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INTRODUCCI ON. 

La situación crítica que vivimos en México desde hace varios 
años debido al empeoramiento de la situación mundial en general, 
demanda la participación de todos los Mexicanos a favor de un mayor 
desarrollo en el sector económico. No solamente las personas directamente 
relacionadas con el sector productivo tienen el compromiso de sacar 
adelante al país, todo tipo de apoyo que sirva para lograr este objetivo es 
valioso. 

Es en estos momentos difíciles cuando el valor de las artes 
aplicadas como el diseño y la comunicación gráfica se hace mas patente, 
puesto que resuelven y agilizw"'l problemas específicos de comercializacion 
difusión e identificación que dificultan nuestro desarrollo industrial y 
agrícola, 

La industria del calzado es una de las que tienen mayor 
importancia para México en esta época de crisis ya que además de ser una 
fuente generadora de empleos, también es una forma de atraer divisas del 
exterior, dada su capacidad y potencialidad de exportación. 

Sin embargo para que esta potencialidad se cristalice es 
imprescindible una organización adecuada tanto en lo referente a la 
productividad como a la proyección de una imagen que sea un fiel reflejo 
de taí oganización. La Cámara Nacional de la Industria del calzado 
{CANAICAL) fue creada con la intención de :reunir a todos los fabricantes de 
calzado para juntos realizar tan ardua labor, a la fecha los logros obtenidos 
son en general satisfactorios, sin embargo para poder proyectar al plano 
internacional nuestra imagen es necesaria una imagen visual que responda 
a los requerimientos propios deuna comunicacióngráfica·óptima;-es·decir ·· 
que debe ser codificada en un lenguaje apropiado para poder establecer 
contacto con receptores que pertenezcan a otras culturas, que la imagen 
visual debe hablar por sí misma de las actividades de la industria del 
calzado sin requerir el mensaje verbal para la transmisión del concepto. 

El presente proyecto es un intento por desarrollar una imagen 
visual int:egral de la industria del calzado en México, misma que permita 
representar simbólicamente tanto a la cámara nacional como a las cámaras 
estatales y a los eventos, publicaciones y exposiciones relacionadas con la 
cámara. 
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Para poder llevar esto a cabo se realizó una investigación tanto 
de las actividades y resultados de la cámara desde su fundación, como de el 
surgimiento de la industria del calzado en nuestro país aún desde antes de 
la conquista lo cual trajo como resultado la confirmación de que la industria 
zapatera en México se ha formado y se mantiene con capital mexicano, es 
decir que es una industria representativa del desarrollo de nuestro país. 

Se empleo el método de investigación documental y se 
complemento con entrevistas hechas a, los actuales presidentes de las 
cámaras así como al director del Centro de Investigación y Asistencia 
Tecnológica del Estado de Guanajuato lng. Agustín Rodríguez Aguayo, que 
fue el asesor principal en este aspecto del trabajo, y de quien solo recibí 
estímulos positivos para llevar a cabo este proyecto. Por lo que deseo 
hacerle patente mi gratitud. 

El capítulo primero es una exposición teórica de la importancia 
que tienen para el hombre, el diseño y la comunicación gráfica, desde un 
punto de vista filosófico y social; basada principalmente en las aportaciones 
hechas en este campo por Eduardo Nicol y por Daniel Prieto, además de 
algunas consideraciones y relaciones personales. Es también por lo tanto 
una justificación de la intención de este trabajo, y es finalmente una 
invitación para que todo aquel comunicador gráfico que quiera insertarse 
en su rewdad con un, afán de colaboración y de superación, lo haga de 
inmediato y lo mas vinculado posible al proceso productivo y a los 
intereses colectivos. Este capitulo fue coordinado por el prof. Daniel 
Manzano Aguila, asi como toda la parte historica del cap. I I. 

Ei capítulo segundo contiene e1 desa.rro11o del trabajo 
propiamente dicho, nace una breve reseña de la historia de la industria del 
calzado en. México, expone la situación y perspectivas actuales, para 
finalmente presentar la propuesta concreta del desarrollo de identidad 
visual tanto analítica como graficamente, incluyendo los criterios genernles, 
la imagen de la CANAICAL, la CICEG, la CICEJ, y el SAPICA ó SALON 
NACIONAL DEL CALZADO, además de algunas retículas auxiliares para la 
elaboración de grecas y otras aplicaciones ornamentales. Esta parte del 
trabajo fue asesorada por el prof. Manuel Sanchez cuyas observaciones 
fueron de un valor inapreciable para mi y me permitieron encontrar las 
soluciones mas adecuadas al complejo problema que plantea la realización 
de un sistema de signos sin que se pierda la unidad visual. 

Quisiera hacer mención de la valiosa asesoría prestada por el 
prof. Mauricjo Rivera en el aspeeto del formato del proyecto, ya que 
contribuyó .:onstantemente en este aspecto para el resultado final. 
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CAPITULO 1 

LA COMUNICACION 

" ••• :El hombr& €5 et simfioCo d:ú hombrr. • 
Platón, Di al ogos. 

La eYolución de lo humanidad como especie superior, ha sido siempre 
asociada al desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Entendemos por 
lenguaje, el conjunto de signos, gestos, sonidos, señales, etc. c:¡ue son 
emitidos con una intencionalidad y un contenido significativo o mensaje, 
que abarque situaciones no inmediatas. El lenguaje se funda en un convenio 
comun a todos lo que lo usan, por tanto podemos afirmar que se necesitan 
por lo menos dos personas que lo acepten, para que tengamos un lenguaje 
en el sentido práctico. 

Existen muchos tipos de lenguajes: el matemático, el musical, el 
verbal, el visual etc., de todos ellos el mas usual es el lenguaje hablado y 
sus orígenes se pierden en la historia con los del hombre mismo. Sin 
embargo en sus inicios debe haber sido muy similar a los gruñidos 
animales, apoyado en un ampiio repertorio gestual y cargado de une fuerte 
emotividad. Este lenguaje solamente permitía comunicar mensajes 
relativos o situaciones inmediatas; el repertorio de contenidos precisos y 
a largo plazo fue integnmdose muy lentamente a le vida del hombre. 
Simultoneamente su cerebro fue adiestrándose en los operaciones 
linguisticos del pensamiento· en función de un código común a otros 
hombres. Entendemos por código en referencia a. cualquier lenguaje, ·las 
reglas de elaboración de los elementos básicos de dicho lenguaje. 

La comunicación definida por Umberto Eco en su libro. MLa Estructuro 
ausenteM es el proceso o fenómeno por el cuol dos o mos 
individuos se ponen en contocto poro intercombior informoción. 
en formo de mensojes codificodos en un lenguaje específico. 
transmitidos o troYes un conol o medio de comunicación. 
originímdose uno interrelación constante entre los 
porticipontes.( 1) 

( 1) Eco Umberto. LA ESTRUCTURA AUSENTE. 1976 España. pp. 46 
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· Es lo comunicoción lo focultad que permitió ol hombre, ocumulor los 
experiencias de sus entecesores, parn posteriormente eprovecherles en el 
momento oportuno. Al irse complejiztmdo el repertorio este ·se fue 
regionallzondo en su uso y esi en bese a diferentes convenios surgen los 
diferentes ramas linguisticas que dan origen o la gran multiplicidad de 
idiomas que hay en nuestros dios. 

La comunicoción en su uso ectutilizo el lenguoje, lo enriquece y lo 
transforma dándole uno dimensión histórica. Fue precisemente esta 
capacidad de comunicar, de rnzonar y de imoginor lo que hizo ol hombre en 
unos cuontos miles de oños muy superior o otras especies que hobitobon el 
ploneta no obstante su relativa debilidad y reciente aperición. 

Durante miles de años la único posibilidad de registro peru lo 
·información y el conocimiento fue lo memorio humana, esto fovoreció lo 
evolución del cerebro pero dificultoba enormemente el proceso de 
ordenación, tronsmisión y difusión; no fue sino hosto la aparición de le 
escrituro que esto fue verdodernmente posible dodo su enorme precisión. 
Lo difusión del conocimiento o través del lenguoje encontró en le escritura 
su principal apoyo. 

Con lo. escritura los grondes culturas de lo antigüedod florecieron; le 
ciencie, la filosofío, io po1íiicti, íueron expresiones del espíritu humano 
que hicieron del lenguoje su principal herramienta. Finalmente en Grecia, 
con Aristóteles y lo lógica se llevo e la polobro a· trovés del silogismo o 
ser considerodo sinónimo de verdod y forma correcto de pensor, esto es lo 
cul mi noc1 ón de 1 pensomi en to 1 i ngüi st i co. 

Pero para hocer esto posible hubo que quitor o la polabro su focultod 
expresivo, verded y expresi vi dod perecí on ser i ncompet i bles, le pa 1 obro 
tenío que ser neutrol pero que sus pronunciomientos fueron universolmente 
vólidos; y tenío que ser impersonal porque el principio metodológico de lo 
objetividad impone o lo ciencia lo supresión de la voriantes subjetivos, lo 
subjetivo es mera opinión. Afirmor lo expresividod contribuío a uno 
crítica negotivo de lo rozón puro. Kont en su "critico de lo rezón puro· llevo 
esto posición hosto los Hmites ol ofirmor que solo podemos conocer 
nuestros juicios pero nuncn los cosas en verdod. 

