada manzana, y por ~lti

mo, el Comité de Padres de Familia. 

4.2.2. Gr4ficos. 

Se consideran medios de comunicación gráficos, aque

llos en los que el sentido perceptor principal es la Vista" es 

decir, la comunicación se da por medio de imágenes. 

Los medios de comunicación gráficos existentes en la 

comunidad, se pueden escindir en dos grupos: 

1. Los que genera la comunidad. 

2. Los que no son generados por la comunidad, pero 

que inciden sobre la misma. 

1. Medios que son generados por la comunidad. En 

este grupo, a su vez, se pueden mencionar dos formas: la' prime-
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ra, la constituyen .los medios qr4ficos por medio de los cuales, 

la comunidad se comunica entre st¡ la segunda está conformada 

por aquellos que son utilizados por la comunidad para comunicar 

se al exterior de la misma. 

En la primer forma, se consideran, por un lado, los 

r6tulos existentes, como son el del dispensario y los de dife

rentes negosios. 
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Y, por otro lado, el material gr4fico y textos ex

plicativos de la -historia de la comunidad, constituido por fo

tograffas de diferentes momentos en la conformaci~n de la comu

nidad •. 
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En la segunda forma se encuentran: 

a. Logotipo de la comunidad. 

b. Oficios impresos para diversas dependencias gubeE 

namentales. 

c. Las mantas y banderines de apoyo y denuncia. 

d. Escritos de apoyo y denuncia. Volantes. 

a. Logotipo de la comunidad. Las ~genes que confoE 

man el logotipo son las siguientes: el elemento principal y ~ 

tra1, es un puño cerrado, en la parte inferior de la palma se 

encuentra la entrada a una casa, en el original se muestra el 

interior de la casa s~lizado por una fogata, pero, usualmen

te se utiliza una puerta. 

Este elemento simboliza 

la fuerza de la uni6n, y, 

al mismo tiempo constitu

ye una vivienda que es el 

principal punto en su lu

cha. En el original el c~ 

lor va del ocre al amari

llo saturado. Al lado iz

quierdo y atrás del puño, 

se puede observar un ár

bol, que representa el lu ts.~~j 

gar donde habitan, el 

Ajusco, y está soluciona

do co10r!sticamente, en 
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el original desde un verde saturado hasta un verde desaturado. 

En primer plano, adelante y al lado derecho del puño 

se encuentra un maguey, con la misma simbología que el árbol, 

en el original resuelto con los mismos colores que el árbol. 

Todo 10 anterior está sobre un fondo azul, que tam

bi~n va de la desaturaci6n a la saturaci6n. 

Al ser la imagen representativa de la comunidad, es 

utilizado en mantas, pancartas, r6tulos, oficios, etc. Cuando 

se requiere la imagen, en tirajes más cuantiosos, como pancar

tas u oficios, por necesidades econ6micas, los colores los re

ducen al bitono azul-blanco. Hay ocasiones que está dentro de 

un círculo que contiene el siguiente texto; "Uni6n de Colonos 

de San Nicolás Totolapan, Hoy Colonia 2 de Octubre", en otras 

elimdnan esta envolvente. 
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El original se encuentra al centro de una de las pa

redes de la oficina de la organizaci~n, a su lado derecho están 

una imagen de la Virgen de Guadalupe, otra de Ernesto "Che" 

Guevara y una más ~e representa a Emiliano Zapata7 y al iz

quierdo, se encuentra la de Sandtno, esto es una muestr~de la 

ideología de la comunidad. 

b. Oficios impresos para diversas dependencias gube~ 

namentales. Los oficios impresos cuentan con el logotipo, ta 

direcci6n de las oficinas generales y los nombres de lasque 

constituyen su organizaci6n. La tinta empleada es de color azul. 

Son utilizados para realizar las solicitudes de servicios que 

plantean a diversas dependencias gubernamentales. 

c. Las ·mantas y banderines de apoyo y denuncia. En 

general, las mantas y los banderines constituyen el med~o de ca 

municac1~n gráfico principal de la comunidad al exterior. Por 
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medio de ~stas, se ~anifiestan en los plantones o marchas · que 

hacen a diferentes lugares. Los textos de las mantas, en su ma

yor!a son de apoyo a otras organizaciones o .de denuncia. Por 10 

regular, están constituidas solamente por textos, sin embargo, 

en algunas utilizan imágenes. 



Entre los textos que se presentan en las mantas 

están: 
EL 2 DE OCTUBRE DE /981, NUESTRA COLONIA 
FUE COMPLETAMENTE INCENDIADA, NUESTRAS 
POCAS PERTENENCIAS ROBADAS. RESPONSABLE . 
DE TODO ESTO ES USTED SR. DELEGADO Y LO 
SEGUIREMOS HACIENDOLO RESPONSABLE DE 
TODAS LAS REPRESIONES A LOS COLONOS. 
COLONIA 2 DE OCTUBRE. 

NO MAS DESALOJOS, QUEMA DE CASAS 
ENCARCELAMIENTO DE COLONOS, LUCHEMOS 
POR LA FORMACION DE UN FRENTE DE ~ 
COLONIA 2 DE OCTUBRE. 

A LUCHAR TODOS LOS COLONOS UNIDOS Y ORGANI
ZADOS; POR . LA LIBERTAD INMEDIATA DEL COMPA
ÑERO SERGIO ALCAZAR. COL. 2 DE OCTUBRE. 
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DEFENDAMOS EL PATRIMONIO DE 
NUESTRAS FAMILIAS, CON LA 
uNIDAD y ORGANIZACION DE TO
DOS LOS COLONOS. 

POR LA LIBERTAD INCONDICIONAL 
DE LOS PRESOS POLITlCOS cI..J¿L 
C~ 2rJ.D,O~ 
COLONIA 2 DE OCTUBRE. 

COL. 2 DE OCTUBRE . 

. •• • paro. ACLARAR 10 fj.u.l PUBLICO liLA PRENSA" 
TENEMOS DERECHO t1I Wf1 ESPACIO IGUAL! 

DE ACUERDO a.. ~ ARTlCULOS 6 ~ 7d1Ja. CONSTITUCION 
• y 27 dJ, J.o.., LEY DE IMPRENTA. 

C. PROF. CARLOS HANK GONZALEZ: EL COMPAÑERO 
SERGIO ALCAZAR ES INOCENTE DE TODO CARGO QUE 
SE LE ACUSA SU UNICO DELITO ES DEFENDER CON 
LA LEY A LOS OPRIMIDOS DE LAS INJUST ICIAS DE 
UD. Y SUS DELEGADOS QUE COMETEN EN CONTRA 
DE LAS COLONIAS POPULARES. COL. 2 DE OCT. 

EL 2 DE OCTUBRE DE 1981 UN GRUPO 
DE POLlCIAS DISFRAZADOS DE EJI" 
DATARIOS QUEMARON y SAQUEARON 
NUESTRAS VIVIENDAS TODO ESTO CON 
LA COMPLICIDAD DE USTED SR. 
DELEGADO. COL. 2 DE OCTUBRE. 
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La mayor parte de las mantas utilizan letras altas, 

y los colores predominantes son azul y rojo, alternan en ocasi~ 

nes los colores para hacer resaltar el nombre de la colonia. 

En general, no ocupan el logotipo en las mantas, úni 

cam~nte en los banderines, como ~nico motivo gráfico. 

Para la elaboraci6n de este medio no se siguen con

diciones especfficas respecto a formato o diagramaci6n,su fac-
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tAL ru~BlO DE ~~XIr.O 1 

D 
lo OUE SUCEDE EN LADCO~. Dos DE OCTUBRE, SAN ;~IC~LÁS T~ 

TOLAPAN.. ELEGAC i é:~ DE I LALPAN, l. t-. 
}; ' o·'· ·'L.f CCLOi~l~ 2 DE OC'TUBR~, LLAJw".:.D.~ · ;\sf !'clfH¡iBER'" SUjO EÑ 

ESA FECH;' ~N LA ~UE SE ::;UF~ÁÓ UNO f-I.nS DE LOS ,\T¡~QUES ~UE SE ·LE H/~N ~' ' . 
HECtiO e~ su CORTA VID;': ' EL '- !)E OCTUBRE DE 19~1, UN GRUPO DE V,~~ID,~-
LOS:ENC,~BEZ;.DOS ~OR J. TRINIÓ,~D·EsLW:. C~ji.'\CHC, INCENDIARON t'O~C~EN:: 
T,\S ;t;~S:.S, ~E L(l COLQ1H';;, EN F.SE ENTONCES Lli'.l"1;~D,; Az'lPLI,\CléN DEL i ¡:.:..:o! ' 
DREG:IL Di; ~.:.~: ;'; rCOL'.5 I OTCl;~P;.N .. S.\QU('~RON L';S HUI'lI LDES c:~~;".s Dr: LOS 
COLONOS Y NJEV;,Ml;NTE t'l'.NIFEST,\P'O~: Etl TODOS LOS ¡.MBITOS P.UE ;~¡iI'H;'BfA 
riCAB/.DO. ~IUéSTR:. COLCNt:,: LO CIERTO :ESCUE PSSE I.L TI~"'?O ~~t-I'4SUCRRI-
DO. LbS : RESPONS~SLES CONTINÚ;'N l~PUNES. . . 

.. o. . '1 ',,· .J 

:~ ; '.' . :'1. ' UN GRUPO DE COLO~~CS, QUINCE, ENC~B~Zr;DCS POR CU,',TRO,H/\U 
ESTADO DtFurWIENDO QUE EN NUEST~\ COLONló·' EXI3iE UN R~GmE;; I)P~ESIVO . 
~orw~NcID:)S POR u, WTERV:NCIÓ!J DEL JURfDICO DE LA DELEG.J.c.rÓN DE ... ,:",":": ; 
Iw:.LP~r¡ y DELDIPU'i,'\DO DEL P;"IRTlOO OFICI;'.L ~N". L'\ ZONA"-TR,,\i:"'_,DE -OES- ' 
TRUIR LO ~UE CuN· T:.tlTO TRrlB/',JO Y·SACRI!=ICIOS HEMOSo.LOGRf,DQ, UEBE TO-:
MARS[ EN'CU~NT:~· QUE ;~ PARTIR DEL TRECE DE SEPTIEr-\BRE DE':lySl TOr'lilJolOs': 
U, OECISIÓ~4 DE UD I C,'\RNOS· DEo· NUEVt\ CUENTA EN tos LOTES ;.QUE· H. ... nfi'J-10S ' .. : 

~i~P~S~ ~Dg~I3~1~~ EEEh~~~~~~~o~~~~~~~? D~ I~7~:~t~s~E t.N~~T~tsÍt~gF~·· 
G:,N';OO eL ;.'·IP¡,\RO '17ldO, R¡.TIFIC"::.D;\ U\ ,SENTEN<;I:i DE PRIMER;, P~ST';NC,l,~ 
eOR u.. 5UPR~'LA, cernE DE,~USTIFIC:' DE· LA ,!ACION, U\ DELEG;~.CiON DE .~
I LALPAN. SE NEGÓ A OBEDECER · U', EJ~CUTORli~ ·DEL ;\MPHRO Y :~UN' .EL PROPIO . 
REHr:TE H¡,t!K, NO :.C:,iÓ DICH~\ EJECUTORIA: SW.EHSARGO EI'(EL CORTO p.l;A 
ZO DE un ;.~c SEIS··,f1ESES, HEMOS LOGR:,DO CON NUESTRO PROPIO ESFU:;RZO ·Y 
POR j~ED W De L.'. COOPER,:,C I Ótl EN EFECTl Va y ·EN iR".n;:;JO DE TODOS LOS co. 
LONOS. IP.:·.Z¡.~ EMP"'REJAR l;',S CALLES,,· CONSTRU 1 RONCE ¡\UU.S ?,".r.A ~ .• Es
CUEL:':'PR:r·¡;.RI,. ,y TRES ?:'R:. Li' .. PRE-t'P.It-lARI,"" f,RREGLAR EL P,-.SJ A NIVEL 
DE L"; , '1f;, DEL FERROC:,RRIL DE CUERfl;,Vt,C;'" LOGR:,iWO Yr' TRt.NSITO VEHICU, 
LAR EN NU~STR':' COLONI,,'., ,:'DEM~S' DE ESTi\R GEST[Ofl":'NDO ÍA ltlST¡',LACIÓ:t.Y 
PAGO DEL P:'.SO ;. NIVEL PO.R LOS FERROCARRILES N,:;CION.iLES D~ í~~XICO, 
COIn;,R CO;·: Ui4 !lISPE~~SIlRIO POPUU,R QUE D,', SERVICIO GR,'\TUITO ¡., NUESTRA 
COr-iUN I n.-,[I. . 

Es CIE~TO QUE L; MAYORfA DE LOS COLONOS ACATf~OS y EXI
G U10S QUE LO:; Dé}l:.S i,C¡~TE:·¡ y CU~PU.N NUESTROS ESU.TUTOS y ;',CUERDOS -
DE AS,".NBLE,'.S, H~NOS DES:,RROU.ADO TR~B;.JOS COrtUNITi\RIOS y D;.OO SCLID~ 
RIDi,D cc~: !fUESTR,:' PRESENC¡¡, FfsIC:\ ~ LO~ COMP.,~~EROS COLON.JS OU: H;-',N 
TENIDO rROE.L~t-';,S, ,',PO,(~\NDO SIN QUE SE ,JOS SOLICITE, POR :ST;'~ VIGI-
L',NTES :lE LOS PROBLEI-'.;,S OIJ: HEMOS SUFRIDO Y ESTJ.R CONSCIENTES DE LO 
QUE SIGNIFIC~ L.r. SOLID~RID;'D D¡~Di, EN EL Mm~EtJTO OPORTUNO. 

Es CIERTO QUE EXISTE DISCIPLiN:' EN NUESTRt\ COLON!I'. y -
QUE SO~IOS C:LOSOS DEL OQDEt¡ y CI;r-l?LlMIENTO !)E tJUESTROS ¡~CUERDOS y Ta 
RE,'\S DETER~\I :'¡;.D"S EN AS;.HJLE,'" PERO ESE ORDE~ ES r:éCES,',R!O P~RA COtIS. 
TRUIR ~LGO y LOS ~ESULT~DOS CE ~UESTR~ ~CTIVI~~ EST~N ~ L~ YIST~ DE 
TODOS Y NO. PERMIT[RE:~~S nUE TR.\iEN DE DIVIDiRnos INFLUENCIAS EXTR:,-
Ñ;;S ,", NUESTF,;, COLONI;·" ~UE R¡:PP.ESE~T;,t! LO~ SIGNOS r1/.s rlEi';;,TIVOS, l..". 
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- L -
E~;VI::>L ·y:;l.;.: ~i~:~CHrKI:, l'E r~o ¡::(.!:,~~ D;.:sr~·JIp. y: L'. psirJEr.S·ióN ~UE su. 
PI)i"lE ESTE NUEVO ~NVITE EN r;U:'STiL CON!?';" 

,,' . . ' ~ · lio E·ST.';!10S Z')Lr.:; y H="'10S !;OL!CIT;.!;O L', SOL!r.,:.RID:~D,.POR 
PR IMER.~ VEZ, . DE TO]):.5 :"'~S :CLorn .:.s r,u: t-!¿i1OS .,POY;ICO, P.':"R:, I'lUE 1";':"1-
:=tESTEN JUPT~ENTE . .'. ct)¡l :-:OSOT;¡~I<; EL RE~Li¡j11) ;. L:..r T.~~HC:'S DIVISIorUi 
T:,S .. . · ,... . . ~~) .: 

UNO CE Nü:S7iWS !',CU:::~IiCS PRInCiP;.LES, ES L'. SECiURID:\D -
O~ NUESTR':'~ cO!~p;/'ER:.S ·"U': sm~ ~',S ~lJE h;J: SUFRIDO E~I C:.R!>!E ?ROPI.~ -

,L;, LUCH.~ P"R.·, T~f'JE:< t::.: ?;, TR mo;¡¡ O y CUF! 1 OS :·\~E:'·: T-E DE L ",S r.u INCS ?C;RSQ 
N"S CUE EST!,N EN CC~·.TR:' DE NUESTR." o~c; ;·,rH!.~Clé,~, u,s 'lUJERES, U~S __ o 

ESPOSAS DE ESTOS' cm.,p/lfiEROS DISIDENTES, co:nlNÚ¡,N CG'I L:. C~G:,NIZ:.-"" ; 
CIÓN QUE L~S H;", DEFEllDmo DE LOS r'l:,LOS TR,HOS y EL M.:'C!-!ISHO DE ESOS 
COMPt..ÑEROS, ut{o DE ELLOS EST!. ,'\CuS.·.DO D!: INTEriTO DE VIOL\CIÓ~t, ti. . 
OTROS SE LES H:, COMPROBi,DO QUE Ti !::!EN Y;'\ :oRED 1 os EN OTR,',S COLON lAS .;; 
Y ':'L SENTIR DE QUE ' NO SEI1'; POS13LE (lUE OBTEf'JG;.f\' !J!~ ?RE!)lO ;'lJ\S, SE _: 
•• L1MN CO:-4 ;)ERSONl'.S EXTR;\tj;-.S P",R;', ;,T!';C:.R .... r;UEQl\ ... ORG;,NIZ;.CIÓU PERO 
EST;.MOS DECIDiDOS y r¿o ' PERMITlREr~os· ~UE UOS ~IVIDAN. . 

