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INTRODUCCION 

L
a Intención que he tenido al abordar este tema, es poder proyectar en él los 

conocimientos adquiridos tanto en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 

como con una serie de cursos y lecturas acerca del Modelo Educativo Siglo 

XXI de la Universidad del Valle de México; además de la experiencia docente 

en ambas instituciones. Por un lado, la problemática del Proceso Pedagógico 

nos ayuda, en la metodología, los pasos a seguir. Pero el pedagogo no es un 

experto en todas las áreas, por lo tanto, aún cuando domina el 

procedim lento, lo detiene la falta de conocim lento especifico. En el caso del 

docente, conoce el tema y puede ser (debe ser) un experto en la materia, 

pero difícilmente habrá tenido una formación dentro del campo académico y 

por lo tanto, sólo con un gran esfuerzo y dedicación con el paso del tiempo, 

descubre por sí mismo la forma en que debe preparar su materia. 

Como veremos en el Capltulo 1, la Universidad del Valle de México (U.V.M.) 

ha estado en una constante evolución y búsqueda de las mejores opciones 

educativas; percibiendo paso a paso esa evolución que llevó a la Institución a 

un cambio de filosoíla, dando como resultado un magno proyecto, el Modelo 

Educativo Siglo XXI. 



111 
En el Capftulo ff se abordará, precisamente, la metodologfa a seguir para Ja 

elaboración de Cartas Descriptivas, elemento de suma importancia dentro de 

la planeación y proceso educativos, en donde se presentan de manera 

sumaria elementos académicos-conceptuales y sugerencias de organización y 

procedimientos susceptibles de ser apreciados críticamente para poder 

emplearlos como elementos de referencia en el proceso ensenanza

aprendizaje. 

En el Capítulo lff veremos, en primer lugar, el programa de estudios 

correspondiente a Ja materia (no existe o no se proporciona mayor 

información a Jos profesores acerca de su contenido, está incluido en el 

documento de registro de Planes y Programas de Estudio ante la Dirección de 

Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública); en segundo lugar 

se presenta la propuesta de desglose de carta descriptiva desarrollado en ese 

trabajo. 

Al Iniciar el proyecto se propusieron objetivos que debla alcanzar esta 

investigación y son los siguientes: 

1) Que tanto Jos profesores que imparten Ja materia en la U.V.M. como 

los alumnos que se inscriben a ella, cuenten con una gula que 

contenga los temas básicos para la ensenanza y el aprendizaje de la 

Caligrafía y Ja Tipografía de manera global. 

2) Que Jos profesores que imparten otras materias relacionadas a la 

Caffgraffa y la Tipografía Ja consideren como apoyo a su propia 

cátedra. 

3) Que Jos profesores que vayan a impartir esta materia en la U.V.M. 

(como en otras instituciones), se guíen al elaborar su programa del 
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curso al iniciar el semestre, sin tener que iniciar siempre una nueva 

investigación. 

Espero que esta aportación sea de gran ayuda a todos los que participan en los 

procesos educativos y sobre todo en los concernientes a los de Caligrafia y 

Tipograffa. 



CAPITULO 1 



EL MODELO EDUCATIVO SIGLO 
XXI EN LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE DE MEXICO 

L
a misión que la sociedad ha asignado a las instituciones de educación 

superior, exige a éstas el irrenunciable compromiso de mantenerse en una 

búsqueda constante, de aquellas opciones educativas que le permitan formar 

profeslonistas capaces de contribuir al desarrollo del pars en un marco de 

excelencia. 

La Universidad del Valle de México ha emprendido un proceso de 

transformación que, después de varios anos de investigación, se ve cristalizado 

en la creación, instrumentación y operación del Modelo Educativo Siglo 

xx1•.1 

1.1. ANTECEDENTES 

n las elapas de desarrollo que ha vivido la Universidad del Valle de México, se 

puede percibir un crecimiento acelerado, principalmente a fines de la 

década de los sesentas y principios de los ochentas desde 1975 por la misma 

Universidad. 

Tlamatini, Publicación de la Vicenectorra Académica y la Dirección General de Pedagogfa 
de la U.V.M. No. 2, año 1, enero-marzo 1991, México, D.F. pág. 4. 
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Este crecimiento acelerado engloba la construcción y ampliación de 

planteles, cuyo número actual es de seis dentro del Distrito Federal, uno en 

lomas Verdes en el Estado de México, uno en la ciudad de Querétaro, Qro., 

uno en San Miguel Allende, Gto. y el último en Cd. del Carmen, Camp. ; 

además de las oficinas generales (Rectoría) y otras donde se encuentran 

diversas direcciones. Al número de estudiantes, de colaboradores académicos 

y administrativos y que ha llevado a la Universidad del Valle de México a 

colocarse como la primera institución particular de educación superior a nivel 

nacional. 

Todo este acelerado crecimiento provocó, como consecuencia, que las 

autoridades de la institución se enfrentaran a problemas serios que no 

permitían el óptimo desarrollo de las funciones de la Universidad. De esta 

manera se creó la necesidad de diseñar nuevos sistemas y procedimientos 

administrativos, educativos, escolares, de recursos humanos y técnicos para 

hacer eficiente la función de apoyo al trabajo universitario. 