A partir de ese momento en que el conocimiento científico y lo 
experiencia sensible inmediota fueron seporndos, el primero se planteó 
como olgo problemético y dificil de realizar; mientras la segund.e fue 

5 



desprovisto de todo volor y solo recogerio los defectos y las apariencitls. 
Esto trajo como consecuencio final que la comunicación verdódern, se 
considero o su vez en un problema difícil o imposible de resolver. 

Con la aparición del tipo móvil de imprento lo difusión del 
conocimiento encontró su verdodero grnn impulso dada su velocidod y bajo 
costo pues puso lo cultura cosi al olcance de todos. La comunicación y el 
conocimiento se convirtleron en factores decisivos para el desarrollo y se 
constituyó todo una industrie de lo información que en muy poco tiempo 
puso una contidad tan grande de publicaciones a disposición del lector que 
reboso ampliamente su copocidad de lectura. Esto trajo como consecuencio 
une creciente angustio existencial en el hombre del siglo XX en busco de le 
verdM. 

Actualmente los medios masivos de lo comunict'.lción, prensa, radio, 
cine y televisión han hecho que la saturación de mensojes sea la principal 
coracterístlca de nuestro entorno cotidiono. Ap6rentemente la 
comunicación es mas rico, vital y directo que nunco; sin emborgo el hombre 
actuel pedece de uno ogudo crisis de soledad, insegurided y desubicoción 
que nos llevan o la conclusión de que esta gran contidad de mensajes que 
recibimos dioriomente no cumplen yo los objetivos vinculotorios 
primordioles de estructuror uno relidad común como antes lo hocíi:m. La 
causo de esto, es la diversidod de intenciones que octuan simultaneamente 
en nuestro conciencia, que no permiten ol hombre tomor conciencio de sí y 
mucho menos dei mundo en que vive. 

Poro poder resolver este conflicto fue necesario encontrar un 
plonteeimiento filosÓfico que restituyera su veilor ei las opariencieis y a lo 
experiencia sensible, pero no parcialmente sino en su totolidod. Eduardo 
Nicól en su libro "Metafisice de lo Expresion" nos planteo que Le opinión y 
lo ciencia no son sino dos formes de expresión; uno infundodo y orbitrnrio y 
lei otrei fundada y edecuade; pero ambas implican une toma de conciencie 
del sujeto que conoce y deben distinguirse no tanto una con respecto de la 
otre sino eimbas con respecto a un conocimiento primario que es 1a simple 
identificoción de lei coso como olgo reol. La verdod no esto oculto es lo 
primero que aporece, el ser es visible y comunicable y este hecho es 
inoltereible aunque todos los entes que lo forman seon combiantes. Aparte 
de lo presencio tombien es inolterable su cohesión integrel. 

Lo que existe y se puede conocer es cambiante o temporal, y como el 
combio es contreidictorio, por lo tonto lo contradictorio es racionel yo que 
todo lo que existe es rocional. Cualquier conclusión de la rozón que no se 
otengo a los dotos es inoperonte. El pensor ha de basarse en en conocer y no 
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en si mismo. Lo fil osof í o puede descortor el pri nci pi o de no controdi cci ón 
en su ocepción ontólógico, no solo porque no nos hoblo del ser (lo do por 
supuesto pero no nos dice como es ni como se conoce) sino que además sus 
implicociones cierran el camino o todo investigación en el tiempo. 

Es necesario entender la unidad del ser y su permanencia pero sin 
excluir el dinamismo de este modo solo queda el problema menor de 
explicar la articulación de la historia con la natureleza y de lo humano con 
lo no humano. Esto puede focilmente resolverse por un metodo 
metodológico que se atengo o los datos yo que no se trnto de dos niveles de 
existencia sino de dos formas coexistentes igualmente temporales. 

Podemos distinguir en el proceso de conocimiento una fase primeiriei 
que es el mero "aparecer" (apofensis) es decir una intuición o aprehensión 
inmediata del ser. Uno segunde fase que es el ·reeip6recer" es decir une 
representación verbeil o mental; y por último une tercerei feise que es 
nuestro ·parecer" sobre lo representado es decir una opinión sobre el 
fenómeno. La fenomenología descubre la virtud apofimtico de la palabro por 
la cual el ente se hace manifiesto en el diálogo antes de todo investigación 
rel ot i va a 1 as esencias. 

A lo mismidad de lo palabra lo llamemos univocidad y esta concuerda 
con lo mismidad de la cosa. De le univocidad necesitamos existencialmente 
paro el entendimiento en el diálogo; luego yo que la necesitamos ton 
primordialmente lo elevamos a principio supremo que es entonces cuando 
ei principio iógico ptirece reciomar en el objeto urn• correspondiente 
identideid ontológica. Sin embargo el ente no es identico, " es el mismo 
pero cambie", en verdad no podemos afirmar que cambio sino reconocemos 
su mismidod y osi vemos que identidad y mismidad son dos conceptos 
diferentes. 

El conocimiento solo puede efectuarse en la forma de lo comunidad 
"dialógico·, el diólogo con el otro es lo que do firmeza ol ser y ol 
conocimiento de este. Sin el otro nodo me podría garantizar que no todo es 
producto sino de lo puro subjetividad. Lo palabro es apofóntico en el 
sentido de que designa uno ree li ded común, asi mismo es comunicoti vo 
pues lo solo designación del objeto implica intencionolidod hecia el otro: 

Por tanto podemos afirmar que el ser no es la esencia ni tiene velos, 
de hecho sabemos del ser antes de descubrir la esencia. Se entiende el puro 
dato de su presencia, apeirece visible como realidad manifiesta, 
proporciona una evidencia que no mengua por la ignorancia de su-estructura 
o de los funciones de su cambio, la comprensión vulgar es preontológica en 
el sentido de precientífica. La evidencia del ser es primaria porque no es 
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mero opinión y no hay ni puede haber otra evidencio emterior o ·superior. 
El método como instrnmento del saber científico, solo puede corregir 

y ompliar ese examen de lo real que efectuemos todos para vivir.y esto no 
esto sujeto e críticas pues no es teorio, es lo presencio humano lo que 
determina que hay uno parte del ser cuyo cuolidod ontológico diferencial es 
su cometer expresivo; su presencio fenoménico no oculto su ser euténtico, 
el hombre llevo las categorios de su ser a flor de piel. A diferencio del 
ente no humano en el cual lo primero que conocemos es su individuelided y 
la sume de les singularidades nos lleve finalmente e determinar su 
género; en el hombre su ser expresivo es lo primero que se de él el mirarlo, 
su individuelided le conocere despues y no lo flcebore de conocer sino heste 
su muerte. Las cosos no humanes simplemente esten ahi sin embargo el 
hombre esto en lo forme peculior de "dorse" cuyo formei mfls elevodo es el 
derse a entender. 

Distinguiendo los dos ordenes del ser, es posible entender·porque es 
necesario fundamenlflr uno fil osof í e de 1 o expresión y de 1 fenómeno 
comunicativo en base e un metodo fenomenológico, cuye reglfl fundomentel 
es fltenerse o lo dfldo rigurosomente y según el modo de darse. La 
diferencia ontológico determine lo diferencie metodológico, solemente se 
puede analizar con una lógica no interpretativo aquello que esta dedo en lo 
forme de ser carente de sentido, sin acto propio de darse; puesto que lo 
expresión es irreducti b 1 e fl f ormel i zeci ones cuentitEJtives. 

Lfl expresión es lfl clflve pero io expiiceción de todo lo humt1no, de su 
ser y su devenir, de su diferencie con lo no humeno, de su ficción y 
finolmente de le ciencio mismo y su historio. El sentido esto yo petente en 
el octo primario de expresar, el hombre es el ser del sentido, yo que es el 
úniCo que se presenta, los demás solo estem presentes. Pero edemés e 
trnvés de le expresión el hombre hoce presentes los otros cosos, cuyo ser 
es ajeno o lo comunided de los diologentes, el hombre lo ofrece todo 
hablflndo de todo. lo comunicoción por lo tonto no debe ser 
consi derodo un prob 1 emo si no un doto ori gi nori o.( 1) 

Es precisamente la evidencio difllógice de lo real la que posee eso 
fuerzo opodíctico que se reclemeba del conocimiento real poro que fuero 
bese de la ciencie y le filosofíe. Ser y reolidod son lo mismo. V como el ser 
es accesible e todos, este es el principio de todos los principios; el 
fundamento de le ciencie es anterior a le ciencie, de hecho estomas yo 
siempre en lo verded, y puesto que el ser es visible y comunicable, verded 
es comunicación. 

(1) Nicól Eduardo, Metafísica de la expresión, F.C.E. Mexico.pag 52. 
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El hombre tiene que expresor, este es un ceir6cter diferenciol en dos 
sentidos, ya que además de distinguir al hombre de lo no humano, crea la 
singularidad entre cado hombre. Ser distinto por necesidod es lo 
mismo que ser libre, lo expresión es lo formo ontológico de lo 
libertod .. es decir todo libertod es libertod de expresión.( 1) El 
modo culminante de la libertad expresiva es le verdad, pero esta no 
expresa tanto nuestra fidelidod a las cosas~ sino nuestro fidelidad a otro 

· ser a quien se las exponemos tol y corno se nos presentan. El acto de tomar 
lo palabra, no consiste solo en tomar el ser, tomarlo es ofrecerlo. Este es 
un acto libre promotor de infinitas modalidodes vinculetorias entre los 
hombres; la verdod es del hombre y parn el hombre, asi se crea el campo de 
la moral. 