. . 
: :'-' Es CIERTO~(\UE H~~.(IOS I'.POY~\to ;.", LOS COt-tP.~ÑEROS DEL C.·,MPA-

MENTO 2 DE OCTUBRE 'DE lZT,"C~·.l;.cq. y ~¡O SOLf.:1ENTE AL c.·.r~Phr-'Er;ro r~ OTR.'.S 
COLON I;'S QUE Cor-lO y .... H." OUED"DC .-iRR 1 E:, ';CLilRAOO SE ENCUErlTft~:l EN PRQ 
BLEHAS SI"'IL~RES ;.. LCS NUESTROS V NO POR EST:', ' R"ZÓN ·~UIER" DECIR QUE 
TENE"'OS NEXOS MÁs DIRECTOS CON EL C,:-''1I':.I1ENTO y CON SUS DIRIGeNTES,Ca. 
MO Lo.MA;HFESTARON ¡\LEl!~OS Ql;'RIO~ DE eSTA CIUD~D, ': ' 
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Si: ¡¿a CC.I:~:IC.\ ~s: 1':: .. ;-/1: tl." Dll DE Aiir.:;' 16 Dí: :;o\'Ic::~.?at: DE 1.G~ 

CORaIE::ri-:J ltI: PROH'J.i)10 1iL: 'l'R~ MIL n:~':;;)!:f..3 c.~;~-:~I: ~UD¡ 'A.'lJC~ 

CClrElf"'_~:j ~¡: LSCuUro::.J IfIClwlAlr!' UOI l'l.tn¡jil Fr~~'T¡ .l i-\S OnCI

JIU 1). PAlA:-;o t!ACI~~:AL u.: U. ZOCJ.Ul. DICIi.\8 ?ci.30NAS VI.'t.UiON

i'OD.l lA !lOCf.E A:: ¡;SPtla 1¡~ -,t'a: i"U$P.l:¡ LIaZi1.\OOi SU9 OOl:JI"Di.fJiI 

iilJUOO!-r .... ,:;';SI'&> iUf):!\4 !!Ar.'!'¡f';:1. t Umru. .~Y::J I~:;~ ?,,:;¡;IC~~.s; 

r 1~'ZARro D. DIcta. ~Olf J:J'!'A.11 Jn:;mo .\Ct'ILU'O~ DE Y.tf",1'nr.D

DSLI'fOI, nq Prr~\lAlO .:ttm U.:"N·"ItNilll 1:A:'¡:JAO.u 'l R1l:JPl.LD.\D.la

roa 3II.LO!luuoa ~l'.O :>~ tU1: U!\~:lA· -r Di.'Lf;OAOIOIf l'OLITI04 Da;-

'ILALF.lJl. DICF.AS PIi180KAO COIi DI'l'tl\rli:1 DI ADUC"IAl\SJi: DEu1cr.oa -

~s 0011 tI. '1M DZ CO~~'!'iltJrR ·COLlK~S DI!. 0-"1'" r Rema

Gua r.&.Rl HILU:l'i'RICI "u. LAS PUi:DAN PAGAR 'l DI ¡¡~ KODQ WC?.lB 

KU CO!l 1&11 "J.C~ID.\~" Dit lA nJ.:tl'fr: Dt ESOAgol: RJ:OO!eQI1. ..UZElG:1 

A BAlE m; PAC¡UnCIOS ¡COr.u:HCOS ItAH MDO Y.llOR .i Ll 2'z:r.iU. AB.a! 
J:IG)O CALLDI, F.ACWmo ~Cl:ZI..lg 1 J>OOto1<010ltUDOil: ELL:>; )t¡~:o. "'! 

lQa UilVIOros Q,» lU:Cf;S: ITJ.K GR!.CU" .l 1:1. A¡;tZ':!lU~It:NTO DE L08 ce. 

xp.l.t:uca J.ROi40. D~~l!lDOS ~ QU~ Ll n¡U;OI.CIu:¡ Di tU~AR ,~ HA H! 
fí.lJ:O E!C ¡iU)FCR~l"H.lia.!::8. 1;;) V~'DJ:i'~¡:!iri niDIGN.A~U Qt.'I: ,tRiO

lII.i p¡: ~"!1t' ~UK1 OLC.U (lCWO Jtr.lU .Pmt~t:¡¡N r J.crun::u POa m-.u 
JIOUJ:iU.S lo l'íl".JO:u.s ~\!E "'1. ,miCO I1I:LI!\') ~t;: li:.:: COY.n'IOO u 5i..'l -

J!:)N..=t:.!Y.)¡ 'l Hl.C:Ll\ ?Ollil" tr.l IDi:.\L "n; Dinn:r.A!t 't&'''"IP. r.JCP.O~ .:i:X! 
e.a.:aciI ,:n: U s:L Di t'A."~~ Ai.. Y~n.\!)t.<i.C :U¡:JLO UN J'J:i)I..1.o DI: tlUUU 

(dI¡ AtS3'.AlI Xlii:" ID,) i~:a~htl AL HIi:~ ¿ }(¡r.!:~!>:-u.o y llAOt.R Yl:."U!AO~'t! 

unos Gil P.1T!\I!{O~;IO P.l~ eca R!Jot lo llA~¡ 1'E aACRIF1CIO~ ¡¡;~Wl(!. 

ct;Z y TAt\B.1J¡Jo i'lilCO I~¡ l!,::l:nOIO n KCt.(¡!'iliS HI¡~i , 1. USTíJ)D 

l~eREi QU& 'i'n.N .. ;~¡ ];!" ):¡::)IO :Jr. I:H'C!J.t.\R .U. PilllLr::o , n:FORKAali~ 

j)zm:.~"¡'»:¡;N';'~ l.t.'J :ilm'OJ ~r:li: 'iün;~l;l':r. l. !,.(IS COLO!108 DE Ll 2 !lE 

oc~c (le. LA E'3~A!r F.J.~IT~~Iii' u V¡;~J.J) r¡ Nt1l:li'l'l'I.08 DliUG~l'fl:i 

'l t;;U3 LA.S J.U"!'C!.I~!!);.;J 1;0 Z.I DT.J:t:1 u.~7An ron Gr~:-rl: C\)I(l'.u.=.t y -

a¡S~ALDJ.n1 NI! C:":',J.'l I.~<'ORI ;~ .. ~ ( "' ~v~ F.U.Il.lI3:::-r. J.Ct:lllf ~ ~1'llO' 

CO"i'.lJ!~~.. ilo ~l:ICO tt=L::''' 1);: t.1::";,:V:» coaU?j;P~iO ti :;".,t:i:l..cu;oa 

Q. c~v.:t::) !)!: U !.':l:G:!lr.:.~ Cc~!..; ):4XICA~!Nl "'~R Y.':1>10 O~L 1'JI.!\A.!O. 

",¡¡\B F.!.V~L )!.\::l!'!f.r./. r " ."..}";"¡;!' :-.n!.J en.ü~ co:t ¡i:QCrn¡a 
¡;t' ~¡'¡1)7 1:.1:",}:-:l~ ¡:s~t"":~' 1 ¡¡~ r~o.13 rol!'"" ,,~:-al~. F.L7c~1 
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tor comdn es la espontaneidad. 

~uienes realizan las mantas y los banderines son los 

dirigentes de la organizaciÓn junto con algunos voluntarios de 

la comunidad, en determinados casos acude gente ajena a la co

munidad, que participa en su lucha, como son: estudiantes, co

lonos de otras comunidades, etc. 

d. Escritos de apoyo y denuncia. Volantes. Se carac

terizan por ser textos en los que manifiestan y aclaran su po

sici6n de lucha conjunta de los integrantes de la comunidad. 

Los medios mencionados constituyen los caminos al

ternativos en contraposiciÓn a los dominantes, que busca la co

munidad como grupo, para manifestarse, comunicarse y expresarse. 

2. Los que no son generados por la comunidad, pero 

que inciden en la misma. Se contemplan dos formas de manifesta

ci6n de estos medios: 

2.1. Aquellos que "son introducidos por gente de la 

comunidad como el material gráfico y folletos proporcionados 

por los centros " de salud, en los que los temas principales son: 

la planifioaci6n familiar y · la higiene; dichos folletos son pa~ 

te del programa de salud rural organizado por la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia. La estructura utilizada" en estos foll~ 

tos es la que se maneja en las historietas. Otro tipo son los 

oarteles del dispensario, cuyos temas están relacionados con la 

higiene, el medio ambiente, la basura y el embarazo. Estos car

teles son emitidos, en su mayorfa por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y la Secretaría de Salubridad y Asistencia". 
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2.2. Prieto dice respecto a los medios de difusi6n 

colectiva: -En una co~unidad hay que reconocer en primer lugar 

los medios de d1fusi6n colectiva que en ella entran: ( ••• ) 

Luego hay que determinar qué mensajes de esos me

dios son frecuentados por la gente ( ••• l. 

Identificar el polo emisor c.. •• L. 

El análisis del polo emisor nos orienta hacia ia in

tencionalidad que está en juego en el proceso ( ••• ). 

El nexo entre un polo y otro son los mensajes ( ••• ). 

La intencionalidad del emisor se manifiesta direc

tamente en ellos, en la selecci6n de tal o cual tema~ de los 

elementos visuales y verbales, de la combinaci6n de formas, 

colores, enunciados. 

Es en ese nexo donde se concentra lo que el emisor 

quiere lograr y lo que el perceptor busca cuando compra ·0 re-
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cibe algo a travEs de los medios. 

( ••• 1 La ~nica forma de comprobar la influencia de 

los mensajes es analizando la comunicación de la propia comu

nidad".34 

Los medios de difusión colectiva que inciden en la 

comunidad son: periódicos, historietas, publicidad y televi-

sión. 

Respecto a estos, Cross/Elliott/ROY, dicen: 

"Los medios de comunicación de masas (la televisión, 

la radio y los periódicos} ocupan la mayor parte del tiempo 

libre de la mayor parte de la población de los patses indus

triaiizados R (cabe aumentar que tambiEn en los semi-industria

lizados) "C ••• } SU efecto neto es "contribuir a realizar la 

homogeneidad cultural llevando los mismos modelos de conducta 

social a los hogares de todos los estratos sociales"R. 3s Es de

cir, se ubican dentro del proceso dominante. 

Peri6dicos • . 

"El periódico, como medio, se creó para ofrecer in

formación rápida y reciente, as! como entretenimiento frecuen-· 
38 . 

te" ; plantea F6lix Beltrán. En la zona metropolitana se pro-

decen 25 peri6dicos diarios diferentes, de los cuales, 18 son 

matutinos, y 7 vespertinos, de los primeros, 4 son deportivos¡ 

el tiro total es de más de 1.5 millones diarios de ejemplares. 

En la comunidad el porcentaje de lectores de peri6-

dicos es bajo, pero los que lo frecuentan suelen leer Uno más 

Uno, Claridades y El Día. 
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Televisi6n. 

Existen 7 canales de televisi6n para 1.8 millones 

de aparatos, el 80 % de los hogares tienen por lo menos uno, 

en la zona metropolitana. El 50 % de la gente de la comunidad 

tiene televisi6n. 

"Me gustan ver novelas, esas". 

"No, los niños, ellos, ven las caricaturas". 

Publicidad. 

Rodr!guez Dieguez plantea: "La publicidad es un men 

saje~ seleccionado del total de la infor.maci6n susceptible de 

ser transmitida que, por medio de c6digos y soportes específi

cos llega a un destinatario con la intenci6n de provocar en ál . 

un cambio de comportamiento,. de desarrollar unas pautas de co~ 

ducta-cognoscitivas, afectivas o, incluso psicomotrices- dete~ 

minadas".37 La publicidad influye en la comunidad en la medida 

en la que se encuentra ásta ·inmersa en una zona que está inva-

dida de ella, aunque no en la comunidad propiamente, ~sta tie

ne contacto con ella al salir a la calle. 

La Historieta. 

Cabe retomar lo que Rodríguez D. dice al respecto: 

. El comic se caracteriza por: 

1. Es un mensaje predominantemente narrativo. 

2. Integra elementos verbales e ic6nicos. 

3. Utiliza una~serie bien definida en sus -aspectos básicos-
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de convenc10ne~ y c6digos. 

4. Tiende a una amplia difusi6n a la que se subordina su crea

ci6n en la mayor parte de los casos. 

5. Su finalidad es distractiva principalmente. 

Los elementos básicos de este medio son: 

a. Elemento ic6nico: viñeta. 

b. Globo. 

c. C6digo cin~tico. 

d. La gestualidad de los person~jes. 

La funci6n del comic es la cobertura del ocio: "ins 

truir deleitando"; por medio del recurso de la identificaci6n 

del personaje que connota una ideología. 

El análisis del comic se puede deter.minar en tres 

niveles: 

l. Descripci6n preiconográfica: Utilizaci6n de convenciones 

que habrán de ser utilizadas para articular los componentes 

de la comunicaci6n e integrarlos en un contenido "unitario 

exigido por la expresi6n de una serie de contenidos por me

dio de imágenes secuenciadas. 

2. Contenido patente o nivel iconográfico: Es el primer nivel 

de lectura que supone la comunicaci6n de lo patente: Su con 

tenido quedar!a manifiesto con una pura transferencia de c~ 

digos: describir o narrar verbalmente lo que la historieta 

pretende contar, y nada más que lo que pretende contar. 

3. Contenido latente o nivel icono16gico. "Identificaci6n de 

personajes del comíc con actitudes, sistemas ideo16gicos e 

incluso la justificaci6n de su éxito por el mecanismo de pr~ 

yecci6n del hipot~tíco "ciudadano medío" sobre el h~roe·.38 
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yecc16n del hipotAtico Rciudadano medioR sobre el hAroe R• J8 

El comic constituye uno de los medíos que más inci

den en la comunidad. 

Sin embargo, hay que hacer notar lo que dice Prie

to: RLos medios de difusión colectiva no pueden agotar la tota 

lidad ~e la vida cotidiana de las mayorías porque s6lo son una 

parte de lo que ~stas viven y padecen R • 39 
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CAPITULO '5 ESPECIFICACION DEL PROYECTO. 

5.1. Requisitos gráficos. 

"Hay requerimientos al diseño, condicionantes por 

parte de quienes intiman, inducen, persuaden y hacen necesa-

rio algo tla forma y la práctica} con una autoridad pdblica. 

y hay requerimientos de . quienes necesitan, adn cuando aqu~llos 

no sean claramente reconocidos, no est~n actualizados en una 

determinada situaci6n social".40 

En la comunidad existen requerimientos gráficos que 

surgen, a su vez, de sus necesidades vivenciales. 

Con base en una serie de entrevistas orales -docu-

mentos que se encuentran grabados- con la gente de la comuni

dad, los requisitos gráficos se pueden englobar en la siguien

te lista: 

1. Limpieza personal. 

2. Limpieza en alimentos y bebidas. 

3. Construcci6n de fosas s~pticas y letrtn~s, 

4. Evitar el fecalismo al 'aire li·bre. 

5. Prevenci6n de enfermedades por falta de higtene, 

6. Nutrici6n. 

7. Fauna nociva y control de deshecnos. 

8. Control de animales dom~sticos. 

9. Vacunaci6n. 

10. Alcoholismo y drogadicci6n. 

11. Planificaci6n familiar y emb~razo. 

12. Prevenci6n de accidentes, (principalmente por venenos y 
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automed1camentost. 