Lo verdad como car6cter defl nitorio del hombre tiene un profundo 
sentido ético, la ciencio es el compromiso vococionol libremente elegido 
de vivir diciendo las cosos como son en si mismas, esta fidelidad tiene un 
sen ti do ético ya que mas que una actitud frente e 1 as cosas es una oct itud 
de bueno fé ante los demas con respecto de ellas. La verdad y lo eticidad 
estan combinadas en el ser de la expresión, son las necesidades propias del 
ser libre, el ser creador de sentido tiene que comportarse éticamente y por 
lo mismo no puede instituir una moral universol, uniforme e inmutable. 

El sentido o un octo, se lo do la posibilidad de hober sido diferente, el 
hecho de que la posiblidod abemdonadfl se entreñe porn siempre en el dei 
propio ficto ejecutado y en sus consecuencios. V que estos consecuencios 
reviertan en el hombre y lo alteren, cosa que no suceden en los procesos 
neturnles. 

Le comunicoción es simbólice porque ya la presencio humano es 
simbólicfl, el hombre es lo imogen y semejenzo del hombre, el yo es el 
símbolo del tú, o seo lo otrn mitad del tú que permite 61 yo reconocerse o 
sí mismo en el otro. Sobre lo bose de esta relación simbólico primari6, los 
hombres creem otros formas de releción además de sistemes simbólicos de 
los cuoles cedo uno hace uso pera expresar su individulided 

El estilo es une forme de expresión con lo que se diversifico 
internamente cod6 formfl simbólice y represento un evance mns 
pronunciado en le perticuloridfld del monifiesto. Es una formo de expresión 
distintiva singular con lo cuol llegamos ol nivel límite que es el de lo 
i ndi vi dua 1 i dod. 

(1) Nicól Eduardo, op. cit. pp.67 
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El símbolo es común no solo porque sea producto de un ente 
comunitario ni porque se produzca y use como medio de comunicación; es 
común porque solo con él se puede hacer presente lo que esté presente que 
es el ser común. Le posesión del ser es literel y rigurosamente simbólica. 
Cualquier forme posible de simbolización ha de tomer como base une 
realidad común, y por tanto intercomunicable. Lo mas importante entonces 
no es indicar la unidad de la función que se da por consabide, sino la 
interdependencia de las distintas formas simbólicas; lo real se presenta 
ya ordenado, lo que cambitl son les formas de representarlo pór el hombre 
y los sistemes y estilos dentro de cada forme. 

Lfls for-mes simbólicas son históricas y por lo tanto 
interdependientes; lo interconección de sentido se ofrece de ocuerdo o uno 
estructura que tiene dos dimensiones: Le vertical en le que aparecen en 
concordencio todas las formas simbólicfls de una misma situeción y 
posición existencial. V lei dimensión horizontel, en la que se revelen los 
concordancies de conlinuided entre ceda une de les formBs simbólices y 
sus entecedentes. Eduerdo Nicól establece cinco modos de releción 
simbólica que actuen a le vez pero que pueden distinguirse entre si, y son: 

1.- Todo símbolo en tanto que es producto humono guordo 
primer!!Hnente reJ~ción con su productor o emisor. 

2.- Todo símbolo produce uno reloción entre el yo que lo 
produce y lo empleo y el otro yo que lo interpreto o receptor. 

3.- Todo símbolo tiene un contenido significotivo .. y guordo 
reloción con un objeto intencionol que constituye lo bose reol 
de su inteHgibilidod .. es decir un referente. 

4.- Todo símbolo guordo reloción con otros símbolos y se 
integro con ellos formondo un sistemo con su propio unidod de 
sentido o código. 

5.- Todo símbolo es histórico en tonto que ha sido creodo 
por el hombre y en tonto que es sujeto de unG evolución dentro 
de su propio sistemo formol. (1) 

El hombre como creador de sentido no solamente sobreañade el mundo 
simbólico fil mundo noturel indiferente, sino que logre transformar 16 
neturnleza misma y proyectar sentido incluso en lo que no lo tiene 
const i tut i ve mente. 

( 1) Nicól Eduardo, op. cit. pp.258 
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Lc;, obrc;, es un mensoje con el cuol se montiene el diéilogo de los 
hombres o trovés de 16 distemcio del tiempo, con ello se logro lo presencia 
del pasado y se articula la continuidad históricei, la tredición también es 
un diálogo. Estos materiales han recibido del hombre una dotación de 
sentido, yei no son materia natural sino materiales de "una forma expresive, 
se han convertido en símbolos y pertenecen al orden del sentido. El estudio 
científico del objeto simbólico, es posible porque pertenece a un sistema 
de relaciones perfectamente determinables. 
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EL DISEÑO 

Hoy en dio lo eloboroción de mensojes simbólicos se ho 
convertido en uno actividad industrial, que apoyándose en diferentes 
medios masivos de comunicación difunde conceptos e ideologíe. Para poder 
considerar esta actividad seriamente, es necesario un previo análisis 
teórico de las corocterísticos particuleires del fenómeno conocido como 
diseño, que se ceirecterize por incluir una función utilitorio en lo 
elaboración de mensajes u objetos que anteriormente solo tenían un 
contenido estético. 

El diseño propiamente entendido noce con Willom 
Morris y lo escuelo de ·Artes y Oficios· fundodo por él o fines 
del siglo XIX en lngloterro. El plonteomiento centrol o portir del 
cuol se desorrollo esto posición, fue que lo reconcilioción entre 
lo bello y lo útil ero posible. A portlr de este momento el 
desorro11o de los orles plósticos y visuales se vió influenciado 
por estos ideos, hosto el punto que a principios del siglo XX se 
fundo lo primero escuelo de diseño en Alemania con el nombre de 
Beuheus· por WBHer Grop'ius; en esto se enseñobon porolelomente 
o los disciplinos clósicos como pinturo y escu1turo .. olgunos 
oficios como corpinterio, cerómico y metoles que permHion o 
los ortistos desorrollorse de monero ocorde o los medios 
expresivos da su épcco ( 1). Sin embargo este desarrollo se vio 
obstruido por los condiciones sociales vigentes de cado lugar y de codo 
époco es decir que el diseño no pudo sustraerse o los determinaciones 
económicas que ofectim todo octivideid humflno cotidionomente. 

Entendemos por vide cotidiana la serie de concepciones, 
evoluociones y percepciones de le realidad, que en sus diarias prócticas 
comparten los integrantes de un grupo social. 

Las concepciones son una mezcle de conceptos y estereotipos, 
las eveluaciones son juicios que vein e cerger positive o negetivemente une 
experiencie o uno cosa. Ambes, concepciones y evalueciones determinen 
nuestre forme de percibir. 
( 1 )-Arneson Henry. HISTORY OF MODERN ART. 1973 Abrnhms U.S.A. pp. 127 
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Deniel prieto en su libro "Diseño y Comunicecion· nos dice que 
existen en lode formeción social dos tipos de diseño que podemos 
di st i ngui r f eci l mente: 

En primer Jugor Jo que denominoremos diseño 
·dominante· que se corocterizo por buscor un condicionomiento 
del receptor por medio de lo inducción y persuasión, hociendo 
necesario oJgo yo seo coso o ideo .. pero sobre todo su principoJ 
corocterístico es lo intimidación. Lo función del diseño 
dominante odemós de lo fruición (goce estético en el sentido 
omplio del término) se limito o uno pobre información que no 
profundizo, que se corocterizo por ser esquemático y coilducii- a 
lo creación de estereotipos. 

En segundo lugor tenemos el diseño ·olternotivo· que 
consiste en formolizociones y selecciones referenciales 
orientados hocio un conocimiento en profundidad.. o un 
enriquecimiento de los sentidos. A diferencio del diseño 
dominante .. odemós de lo información (que es mas rico) y lo 
fruición, se encuentro la función educotivo.(1) 

Sin embergo es necesario hacer noter que solamente es posible 
preveer un requerimiento de diseño alternativo cuendo lo conciencie se 
egudize hecie ios problerm1s políticos y económicos béisicos. No se puede 
cembier lfl menere que le gente recibe y consume diseño, no se puede ir 
contre los requerimientos genernlizedos. Cuendo el mensaje contredice y 
otoce les ·concepciones, percepciones y evaluaciones mas comunes, se 
produce necesariamente el rechazo. Los mensejes no alienan a nedie, lfl 
presencie de formes y contenidos olienentes en los medios es solamente un 
indice de consumidores previemente elienedos por les releciones sociales. 

Los mensejes solemente refuerzen pautes de conduele y formas 
d.e existencie ye vigentes. Le conciencit1 no se entreteje desde efuern, es 
el producto de les diaries experiencias y no de los mensejes o de une 
menipuleción lotel. Solo un cambio de experiencies viene a flexibilizflr y o 
poner en crisis los estereotipos enteriores. Por lento podemos concluir que 
en un oroceso histórico de une delerminede formeción sociel económice, no 
existe nunce un solo y unívoco proceso de diseño. 

( 1) Prieto Deni el. Op. cit. pp.28, 32,35. 
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Un menseje es un signo o un grupo de signos que e pertir de 
códigos conocidos por el diseñador y el receptor, lleven a este último une 
informeción determinede. A. Moles distingue dos tipos de informeción en el 
mensaje: la semántice y le estéticfl. Lfl pr-imern es propiemente el 
significado o el contenido del mensflje, y la segunda es la información 
formal, es decir como esta estructurado ese mensaje. 

Con respecto al eje semántico podemos decir que éste teme del 
mensaje; siempre esta en relación a algo, que puede ser un objeto, une idea 
o une sltueción, a lo cuel denominamos "referente"; éste no se. encuentrn 
aisledo, sino que esta imerso en un merco de referencifl, es decir une 
previa comprensión de la realidad, Qlle siempre esta determinada 
socielmente. Este merco de referencie es condicionedo por una selección 
refernnciel y formal, que a través de le aceptación de un público se 
convierte en una práctica de uso. "Solomente podemos hoblor de 
condicionomiento cuando ciertos ideos son Jlevodos o Jo 
próctico-( 1 ). Cabe aclarar que estos condicionemientos no estan 
determinados por los mensajes que Ja gente recibe, "el hecho de que 
todo diseño requiero de un público no significo que to1 público 
seo producto del diseño-(2)_ 

Existen en el mensaje dos niveles de información: La 
"denotación" que seria el mensaje textuel o evidente y lfl "connotoción" o 
mensaje oculto. El receptor puede integrarse al mensaje de dos maneras: 
una simétrica o funcional, en la cual la versión simbólica del mensaje 
corresponde de una menern idéntice 6 Je vida reol del receptor. Tombién 
puede relacionarse de une manern esimétrice o disfuncion6l en le cual el 
contenido de 1 mense je no correponde fl 1 os experi enci os re6 les de 1 receptor 
y por lo tonto Jos efectos del mensoje son controrios o los que se don en el 
primer caso. 

La relación del receptor con el referente es de suma 
importancie y puede derse de tres modos: 

i.- Solamente e través del mensaje. 
2.-Solamente a trnvés de las concepciones impuest6s 

soci e 1 mente. 
3.- Relación directa no mediatizada. 

( 1) Prieto Daniel. op. cit. pp. 41 
(2) Prieto Daniel. op cit. pp. 41 
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Los mensajes que implican la no experiencia directa con el 
referente pueden llegar a tomar mas fuerza que el mismo referente, y eso 
significa que para el perceptor que los acepta se convierten en prejuicios, 
es decir visiones parciales y emotivas de algún especto de la realidad. 

En otro sentido podemos con si dernr al referente como un 
"objeto-, lo cual establece una relación semántica ingenue o inrnedietista; 
y por otra parte podemos considerarlo como un "proceso-, lo cut:1l se 
traduce en una releción semántica enfocade hecie un conocimiento 
profundo. 

En los objetos ertificiales, el referente a la vez que se dennote 
a si mismo,· connota el sistema de objetos esr-tificiales vigente, o sea un 
estilo y unt:1 epocei determint:1dfl. Asi como se neice imerso en un lenguaje, el 
cual es preciso incorponirse peirn sobrevivir y ebrirse cemino en le 
sociedad, así se nace también imerso dentro de muy ·determinados 
sistemas de objetos, que condicionem nuestrns relaciones con los demás 
esi como con la realidad en genereil. 

A ceidei clase social le corresponde un sistema de objetos 
artificiales que la identifican como clase y que marcan los límites de 

·posibilidad de renuncie a su situación de clase, así como sus espectetivas. 
Las necesidades del hombre se desprenden de su origen estrictamente 
físico pera pesar a ser necesidades sociales y por lo tanto manipulebles; 
se esteblece une releción objeto-presencie constente-velor. 

Este relación con lo diseñado por perle del usuerio es e le vez 
simbólica y funcional, y muchfls veces le última vertiente esta reducida a 
su mínime expresión. "El usuario se integra mediante el uso o lo 
close social o lo que pertenece-(1)_ 

En todo proceso de comuni ceci ón ya sea do mi nante o e lternat i va 
podemos distinguir cuetro teses que podemos enalizar por seperedo pare su 
estudio y son: "emisión, codificeción, distribución y uso". Un proceso 
comunicetivo elternetivo puro implice les cuatro fases pero esto es casi 
imposible que se dé. Por lo regular encontremos soluciones alternativas 
perciales, es decir emisiones alternfltives codificadas de unfl rminern 
dominante, distribuidas de une menere dominante y con un uso alternativo 
o dominante según el ceso. C.::;;1 esto queremos decir que en les relaciones 
( 1 )Prieto Daniel. op. cit. pp.55 
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sociales fundamentales lo alterneitivo siempre se de dentro de lo 
dorni nante. 

Lo domimmte corresponde a la ideologíe de la clase en el poder 
a través de un discurso simbólico fundamental. Se ejerce en pr&ctices 
sociales orientadas al fortalecimiento de las relaciones socieiles 
autoritarias en todos los 6rnbitos sociales, grupales, interpersonales e 
intrapersonales. 

Es necesario entender las relaciones dominantes ante todo con 
un cflr6cter 6Utorileirio, es decir como une imposición de concepciones y 
evaluaciones de la realidad a través de le reducción de seres y situaciones 
e meros estereotipos, como le negeción de lo que ceda quien puede 
deseirrollflr y reconocer en si mismo y ei 16 frustación de sus releiciones con 
los demás. "Lo estructuro social outoritario tiene su complemento 
en Jo conciencio y en lo práctico de lo moyorio de Jos individuos# 
se ofi onzo en 1 o que codo qui en hoce y pi en so diori amente. Ahí 
esto 1 o base de su poder socior{ 1 ). 

Le comunicación alternetiva no se explica desde la 
comunicec10n misme, sino desde relaciones sociales elternativas, le 
noción de alternatividad debe ser entendida en conexión directa con lo 
ruptura del autoritarismo en lo vida cotidiano; tanto en sus instancies 
individuales e interpersoneles como grupeiles. La cómuniceición alternativo· 
es lo comunicflción educEJiiva que eni.reiña una reiacion de participación (no 
autoritaria). Es el producto de une necesidad social. 

Las relaciones autoritarias implicen en un proceso de 
comunicación, el monopolio lento en Je elaboración de los mensajes como 
en el uso de los medios por perte de los emisores; estos pretenden dar uno 
versión ol perceptor como si fuera obsoluteimente v6lide; e este le toce 
so18mente oceptor y responder ol mensaje recibido, sin ninguno posibilided 
de crítico, de rupture o de participeición. 

El fin de les relaciones autoritaries, es le obtención de unfl 
respuesta afirmativa por parte del receptor de ahi le importancia que se ie 
de e lo retroeilimenteción que permite heicer los ajustes necesarios y 
perfeccioneir el control de les respuesteis. 

( 1) Prieto Daniel. op. cit. pp. 66 
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Por el controrio en un proceso olternotivo, los cor-octerísticos 
serí on: 1 o educoci ón de los receptores o trnvés de 1 o porti ci peci ón; que 1 os 
llevaria a un análisis profundo. (semiótico) en un 6mbito de libertad, que 
finalmente conduce o une expresión del individuo_ 

Los carncterísiticas que encontrnmos reiteredamente en un 
proceso autoritarió son: elaboración en función del 1rr1pecto y del efecto 
que pueden lograr en el perceptor, cierren todo camino a la interpretación 
ofreciendo versiones rígidas, no criticables que refuerzan los lugesres 
comunes y facilitan le interpretación a fin que no se vaya mes allá de ella 
y ante todo buscen una respuesta afirmative. 

Por el contrario los elementos formales en un proceso 
pflrticipativo son: enriquecen lfl percepción y sirven como vehículo de 
expresión individual, esten siempre en función del teme, incitan El lo 
pregunta., al diálogo y e la profundización; estimulen la creatividad, lo 
espontaneided, es decir abren el horizonte a la pregunta_ 

Para poder asumir este compromiso serie necesaria además de 
le elaboración responsable de los mensajes, le cepaciteción en el 
deciframiento de los mismos por parte de los receptores. Ve que al no 
poder evaluar críticamente la estructura formal somos presa fácil del 
sentido que se nos quiern imponer. Le semiótico es lo controrio o lo 
retórica. 

La comuni ceci ón educet i va no se beso en 1 a espontonei dad, es 
un proceso de estudio y trabeijo disciplinado. Le formeición de un 
comunicodor educativo, es mucho mas complejo que lo simple 
incorporación de los medios e le enseñanza, es necesar:-io situeirlos en el 
contexto en el que se encuentran, es decir en el proceso a partir del cuol se 
les puede evaluar; esto implica: 

1.- El conocimiento del los problemas teóricos de la 
comuni ceci ón educativa. 

2.- El análisis de los mensejes que recibe le comunidad. 
3.- El manejo profesional y responsalbe de los medios. 

Todos estos pesos, estan insertos en un contexto globeil dentro 
de les funciones actuales y posibles de la comunicación educativo en cede 
uno de nuestros paises. Los esquemas tradicionales centrnn su eitención ye 
sea en el polo emisor, en los medios o en el mensaje; pero en lo que no se 
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ha insistido es en el anÉllisis del polo receptor y del contexto. Por lo tanto 
se plantee necesaria le elaboración de un "diognóstico comunicocionol" 
tmtes de proceder e la elaboracic'n de cualquier tipo de mesflje. 