13. Educac16n. Vocabulario. Utilizaci6n de muebles de los b~ 

ños en la escuela. 

14. Part1cipac16n dentro de la comunidad. Unidad en el traba 

jo. 
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5.2. T~a: La Higiene. 

Los requerimientos de diseño gr4fico enumerados an

teriormente, a pesar de no ser claramente reconocidos para la 

comunidad que los vive, fueron determinantes e influyeron en 

la elecci6n del tema de la higiene7 la misma gente sinti6 la 

necesidad de soluciones a problemas higt~nicos,.por ello pue

de observarse en la 1ist~, que un gran ndmero de puntos se re

fieren al mencionado. 

Los factores que influyeron en estas necesidades 

fueron: en la ~poca en que se realiz6 el trabajo ~e_pr~senta~ 

~on problemas de salud, provocados por la ub1caci6n geogr4fica 

y el clima de la comunidad7 se inicia el f.unc10namiento del 

dispensario por 10 cual hay una inquietud de salud despertada 

por la doctora del mismo, y por d1ttmo, a pesar de las l1mita~ 

tes econ6micas, educacionales y t4cnicas, se pueden aplicar s~ 

luciones a este problema. 

Un aspecto que determin6 la se1ecci6n y desarrollo 

del tema fue la participaci6n de la doctora, persona que cono

ce profundamente el tema, que vive los problemas de la comuni

dad y que es un apoyo insuperable para una actividad, que debe 

ser interdisciplinaria, como el diseño gr4f1co. 

Para tener una idea de lo que es higiene, se prese~ 

ta el an4lisis que hace la doctora sobre el temal 

Definici6n: Es el arte cienttfico que se ocupa de la conserva-' 

ci6n de la salud y de la prevenci6n de las enferme 

dades. 
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aliJllentos, etc.) 

Hábitos hiqi~nicos. Son las bases de auxilio necesarios para 

la curaci6n y la prevenci6n de la mayor 

parte de las enfer.medades. 

A. Aseo personal: - Baño de preferencia diario (agua y ja

b6n) • 

- Lavado de manos antes de comer y des

pu~s de ir al W.C./uso de papel .sanita

rio. 

- Lavado de dientes despu~s de cada comi

da. 

- Recorte de uñas y cabello. 

- Ropa limpia y zapatos/uso de pañuelo, 

(limpieza de nariz, no escupir, tapado 

de nar1"z y boca al toser y estornudar) .. 

Objetivo.- Evita la aparící6n de enfe~edades der.mato16-



gicas, buco-dentales y gastrointestinales, 

entre otras. (Caries, infecciones). 

B. Higiene de los alimentos yagua. 

~4S 

Oefinici6n de alimento.- Son las sustancias de las cua-

les se sirve el organismo para 

fabricar sus tejidos y obtener 

la energ!a necesaria para llevar 

a cabo las actividades diarias. 

Requisitos higi4nicos en los alimentos y el agua: 

1. Ser frescos y/o bien conser-

vados. 

2. Preparados adecuadamente: 

Ji. Crudos "'" 

/Lavado 

b. Cocidos 

previo. 

Si el 1. y el 2. no se llevan a 

cabo: enfermedades gastrointes-

tinales: intoxicaciones, 

diarreas, 

tifoidea, 

amibiasis, 

parásitos. 

3. Masticaci6n adecuada. La fal-

ta de buena masticaci6n oca-o 

siona trastornos digestivos. 

4. Horario. Para llevar a cabo 

una buena digesti6n. 
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S. Medio ambiente. Aseo del lu 

gar en que se come, mante

les, utensilios, etc. 

(Buena ventilaci6n de habi

taciones, limpieza., sacudir 

sábanas, muebles, etc.). 

Los vegetales que representan 

mayor peligro si se comen cru

dos son: zanahorias, 

lechuga, 

rábanos, 

jitomates, etc • 

. '. lavarlos bien con agua lim

pia y jab6n. 

Las carnes deben cocerse o 

freírse bien, principalmente 

la carne de puerco. 

El agua debe hervirse 20 minutos 

Debe ser incolora, inodora, 

transparente y de sabor agrada

ble, libre de g'~enes. 

c. Educaci6n física y mental (Higienel. 

l. Ejercicio. Permite desarrollar la capacidad pulmonar 

y cardiaca; mejora el funcionamiento en ge

neral del organismo; permite un mejor desa

rrollo de huesos y mGsculos. 

2. Sueño. Permite el descanso del organismo, se recomien-
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dan 8 horas de sueño tranquilo. 

0
0

0 fatiga, debilidad y falta de ejercicio predisponen 

a las enfer.medades. 

Conclusi6n: I.- Un organismo d~b11, mal nutrido, poco aseado, 

fatigado ~ ENFERMEDAD. 

II.- Un organismo fuerte, bien nutrido, aseado y 

descansado ) SANO. 
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5.3. Limitaciones. 

Como en todo proceso, hay que tener presente la 

serie de 11m1tantes que se pueden dar en el desarrollo del 

mismp. Dentro de la comunidad las limitantes pueden clasifi

carse de tres tipos: 

Limitantes Humanas: se cuenta con gente, que .en 

su gran mayoría s6lo sabe leer y escribir, sin conocimientos 

de otro tipo. La mayor parte de esta gente son mujeres, que 

por consecuencia a su medio ambiente, unas atienden a su fa

milia, otras trabajan, adema s de tener que asistir a asam

bleas, plantones y otro tipo de actividades requeridas por la 

organizac16n, lo que provoca un fndice de inconstancia. 

Limítantes Econ6micas: s6lo puede cont~rse con un 

presupuesto raquftico, dada la s1tuaci6n econ6mtca de la com~ 

nidad, y hay qu, considerar que la gran parte de las aporta

ciones que hacen a la direcct6n de la comuni~ad, ~e tiene que 

canalizar a las necesidades que surgen de su principal punto 

de lucha: la lega1izaci6n de la tenencia de la tierra. 

Limitantes Materiales: puede consi-derarse como con 

secuencia del anterior. Al no contarse con un presupuesto, 

surgen 11mitantes como son la falta de: un local donde desa

rrollar el trabajo y de materiales que facilitaran y agiliza

ran el proceso, aunado a los problemas que· acarrea el traba

jar con materiales econ6micos a la intemperie. La fLna11dad 

principal que se busca al tener presentes las limitantes, a~ 

tes del desarrollo del tema, es la creaci6n de una serie de 

instrumentos, que suplan estas limitantes o cuando menos que 

las minimicen. 
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5.4. Importancia y antecedentes. 

El que existiera, en el momento de determinar el 

tema, una gran falta de higiene dentro de la comunidad, es 

debido a una serie de características o antecedentes, unos 

por causas del medio ambiente y otros, por falta de conoci

mientos. Dentro de los primeros, pueden mencionarse, la ubi

cación geográfica de la comunidad, presenta un cl±ma general 

de alta humedad, con vientos y poco oscilante, que aunado a 

la mala alimentación de la pOblación la hace propensa a 

ciertos tipos de enfermedades, que se intensifican, por la 

falta de infraestructura urbana. 

Al pertenecer en su gran mayoría a los subemplea

dos, no tienen acceso a servicios m~dicos oficiale~ y menos 

particulares. Por lo cual es comdn la automedicación. Como 

su objetivo central es la legaltzact6n de la ttarra, en la 

jerarquización de necesidades, tienen que relegar otras nece 

sidades vitales, como la higiene, a segundos t€~no~. 

En las segundas causas, la ~~s tmportante es el 

nivel promedio de estudios, tercero de prtmar±~, que se pre

senta en la comunidad, no tienen conocimiento sobre aspectos 

higi~nicos, y perteneciendo a una sociedad marginada, salvo 

unos cuantos, no tienen acceso a información respecto al te

ma. 

La conjunción de todos los aspectos anter~ores y 

dada la situaci6n socio-econ6mica de la comunidad, es com

prensible que no se van a erradicar todas las enfermedades 

que existen, asf la finalidad e importancia principal del 
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yecto, es el pro~orcionarles a los habitantes una serie de 

instrumentos connotativos, sobre hábitos higi~nicos, que evi 

tan el desarrollo y la aparición de enfermedades, es decir, 

se trata de prevenir enfermedades. 

Para obtener una visión más amplia y exacta del 

problema se realizó una encuesta, con la gente que asistió al 

dispensario, en el per~odo comprendido del 28 de febre~o al 

6 de mayo de 1983. Estas encuestas fueron resueltas por la 

doctora, aprovechando la interdkiplinari.edad, del terLla, en 

las consultas que daba los d!as lune~, ~±ercole$ y viernes 

durante el ¡'apso m.encionado. 

Las encuestas se realizaron a 314 ~ersonas, de las 

cuales, el 64.7 %, 203 personas, tienen entre Q y 20 años, 

cifra comprensible, si se considera la edad pro~ed,i~ en la co

munldad; 215 personas, de la.s 314 que asisti-eron a consulta., 

son mujeres, ya que son las que permanecen m~s t~empo en la 

comunidad y las ~~e 'llevan el mayor peso d,el mov~tento. 

De la encuesta result6 ~ue el ~.4 % d,e las 314 

personas que asistieron a cons'ulta, tienen fosa s6.pttca, el 

problema reside en que debido a su falta de conocimiento, 

creen que hacer un hoyo en la tierra con~t±t~ye una tosa s~p~ 

tica, la denominan como ~fosa", solo por tener una forma de 

nombrarlo, pero están conscientes de su mala const~cci6n, en 

la lista de requisitos gráficos aparece la, construcc~ón def2, 

sas s~pticas y letrinas. 

Respecto a la alimentaci6n, se conj~gan dos aspec~· 

tos, uno económico y otro educaciona,l, esto trae como conse ... · 
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cuencia que el alimento principal sean frijoles y tortillas, 

y los que menos consumen son verduras y frutas. Esto crea un 

campo propenso a enfermedades, además de la desnutrici6n. 

Dentro de las enfermedades, originadas por los as

pectos mencionados, las más frecuentes, fueron afecciones a 

la garganta y gastrointestinales, cabe hacer menci6n que de 

las 314 personas,~que considera el total de encuestas, varias 

pregentaban más de una enfermedad. 

Todo lo anterior, es s6lo una pequeña muestra del 

estado de higiene que existe en la comunidad. Problema que 

presenta mayores dimensiones si se piensa en la gente que no 

asiste a consulta, ya sea por continuar con sus costumbres de 

automedicaci6n, de seguir recelosa a gente ajena a la comuni

dad, o por tener que trabajar, sin tener tiempo de asistir a 

consulta. 
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s.s. ~aller de diseño participativo. 

" ••• No es posible crear para sin convivir con, sin 

simpatizar profundamente con aqu~llos a quienes se pretende 

satisfacer. SÓlo as! una obra podrá tener además de su ,indis

pensable utilidad la capacidad de integrarse armoniosa y cohe 

rentemente en el contexto cultural y social que h~brá de aco

gerla. No es posible crear a distancia ( ••• 1. SÓlo as! ( ••• ) 

el producto ( ••• ) responde plenamente C ••• } a las exigencias 

y a la sensibilidad de aquellos para quienes ha sido expresa

mente concebido".41 

Analizado el contexto de la comunidad, determinago 

el tema y contempladas las 11mitantes y el proyecto a seguir1 

surge la necesidad de crear un taller de di'seño participativo. 

Para esto se volviÓ a aprovechar, el sistema organizativo y 

comunica tivo de la comunidad y por medt.o de -qna asamblea gen!, 

ral, se planteÓ el propÓsito de ' este talle.r, el trabajo con

junto con la doctora y los beneficios que se aportarían a la 

comunidad • 

. La participaciÓn de la gente, serta con qna total 

libertad, dadas las lim1tantes humanas qqe ex~stfan, ~ismas 

que influyeron en el tiempo de trabajo7 tomándose la decisiÓn 

conjunta de asistir los dfas lunes a las 9: 00 h.r$'. ~.~., des

pu~s de llevar a sus h1josa la escuela, y escuchar una plát!, 

ca sobre higiene que impartía la doctora ~P\Jllto q;ue. se trata 

más adelante- se trabajarfa un promedio de 2 horas. 

"el "enriquecimiento del trabajo". no tendr~ ~ito 

alguno si el usuario, es decir, el operario, no e.s consultado 
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respecto al diseño del trabajo"42. 

La finalidad del taller era, que la misma gente de 

la comunidad aportara formas de soluciÓn, acordes a sus me

dios¡ en base a la lista de necesidades, que ellos mismos ha

bían planteado apoyada por las encuestas, es decir, que tanto 

problemas como alternativas de soluciÓn, no les fueran impue~ 

tos, que surgieran de la comunidad y expresaran su realidad 

cotidiana. 

Paralelamente al taller, y contemplada como una ac 

tividad interdisciplinaria, la doctora impartiría pláticas 

respecto al tema y posteriormente la gente del taller realiz! 

ría dibujos tratando de representar lo que consideraba m4s 1m 

portante, ya fuera el problema, la soluciÓn o ambos. 

La reacciÓn inicial de la gente del taller, ante 

este trabajo fue de inhibiciÓn a expresarse por medio de ~

genes, surgiendo comentarios como: "yo no sá dibujar", "sÓlo 

dibujaba en el Kinder", ~a mí ' me salen ~uy feos". No obstan

te esto, y después de comentar la finalidad de este trabajo, 

el conocer sus alternativas, así como sus fmágenes, demostr~ 

do un qran interés, realizaron el dibujo. 

"La cuestiÓn principal en esta comunicaciÓn cultu-

ral es saber si el objeto representado es comprendido o no en 

el campo de experiencia del pablico o de un sector del p~bl1-

co a que se destina"43. 

Entregaron 12 dibujos, de los cuales, ~1 se reali

zaron en formato horizontal y uno de formato vertical. Nueve 

'de los doce representan las acciones de soluciÓn a algdn. pro-
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blema hiqi~nico, como por ejemplo: 

- Un niño lavándose los dientes. 

- Una persona bañándose. 

- La olla con agua hirviendo sob~e la estufa. 

- Una señora quemando la basura. 

Los tres dibujos restantes, representan una secuen

cia de acciones, ya sea problema y soluci6n o serie de solucio 

nes, por ejemplo: 

- Primero está la basura, mosca , etc. y un niño e~ 

fermo y despu~s, la contraposici6n, una persona 

barre. 

- Primero un niño defeca en una letrina y después 

se lava las manos. 

- Un puesto de mercado con verduras, junto con una 

bolsa, y despu~s, la señora lava e hierve las ver 

duras. 

En algunos casos, las mismas personas, ponen textos 

en los dibujos, los cuales explican la imagen, o también, en 

los que son secuencias, ponen flechas. 

La "realizaci6n de los dibujos constituy6 un punto 

importante porque en ellos se encuentra representada su coti

dianidad, los participantes, por medio de esos dibujos, no so

lamente se expresan para comunicar, también expresan y signif~ 

cari su cultura, su ser y sus formas de percíbír.y evaluar la 

realidad, uno de los ejemplos "más significativos de lo ante

rior, lo constituye el dibujo en el que aparece la letrina y 

el niño lavándose las manos con una palangana. El dibujo ya 
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plantea que no existe una infraestructura urbana, drenaje, 

que se carece de baños, los cuales pueden ser suplidos por le 

trinas, asimismo no hay lavabos, sino palanganas. 

Despu~s de la realizaci6n de dibujos se realiz6 un 

análisis de los mismos, con los participantes en el taller; 

el objetivo era que, todos pudieran ver la totalidad de los 

dibujos realizados, y verificar qué dibujos eran entendidos 

por todo el grupo y cuales no. 

Posteriormente, todos los dibujos, fueron coloca

dos en el espacio que conforma el peri6dico mural, ubicado en 

el lugar de las asambleas, para que se pudiera obtener un co~ 

senso, de la mayor parte de la gente de la comunidad, respec

to a la ident1ficaci6n del trabajo realizado en el taller. 