Entendemos por diagnóstico comunicional en primer lugar, une 
detección cuantitativa de los mensajes que recibe nuestro receptor; en 
segundo lug11r une identificoción del polo emisor es decir cual es. le 
intención que traen los mensajes, y en tercer lugar necesitemos hfJcer un 
análisis estructurnl del mensaje, es decir un flnálisis semiótico de ct:1da 
uno de los elementos formales de dicho menseje. No es posible genernlizer 
conclusiones a partir del onálisis de un solo mensoje, es preciso trabajar 
sobre una cantidad representativa de mensejes si se quiere sacar 
conclusiones general es. 

El diagnóstico comunicacional es un análisis de medios de 
i nst ituci ones y de 1 a propia comunidad; es decir que para que seo 
realmente efectivo la propia comunidad debe porticipar en su elabornción. 

IB 
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CAPITULO 11 

LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

ANTECEDENTES.- La rema industrial del calzado es casi tan 
antigua como el hombre. Los Hebreos, Romanos, Griegos y Fenicios ya 
usaban diferentes tipos de zepetos; tambien en México la fabricación de 
sandalias y huaraches fue une de las actividades mas antiguas que 
desarrollaban los primeros pobladores. El "Cectli" que en mexica significa 
sandalia era fabricado con piel curtida, ixtle o henequen y se componia de 
una o mas sueles que se sujetaban a le plante del pie por correas que 
atravesaban los dedos y se emerreban e le pierna; su construcción era 
sencilla pero se hacian con materiales de lujo. 
· Es conveniente reproducir equi por su valor histórico le 
comunicación que envió el emperedor Carlos V el conquistador de América 
don Hernando de Cortés, que e la letre dice: 

N ••• la ciudad es muy mayor que Grenede y muy mas fuerte y de 
tan buenos edificios, y muy mejor abastecida de les coses de la tierra, que 
es de pan y de eves y de caza y pescados de los rios y de otras legumbres y 
cosas que ellos comen muy buenas. Hay en esta _ciudad un mercado en que 
todos los dias hay mas de treinta mil animas arriba vendiendo y comprendo 
En este mercado hay muchas coses esi de mantenimiento como de vestido y 
CALZADO ... N. • 

En le epoce del virreynato empieza a tomar euge esta artesania 
por las necesidades existentes de calzar e la gente que habia venido a 
establecerse en la Nueve España, por lo que fue necesario traer de España 
maestros zapateros cuya finalidad fue cubrir las demandas de calzado que 
se tenian por parte de las tropas y de las persones radicadas en México que 
provenian del viejo continente. 

Empezó a constituirse asi une industria organizada que aunque 
conservaba todas les características de una artesanía, trataba por lo 
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menos de producir cent i df!des meyores i ncrernenlando l fl orgBni zeci ón en l ei 
fabri cBci ón. 

Años mes terde unos frailes Frnnci sc5nos 11 evoron obreros 
lalabeirteros del eslBdo de Pueblfl fJ lo ciudf!d de León y comenzoron e 
instruir e los naturnles de lo zomi en la fabricflción. 

Lfl primern fábrica propiemente dichfl que funcionó en la 
república Mexicanei fue la Excelsior, fundedf! por el grnn pionero y 
prohombre Don Carlos B. Zetina, en el eño de 1900; posteriormente en 1904 
se fundó la UNITED de Joe Hogarth, la HispBno de don Carlos Certuche; y en 
León el año 1918 los Tres caballos de don Felipe Pérez, Atile de don Pedro 
Hernández, y YEI en los años treinta lfl Victoria, Domil, G.B.H., Tempec y 
otras. En los años 40 nace calzado Canadá fundada por don Salvador López 
Chávez, reconocido mundielmente como lei mos importante de México y 
América Latina. 

Le fobricación de cBlzedo en México ha tenido que enfrenter uno 
serie de impedimentos como son: le falta de prepernción de la gente, lo 
tecnología inadecuada, la felta de capital, y sobre todo el poco consumo de 
este artículo por las clases altas que ecostumbraban calzar unicamente 
aquellos zapatos que ernn importf!dos de Europa. Este hecho frenó las 
aspiraciones que se tuvieron en épocas pEJsedEJs para dar impulso a este 
industria. No es si no hasta pri nci pi os de este siglo cuando empiezan a 
proliferar fébricas y taller-es con una mByor visión y proyección; los 
principElles sitios donde se establecieron fueron las ciudades de México 
D.F., Guadtllejera y León pero su expensión se he hecho progresiva llegendo 
e otras ciudedes como Mérida, Monterrey, Toluca, Veracruz, etc. 

A la feche esta industria ha crecido de menera tel que ha 
edquirido la importancia de ser une de las industries con mayor captación 
de mano de obra en todo el país. 

La industria del calzado se ha desarrollado en todo el mundo 
adquiriendo las características de la región donde se localiza, pero por lo 
regular sigue una serie de genernlidades que son comunes a cualquier tipo 
de comunicación. 

Algunos paises han destacado en esta industrie ya sea por 
volumenes producidos o bien por su celidad .. Entre los que hrm sobresalido 
por est~ última y pos su actualización en lo que a le moda se refiere 
destacen Francia e ltelia; mientras que por volumen producido sobresalen 
los Estedos Unidos, Alemania, Brnsil, España y recientemente los paises 
Orientales. 
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Deda le situación actuel la Industria del calzado ha sido 
relegada el segundo término en los paises industrielizedos que hen 
elcan2E1do un gnm alto grado de deserrollo; esto se debe lrn que le meno de 
obre tiene un precio mucho mes elevedo que en otros peises, por lo que se 
ha hecho incosteable pere E1ctividedes industriales como el calzE1do que le 

·requiere en grandes centidedes, destinandose preferentemente su 
utillzeción a aquellas industrias que tienen un meyor rnergen de utilidád 
con unEI menor utilización de mano de obre. 

Esto he trnido como cosecuencia que en los peises 
subdesElrrolledos, donde le meno de obre tiene un precio mes accesible este 
industria heya edquirido une mayor impor-tencie, lo cuel he ebierto les 
puertas a une competencie ventejose con los peises deserrolledos en los 
mercados internecioneles. México este colocedo dentro de este último 
grupo, ye que posee une industrie del calzedo con une cosidereble 
cepecided constructive . pere le exportación, que represento grandes 
beneficios económicos tenlo pera le economía del país como pera el 
expor-tador. Esto he provocedo que poco e poco los emprest:1ri os vayan 
ceyendo en le cuente de le necesi ded de i ncrementer su producti vi dt:1d y de 
expender sus mercados. 

IMPORTANCIA DENTRO DE LA ECONOMIA. 

En México existen eproximademAnte 4,400 productores de 
celzado de los cuales BOO representan ffjbrices que poseen equipos 
eltamente mecanizados, o que aprovechen alrededor del 70% de su 
capecidad instal ede; 1,600 talleres equ~pedos y 2,000 pequeños tell eres 
eminentemente erteseneles .que solo utilizein elrededor del 50% de su 
capacidad productiva, es por esto que se cree le Cámern Nacional de Je 
Industrio del Celzado como un orgenismo que coordine y represente a todos 
Jos fabricantes de calzado con el fin de desarroller une labor de expansión 
y comercilización tenlo en el pleno Nacional como internacional. Le Cámara 
Necionei de le Industrie del Celzedo se encuentre integreda por les 
Cérnerns respectives de los estedo de Guenejueto y Jelisco con el fin de 
poder deserroller su lebor de un modo mes directo y oportuno. 

Anelizendo los delos estadísticos de les Cémeres tenemos que 
durente el periodo 1960-70 Je producción del celzedo mostró un 
crecimiento sostenido e une tesa medie anual del 4% pesando de 
115,000,000 de pares fabricados e 210,000,000 de pares. Durente el 
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periodo 76-77 la produccion decrecía en un 10%, en 1979 la producción 
elcenzo los 226,000,000 de pares y pern 1984 elcenzo a 235.9 millones de 
peres. Sin embargo Ja utilización de capacidad instalada es en la rnayoria 
de los casos alrededor del 50% y en los mas productivo el 70%. La inversión 
de cepital en le Industria del Calzado se ha incrementado fuertemente 
hasta llegar a una cifra de 4,600,000,000.00 siendo el 100% de este 
capital de origen Mexicano_ 

En la actualidad no existe ftibrica que produzca mas del 3% de la 
producción Nacional. Le producción de los insumos y servicios necesarios 
pera proveer fl esta industria junto con le de le cutiduria generen 
directemente mes de 200,000 empleos. 

COMERCIALIZACION 

Le CANAICAL considern el mer-cado del calzado desde dos puntos 
de vista diferentes el Nacionel y el lnternecional, y para cade uno de ellos 
dedica gran cantidad de tiempo y recursos con el fin de obtener los 
mejores resultados. 