Finalmente, y despu~s de 4 sesiones de trabajo pr! 

vistas y de la selecci6n de dibujos, se procedi6 a la elabor~ 

ci6n de carteles, as!" como, la manta de apoyo a los mismos. 
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5.6. Materiales de apoyo y otras alternativas. 

Paralelamente al desarrollo del taller participat~ 

va, se dijo en el punto anterior, se llev6 a cabo un programa 

de pláticas impartidas por la doctora sobre diversos puntos 

relativos a la higiene, como la importancia de la nutrici6n, 

la vacunaci6n, etc. A instancias de esto, se contemp16 la ne

cesidad de crear una serte de apoyos gráficos que , hicieran, 

estas pláticas, más atractivas y sustanciales. Para obtener 

un buen resultado, de este material, se busca, como lo plan

tea Cámera, dotar las imágenes de sencillez y ~ealismo, ele

mentos claves para una efectiva comunicaci6n pict6rica con un 

prtblico de bajo nivel educacional. Siendo que la edad y el ni 

vel educacional son variantes que influyen en la habilidad p! 

ra comprende~ símbolos pict6ricos, se buscaron dibujos bien 

realizados, claros y con los detalles mínimos necesarios, lo 

cual se considera lo mejor para comunicarse con personas j6v~ 

nes de educaci6n mínima. 

Otra alternativa para resaltar la importancia de 

adquirir tanto elementos materiales corno conocimientos lo 

constituyen las mantas, que son un medio de comunicaci6n de la 

comunidad y pueden contener todo lo que se relacione con ella. 

Para la imagen planteada, en esta manta, se consi

der6 el planteamiento de Karo Jerzy respecto a que debe ser di 

recto y dramático, ya que "el acceso dramático, es usado como 

la forma más efectiva de iluminar un tema serio ( ••• }, el poder 

del acto dramático resulta de que esto es "demasiado cerca a la 

verdad", y cuando relacionado a un problema real, o a una si-
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tuaci6n potencialmente peligrosa, tiende a crear intranquili

dad en la audiencia n44 • 
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CAPITULO 6 . EL CARTEL 

Introducci6n. 

A partir de la definici6n del problema, del usua

rio y de la especificaci6n del proyecto, se hace necesaria la 

especificaci6n del medio pertinente para la comunidad, mismo 

que deberá estar relacionado y adecuado al contexto, los temas, 

su inmediatez, as! como a los recursos que se dan en el proble-

ma descrito. 

Por lo anterior, el cartel, dadas sus caracter!sti-

cas se propone como medio, y para fundamentar esta elecci6n es 

necesario definirlo y enumerar los elementos que lo componen. 

Enel Frangoise en su libro El Cartel, dice que los 

orígenes del cartel surgen en la prehistoria: En Mesopotamia, 

con los signos en relieve de los mercaderes, y en Grecia, con 

las piedras grabadas que serv!an de soporte a los textos ofi

ciales. Sin embargo es en el siglo XIX cuando surgen los funda 

mentos del cartel moderno, se dan a partir del cartel que anu~ 
cia la existencia de un producto sin preocupaci6n de utilidad 

inmediata. Dos factores determinan el aumento en la difusi6n 

de carteles: la litograf!a 'y la econom!a liberal, que constitu 

ye un aumento acelerado de la producc16n. 

"El cartel, en raz6n de su carácter repetitivo (en' 

el espacio y el tiempo} no deja intacto al receptor, transfor-

ma progresivamente su sensibilidad y, en la medida en que rec~ 

rre a la imaginaci6n creadora de éste, le hace participar de 
45 una cierta manera en el proceso social" • 
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6.1. Generalidades y caracter!sticas. 

El mismo Enel, desarrolla una estructuración por 

niveles, en la cual determina las funciones, y generalidades, 

que desempeña el cartel, y considera: 

a. Un primer nivel explícito que remite a los objetivos in 

mediatos y manifiestos en todo cartel: 

a.l. Función de informaci6n. 

a.2. Funci6n de convicción, de seducci6n. (Función de 

persuasión). 

a.3. Función económica. 

~. Un segundo nivel mucho más difuso y difícilmente mensu

rable, engendra toda una serie de mecanismos ps1co-so~ 

ciológicos en el receptor: 

b.l. Función aseguradora, disculpabilizante, compensato-

ria. 

b.2. Función educadora. 

b.3. Función ambiental. 

b.4. Función est~tica. 

b.S. Función creadora. 

a.l. Función de información. El cartel forma parte 

de una red de comunicaciones que relacionan un emisor con un 

receptor, con la intenci6n de llevar a éste dltimo el conoci

miento de la existencia de diversos productos de consumo por 

un lado, y por otro, inducirle a modificar su comportamiento 

de compra. 

La función informativa la asume principalmente el 

texto publicitario, ya que, a diferencia de la imagen que se 
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caracteriza por su polisemia, el texto lleva una informaci6n 

precisa. 

a.2. Funci6n de convicci6n, de seducci6n. (FunCi6n 

de persuasi6n}. El cartel propone un repertorio de significa-

dos ideales y emotivos de un producto, ésto, a su vez, intro-

duce en el individuo sentimientos tales como el deseo de com

pra. la confianza en la marca, la búsqueda de originalidad o 

de una imagen satisfactoria de sí mismo, 

a.3. Funci6n econ6mica. "La estética del cartel es 
46 tá subordinada a una exigencia fundamental: la eficacia" • 

Para ser eficaz tiene que tomar en cuenta la psicología del 

consumidor. La funci6n del cartel es acelerar la dinámica co-

mercial. El cartel propone al individuo una visi6n seductora, 

utÓpica del producto, por la que tiene la posibilidad de com

pletar la significaci6n de su vida cotidiana, satisfacer sus 

aspiraciones de éxito social, felicidad, etc., estas pautas 

psico-sociol6gicas y econ6micas son desplazadas por el cartel 

para suscitar nuevos deseos y combatir la resistencia del con 

sumidor ante la novedad, para llevarle al acto de compra. 

b.l. FunciÓn de seguridad. El consumo tiende a 0-

rientarse a la satisfacci6n de necesidades psicol6gicas tales 

como la evasi6n de lo cotidiano, el deseo de prestigio. El 

cart9l propone una soluci6n mecanicista de la felicidad, re

presenta una especie de antídoto de la realidad. "El universo 

creado por la publicidad es un universo estable y seguro, de~ 

embarazado de todo lo trágico que envuelve a la realidad coti 

diana, en el que cada hombre está en su sitio y en el que ca-
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da cosa cumple perfectamente su funci6n. El cartel encierra 

la promesa de un paraíso artificial, verdadero antídoto con

tra la "acumulaci6n de las presiones y las tensiones colecti

vas""47. 

b.2. ~unci6n educadora. Dado que el cartel es una 

estructura dotada de formas y colores, engendra nuevos h4bi

tos perceptivos en el receptor, crea una forma de inteligibi

lidad. El contacto inmediato y totalizador de la imagen publ! 

citaria respecto al receptor implica una nueva estructuraci6n 

de sus hAbitos sensitivos y cognoscitivos, "constituye, de he 

cho, un proceso de educaci6nn48 • 

b.3. Funci6n ambiental. El cartel es un elemento 

del escenario urbano. 

b.4. Funci6n est~tica. el cartel es un medio plás

tico que puede contener un elevado valor est~tico. 

b.S. Funci6n creativa. "El cartel publicitario es 

un gran crisol en el que se funden arte, ciencia y técnica, 

propiciando as! la invenci6n y las creaciones más ímaginati-
49 vas, más fecundas" • 

Características del cartel. 

La primera cualidad del cartel es la de cumplir 

una funci6n: inducir al consumidor a modificar su comporta

miento. El creador de ' carteles dota de mil atractivos al obj! 

to quee.nuncia.,. es dec.tr, hace de éste. 'Un g.~~la.cll'o 4el obje.~ 

to real revistiéndolo con una capa de bmágenes" 4e "razones", 

de · pseudo~f~nctones, accesibles· a la ma.yor pal1te 'le. lo~· t'nd~~ 
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viduos, esto, con el fin de seducir al consumidor. 

Enel reconoce la existencia de 8 dimensiones funda 

mentales en el cartel: 

1. Modernidad. 

2. Buen gusto. 

3. Color. 

4. Porcentaje de complejidad. 

5. Porcentaje de dinamismo. 

6. Porcentaje de erotismo. 

7. Tamaño aparente. 

8. Porcentaje de iconicidad. 

1. Modernidad. El cartel constituye un elemento de 

sorpresa en el entorno urbano. 8610 produce impacto cuando es 

tá de acuerdo con la moda o cuando preve e el cansancio por 

parte del receptor. 

2. Buen gusto. Comprende connotaciones tanto de or 

den est§tico, como de moral, las primeras se refieren a que ... 

hay ciertas combinaciones de formas, ciertos ensambles de co

lores que no pueden pe~tirse¡ mientras que las connotacio

nes de orden moral, se refieren a que no se puede ir en con

tra de tab~es y de prejuicios¡ sin embargo, el cartel puede 

transgredir la zona de lo permitido siempre que lo haga hábil 

mente. 

3. Color. Seq6n Charles Henry, la sensaci6n de co

lor es siempre anterior en algunas fracciones de segundo a la 

de las formas, pero tambi~n a fen6menos de orden emocional y 
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afectivo. El color está cargado de alusiones psicol6gicas y 

sociales. 

4. Porcentaje de complejidad. El cartel debe ser 

accesible al individuo en un lapso muy breve de tiempo. La 

falta de claridad y de legibilidad en el cartel son un obstá

culo para que se de el impacto sobre un p~blico. 

Un mensaje es más fácil de decodificar cuando es 

redundante y cuando su informaci6n s!gnica es d~bil. 

5. Porcentaje de dinamismo. Resulta de las tensio

nes creadas en ei interior del cartel, es decir, de la inter

acci6n de sus fuerzas internas, ligadas a sus colores, a sus 

líneas o a los diversos planos de la composici6n. El dinamis

mo representa uno de los factores esenciales de la fuerza de 

atracci6n del cartel. 

6. Porcentaje de erotismo. El cartel halaga los 

tabdes sexuales. 

7. Tamaño aparente. Es el porcentaje de ~ngulos6-

lido ocupado por el cartel, en las condiciones normales de v1-

si6n, en relaci6n con el campo total de v1s16n media. La d1s~ 

sici6n de los elementos en el cartel orientan la visi6n en el 

desciframiento del mensaje publicitario. 

8. Porcentaje de iconicidad. Está determinado por 

el grado de esquematizaci6n o de abstracci6n de los elementos 

integrantes del cartel. Un coeficiente de 1conic1dad fuerte, 

es decir, un porcentaje de abstracci6n d~bil, está constitui

do por la reproducci6n fiel del objeto, tal como se presenta 

en la realidad. Un coeficiente de iconicidad d~bil, o porcen-
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taje de abstracc16n fuerte, prolonga el tiem~ de descifra

miento debido a que para ~ste se requiere un fndice" "mayor de 

atenci6n por parte del receptor. 

Lenguaje del cartel. 

Enel distingue tres planos en el lenguaje del car-

tel: 

1. El sistema de los objetos reales. Dado que es 

el grado de tecntficaci6n alcanzado por una sociedad particu

lar, constituye la estructura-origen de los elementos en que 

basará su representaci6n el publicista. 

2. El sistema del lenguaje. Lo constituye el texto. 

Sus objetivos son: 

- cristalizar una significaci6n entre todas las si~ 

nif1caciones posibles de la imagen. 

- cristali"zar la percepci6n del perceptor a un 

cierto nivel de inteligibilidad. 

al igual que la imagen, el texto tiene una fun

ci6n de informaci6n, pero además, a ~l le toca 

precisar el contenido de la imagen, esto es, ac~ 

t~a sobre ella para atraer la atenci6n del espe~ 

tador sobre algunos significados, esto constituye 

la funci6n de amplíficaci6n del texto. 

3. El sistema de la imagen. La imagen opera en el 

nivel de la forma. Sus medios de expresi6n son símbolos. 

Dado que, para Enel, el sistema de los objetos rea

les es la estructura-origen de los elementos representados, 



que influye directamente sobre el sistema del texto publicit! 

rio y sobre el sistema de la imagen, se hace necesario citar 

el cuadro que maneja al respecto: 

{ objeto 

1. significante soporte 

sist. del variante 

texto pu-

blicitario 
rensaje 

semántico 

sist. de 2. significado 

los obje- mensaje estético 

tos rea-

les. { objeto 
1. significante soporte 

sist. de variante 

la imagen. 

2. significado 
{

mensaje 

mensaje estético. 

semántico 

1. Las unidades significantes se componen de tes 

niveles distintos: 

- el objeto, es la representaci6n esquemática del 

objeto real propuesto al consumo. Recibe la sign! 

ficaci6n. 

- soporte: tiene características de materialidad; 

sirve de vehículo a la siqnificaci6n, es decir, 
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la transmite. 

- la variante: no presenta un carácter material. 

Introduce el sentido y prepara el proceso de 

connotaci6n. 

2. Significados. Revelan un léxico que agrupa dive~ 

sos estados y situaciones. Los significados se muestran a la 

vez que los significantes, y su sentido no es sino el mismo 

significante. 

"La participaci6n de las unidades (significantes) 

en una combinaci6n tiene por consecuencia transformar una se

rie de elementos comunes en una situaci6n o en un estado ori-

ginal, que otorga al producto ciertas cualidades complejas y 

extraordinarias ftSO • 

El sistema de la imagen constituye el signo del . 

cartel, que a su vez, está constituido por la uni6n del signi

ficante y del significado. La arbitrariedad y la motivaci6n 

conforman las caracter!sticas del signo. 

Ret6rica del cartel. 

La connotaci6n aflora a dos niveles distintos: 

- al nivel del enunciado del significante. 

- al nivel del enunciado del significado. A partir del cual 

se elabora toda una visi6n de la sociedad, y ofrece al indi-

o viduo la posibilidad de comp1et~r la significaci6n de su v1~ 

da cotidiana, esto constituye el mensaje cultural del car

tel, es decir, esa visi6n ut6~ica del mundo, pero, ésta, a 

su vez, no es perceptible al mismo nivel que el mensaje lite 
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ral, sino que su desciframiento varía de un receptor a otro. 

"La existencia del mensaje cultural es la del parásito de 

la imagen denotada: acciona sobre la ambigüedad de la sust~ 
51 

cia significante para transmitir su mensaje" • 

T~cnicas de la ret6rica del significante: 

- Comparaci6n visual/verbal. 

- Analogía visual/verbal. 

- Metonimia visual/verbal. 

- Cadena visual/verbal. 

- Neqaci6n visual/verbal. 

- Sin~cdoque visual. 

- Especificaci6n verbal. 

- Sustituci6n visual. 

- Clímax y anti-clímax sint4cticos. 

- Paralelismo visual/verbal. 

- Mediaci6n asociativa. 

- Met4fora. 

- Fusi6n visual. 

- Atenuaci6n visual. 

- Exageraci6n visual. 

- Tipografía. 

"El lector de todo cartel debe ser capaz de un des

ciframiento casi instántaneo de su mensaje"52. 

Ret6rica del significado. "Las formas y los colo

res que componen el cartel no constituyen más que los pretex

tos de una lectura en segundo grado, es decir, que el especta

dor que se enfrenta con el cartel debe asimilar su siqnifica-
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ci6n inmediata para de~embocar en un nuevo sistema de signif! 

caciones, que sustituye al primero, sin hacerlo desaparecer, 

pone en relaci6n significantes materiales ordenados junto a 

significados inmateriales que no son sino fragmentos de ideo-
53 log!a" • 

les: 

Enel Fransoise plantea una clasificaci6n de carte-

1. Cartel comercial. 

2. Cartel de propaganda o politico. 

3. Cartel cultural. 

1. Cartel comercial. Su funci6n es acelerar el pr~ 

ceso socio-econ6mico de la venta. Debilita la resistencia a 

la comp~a del consumidor potencial con la promesa de una mej~ 

ra en sus condiciones de vida gracias a la adquisici6n de los 

productos. Su acci6n está determinada por el rendimiento y la 

dinámica comercial. Los carteles de este tipo se caracterizan 

principalmente porque son grandes carteles compuestos de una 

imagen en color y de un texto muy breve. 