Mercedo Nacional.- Esta localizedo en casi todo el territorio . 
tomando en cuenta por supuesto, solamente las zonas urbanizedas y su 
importancia; el potencial del consumo esta en relación al número de 
habitontes y a 1 e cepeci dad adqui sil i va de estos. Tomando en cuento lo 
anterior los principales centros de consumo en la repúblice son: D.F., 
Guodalojara, Monterrey, Puebla, León, Cd. Juorez, Aguascolientes, Toluca, 
Sn. Luis Potosí y Querétoro. · 

Mercedo Internacional.- Es de suma importencia para lo 
industria del poi s por los beneficios Que represente en cuanto a le 
obtencón de divisos. Los Estados Unidos representen muchos beneficios por 
le cercanío que existe con México oderntis de que es el mercado mas grande 
del mundo; pero además tenemos como centros de consumo internacionales 
importantes: Canadá, Alemania Occi dentel, Frnnci a, 1 ngl aterro, Austral i e, 
Centro América, El Caribe y en un futuro cercano los paises Africanos_ 

Dentro del mercado de le comercialización del calzado se 
celebren en la república Mexicane dos exhibiciones internacionales al EJño 
le primera de estes en la Cd. de León Gto., denominade Stfión Necional del 
Calzedo (SAPICA) generalmente en el mes de ,Junio; y la segunda en la 
ciudad de Guadelajara denominade Primaverano que se lleve e cabo en el 
mes de Octubre. En estas exposiciones participen los febricente de calzado 
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mos representotivos de nuestro industrio, que por su ceipacidad, Cfllidfld y 
flgresividEJd pueden ofrecer fil comprador nficionEJl e internEJcionfll un 
producto digno pEJrn reelizor operaciones comercieles. 

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN MEXICO 

Las crecientes demondEJs internos y externas de clazedo exigen 
el desEJrrollo de una industrie que integre y cer-tifique los EJctuEJles telleres 
flrtesanales, con lo cuol se obtendrn un eumento en el volumen, en le 
calidod de le prnducción, asi como tambien una baja en los costos. 

El pronóstico parn la tosa onuEJl de crecimiento despues de 
analizar los últimos cinco años de producción es que el crecimiento se 
mantendre El un ritmo de 11.28% en promedio enual. EsperÉlndose en 
números absolutos de producción 76.1 millones de pares porn 1985. 

El futuro del celzedo en México es helflgedor, ye que el calzado 
mexicano tiene gran aceptación tanto en los mercados internos como· 
externos dada su grnn celidEJd y bejo pr-ecio; por lo que estemos seguros 
que el desorrollo de esta industrio seguirn siendo un punto de apoyo muy 
imporlonte parn le economío del peís, por ser muy noble y gran generadora 
de emp 1 eos, 1 o que se reflejo en su productividad. 

Es de. singular importEJncia destacar que le proyección de le 
industria del calzado en México pued cristolizEJrse si depositamos la 
confianza que permite r-esponsobilizar a todos los que de um1 u otra manera 
intervienen en la fobric6ción del calzado. Esto implica um1 estrategia 
elabornda con todo cuidado por pEJrte de elementos profesionales que 
permit6 llever e término todos los objetivos comunes de los fabricantes. 
Lo integración funciona dentro de un determinado parbmetro que debe 
alcanzar metes superiores si se estudie con todo cuidedo lo que en el fondo 
represente y puede representer pera México la industrifl del cEJlzado. 
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ANALISIS CONCEPTUAL 

Le CANAICAL se autodefine como un organismo descentrnlizedo 
que integra al sector de industriales que se dedican a la fabricación del 
calzado_ Con el fin de representar-los ante el gobierno, asi como también 
coordinar sus ecti vi de des en el érnbito de le comercie l i zeci ón y la 
proyección de imeigen tanto al inter-ior como al exterior del pais, lri 
CANAICAL reune e los miembros de las céimarns regionales de Jalisco y 
Guenejuato con los demas fabricantes de le república; pera i:isí en conjunto 
realizar un trnbejo que beneficie e le industriei del celzeido en México en 
genernL 

Por lo lento se eligió pare identificerle el concepto del calzado 
ye que represente el objeto que centre su etención y su ectivided y que 
ademes permite une i den ti fi caci ón réipi da y f éicil con rnspecto a otras 
cámeras industriales que trabajan en la fabricación de otros productos. Es 
por esto que le identificoción visueil inmediote se torno importonte. 

Se utilizó el principio de le "modulación del espacio" para 
·resolver y relacionar la síntesis formal del concepto calzado dedo su orden 
intrínseco que coincide con le definición de orgeinismo de lo CANAICAL. 
Además por su carncter técnico y le dificultad que represente su solución, 
la modulación del espacio connota precisión e intelectualidad cualidades 
valiosas que serán heredades por la imagen visuel final. El carecter 
modular también es acorde el espíritu de igualdad y colaboración sin 
conflictos que impera en el interior de le;s relaciones de los miembros 
i ntegnmtes de la cámare. 

Por otra parte este caracter formal, apele a códigos de 
reconocimiento que permitiren ff:icilmente proyectar con propiedad la 
imagen de le CANAICAL aun en el plano internacional. De acuerdo e las 
características específicas de nuestros receptores, y dadas sus múltiples 
posibilidades combinatorias podra ser aplicado de vari es formas que 
serviren especificemente pare representar tanto e l6S cérnaras (Necional, 
de Guanajuato y de Jalisco) como también a los diferentes eventos y 
exhibiciones reletives. Gracias a este caracter modular podremos resolver 
este problema de identidad múltiple sin cor-rer el riesgo de perder 
especificidad o unidad visual. 
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ANALISIS FORMAL 

Se eligieron las configuniciones de un zapato masculino y un 
zapato femenino parn representar y simbolizar el concepto calzado y de 
este manera abarcar en le representeción los dos principales tipos de 
febrictintes que l1ey en le producción del celzedo, y que de hecho se 
encuentran concentrados princi pel mente en 1 as ciudades de León y 
Guedalejern respectivemente. Esto perrnitirn identificar e cede sector y el 
orgeinismo que los integro con fecilided, lB cémern de Guanejueito con el 
módulo masculino; le de ,.Jalisco con el femenino, y lEI NBcional con lo 
reunión de embos. 

Se utilizó le disposición rediel parn relacionar los elementos 
individuales, dede le igueilded y equilibrio que represente el círculo 
psicologicemente, sin embBrgo El le vez se le dió un gren dinemismo ye que 
les figures de los zep1Jtos de hombre se elterrnm con les de mujer no solo 
secuencialmente sino que se mueven en direcciones apuestes lo que le de 
un ritmo mas rico e intereseinte en su relación visual. 

Se dispusiernn los círculos en forma moduler de manera que las 
líneas que separen los zapatos entre si dentro de los círculos sean 
coincidentes tomando en cuentB los tres círculos que intervienen en cede 
contecto. Esto le da mayor refuerzo a la idee de perticipeción plurnl, 
igualitarie y ordenada pero sobre todo funcional y dinámice. 

Es esta nueve peutB de relación entre los zapetos de hombre y 
mujer lo que harn posibles las diferentes modelidades combinatorias que 
servirén pern- identificar a lBs tres cémBrns así como tembién o los 
eventos y exposiciones necesarios peirn 1f'I comercielizflción y difusión. . 

Se ellgió la figurn tr.iengulor que se engendro de estfl nuevo 
retículo porn representar 8 les cémeras, yfl que odemás que resulte de le 
conjunción del ordem1miento de los dos elementos moduieres individuaies, 
el triángulo es lo figurn elemental de la geometría que contiene o todEJs lfls 
demás, esto permite une esosciación directa y un fuerte impecto visual en 
lfl memorifl de nuestros receptorns. 

Finelmente se utilizaron tres círculos de le retícula de le 
CANAICAL pere representer el Selón Nacional del Calzado por el cerecter 
-orn!lmentel~- flon:il y-festivo que tienen visua·lmente, que hece alusión al 
evento; pero que· edernéis también contiene en el centro como principio 
ordenador presente el símbolo de le CANAICAL, aunque de menern discreta 
y evocet i ve. 
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ANALISIS TIP06RAFICO. 

Dado el cerncter 1mgular de las representaciones de los 
ZBpetos, así como también por el trntamiento modular del símbolo, se 
eligió el tipo NEW ZELEK de mecanorma ya que incluye perfectamente 
ambas características además de que posee un carncter flctual y dinámico 
en su diseño lo que tembién es congruente con el anélisis conceptufll del 
espíritu de la CANAICAL.Se respetó el espaciado propio del diseño de le 
letra puesto que este fue uno de los criterios de selección. 

Pern le epliceción de lei reizón sociol de le c6mern complete se 
determinó hflcerlo por su longitud en dos renglones fllineados a 16 derecha, 
con el símbolo de la c6mflni en el lado izquierdo sobr-e el renglón inferior, 
alineado al renglón superior y a le izquierda. Para la aplicación abreviada 
se utilizará lo disposición al pie del símbolo y trntando de continuar los 
bordes del tr-iángulo. 

Parn las cámaras de Jalisco y Guanejuflto se haran aplicaciones 
análogas parn esi relacionarles entre sí. 

Finalmente paro el Salón Nacionol del Calzado "SAPICA" se 
heren dos tipos de opliceción. Se pondra la palebre SAPICA ol lado 
izquierdo del símbolo con la posibilidad de oñadirle obajo la palabra 
verano o invierno según la temporoda, lo cuol permitir& identificar los 
tendencieis propies de cada evento. Adem6s se incluir& como un 
complemento en papelería y olgunos otros oplicaciones al pie de las hojas 
el nombre completo de Sfilón · Nacionol del Colzado con el número 
correspondiente el evento en turno antecediendole. Esto es con el fin de 
que no se pierda la continuidad histórico, la trndición y sobre todo recalcar 
16 importancia del evento. 
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ANALISIS DE COLOR. 