2. Cartel de propaganda. Se habla de propaganda 

cuando se da la transmisi6n de un mensaje entre un organismo 

(Estado, partido político, liga) y la masa, cuyo objetivo es 

la adquisici6n de ideas. 

La diferencia entre los carteles comerciales y los 

de propaganda radica en el nivel en que los segundos sitdan 

los sentimientos provocados por un organismo en el receptor. 

El poder del texto en este tipo de carteles resi

de en su concisi6n y en la elecci6n de los t4rminos suscepti-
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bIes de provocar reacciones inmediatas en el receptor, esto 

se da debido a la alta carga connotativa de dichos t~rminos. 

Los procedimientos verbales que suelen utilizarse 

son: 

- Mecanismo de adhesi6n (mitos), tales como: la libertad, el 

honor, la patria. 

- Mecanismo de rechazo. "Mitos· muy desvalorizados: deshonra, 

muerte ••• 

- Mecanismo basado en el testimonio y la autoridad del testi . 

go. 

- Mecanismo de conformismo. Nociones de solidaridad, frater-

nidad. 

"La eficacia del cartel de propaganda reside en 

la capacidad para sugerir la idea en cuesti6n, apoyándose en 

los soportes emotivos de la poblaci6n consumidora que sean 

los m4s adecuados para asegurar la transmisi6n del mensaje y 
54 la adhesi6n de los individuos a esta idea· , es deci~, la 

adecuaci6n del medio a la poblaci6n consumidora determina la 

eficacia del cartel. 

Las t~cnicas de persuasi6n que se utilizan son: 

orden, amenaza, sugesti6n, testimonio, argumentaci6A, caric~ 

tura y sátira. 

3. El cartel cultural. Este grupo lo conforman 

los carteles que se orientan hacia actividades intelectuales 

y artísticas. El cartel cultural es un cartel de Micro-medio, 

dirigido a un pdblico de cierta cultura artística, del que 

se espera comprenda el mensaje que se le quiere transmitir. 
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Propone una visi6n transfigurada de la realidad y propicia 

una profundizaci6n est~tica. La imagen tiene un valor por sí 

misma, independientemente de su proyecto publicitario. En es 

te tipo de carteles la funci6n de informaci6n predomina so

bre la funci6n econ6mica pura, sin embargo la dimensi6n est~ 

tica supera a las dos consideraciones anteriores, pero sin 

eliminarlas. 

Hasta aquí, se expone un desglosamiento de las 

características que Enel considera que conforman el cartel. 
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6.2. E~ementos de composici6n. 

Los elementos constitutivos del cartel son, como 

ya se hizo menci6n en el punto anterior, el texto y la imagen, 

cada uno de ellos tiene características y funciones específi

cas dentro del mismo. La v1nculaci6n de ambos se estructura a 

partir de los elementos de composici6n que participan en el 

diseño que a su vez crean tensiones intr!.nsecas· en la coml?osi ... 

ci6n del cartel, lo que repercute, sin duda, en la forma en la 

que dicho cartel se percibe. 

Los elementos de la COIllposici6n están comprendidos 

dentro de las caracter!st:tcas pr~cticas del dt![:Seño, (Capítulo 

1.2.2.J, y, por consiguiente cada autor presenta s~ def~nic~6n, 

en general no ~ contradicen, se cOIllplementan. 

- Enel Fra,nsoise retoma la de.ftni':C:t:6n de ~ich..e.z ![:So

bre la cOIllPos1ci6n: "La ciencia de la compo~1ci6n L .. L cons~!. 

te en determinar la posict.6n, la, díre.cci6n y la, ~mport~ncia, de 

cada elemento en funcí6n de un marco dibujado o i~aginario, con 

la intenci6n de. acentuar el carácter del mensaje Vi:sua,l _ e, . L 

El arte de la composíci6n consiste en organizar en el espac~,o 

bidimensional, y en func:t6n del fin propue.sto, elementos gráf! 

cos o pict6ricos cuyo ndmero e importancia son variables seg~n 

la idea a expresar"55. 

- Scott, por su parte, dice que la composici6n con

siste en un sistema de interrelaciones ' que producen una unidaa. 

- Fabris define la composici6n, como la disposici6n 

en el espacio-formato de distintos signos seg~n una idea d1rec 

tr1z para obtener un efecto deseado mediante una formaest~ti-
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camente agradable y f4cilmente legible. 

Esta dltima se puede considerar más sustancial, por 

lo tanto, además de plantear en el capítulo 1.2.2. su clasifi

caci6n, se hace necesario analizarla para obtener una visi6n 

más amplia sobre su aplicaci6n en el cartel. 

El espac1o-formato y el signo, son los elementos 

prácticos y fundamentales que Fabris contempla en la composi

ci6n. 

. El espacio-formato es el marco en el que se objeti

van los signos, por cuya raz6n posee la capacidad de contener

los. 

El signo es toda huella gráfi~a dejada sobre un so

porte por un instrumento adecuado. 

Las leyes específicas que nacen con el signo y con 

su emplazamiento en el espacio~formato constítuy~n las tensio

nes que influyen en el- signo, dicnas tensiones son sin6nimo 

del comportamiento de las fuerzas, el modo en que se influyen 

recíprocamente. Se distinguen dos tipos de tensiones: 

1. Las tensiones constructivas ~ organi-zativas. 

2. Las tensiones perceptivas. 

1. Las tensiones constructivas se dividen en: 

l.a. Relaciones de influencia. 

1.b. Relaciones de conformidad. 

l.a. Las relaciones d,e ~nfluencia, aquellas po. las 

que cada uno de los elementos compositivos influyen recíproca

mente sobre los demás, esto, a su vez, constituye el comporta

miento del signo que se puede dar de tres formas: el comporta-
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miento entre el signo y el resalte del signo, determinado por 

las tensiones cromáticas y estructurales de valor; el compor-

tamiento entre el signo y el movimiento del signo, se determi 

na por las tensiones espaciales de movimiento, que a su vez, 

son el resultado de la orientaci6n y direcci6n del signo; y 

el comportamiento entre el signo y el espacio, está determina 

do por las tensiones formales de proporci6n. 

Fabris señala que la proporci6n es correspondencia, 

relaci6n de medida, relaci6n entre las dimensiones comparadas 

entre si y relaci6n de las diversas partes con el todo. 

Por lo tanto, el tamaño, la proporci6n, van !ntim! 

mente ligados con el ~ignificado y el prop6sito del mensaje. 

Asimismo, Fabri:s afirma que, la proporc16n se desa 

rrolla en el espacio, por lo que define tres formas: 

- Geometrfa de los rectángulos e~t4ticos. "Dos o 

más su~erficies tienen los lados proporcionales entre s! 

cuando sus dimensiones son divisibles por una unidad de medi-

da respectivamente de tamaño diferente, pero co~tenida un n~

mero igual de veces en los lados correspondientes n56 , a dicha 

unidad de medida se le denomina m6dulo, es arbitraria. "Un 

rectángulo se llama estático cuando la relaci6n entre sus la

dos ~m6dulo- es un ndmero entero o fraccionario pero racional, 

es decir, finito, conmesurable"S7. Se llaman estáticos- debido 

al equilibrio que experimenta el espacio determinado por estos 

rectángulos. 

- Geometría de los rectángulos dinámicos. La rela

ci6n entre los lados mayor y menor de este tipo de r~ctángulos, 
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no puede expresarse con un ndmero finito, dado que, dividien-

do la medidade uno de sus lados mayores entre la de uno de 

sus lados menores, se obtiene siempre un cociente con un resi 

duo. Esta relaci6n es expresada con un ndmero no finito, es 

decir, un ndmero irracional, por ejemplo, las ratees cuadra-

das de los ndmeros que no tienen cuadrado perfecto pero que 

se aproximan por defecto o por exceso: Rectángulo \f2 ; \f3 ¡ 

~. Este tipo de rectángulos poseen la propiedad de no es-

tar nunca acabados ni encerrados en sí mismos, contienen una 

dimensi6n casi ilimitada de vitalidad. 

- Rectángulo áureo y secci6n áurea. "Se qice que 

un segmento está di~idído en secci6n áurea, cuando está divi-

dido en dos partes, de modo que una de ellas ~secc16n áurea-

es la medía proporcional entre todo el segmento y la parte 

restante"S8. 

Descompo$tci6n arm6níca, de 10$ r~.ct~n9qlo~ .está~ 

ticos y dinWcos. Todos los rectángulos estát~.cos "f dinánli .... 

cos, pueden descom?onerse en otros rectángulos semejantes al 

rectángulo inicial o rectángulo base. A la pa·rte que comple

menta el rectángulo interno para conforma,r el rectángulo base 

se le denomina gnomon, mientras que al rectángu~o interno, s~ 

mejante al tn~ctal se le ll~ü rectprcco del rectán9u.lu base. 

Para descom~er en gnomon y rectproco los rectán

gulos, se puede utilizar el procedimiento en el cual se traza 

la diagonal del rectángulo, y posteriormente una perpendicu

lar a esa diagonal que parte de uno de los ángulos del rectán-
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gul01 o las posibles paralelas de sus lados a partir de 'la 

diagonal. La relaci6n entre los lados del rect~ngulo obtenido 

es igual a la relaci6n entre los lados del rectángulo base. 

La descomposici6n en gnomon y recíproco en los rectángulos e~ 

táticos es limitada, a diferencia de los rectángulos dinámi-
• 

cos en la que la descomposici6n es ilimitada y siempre arm6n~ 

ca. "Esta descomposici6n se llama arm6nica cuando, de una su-

perficie rectangular, se deduce una parte proporcionalmente 

semejante a la superficie inicial l .•. L y otra parte que con

tribuye a restablecer la semejanza, a~n cuando sea de forma 

diversan59 • 

Las descomposiciones arm~nicas se aplican al espa

cio-formato puesto que sugieren los puntos en que pueden dis

ponerse los elementos de la compostci6n, además de que permi

ten analizar la proporctonalidad de cu~lquier srgno o de cqa! 

quíer detalle que se halle en la co~postcton. Esto, s~ se co~ 

creta a la compostci6n del cartel, la descomposic16n arm6nica 

proporciona una gufa para la ubicací6n y el tamaño tanto del 

texto como de la imagen, en relaciOn con el espacio-formato y 

los mismos elementos. 

Estas leyes podrfan constituir el princfpto de un! 

ficaci6n entre los diversos elementos de una composici6n. 

Lenguaje de la proporciOno A los rectángulos din~~ 

micos se les atribuye.expr~siOn de nob¡eza, equil±b~io mesur~ 

do, clasicismo "contienen la medida racíonal~ente justa, la 

'belleza reducida a la expresi6n esenctal, el orden, la 16gfc~ 

y la proporci6n que podemos descubrir en tantos ~spectos del 
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cosmos"60. Los rectángulos dinámicos y sus descomposiciones 

arm6nicas proporcionan una idea interesante y suficiente pa

ra comprender el ritmo libre. A diferencia de estos, los rec-

tángulos estáticos y sus divisiones ofrecen una demostraci6n 

de proceso del ritmo r!gido. 

Fabris concluye al respecto: "la proporci6n es la 

componente constante que sirve para mantener inmutable o pa

ra variar el aspecto físon6mico expresivo de los Signos~61. 

Cabe mencionar que además de lo que plantea Fa

bris como sistemas de composi;c:t6n, existen otros, ejemplo de 

esto lo constituye la Teor!a de las Correspondenci~s Musica- . 

les, que surge en el Renacimiento, stendo S~dro Botttcellt 

uno de los artistas que m4s la utiliza. La teorfa esta basa~ 

da en el hecho de que en los instrumentos de cuerda ex~st~ 

puntos, en las mismas, donde se encuentran las notas, por lo 

tanto en las lfneas tambttin ex1sten puntos qQ.e son arm6nicos 

entre s!, y la clasiftcact6n que existe e~ la stqqfente: 

Formatos: 

AIRES CORTOS: 

1 
10 

Sescalte~io o Diapente 2:3 

Diapason 1:1 



9 

1-

'1-

. 

AIRES LARGOS: 

4 

3 6 9 
I I I I I 

368 
I I I I I 

AIRES MEDIOS: 

2 

1 LJ 

4 6 9 

t 
I I I I I I I I 

I 

9 12 16 . 

.~----------------------------~ 
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Sesquitercio o Diatessaron 

Diapas6n Diapente 

3: "33:63:9 

Diapas6n Diatessaron 

3:3 3:6 3:8 

Doble Diapas6n 1:2 

Sescalterio Doble o 

Doble Diapente 4:4 4:6 

4:9 

Sesquitercio Doble o 

Doble Diatessaron 

9:9 9:12 9:16 
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2. Las Tensiones Perceptivas. Son el conjunto de 

energtas sensomotrices producidas por las cualidades percep

tivas del ojo humano y por las propiedades receptivas de los 

demás sentidos del hombre. 

- Percepción de un signo. Si la forma leída tiene 

carácter de superficie, la visión selectiva resulta más rápi

da, mientras que si la forma es de carácter lineal medio, la 

visión selectiva será menos rápida. 

- Percepción de varios signos. En presencia de 

varias superficies, distintas y separadas, el ojo tiende ins

tintivamente en un primer tiempo a equilibrar las formas si

tuadas en el espacio, en torno a un punto central del mismo. 

Fabris denomina a este punto como centro óptico o centro de 

inter~s, sin embargo, existen otros elementos que condicionan 

la elecci6n del ojo y determinan el centro de interés, tales 

son: el color, la den~idad de la estructura, las dimensiones, 

la disposici6n, la direcct6n. 

- La educación de la visi6n adquirida con la lec tu 

rae El hombre occidental ha aprendido a mover el ojo de iz

quierda a derecha y de arriba a abajo. 

Hasta aquí se consideran los elementos que intervie 

nen en la composición y la forma en que son perCibidos. Sin 

embargo, se ha mencionado que la composición es un medio de 

ordenamiento en la disposición de los elementos, que como ya 

se dijo, en el ca~tel, los conforman la imagen y el texto. Por 

lo que cabe mencionar 10 referente a la tipograffa que consti

tuye e-l texto, ya que se plante6 la vinculaci6n de ésta con la 
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imagen. 

Tipografía. 

"La tipografía no es un aspecto aislado de lo grá

fico, sino una parte integral del diseño total ( ••• ) la obli-

gaci6n total de la tipografía es comunicar a la imaginaci6n, 

sin pérdidas, el pensamiento o la imagen pretendidas para ser 

comunicadas por el autor"62 ~aro Jerzy~. 

Croy Peter cita lo que dice al respecto Stanley 

Morrison: "Tipografía el arte de disponer correctamente mate-

rial de impresi6n para satisfacer un prop6sito específico de 

arreglo de letras, distribuc16n del espacio y controlando el 

tipo para ayudar a la comprensi6n máxima del lector del tex-

t "63 o • 

Ernst B. S. hace un análisis de letras y presenta 

lo siguiente: 

Las letras pueden ser altas o bajas, las primeras 

son las may~sculas, mientras que las segundas las constituyen 

las minasculas. Las letras tienen tres partes principales: la 

elevaci6n, que es el cuerpo, la ascendente y la descendente, 

la proporci6n entre estas partes varfa segdn el tipo de letra. 

Sin embargo, las letras también se diferencian por sus rasgos, 

es decir, sus plumadas, sus patines o la carencia de ellos y 

sus ojales. 

Existen dos diferentes sistemas de medici6n de las 

letras: el Sistema Americano de puntos y el Sistema Didot. El 

segundo se utiliza en Europa, mientras que en América se uti-
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liza el de puntos, por lo cual, s6lo se har' menc16n del sis

tema americano de puntos: ~ste est4 condicionado a una peque

ña unidad llamada punto, tan pequeña que los impresores utili 

zan o"tra medida más grande llamada Pica, que equivale a ~2 

puntos. Todas estas medidas están en relaci6n con 1 pulgada, 

la cual contiene 6 picas, por lo cual los valores num~ricos 

de estas medidas son los siguientes: 

1 pulgada = 6 picas :. 1 pica = 0.1667 de pulgada 

1 pica- 12 puntos :.1 punto = 0.013~ de pulg • 

... 72 puntos = 1 pulgada (72)( 0.0139_ == 1.Ol. 