El color es un factor psi col 6gi co de suma importancia, por 1 o 
que su elección y uso deben ser hechos con gran cuidado; Rudolph A1-r1heim 
señala que 18 percepcion del color produce un8 experiencia esenci8lmente 
emocional, mientn'!S que le percepcion de la forme corresponde al control 
intelectuel. 

-En terminos generales podemos decir que al ver el 
color el estimulo porte del objeto y ofecto o Jo persono; 
mientras que poro que se percibo Jo formo es Jo mente 
orgonizante quien sale al encuentro del objeto_-(1). 

El color nos predispone hecie une t'lctilud contempletive y 
recepti ve, mi entres le f ormt'l nos demende une ect itud di na mi ce de 
busquede y de relacion. Le form8 actua en nuestra conciencie, mientras el 
color flfect8 nuestro inconciente. La for·ma es por lo tanto un medio de 
comunicación mfls eficaz que el color, pero sin embBrgo no puede lograr el 
impecto expresivo de este último; ambos actuen simult8neamente en el 
ecto perceptivo y pueden ser un apoyo el uno respecto del otro, sin embargo 
tembi en pueden no ser acordes y entorpecer la buena comuni c8ci on_ 

Est8 re8cci ón expresi ve provocede por el color se basa 
principelmente en les asociaciones mnemices que evoca, esto implica que 
haya una base generaliz8da que opere en todos o casi todos los hombres que 
hace que los colores tengan ya algunas evocaciones intrinsecas que 
determinen en ellos un cierto caracter o atmosfera perticular, como por 
ejemplo que el rojo provoca exitacion dado que lo asociamos con la sangre 
y el fuego, que el verde evoca la naturaleza y la trenquilidad o que el ezul 
es refrescemte como el t'lgua. 

Une de las clasificaciones mas comunes pera los colores es la 
que los divide en calidos y fríos, pero en 18 actualidad existen nuevas 
formas de entender el color utilizando diferentes patrones de control del 
tono como la intensidad y el velar relativos, que llevan 8 cuestiones mes 
complejas como le tendencia dinamice de un matiz hacie otro, o hacia les 
relaciones mes complejas aún relativas el contraste simultaneo, o e los 
esquemas tonales. 

( 1) Arnheim Rudolph, ARTE V PERCEPCION VISUAL, 1972 Ed. Eudeba, B. Aires. 
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Sin ernbeu-go no todas les persones reEiccionan de le mismEJ 
mimere einte le forma y el color, tembien existe une bese de experienciEJs y 
esocieciones personales y regiom1les que no operen en otros sectores, 
como por ejemplo: los colores necioneles de ceide país , los de cierte 
region, o de elgurrn orgEJnizacion solo se reconocen corno teles por los que 
necieron o deserrollem sus ectividedes dentro de cier-tos limites ye seen 
geogreficos, historicos o sociales; ternbien existen factores de tipo 
prectí cemente subjetivo que he ce que ci ertes pe. sanas tengen predil ecci on 
por elgun color en especial, y reaccionen con respecto e el de meinere 
especielrnente fevoreble. 

Por ultimo ceibrie mencionar la influencie de le modo en el 
color , ye que en algunos sectores de le poblacion éste tiene gran 
influencio, sobre todo peu-e dirigir el consumo. Por tenlo peirn ciertas 
estrategias dirigidas a esos sectores puede ser un factor de penetrecion y 
aceptecion primordial perei los resultados. 

Es posible por todo lo entes expuesto que le eleccion adecuado 
del o los colores sir-ve parn reforzer la cornunicecion que esteblecemos 
simulteneemente por medio de la forma, creendo une atmosfere emotiva 
favorable. Pero tflmbien puede haber efectos negativos o incluso producirse 
el rechazo, si el color no corresponde e les necesidades emotivas que 
surgen del analisis profundo del mensaje y sobre todo del o los receptores 
y sus codigos perticuleres. 

La eleccion de colores pera la CANAICAL se debe heicer tomando 
en cuente todos los fectores entes mencionodos,dede le emplisime geme de 
receptores a quienes irn dirigidEJ nuestra imegen; que edemas de incluir e 
los receptores extranjeros con quienes compartimos solamente les 
asociaciones y evocaciones mas genernles, tembien sera un elemento de 
union e identificacion pera nuestros receptores nacionales y regionales 
que poseen y comparten ciertos codigos propios trediciorrnles que hacen 
que sientan identificecion y errnigo con respecto a ciertos colores. 

Se proponen los colores rojo y verde pera lEJ CANAICAL ya 
que . son los colores nacionales, est_o responde a les necesidades de 
identificecion interne y externEJ, ademes de le evocecion flfectiYe positiva 
pern todos los mexicanos. 

Desde el punto de viste de le teorie el rojo y el verde por ser 
colores con el mismo valor de claridad se equilibren por extension, lo cual 
permite su eplicecion el símbolo, sin romper su equilibrio formal. Tambien 
rojo y verde son matices complementarios y grncies e esto, el violento 
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cor.tnista de metiz se convierte en un rnexirno velar de elrEJcción pern el 
receptor lo que pennilirn su percepción eun EJ grandes disteincios o en 
escel es muy pequeñas, esi corno tembi en f eci1 itare su asocieci ón mnémi ce. 

Pera su epl i ceci ón se pondré el rojo en 1 as fi gureis feme ni nes y 
el verde en les mesculines. Esto permitirá e su vez asignar el color rojo y 
sus afines colores celidos a le cérnare de Jeilisco y el verde con sus efines 
a la de Guanejueto; pare identificarleis idependientemente a cede una de 
ellas y e la vez reforzeir el concepto de peirticipeición igualiteiria~ que debe 
ester presente en el espíritu de le CANAICAL y por lo tanto en el símbolo 
de éste. 

De meinere que el simbolo de lei "Ceimern de le industria del 
celzeido del edo. de Jelisco • CICEJ. Tendre apliceidos a los modulas 
femeninos que lo formen el color rojo, con une ver-ieicion flllemeda en la 
intensidad hacie los tintes en ceda modulo, peni derle un mflyor interes al 
ritmo visufll y a le vez evocar la alternfltivided en le distribucion de los 
colores del símbolo de la CANAICAL, enfetizendo eidemas en el concepto de 
participacion igualitaria diversa. 

Con el mismo criterio de eplicecion EJlternada se usere el color 
verde , pera el simbolo de le "Cernare de le industrie del calzfldo del edo. 
de Guenejuflto" CICEG. construido con los modulos masculinos. 

Pare el "Salon Nacional Del Calzado" SAPICA. se proponen dos 
criterios de color segun le intencion; se usBré el negro y grises pflre el 
manejo institucional de le imagen, tanto por su sobriedad y elegancia, 
como por su neutrolided y vigencia atemporal. Esto permitir& asociar e la 
imagen le seri eded y permenenci e que requiere su orgeni zeci on, y se 
utilizará cede vez que el menseje no hege referencie directe y concrete e 
algún evento en perticuler o e les cflmerns. 

Por el contrario se propone pern el manejo de le imegen de 
cada evento o SAPICA en particular, un uso del color mes libre y 
cambiante, lo que pennitiré dar e cede evento ese cerecter de renoveción, 
actualidad y moda que requiere pare su proyección comecial al interior y al 
exterior del páis. De este modo se podren a través del símbolo prnyectar 
fll medio los colores de moda de cada temporede, y edem6s hacer mes. fécH 
la identificación visual de ceda nuevo evento que se realiza. 
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ANALISIS DE CONSTRUCCION. 

Se utilizó la proporción reguleir 1 :3 después de.probar todas las 
prnpo1-ci ones aproxi medas, pe ni 1 a construcción de cede uno de 1 os módulos 
elementales, pare con esto darles une peute de unided construclivEJ que les 
de unidad y permitei relEJcionarlos facilmente. 

La construcción de cada uno de dichos módulos se besa 
exclusivamente en la subdivisión exacte de dichos recHrngulos 1:3 y en el 
uso de los éngul os regulares de 90, 60, 45 y 30 grados. A conli nuaci ón se 
descr-iben cada uno por separndo, ya que su constr-ucción es diferente. 

MODULO MASCULINO.- Se divide el rect6ngulo 1:3 en el sentido 
vertical, en cuetro partes iguales.Se traza una línea a 60 grados con 
respecto a la verticel, que haga vértice en el 6ngu1o inferior derecho del 
recténgulo y que se prolongue hasta intersectar la línea superior. A pflrtir 
de este punto de intersección se tnizei una líneei pe1-pendicue1r a le línea 
super-ior que baje heste 3/4 de la elturn totel. 

A continuación se traza una línea a 45 grados con respecto a la 
verli cal, que pasando por el punto que determina la intersección de la 1 ínea 
lateral izquierda con los 3/4 de la altura total, y que baje hasta hacer 
intersección con la línea de base. A partir de este nuevo punto de 
intersección se traza una perpendicular a la línea de base que suba hasta 
1/4de la altura total. 
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Finalmente se trazo unei línea paralele o la diogonel a 60 grndos 
que pese por- el punto de intersección recién loco l i zedo -fl l / 4 de le fllture, 
que beje t1este inter-secter la línea de tn:ise. 