Los puntos se utilizan para medir la altura de las 

letras, mientras que las picas miden la longitud de la línea. 

Con base en esto, Sandra B. Ernst plantea las dife 

rentes medidas de las letras segdn su uso: 

- Anuncios clasificaqos {peri6d1cosl: 5 1/2 ~ 6 pts. 

- Letras para cuerpos (textos en libros, revistas o peri6di-

cos): 8, 9, 10, 11, 12, 14 pts. 

- Letras para desplegados lencabezados, tftulosl: 18, 20, 24 

30, 36, 48, 60, 72 pts. 

- Letras para cartel (desplegados o exhtbidoresL: ~6, 120, 

144 Y más pts. 

La funci6n del espacio entre líneas varía de acuer

do a la altura del tipo y a la longitud de las lfneas. 

El espacio entre letras va estrechamente vinculado 

con el tamaño de la letra. Cuando las letras son grandes, la 

cantidad de aire alrededor de ellas se hace m4s obvio, por lo 

que en este caso el espacio entre letras debe hacerse 6ptica-
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mente, de manera que parezca que el espacio es el mismo entre 

cada letra, las letras delgadas (i, 1) necesitan más espacio 

que las letras redondas. "El prop6sito del espacio de letras 

eS crear texturas de la copia, las que son 6pticamente consi~ 

tentes mediante la eltminaci6n de masas claras y obscuras· 64 • 

Por lo tanto, en los carteles en los que se consi-

dera el uso de letras grandes, Ernst.propone que: 

- Se utilice mas espacio alrededor de las letras 

verticales y menos alrededor de las letras redondas. Esto eSí 

un~ e y una o pueden ser leídas adn cuando est~n muy cerca, 

mientras que una i y una 1 no pueden ser lefdas. 

- Es conveniente dejar mas espacio cuando la med! 

da de la letra sea pequeña y menor espacio cuando sea una 

letra grande. 

- La colocaci6n cercana de letras de medidas gra~ 

des, en desplegados, mantiene la palabra junta visualmente. 

Para la 1dentif1cac16n de la letra, Ernst, plan-

tea la consideraci6n de las variantes de estilo de una misma 

cara, es decir, el aspecto de la letra en un diseño especff! 

COa Existen tres clases de variantes de estilo: anchura, pe

so y postura. La anchura es la cantidad de espacio horizon- . 

tal gue cubre la letra: puede ser: extended {Cara gordal, 

condensed tcara delgada) y medium (cara normal) .• El peso 

est~ determinado por la densidad del trazo (plumadat, a su 

vez, puede . ser: light_ (ligero), medium ÚIledíanot y bold 

{pesado}. La postura está en relaci6n a la tnclinact6n de las 

letras (it41icasl. 
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Las letras se clasifican por razas, Ernst, entien

de como raza, la característica comdn que se aplica a un ndm! 

ro de familias en un qrupo. (Las familias son todas las se

ries de medida y variante de estilo de una misma cara) ~ En la 

clasificaci6n por razas, existen 6 categoríasl 

l. Letras Negras (Black Letters): Old Enqlish Ungl~s Viejo) , 

G6tica o letra de texto. 

2. Scripts y cursivas. Se utilizan para ocasiones formales. 

3. Ornamentales. 

4. Romanas. A su vez, se dividen en tres cateqorfas masl ~ 

Style, Modern y Transicional. La diferencia entre esta. 

tres categorías radica principalmente en las pl~das y en 

la forma de los patines. 

5. ~ Serifs. Sin Patines. Sus trazos son uniformes. Propo

ne glorificar la funci6n sobre la ornamentaci6n. Helv'ti~ 

ca, Futura Bo·ld, Univers, etc. 

6. Contemporary Serifa. Tienen patines y. su trazo es untfor-

me. 

Ernst, plantea en relaci6n a la legtbili4ad de la 

letra en desplegados que: 

- Las letras sin patines son más fáctles de leer 

que las letras romanas. Entre más grande sea la 1etr~, más 

simple necesita ser el diseño. 

- Dado que los desplegados neces:t.·tan ser leldos 

fácilmente, serán mas efectivos si las letras son de formas 

comunes, familiares, faciles de procesar. 

- Las letras altas son mas diffct1es Qe leer que 

, . 
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la combinaci6n de altas y bajas, esto se debe a que las irre

gularidades de las letras bajas sirven alojo como postes de 

guía para el reconocimiento de palabras y letras. 

Para terminar, Ernst dice que es necesario plan

tear la funct6n que ella determina para la letra. Aunada a la 

funci6n de comunicar un mensaje, la letra establece un modo, 

atraer la atenci6n y crear ~nfasis. La armonía de la letra, 

resulta de la adecuaci6n del modo del mensaje a la naturaleza 

de la audiencia, pqr un lado, y por otro, adecuar los m~todos 

de producci6n con la letra. 

Cabe añadir lo que dice F~lix Beltrán respecto a 

la legibilidad de ~sta, ya ' que conjunta los elementos que in

tervienen en ~sta que se han planteado hasta ahora por Ernst, 

y a su vez, agrega otros: la legibilidad de la letra, es de

cir, la facilidad de lectura, depende de di·versos factores: 

forma; tamaño I espacio entre letras tsi están muy unidas afec 

tan la lecturali espacio entre palabras Gel ~ovtmiento hori~ 

zontal debe ser fluído, el espacio entre l .fneas debe ser el 

suficiente de manera que no se interrumpa la tdentificaci6n 

horizontal, el espacio entre palabras garantiza la independe~ 

cia entre sft; largo de las l!neas¡ :í::mprest6n nítida; ilumin~ 

ci6n; inter~s en el asunto; nivel cultural; motivaciones. 

Croy P. menciona que el objetivo más importante de 

cualquier impres16n, ya sea cartel, anuncio de peri6dico o 

folleto es serf4cilmente legible y entendible. "Las caracte

r!sticas distintivas de la buena tipograffa es la distribu

ci6npropia y considerada del material sobre el papel ft6S • El 
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tipo debe ser siempre apropiado al material expuesto en forma 

y peso. 

Las características, contin~a el planteamiento de 

Croy, son: 

- El texto debe ser legible a cierta distancia; 

las letras deben resaltar sobre el fondo, a la vez, que deben 

ser proporcionales a la superficie del cartel. Se considera 

conveniente la utilizaci6n de un tipo claro ~ serif. 

- Las letras deben estar separadas del grabado 

principal del cartel, pero permaneciendo integradas con la to 

talidad. Las letras y el grabado deben combinarse constituye~ 

do una unidad grafica. 

- Las palabras importantes deben ser de un tipo 

más grande o mas pesado que el texto acompañante. 

- Para evitar que el texto se desvíe del cartel, 

~ste deber' estar un poco concentrado hacia el centro, lo que 

separará la totalidad del cartel del material que esta alred~ 

doro El texto debe aparecer como un bloque compacto y unif1c! 

do. 

- Hay que evitar dividir las palabras, es decir, 

las l!neas deben estar divididas convenientemente. 

- El texto debe estar organizado dentro de grupos 

o ideas relacionadas. Los encabezados y párrafos separados 

-unos de otros. Los párrafos que sean claramente reconocibles 

por medio de interl!neas. 

- En una composici6n asirn~trica, es conveniente 

alinear las líneas de tipografía hacia la i;quierda, para que 
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las primeras letras de cada línea estén directamente debajo 

una de otra. Dada la educaci6n de la visi6n adquirida con la 

lectura, el ojo tiende a buscar el inicio de una línea a la 

izquierda, por lo que este tipo de arreglo dar4 como resulta

do una rápida lectura. 

- En una composici6n simétrica, cabe alinear las 

l!neas desde la mitad. 

"El prop6sito principal de la letra impresa o es

crita es ' transmitir informaci6n ( ••• ). El texto impreso es a 

prop6sito para ser leído f4cilmente y sin esfuerzo· 66 • 

Ya se mencion6 que la funci6n del texto, por un la 

do, es transmitir una informaci6n, y por otro, en combinaci6n 

con la imagen dentro del cartel, el texto precisa el signifi

cado de la imagen. Al respecto Gill, B. dice: •••• que la pa~ 

te gr4fica se encargue· de"llamar la atenci~n del pdblico y 

que las palabras comuniquen de manera directa la informaci6n 

requerida. ( ••• 1 sí las palabras llaman la atenci6n de por 

51, la parte gr4fica debe de ser meramente utilitaria. Lo m4s 

importante es procurar que el texto y la parte gr4fica no co~ 

pitan entre sfw67 • 

En lo que se refiere al aspecto técnico de la rea

lizaci6n del cartel, es decir, los medios de tmprest6n, Enel 

Fransoise menciona que la elecci6n del papel contribuye a a~ ' 

centuar la personalidad del mensaje, por un lado, y por otro 

la elecci6n del medio de impresi6n. 

Como modos de impres16n, plantea: la tipoqrafía, 
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el heliograbado, la litografía y el offset. Sin embargo, exis 

ten otros medios como son: el grabado tlinoleum, madera, me

tal) y la serigrafía. En este trabajo se hace necesario defi

nir estos dltimos, as! como sus características, ya que son 

los medios a emplear en la realizaci6n del proyecto. 

Grabado en linoleum. 

Croy dice al respecto: el linoleum es un material 

excelente para manipular, y es igualmente apropiado para todo 

tipo de trabajo. El linoleum de 3.5 mm. de espesor es el me

jor para este tipo de trabajos. 

eroy menciona que existen dos tipos de linoleum, 

uno está formado de corcho de un s6lo tipo, el otro contiene 

una variedad libre de corcho, en este tipo de linoleum 108 f~ 

los de los cortes limpios que se hacen tienden a desmoronar-

se. 

Este medio de 1mpresi6n consiste en que a partir 

del dibujo pasado al 1inoleum, se hacen cortes con gubias, 

segdn lo que se quiera imprimir, las partes del dibujo que se 

sacan con los cortes serán las que no se impriman porque que

dan por debajo del nivel del linoleum. Las partes superiores 

que forman los bordes de los cortes, es decir, las que no fue 

ron sacadas, ser4n las que se impriman. 

Para pasar el dibujo al linoleum se pueden utili~ 

zar tres diferentes métodos, citados por Croy: 

l. Dibujar directamente. 

2. Trazar el dibujo por medio de un papel calca. 

3. Transferir el dibujo por medio de papel engoma

do. 
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Despu~s de que el dibujo fue pasado al linoleum, 

se hacen los cortes pertinentes segrtn lo que se quiera impri

mir, para realizar estos cortes se utilizan las gubias, las 

que segrtn el filo de la cuchilla, realizan diferentes tipos 

de corte. 

La impresi6n se puede hacer de dos formas, una me

cánica por medio de un t6rculo y la otra que es manual. 

Antes de imprimir se extiende el color sobre el 

bloque con un rodillo de mano. Las partes altas del bloque 

son entintadas y las restantes permanecen claras. 

Mediante la forma manual, la impresi6n se realiza 

colocando una hoja de papel a imprimir sobre el bloque, y se 

alisa el respaldo con un rodillo, presionando el papel hacia 

abajo, se levanta la hoja cuidadosamente cuando ya se consi

dera que la impres16n est4 hecha. 

En la tmpres16n por medio del t~rculo, se coloca 

el bloque sobre la cama, despu~s de ent1nta~'lo, se pone la 

hoja de papel a imprimir, se cubre a su vez con fieltro, 

despu~s de haber precisado la presi6n con la palanca, se pro

cede a dar vueltas a la cama debajo de la placa. 

Cualquier papel que no se desplume o empolve es 

apropiado para imprimir. En un papel fino, la impresi6n mos

trará todas las imprecisiones y la aspereza de . la superficie 

del linoleum, mientras que en un papel rugoso, especialmente 

cuando se utiliza un poco más de tinta, esas imperfecciones 

no serán registradas. 

Croy menciona que con buenos bloques de linoleum 
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se es capaz de imprimir arriba de 25,000 copias sin que' se no 

te deterioro en la calidad. 

Para la impresi6n de tintas transparentes de dif~ 

rentes colores, es necesario imprimir primero los colores m4s 

luminosos y terminar con los m4s obscuros. 

Se pueden utilizar tintas comunes para impresi6n, 

y acuarelas, usadas por lo regular cuando la impresi6n es ma

nual y el tiraje es corto. Estos colores est4n basados en 

agua y pueden ser aplicados con un rodillo como los colores ~ 

de aceite. Para este tipo de impresi6n es necesario utilizar 

papel poroso. 

La Serigraf!a. 

Karch, menciona sobre la tramigraf!a o serigraf!a 

que: "el procedimiento consiste en hacer pasar pintura a pr~ 

si6n por un estarcido que se ha montado sobre un trozo de se 

dada tendido muy tirante en un marco. El patr6n o estarcido 

puede haberse cortado manualmente en papel, puede estar pin

tado encima de la propia trama de seda, o estar fotografiado 

en ella. Se vierte pintura encima de la trama, y con una es

p4tula de goma (racero) se la empuja a través de la trama 

para que se deposite en el objeto que se va a imprim1r~68. 

Croy, a su vez, dice que la serigrafía es el dni

co proceso econ6mico para tirajes cortos de grandes diseños. 

Puede ser utilizada para imprimir sobre todo tipo de papeles, 

'y, adem4s sobre una amplia extensi6n de materiales corno made

ra, metal y plástico, sobre superficies curvas o planas. 
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Marco de impresi6n. Consiste en un marco de madera 

sobre el cual es tensada una fina seda, nylon, gasa de bronce 

o de acero. El est6ncil que es puesto sobre la pantalla blo

quea las áreas que no se van a imprimir en el diseño y no de

ja pasar la tinta, mientras que 6sta pasa a trav6s de las pa~ 

tes abiertas dejadas en el est~ncil para su impresi6n. 

Existen diferentes tipos de est6nciles, estos de

penden de la aplicaci6n y de la clase de tinta a ser impresa. 

1.- Est6ncil de goma. Existen dos m6todos diferentes: 

1.1. Se bloquean con goma soluble en agua las partes que 

no se deben imprimir. 

1.2. Cray6n o tinta litográfica. Se dibujan las partes a . 

imprimir del diseño sobre la pantalla con tinta lito 

gráfica o cray6n de aceite. Se cubre toda la superf! 

cie de la pantalla con goma, cuando 6sta está seca, 

se quita la tinta litográfica o el cray6n de la pan

talla con una esponja y aguarrás. 

2.- Est6nc1l de corte. Se utiliza para diseños exactos com

puestos por líneas rectas. Este tipo está compuesto por 

dos partes: una película transparente y un papel. Las lí

neas se cortan cuidadosamente en la película, y se quitan 

del est6ncil las partes a imprimir. El esténcil, la pelí

cula se fija a la tela por medio de calor o por medio de 

un solvente; se quita entonces el papel base. 

3.- Esténcil fotográfico. Se utilizan para letras delineadas 

claramente, pueden ser directos o indirectos. En los pri

meros, la pantalla es sensibilizada con una soluci6n de 

'. 
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bicromato de amonio, que se extiende uniformemente sobre 

la pantalla, esto se hace con una luz tenue, la pantalla 

se deja secar horizontalmente, evitando que le llegue una 

luz fuerte. Ya que está seco, se extiende pintura soluble 

en agua en el interior de la pantalla y se coloca el dise 

ño. La tela se expone a la luz, lo que provocará que se 

endurezcan las partes que reciben la luz y que las partes 

opacas, es decir, las que estaban cubiertas por el diseño, 

(las que no fueron expuestas) cuando se lava el esténcil 

se quitan, de tal forma que constituyen las partes a im

primir. La impresi6n en este tipo de esténc11es se puede 

hacer con: aceite-barniz, laca, o colores basados en a-

gua. 

El método de los esténciles fotográficos indi

rectos es utilizado comercialmente para trabajos muy pre

cisos, como la reproducci6n de dibujos de líneas finas y 

pantallas de medio tono. "La diapositiva es copiada sobre 

un papel de pigmento sensible a la luz en una estructura 

de presi6n vacía. Después de la exposici6n, este papel es 

sumergido en agua fría y presionado sobre un soporte pla

no temporal tal corno un pliego de encerado nitrato celul~ 

so, o de polyester. La placa es entonces remojada en agua 

caliente, el papel es quitado y la gelatina soluble es la 

vada. La pantalla está ahora presionada en contacto con 

el esténcil hdmedo, el cual está soportado sobre una pla

ca de vidrio. Cuando todo esté seco el soporte temporal 

puede ser quitado limpiamente,,69. 
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La foma de quitar el est~ncil varía segt1.n el tipo 

utilizado. Para Croy, la forma típica consiste en: quitar re

siduos endurecidos de color con un solvente apropiado y cepi

llar la tela con un cepillo de nylon y 10 % de soluci6n de so 

sa cáustica. 