Se dete1-minó dar a la línea de contorno un grueso rrnmmo de 
1 /50 de la altura con el fin de nunca poner en riesgo la visibilidad. 

MODULO FEMENINO.- Se divide en tres partes iguales en sentido 
vertical el rectángulo regular 1:3, se trezen dos 1 ínees e 60 gredos con 
respecto a le vertical, que pasen por los vér-tices superior izquierdo e 
inferior derecho, y que vayen hasta la línea de 1 /3 de la eltura total. 

A continuación se treze une línea paralele a les líneas 
diegoneles ya obtenidas, e una distancie de 1 /3_ de altura abajo con 
respecto a le línea que nace en el vértice superior izquierdo y que vaya de 
la líneB base a la línea de 1 /3 de le altura total. En seguida se traza une 
línea perpendicular a la base, que pese por- el punto de intersección que 
forman la línea recién trazada y la linee de un tercio de altura. 

31 



En seguida se traza una línea a 30 grados con respecto a la 
vertical, que pase por el punto que determina la intersección de la línea 
lateral izquierda con la línea de los 2/3 de altura total y que llegue hasta 
la línea de base. 

Por último añadimos el peso de la línea por los motivos antes 
mencionados. 

Con estas dos figuras modulares básicas podremos encontrar 
relaciones parn crear texturas uniformes perfectamente congruentes con 
cada uno de ellos por separado. Podremos combinarlos en grupos de 2, 3, 4, 
etc. podremos hacer apliceciones con el.efecto figura-fondo reversible, así 
como también degradaciones tonales, grecas, etc. También podremos 
grnci as a su construcción anél oga encontrar relaciones combinando 
módulos de ambas configuraciones. 
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APUCAcroNES. 

PAR HOMBRE. 

TRIO HOMBRE .. 
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PAR DAMA. 

TRIO DAMA 
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RETICULA HOMBRE. 
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RET 1 CULA HOMBRE. 
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RET 1 CULA DAMA. 
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RETICULA DAMA. 
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e 1 RCULO e 1 CEG. CIRCULO CICE.J. CIRCULO CANAICAL. 
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RETICULA CICEG. 
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RETICULA CICEJ. 
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RETICULA CANAi CAL. 
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31MBOLO CANAICAL. 
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SIMBOLO SALON NACIONAL DEL CALZADO "SAPICA" 
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ALFABETO CANAICAL. 
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LOGOTIPO CANAICAL 
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LOGOTIPO SALON NACIONAL DEL CALZADO. 
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LOGOTIPO SAPICA. 
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APLICACIONES CANAi CAL. 
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APLICACIONES CICEG. 
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APLICACIONES CICEJ. 
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CONCLUSIONES 

LB UniversidEJd Naciorrnl Autónoma de 11éxico crefl en el eño de 
1973 a troves de la Escuele Nacional de Artes Plestices lfl LicenciEJture en 
Comunicación Gréifice corno una respuesta e le necesidad de ectuelizc1ción 
creada por los rnedios en la formación de elementos profesionales y 
responsables que se encarguen de lei correcta operación de los mismos. 

El cine, la televisión, le industr-ia editorial, la prensa, lEJ 
educación etc., son al guneis de les ect i vi da des que conlleven une e ltfl 
r-e!::ponsabil i ded soci el, que r-equi eren eiuténti cos cornuni cedor-es gr-éf i cos 
con una conciencie y una étice profesional y no solo técnicos codificadores 
puesto que de estos ultimas ya los lrny en grnndes cant i dedes operando 
actualmente. Es este ética profesional le que se hace indispensable para 
que le función de los medios de comunicación see realmente de informar, 
vincular y educar. 

Es pr-ecisemente este concienciEJ y este compromiso sociel lo 
que torna complejo el problema de la formación del comunicador gráfico, 
ye que rebase el problema de una forn1eción universiteirie y se convierte en 
algo que irnplice un prnyecto de educeción continua e lo largo de toda le 
vide y que involucre a cesi todas les rnmes del conocimiento humMístico; 
es decir le Filosofía, la Historie, la Sociología, le Psicología, le Economía, 
le Política, la Antropología y desde luego todo lo que tiene que ver con el 
arte; pero probeitrlemente tembien hebra que ester por lo menos enterados 
de cuestiones actuales propieis de las ciencias naturales; como le Biología, 
lá Físico, les Molernéitices, ie Astronomía, iEJ Química etc. Es decir que el 
ideEJl del comunicador gréifico debe ser un auténtico intelectufll crítico, 
sensible e los problemfls y necesidades de su comunidad y capez de · 
resolver con eficecie cuf!lquier problema comunictivo ye sea como 
coordinador o que realice el proyecto en su totalidad. 

Estfl conciencie y este comprnmiso sociBl con el estudio en 
ffivor de una sociedad rnejor, hacen de lei comuniceción gráfica una 
profesión de sume importfinciEJ pflre todos; con grnndes valores éticos y 
con un amplio cf!mpo de trebejo lleno de setisfacciones personales pera el 
mismo comuniceidor yEJ que epBrte de coiEJbornr e resolver- los problemes de 
su cornunidfld, este proceso continuo de estudio, sensibilizEJción y trebfljo 
se treduce en un enriquecimiento progresivo de la vidEJ personal subjetiva. 

Este ser-iEJ el cernino e seguir pflrn un ertiste comprometido con 
une visión actual, que entiende clerernente la función vital que debe tener 
e 1 quehacer- ertí sti co peirn poder col eborar- EJ Je tfli-ee i rnperet i ve de educar, 
que pl f!ntefl 1 e confl i cti ve rnundi EJ l ectua l mente. 
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APENDICE 

APLICACION DE LA COMPUTADORA PARA EL DISEÑO GRAFICO 

A partir de le decede de los 60 les computador-es hen sido pere 
el hombre une de les herramientas de trabajo mas utiles dades sus 
caracteristices de precisión y velocided. Su epliceción en les diferentes 
ereas de ectivided humane he sido paulatinernente mayor y rnes imporlente 
de modo que en la actual'ided podernos decir que le computadora nos 
pennite desarrnller- actividades que sin ella no podrían f'raber sido 
realizadas como son los viajes espaciales que 1-equieren una gran centided 
de open3ciones rnetemátices hechas e gnm velocidad y precisión por citar 
un ejemplo. 

Otra de las ventejes del uso de les computador-es es que los 
costos de producción en algunas rnrnes de le industrie pueden ser abatidos 
en gran medida ademes de las posibilidades de incrementar el rendimiento 
de la plante productiva esi como tambien el contrnl de le calidad. 

Algunas pernones objeten que precisernente por su gnm 
capacidad y competitividad le computedore he desplazado al hombre y es 
une cause de desempleo, más esto no es ver-dad y solo es une forma de 
ocultar les contradicciones de nuestra estructure economice, ye que dada 
su gr-en cepecided de reelizer operaciones mecanices, le computedore es le 
que he permitido el hombre ocuparse de trebejos mes propios de sus 
capacidades de razonamiento abstracto, emencipandolo de todo tipo de 
actividades repetitivas y enejena.ntes que por medio de la computadora 
pueden ser resueltas fecilmente. · 

Es decir que mediante la computadora es precisamente el 
hombre el que adquiere su real velar corno ente crnativo reflexivo y 
sensible capaz de emocionarse y· decidir el sentido de su vida. 

Es por todo esto que en actividades eminentemente creativas 
como el Diseño Gráfico, el uso de le computadora se vuelve u·na 
hern:imi ente cornpl ernenterie de gren uti 1 i ded, no pera le producción de 
idees, pero si pera le etape de boceteje, ye que permite manejar une 
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mE.iyor cE.intidad de elementos poro e~;egun:ir le tomó de decisiones; es decir 
que es UílE.l fonna de no tener que imaginesr una gran ceintideid de posibles 
soluciones a un problerna dado, sino que permite exploreir visualmente 
todBs nuestrns idef!s y afinar haste el más minirno detalle leis cuestiones 
relativas a la configuracion, la proporcion, el tono y la posicion de los 
elementos en cuestion, d~indonos una rneyor- certeza de que estemos 
obterniendo el resultado optimo en le resolucion finBl de nuestro problema 
de comuniceción grfifica. 

Ademés de leis ventajeis que ofrece el uso de la computadorn en 
la etapa proyectives y en la toma de decisiones, teimbien se convierte en un 
elemento fundarnental en la etapa de realización de los 01-iginales dada su 
gran calidfld, velocidad y economía, liberando al creativo de todo el trabajo 
rnecanico, pennitiendo así un mejor aprovecfrnmiento de sus recursos y 
üilento, mientras la computadora trabaja por si misma. 

El presente trnbajo fue reeilizado con una computedora y un 
gn:1ficador Apple Macintosh, mediante el apoyo de los programas MBc 
Paint y Mee wr-ite pBrn la resolucion de irnagenes y textos 
respectivamente, esto f!:Jcilito considernblemente un trabajo que de otro 
modo hubiera si do mucho mas l ar-go y complicado para 1-eei l i zeirl o 
personalmente, sobre todo en el eispecto del formato y la realizacion de los 
originales ya que grncias a la computfldora todBs las corr-ecciones hubo 
que heicer, fueron hechas facilmente y sin tener que modificeir los textos y 
dibujos en su totalideid sino soleimente los Elspectos en cuestión. El exito 
de los resultodos eslei sujeto ei ia considernción del lector. 
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