Enjagar bien la tela y despu~s rociarla con una so 

lución de permanganato de potasio t1 parte por 100 de agua), 

por ambos lados de la pantalla y con un cepillo de nylon. 

Lavar bien el permanganato de potasio y frotar con 

un cepillo duro la cubierta con metabisulfito de potasio o 

polvo de bisulfito de sodio. 

Lavar la pantalla con una soluct6n de ácido sulfd

rico al 2 %. 

Lavar con agua. 

Corno tintas para imprimir se pueden considerar: 

- los colores basados en aceite de linaza o barniz, 

- tintas especiales para serigraf!a, las que se mezclan con 

un dilatador, 

colores basados en agua. 
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Cabe aclarar que el capítulo anterior, en relaci6n 

al cartel, tiene como bibliografía principal el libro El Car

tel de Fransaise\Enel, por ser el autor que proporciona un a

nálisis más completo de las características, funciones y ele

mentos que conforman dicho medio. Sin embargo, es necesario 

notar que se refiere al mismo como parte del diseño dominante, 

y que en el presente trabajo se habla precisamente de 10 al

ternativo, por lo que a partir de esto se retoman ciertos p~ 

tos y se les caracteriza de acuerdo al diseño alternativo 

para su aplicaci6n. 
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6.3. El cartel como forma de diseño alternativo. 

"Cada medio condiciona el tipo de mensaje en rela

ción con las posibilidades de atenci6n del pGblico ( ••• ) de 

los mensajes. Para el diseño de los mismos hay que partir de 

lo que la población está habituada a percibir ( ••• } existe 

una manera de leer, de gustar incluso los mensajes y es prec~ 

so tomarla en cuenta para elaborar cualquier tipo de folleto, 

cartel, historieta R70 • 

El cartel es un tipo de medio destinado a llamar 

la atención a pGblico en tránsito, en movimiento. Aproximad~ 

mente en cinco segundos debe pasarse el mensaje, esto deter

mina ciertos ltmites: pocas palabras y una imagen clara y 

precisa. El cartel, debido a su carácter repetitivo constit~ 

ye un medio educativo. El cartel como forma de diseño alter

nativo se plantea en contraposición al proceso dominante. 

Prieto considera que la imagen tiene una enorme 

fuerza informativa, es decir, su funci6n es documental, pero 

un documento no es s610 testimonio de algo, aparte se produ

ce una selección referencial del emisor, éste tiende a enfa

tizar aquellos elementos que le interesa que lleguen al pd

b1ico, esto es, responde a su propia intencionalidad. 

En el diseño alternativo se contempla la partici

paci6n del receptor no s610 corno punto de estudio, sino como 

elemento participante dentro del proceso de diseño y elabora 

ción de los mensajes. 

El perceptor está inmerso dentro de un contexto 

social y a partir de esto tiene una forma de percibir la rea 
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lidad, una forma de comunicarse y, además tiene necesidades 

de comunicaci6n que requieren ser satisfechas, por lo que si 

el receptor participa en la elaboraci6n de carteles, en este 

caso, su intencionalidad como elemento participante dentro de 

una comunidad va de acuerdo a e.e grupo al que pertenece, pe~ 

sigue el prop6sito de satisfacer una nec sidad de comunica

ci6n y de expresi6n. Ya no se trata de ocu tar una rea idad 

cotidiana como sucede en la publicidad, sino que a par r de 

esa vida cotidiana, el perceptor participante plantea soluci~ 

nes de acuerdo a su vida cotidiana, sin ocultarla, sino repr~ 

sentándola. 

Se comunica porque conoce las formas de comun~ca

ci6n que se dan en esa comunidad, porque vive 'los problemas 

que tiene esa comunidad. El cartel como forma de diseño al

ternativo se plantea como un medio de comunicaci6n, de expre

si6n, de educaci6n y de concientizaci6n por parte del recep

tor inmerso dentro de un grupo específico, para comunicarse 

con ese grupo específico en beneficio del mismo, partiendo 

de la realidad cotidiana y de las formas de percibir dicha 

realidad por parte del grupo del que forma parte. 

La unidad compositiva entre la imagen y el texto 

del cartel estará determinada por las características del 

grupo al que va dirigido dicho cartel. 

Para concluir, cabe citar el texto que se encuen

tra a la entrada de la Exposici6n del V Sa16n Nacional de Car 

teles 26 de julio que cita F~lix Beltrán: 



-Ese medio de comun1caci6n 

que se expresa a trav~s de un lenguaje 

de formas, colores y signos. 

SI cartel susurra, grita, sale al paso. 

Cuando asciende a las masas, entonces, 

trasciende. 

t ••• ) 

el cartel se comunica con el pueblo 

que lo siente como algo suyo. . 
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Hector zumbado."71 
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CAPITULO 7 ELABORACION DEL PROYECTO. 

Este punto es consecuencia de los capítulos ante

riores, y se conforma de dos elementos: 

- Diseño de carteles. 

- Diseño de manta como apoyo a los carteles. 

Aquí ya es comprensible que, se consideran siempre 

las características del perceptor, así como su participaci6n 

en la elaboraci6n. 

7.1. Diseño de carteles. 

En el cartel, por ser un medio de comunicaci6n ' ; 

gráfico, los lenguajes utilizados, verbal e ic6nico, están 

determinados por las características te6ricas y prácticas del 

diseño gráfico. Dado lo anterior, se puede deducir, que el d~ 

seño de carteles contemp~a dos aspectos. Por un lado, el pro

ceso que implica diferentes etapas en la realizaci6nl y por 

otro, el cumplimiento de su funci6n, la satisfacc16n de nece

sidades comunicativas y expresivas. 

Por lo anterior y por las características propias 

del cartel (comunicaci6n inmediata para gente que está en mo

vimiento, fácil producci6n en serie, medio comunicativo econ~ 

mico), se puede considerar como un buen medio de comunicaci6n 

dentro de la Comunidad 2 de Octubre. 

7.1.1. Diagramaci6n y formato. 

En la realizaci6n de cualquier tipo de comunica-
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ci6n gráfica, todos los aspectos materiales, as! como los con 

ceptuales, tienen gran importancia, esto es, que existe una 

gran vinculaci6n entre los aspectos te6ricos y los prácticos. 

La diagramaci6n y el formato, al ser elementos compositivos 

no pueden ser ajenos al contenido teOrico de la comunica

ci6n, sino al contrario, son medios para comunicar ese conte-

nido. 

El formato propuesto para el cartel constituye un 

rectángulo din4mico vertical, cuyas dimensiones son de 35 cm. 

de ancho y 47.5 cm. de alto. 

La utilizaci6n del rect4ngulo din4mico parte de la 

necesidad de crear un ritmo libre, espontAneo, no r!g1do, que 

a su vez, esta de acuerdo con la imagen a utíliz~r y lo que 

'sta representa. 

Se dice que este es un rect4ngulo ·din4mico, sin em 

bargo no se trata de ninguno de los que se plantean por lo re 

gular, como sonl~, ~, ~ y el rect4ngulo aureo, pero a~n 

as!, retomando lo que dtce Fabris al respecto, la relaci6n e~ 

tre el lado mayor y el menor del rect4ngulo propuesto, no se 

puede expresar con un ndmero finito, sino que se expresa con 

un ndmero irracional, lo que constituye la caracterfsttca 

principal de los rectángulos din4micos. 

Como ya se planteO en el capftulo anterior, las 

descomposiciones ar.m6nicas de los rect4nqulos, oonstituyen 

una gu!a para la disposici6n de los elementos de la camposi

ci6n, de manera que entre ellos exista una proporci6n y una 

unificaci6n total. 



224 

Como diagramaci6n, adem4s de la utilizaci6n de la 

descomposici6n arm6nica de un rectángulo específico, se puede 

aplicar la estructura dada por la definici6n de zonas áureas 

y tambi~n la referente a las correspondencias musicales. 

El utilizar este tipo de diagramaci6n y formato 

surge del lenguaje de ambos mencionado ya por Fabris en el ca 

p!tulo anterior: Crear una idea interesante e inestable que 

persigue despertar inquietud e inter~s en el perceptor. 



Formato: 

Ese: 1:3 

Cotas en cm. 

15.~ 

, 
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11.6 
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Diagramaci6n por diagonaies y medianas. 
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Descomposici6n arm6nica por medio de la diagonal y su perpen

dicular. 

-1 - -

1 
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D1aqramac16n por zonas áureas. 

1-



D1agramac16n por correspondencias musicales 

Sesqu1tercio doble o doble diatessaron. 
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~ 12 16 O,~ ______________________ ~ ______ ~ ________ __ 
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Trazos para la defin1c16n de bloques a partir de las diagram! 

ciones. 
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Definici6n de bloques para el cartel • 

. 1 "--_______ ~' 
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7.1.2~ Elementos graficos utilizados. 

Los elementos graficos utilizados en el cartel son: 

la imagen, el texto y el logotipo de la comunidad. 

La imagen. A partir del taller de diseño partici

pativo, los perceptores participantes realizaron una serie de 

dibujos en los que representaban el problema a comunicar sur

gido de su realidad cotidiana y la soluci6n planteada a este 

problema. De estos dibujos realizados se eligieron los más re 

presentat1vos del tema de la higiene; el propósito consistió 

en abarcar diferentes aspectos de la higiene y que de dichos 

dibujos fuera entendido su significado por los participantes 

del taller, y por extensión por la comunidad a quienes esta~ 

ban dirigidos. 

Por consiguiente, la imagen, uno de los elementos 

gr4ficos utilizados fue resultado de los dtbujos realizados 

en el taller de diseño part1ctpativo, de los cuales se e11gt~ 

ron 4. A cada serie de carteles le correspandla uno de los d! 

bujos, por lo que a partir de una misma diagramaci~n, la va~ 

riante era el dibujo representado. 

Los dibujos elegidos, todos relac~nados con la ~ 

giene, representaban: 

3 secuencias de imágenes 

- el lavarse las manos despu4s de tr al b~o. 

- el hervir las verduras antes de co~erlas. 

- el problema de la basura y lo que ~st~ puede pr2 

vocar, as! como la alternativa de soluct6n. 

1 de la acción: 
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- el lavarse los dientes. 

El logotipo. Dado que el logotipo representa a la 

comunidad y su lucha, constituye un elemento gr4fico definit~ 

vo en el cartel. El cartel, como medio informativo, pretende 

comunicar algo, la utilizaci6n del logotipo, en este caso, r! 

presenta por un lado, quién se quiere comunicar, y por otro, 

con qUién se quiere comunicar, que ambos constituyen la comu~ 

nidad, por lo tanto la utilizaci6n del logotipo determina que 

el perceptor se sienta aludido directamente por el cartel. 

El logotipo se utiliza de dos formas: positivo, co 

mo lo utiliza la comunidad usualmente, y, negativo, como una 

propuesta más. 

El texto constituye el tercer elemento gr4fico ut! 
, 

lizado. Dada la funci6n del cartel, la de comunicar rapidame~ 

te el mensaje, se plante6 la necesidad de un texto claro y 

corto, pero que fuera lo sufucientemente evidente para preci-

sar la 1nterpretaci6n de la imagen. La funci6n, de dicho tex~ 

to, era hacer patente un problema real existente en la comun1 

dad: la higiene, y a su vez, proponer una soluci6n a dicho 

problema. 

El texto, además, tenía que adecuarse a los dife

rentes dibujos utilizados, que a pesar de que estaban relaci~ 

nados con el tema de la higiene, representaban diferentes as

pectos de la misma. 

El texto a plantearse debía tener en cuenta todos 

los puntos anteriores. 

El texto propuesto fue: "La limpieza es salud-. 
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Este texto se puede aplicar a los diferentes dibujos debido a 

que en todos ellos se representa a la limpieza como soluci6n 

a los diferentes problemas que influyen en su realidad y que 

por lo mismo, son factores que si no se controlan determinan 

la tenencia o carencia de salud. Se considera que dicho texto 

es corto, que precisa la imagen y que, además de que comunica 

el problema a nivel particular por la imagen, se plantea una 

soluci6n al mismo. 

La disposici6n compositiva en el cartel de los ele 

mentos, contiene en general, una criptografía: ~omar de la 

ideología de la comunidad, su principal punto de lucha: la vi 

vienda. 

El techo de la misma estarfa constituido por el 

bloque que contiene la imagen, el estar manejada en forma ne

gativa es por: 

- Los dibujos realizados son totalmente lineales. 

- La t4cnica de impresi6n tqrabado en linoleurnl permite esta 

alternativa. 

- El tamaño del bloque permite contener cualquter dibujo de 

los planteados. 

- Para los fines expresivos del cartel, contiene mayor lengu! 

je plástico y comunicativo. 

La entrada o puerta, estaría determinada por el lo 

gotipo de la comunidad, que es la que acoge a todos los hab1-' 

tantes, as! como es su s!mbolo en la lucha. 

Y, por dltimo, el cuerpo de la vivienda, lo confor 

ma el -texto. 
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~sta composici6n permite que al ubicar una serie 

de carteles, exista una secuencia en los mismos y conforme la 

simbología de la comunidad, por el conjunto de casas. 
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LQgQttpo de l~ C91Q~~ 2 4e OCtQbhe. 

Postttvo y neg~ttvo del .logotipo ~ 

ut~liz~~ en el c~~el~ 
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Cartel con imaqen y loqot1po: 
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7.1.3. Tipografía. 

Para la representaci6n gráfica del texto se consi

deraron los puntos propuestos, al respecto, en el cap!tulo 

anterior. 

El tipo de letra elegido para el texto pertenece a 

la clasificaci6n que hace Ernst ,como: Sin patines, esto se 

explica debido a que ~stas son más fáciles de leer en lo que 

al cartel se refiere, ya que sus formas son simples. 

El texto se formu16 con letras bajas, debido a que 

sus irregularidades sirven alojo como postes de guía para su 

reconocimiento. 

Dado que la legibilidad de la letra entre otras co 

sas depende del tamaño, la propuesta es, por un lado, propor

cional al formato, y por otro, lo suficientemente grande para 

ser percibido a una cierta distancia. Las letras propuestas 

miden 120 pts •• 

El espacio entre líneas, letras y palabras es pr~ 

porcional al cartel, persiguiendo que sea legible. 

El texto, de acuerdo a lo que dice Croy, aparece 

como un bloque compacto y unificado, y dado que es una compo

sici6n asimétrica, las líneas están alineadas hacia la iz

quierda para facilitar la lectura. 

Cabe mencionar que para llegar a la elecci6n defi

nitiva de la letra se tom6 en cuenta la participaci6n del pei 

ceptor en dicha elecci6n, esto purti6 de la comparaci6n de di 

ferentes tipos de letra, entre los cuales se encontraba la u

tilizada en los libros de primaria editados por la S.E.P., la 
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cual fue elegida por ser la letra m4s legible para ellos, de

bido al contacto que tienen por medio de sus hijos con dichos 

libros. Dado 10 anterior, qued6 como planteamiento definitivo 

el tipo de letra que se presenta en la siguiente p4gina. 
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Tipograf!a utiltz~d~ en lQS libros de pr~r~~ de la ~.E~~ . 

La tuza 

Esta ba ·10 tuza sentada, 
sentadita en un balc6n, 
y el picaro del tucito . 
le ¡aló su camisón. 

Ya la tuza se murió, 
ya la llevan a enterrar, 
entre cuatro zopilotes 
y un ratón de sacristán. 

Tan, tan, tocan la puerta; 
tan, tan, que la van a abrir; 
tan, tan, que será la tuzo¡ 
tuza, déiame dormir. 

Canción popular 

la 

l . 

z ssa 
i 



la rmpieza es 
salud 
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la limpieza es 
salud 

247 



. ~ aA 

.i1i a; 
O 
N 
<lI 

e o.. 

248 

E-o 
.- j --
O O - '" 



249 

7.1.4., ImpresiOh. 

Para determinar las t~cnicas de impresi~n a utili

zar, es necesario, la consider~ci6n de diferentes factores, ~. 

de los cuales, los que más influyeron son: 

Tipo de comunidad. 

- Limitantes materiales. 

- Necesidades de diseño. 

La comunidad, presenta una serie de carencias de 

las cuales, una de las más marcadas, es la econ6mica, esto 

conlleva a la utilizaci6n de materiales que fueran bastante 

econ6micos. 

Al ser la primera experiencia de comunicaci6n 

gráfica, no se cuenta con materiales ni con un local, 10 

cual acarrea ciertos problemas como son la falta de elementos 

que faciliten y hagan m~s rápida la impresi6n, y la altera

ci6n de las tintas por trabajar al aire libre. 

Considerar los aspectos anteriores, pero que no 

por eso se pierda el impacto en la comunicaci6n por medio del 

diseño, es otra determinante para la técnica de impresi6n. 

Por 10 anterior, se determin6 el utilizar dos t~c

nicas, una, el grabado en linoleum, para la imagen y el logo

tipo; y dos, la serigraf!a, para el texto. La primera se eli

gi6, por poder realizarse en forma manual, esto determina el 

tener que utilizar un papel delgado y econ6mico, debido a la 

situaci6n del perceptor, por lo cual se utiliz6 papel revolu

ci6n. La segunda, fue con la ' finalidad de realizar más rápida 

y cualitativamente el tiraje en los textos. Todo el proceso 



de impresión se realizó conjuntamente con los perceptores, 

que además conocieron · las características de los procesos. 

7.1.5. Resultados críticos. 
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Para que pueda existir una crítica, y que pueda 

ser hasta cierto punto conocida, depende en gran parte en la 

forma en que se difunda el mensaje. 

Para la difusión de los carteles, se aprovechó el 

sistema organizativo de la comunidad, as! como los lugares 

pdblicos que tiene, es decir, en la ubicación de carteles, 

también participa el usuario de la información. 

El perceptor tiene un mejor conocimiento del lu

gar que habita, por lo tanto, los carteles se entregaron a 

cada coordinador de manzana para que se colocaran en los lu

gares más accesibles para ser vistos por la gente. 

El espacio abierto donde se realizan las asam

bleas, cuenta con un soporte que funciona como peri6dico mu

ral¡ al tener este espacio y conociendo que en las asambleas 

se redne la mayor parte de la comunidad, se aprovecharon es

tos factores para colocar, en este sitio, una serie de carte 

les. 

El lugar donde es indispensable la colocación de 

una serie de carteles, es el dispensario, porque el tema es 

la higiene; y precisamente, en este lugar surgen la mayor 

parte de comentarios. 

Es comprensible el que existan comentarios, opi

niones o críticas muy diversas¡ en el caso del dispensario, . 
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la mayor parte se dirigi6 a la doctora, como por ejemplo: 

"Es importante", "Están bonitos". 

Los resultados críticos obtenidos de pl~ticas COL 

gente ajena al taller participativo, se pueden resumir en los 

siguientes: 

- La gente, al no sentir extraños los mensajes, se acercaba a 

ver los carteles. 

- Hacían comentarios de los dibujos representados, al sentir

se aludidos en los mismos. 

- Los niños, por lo regular, tendían a describir e interpre

tar las acciones representadas en los dibujos. 

- La gente, a partir de la evaluaci6n de importancia del pr~ 

blerna planteado, tendía a hacer comentarios, en cuanto a su 

experiencia directa del mismo. 

Dado lo anterior se puede considerar que, los car

teles cumplieron su finalidad de despertar inter~s en el per-



ceptor y concientizarlo de ano de sus pra.blema~, ya que· se 

sinti6 aludido, en el mensaje planteada en los carteles. 

(1 /. ~~ 
<... ESR:~ _. __ ___ 1_2 ____________ _ 

,,~ 

~ot::',~ · ·. { H! 
~. 
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7.2. ~iseño de manta como apoyo a los carteles. 

La realizaci6n de esta manta, surge de un análisis 

de puntos, referentes al cartel, que son los siguientes: 

- Los carteles son efímeros, más los que están a la intempe

rie. 

- Las dimensiones son pequeñas para distancias grandes. 

- El cartel presenta límites, por necesidades econ6micas y 

técnicas, de color. 

De lo anterior, surge la necesidad, de un apoyo a 

los carteles que pueda suplir las deficiencias anteriores, 

pero que se realizara y ubicara, simultáneamente al ca~tel, 

por lo tanto se determin6 que la realizaci6n de la manta debe 

contener los siguientes aspectos: 

- Tiene más duraci6n que los carteles. 

- Por sus dimensiones, tiene: acceso al mensaje, un mayor 

ndmero de gente de la comunidad. 

- Tienen la alternativa del planteamiento del color. 

- La manta, se puede considerar como un medio de comuntcaci6n 

existente dentro de la comunidad y por lo tanto propio. 

- Es un medio con características propias, que utilizan al ex 

terior para comunicarse ideo16gicamente con las autorida

des, pero cabe plantear la alternativa de comunicaci6n ha

cia el interior de la comunidad, así como mantener las fun 

ciones y elementos que ellos les dan a la ~tilizaci6n de 

. éstas como son: 

- su inmediatez. 

~ durabilidad. 



t~cnica de realizaci6n. 

- costo. 
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Para la realizaci6n de la manta se consideró el 

mismo proceso que en los carteles, 10 que mantiene la unidad 

en ambos medios de comunicación. 

La diagramación corresponde a la descomposición 

armónica por medio de la teoría de las correspondencias musi

cales, por un lado, y por otro, a la relativa a la obtención 

de rectángulos similares por medio de la diagonal y sus media 

nas. 

En cuanto a la ubicación de los elementos gráficos, 

el propósito es reiterar la utilizada en los carteles, varia~ 

do ciertos elementos, dado el cambio de formato vertical a ho 
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rizontal, pero, persiguiendo la relaci6n entre ambos medios 

de comunícac16n. 



Formato. 

Esc: 1:20 

Cotas en ·cm. 

11 

258 

15 
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Diagramaci6n por medio de diagonales y medianas. 



Diagramaci6n por correspondencias musicales. 

Sesquitercio doble o doble diatessaron. 

16 12 9 
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. Lineas utilizadas a partir de la diagramaci6n para la deter

minaci6n de los bloques. 
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Ubicaci6n definitiva de los bloques. 
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7.2.2. Elementos gráficos utilizados. 

Los constituyen: la imagen, el texto y el logotipo 

estos co" el mismo prop6sito que en los carteles, por lo que 

sobra mencionarlos. 5610 cabe hacer notar la utilizaci6n del 

dibujo del bloque, que surge de los que más despertaron ihte

rás en el perceptor. Su carácter se mantiene corno lineal. 

El logotipo se utiliza, en la manta, como positivo. 

El texto es el mismo manejado anteriormente, lo que 

varía es su ubicaci6n. 

A diferencia de los carteles, en la manta se repr~ 

sentan unas líneas, esto es con el fin de reforzar la idea de 

una vivienda dentro de la comunidad, del objetivo de su lucha, 

lo que en el cartel Únicamente se resuelve mediante la ubica

ci6n de los elementos utilizados y por medio de la secuencia 

que se da en los carteles a partir de su yuxtaposici6n. 
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Manta: imagen, logotipo y líneas. 
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7.2.3 •. Tipografía. 

La tipografía es la misma de la que ya se habl~ a~ 

teriormente, con respecto al cartel, va en relaci6n a la pro

porci6n del formato y a su legibilidad y lo que ~sta implica. 

7.2.4. Realizaci6n. 

Para la realizaci6n de la manta se tomaron en cuen 

ta los elementos ya mencionados, a los que se les agrega dos 

factores importantes: el color y la técnica. 

7.2.4.1. Color. 

La utilizaci6n del dibujo dentro de un bloque da 

la alternativa en cuanto a t~cnica de la utilizaci6n del co

lor en el bloque, manteniendo el car4cter lineal del dibujo. 

El color es utilizado como un medio expresivo que 

represente y cree un ambiente relacionado con el existente en 

la comunidad. 

Ya se mencionaron las características del color en 

el primer c~pítulo como características pr4ct1cas de la disci 

plina del diseño gráfico. (Ver cuadro 16-Bl 

Se cit6 que el color es captado por el receptor 

unas fracciones de segundo antes que las formas, por 10 que 

la elecc16n y ut11izaci6n del color parten de crear interés 

en el perceptor. 

Como colores son utilizados los característicos 

que se vinculan con lo representado, como son: el azul del 

cielo, verdes, relacionados con la vegetaci6n que impera en 
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la comunidad, colores sucios correspondientes a la tierra. 

Se identifican y refuerzan los elementos represen

tados en el dibujo por medio del color. 

La utilizaci6n de los colores verde y violeta, 

constituye un contraste psico16gico, aunado con la analogía 

de colores representados como el ocre, pers:tgue el prop6sito 

de crear una armonía y a su vez unificar la composici6n. 

7.2.4.2. Técnica. 

Los medios empleados en la realizaci6n de la manta 

los constituyen las pinturas vinílicas, cons:tderando las 11m! 

tantes econ6micas y aprovechando que es la misma que utiliza 

la comunidad en la real1zaci6n de sus mantas. 
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7.2.5. Resultados críticos. 

Para la ubicaci6n de la manta, se consider6 princt 

palmente los lugares prtblicos que contiene la comunidad, y se 

determin6 que el mejor lugar eran las láminas que conforman 

la parte exterior de la pared sur del dispensario. 

siquientes: 

Las causas que determinaron lo anterior fueron las 

- Est~ orientada hacia una de las calles principa

les. 

- En esta calle .es~n ubicados: - la escuela. 

- las oficinas de 

organ1zaci6n. 

- el dispensario. 

- el espacio donde 

se realizan las 

asambleas~ 

Combinando lo anterior con las dimensiones de la 

manta, se deduce que puede ser vista por un mayor ndmero de 

gente estática o en movimiento, y a cortas o grandes distan

cias. 

Como síntesis de resultados criticos se pueden 

plantear los siguientes: 

- Funciona como apoyo a los carteles. 

- Es percibida por un ndmero mayor de gente. 

- Despierta inter~s, educa y concientiza al percee 

tor, por sentirse aludido, dado el dibujo plan

teado. 
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- Se plantea y comunica un problema y su soluci6n 

en una realidad cotidiana. 

- Cumple con una funci6n est~tica. 
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CONCLUSIONES • . 

o El diseño gráfico representa un papel muy importa~ 

te como medio de comunicaci6n, es a partir de la teoría de 

~sta , que puede satisfacer necesidades específicas de info~ 

maci6n y educaci6n, lo que se expresa mediante el conocimien 

to profundo del problema ·y del contexto en el que está inmer 

so. 

o Como disciplina, el diseño re~urere de una metodo

log.!a. El m~todo no puede ser Gnico, ni rfgi-do, debe adecuar 

se 8.1 problema y sus características, por 10 que el modelo 

debe ser flexible. 

o El diseño gráfico es una act~v!.q~d q,ue por 1';01. mis ... 

ma, no puede abarcar, en eL estud!o de ~n pro~~e~a, d~feren

tes aspectos correspond!entes a otras espect~Ltd~de~. Por lo 

que la i'nterdisci'p1i'nariedad es un factor determinante para 

su realizaci·6n. 

o En nuestro pars, el diseño gr&fico se ha caracter! 

zado por formar parte de un proceso dominante, cuya ~o~ma 

más evidente es la publicidad, en la que las condici~nantes 

...,necesidades creadas, beneficios econor:1icos, etc. - promueven 

el diseño oscuro, donde el proceso se desconoce y el,percep

tor es eliminado en el transcurso del mismo. 

o La opci6n del diseño alternativo sí es aplicable 

en nuestro medio aunque implica una conciencia del diseñador 

para que el resultado gráfico no sea arbitrario e individua

lista, y acepte la participaci6n.y crítica por parte de qu'i~ 
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nes reciben los mensajes. 

o La importancia de la comunicación, teoría y práct~ 

ca alternativas radica en el hecho de que se solucionen pro

blemas reales y en la integración del perceptor en la solu- . 

ción de los mismos. 

o El diseño gráfico, en un grupo de marginados, si

gue a la lucha por la satisfacción de necesidades vitales 

(habitaci6n, vestido y sustentol, y no puede funcionar plen! 

mente mientras ~stas no hayan sido satisfechas. El diseño 

gráfico alternativo soluciona problemas de comunicación en 

relaci6n a esas necesidades, pero definitivamente no satisfa 

ce su aspecto socío-económico. 

o La ~tíca del diseño gr~fíco (escasa en nuestro 

país) implica la honestidad, responsab±liqad y transparencia 

en la elaboraci6n y el contenido de los mensajes, la satis

facciÓn de necesidades reales y la aqecuact6n qel producto 

de diseño al contexto del que parte esa neces~dad. 

El drseñador gráfico es responsable de lo~ mensa~ 

jes que emite, de su forma y de la repercusi~n en el receptor. 

o La crítica al producto de diseño gráfico corres~ 

ponde rtnicamente al usuario, es él quien ftnalmente dectde 

sobre lo adecuado o inadecuado de la soluci6n; en él se ver! 

fica la etapa de valoración, efectividad y funcionalidad del 

diseño. 
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GLOSARIO. 

alfabetidad: La alfabetidad significa que todos los miembros 
de un grupo comparten el significado asignado a un 

cuerpo comdn de informaci6n. 
codificaci6n: En la transmisi6n de un mensaje, es la o~era

ci6n por la que el emisor, a partir de la idea del 
mensaje, lo elabora efectivamente, tomando signos 

de un repertorio y orden4ndolos segdn ciertas re

glas Creglasdel c6digo) para formar con ellos una 

secuencia sea en el tiempo (mensajes hablados, me~ 
sajes escritos} o en el espaci~ (patrones geom~tr! 

cos, forma, etc.t. 
connotación: Lenguaje segundo (y par4sitol soportado por! en 

un juego de palabras, por opostci-6n al lenguaje 

primero (corriente y "objetivo"l. 

Las connotaciones es todo lo que la ~9en en cie~ 
to contexto cultural sugiere. L~s connotactones 
son las ideas que nos sugiera l~ ~9en, 10 que 
nos recuerda, las asociactones con otros objetos, 
en suma, 10 que significa cu1turalmente esa ~qen. 

criptografía: Arte de escribir con clave secret~ o qe qn ~o

do eni'gm4tico. 
decodificar: Traduccí6n automát1c~ del c6dtqo, es dec~~, su 

desciframiento y transcrípci~n al contexto del em! 
sor. 

denotaci6n: Lenguaje primero, corriente y "objettvo". 
Las denotaciones de la imagen es lo que objet±va~ 
mente está ah!; todos los elementos que podemos 
describir con sus caracterfsti~as. 

disfuncionalidad: Cualquier conflicto en los fendmenos socL~ 
les propuesto por las teor!as functonaltstas como 

tErmino opuesto a la noci6n de equilibrto. 
epistemología: Ciencia del m~todo y causas del conocimiento, 

especialmente con referencia a sus lfmttes y vali
dez. Crítica, discusi6n o ex~en de las cienctas, 
de su valor, de su alcance, etc. 
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fetiche: Corresponde a lo que Roland Barthes denomina mito. 
monos~mico: Cualidad de una palabra de poseer un significado. 
poiesis: Palabra griega que significa fabricaci6n, acci6n, 

acci6n fabr1cativa. 
polisemia: Cualidad de una palabra de poseer varios signifi-

cados. 
s~mico: Significado. 

semiosis: Es un acto de comunicaci6n por medio de signos. 

Semi6tica: Ciencia general del signo. Comprende tres ramas~ 

la sintácttca, que estudia la sucesi6n de las uni

dades de los signos; la semánttca, que estudia su 
significado, y la pragm4ttca, que se ocupa del pa
pel del signo en el proceso de la comun1cact6n. 

sinergia: Concurso activo y concertado de vari~s 6rg~nos pa
ra realizar una funct6n. 

unfvoco: Que ttene tgual naturaleza o valor que otra cosa. 
Que designa con el mismo sontdo objetos diferen
tes. 
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