Actualmente, la planeación es una de las tareas que más auge ha dado a los 

estudios e investigaciones sobre la administración educativa a nivel mundial. 

Este aspecto trascendental lo ha tomado la Universidad del Valle de México y 

permitió que se realizara una autoevaluación para llevar a cabo acciones 

tendientes a mejorar su funcionam lento, conforme a sus propósitos y metas 

establecidas, dando como resultado dos proyectos que fueron: 1) disef\o 

institucional para la Administración de la Universidad del Valle de México en 

1983 y 2) el Plan de Desarrollo Académ leo en 1986, a partir de los cuales se 

derivó una serie de lineamientos que coadyuvaron al diseño del Modelo 

Educativo Siglo XXI. 
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1.1.1. Diseño Institucional para la Administración de la Unlvenldad del Valle 

de México. 

E 
1 Centro de Investigación Cientffica y Tecnológica de la misma Universidad fue 

la encargada de realizar la autoevaluación a través de encuestas y 

observaciones. "En 1983 dio a conocer un diagnóstico Institucional en el cual 

se señalaba una serie de problemas y deficiencias que no podían ser 

fácilmente salvadas, entre las cuales sobresal!an: 

1. Deficiencias en los mecanismos de planeación para la expansión 

institucional en la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

2. Algunas fallas en la sistematización de los mecanismos para la apenura 

de nuevas opciones curriculares y para el desarrollo organlzacional. 

3. Deficiencia en los procesos para la gestorfa eficiente y oponuna de 

trámites académico-administrativos ante las autoridades educativas 

(SEP y UNAM). 

4. Poca eficiencia en el establecimiento de criterios de control y 

evaluación del personal. 

5. Ineficiencias en la documentación y regulación de las actividades 

estudiantiles. 

6. Una estructura organizacional que no correspondfa a la magnitud de la 

Universidad, cuya caracterfstica esencial era el centralismo".' 

las propuestas de este disef\o institucional, para la administración de la 

U.V.M., fueron sistematizadas de acuerdo al esquema de funciones 

universitarias para permitir una planeación efectiva, cuyo objetivo era 

propiciar el establecimiento de lfneas de mando y canales de comunicación 

acordes a la situación de la Universidad. En el proyecto se plantearon 

Sierra A. Patricia. "Antecedentes del Modelo Educativo Siglo XXI", En Tlamatlni No. 2, 
Ano l. Enero-marzo 1991, México, D.F. pág. 6. 



las siguientes soluciones: 

Cambios en la estructura organizacional. 

Desconcentración paulatina, en donde las diferentes áreas de 

responsabilidad tuvieran la posibilidad de ir tomando parte de manera 

progresiva en la toma de decisiones e instrumentación de los cambios. 

la estandarización de los resultados del trabajo académico 

administrativo. 

El establecimiento mecanismos eficientes de comunicación. 

la planeación y programación de cada una de las actividades a 

desarrollar. 

A partir de este estudio, la Universidad del Valle de México sufrió cambios 

Importantes en su organización y !uncionam iento. Sin embargo, algunos 

problemas persistieron, entre ellos está el que privilegiaba la función 

administrativa rest~ndole importancia a las demás funciones. Fue cuando las 

autoridades universitarias desarrollaron otro proyecto que estaba encaminado 

básicamente a orientar las actividades académicas de la Institución. 

1.1.2. Plan de Desarrollo Académico. 

E
n 1986 la Vicerrectorfa Académica elaboró el Plan de Desarrollo Académico, 

como una medida para nortnar y guiar al desarrollo de las tareas univers~arias. 

El plan tenla como objetivo general: " ... hacer propicio el fortaleclm iento de 

las funciones sustantivas de la docencia, investigación, extensión univers~aria y 

de apoyo académico-administrativo que se desarrollan en la Universidad del 

Valle de México, a efecto de que los servicios educativos que proporciona a la 

sociedad, alcancen la excelencia".3 (Vicerrector(a Académica, 1986). 

3 ldem. 



Para alcanzar ese objetivo, en el plan, se comprometía a toda la comunidad 

universitaria a avanzar dentro de un marco institucional respectivo para dar 

respuesta al presente y generar una alternativa para el futuro. 

Con este propósito se definieron las funciones sustantivas y adjetivas de la 

Univ~rsidad y una serie de programas espedficos para cada una de las áreas: 

docencia, investigación, extensión universitaria y funciones académico

adm inistrativas. 

Podemos decir que, en términos generales, este plan contenía valiosas 

aportaciones para el desarrollo de la misma Universidad: 

Contempló al diseno curricular como un programa eje. 

Integró, agrupó y orientó conforme las funciones sustantivas y adjetivas, 

las distintas acciones. que, en el ámbito académico, se venían 

desarrollando y que se encontraban inconexas, obedeciendo más a 

planes particulares de cada área. 

Después de la revisión de los procesos académicos, buscó reforzar 

aquellas actividades en las que existían deficiencias, a fin de lograr la 

integración y la continuidad en cada proceso. 

Planteó la organización curricular por áreas como alternativa al plan de 

estudios, en donde buscó dar un carácter distintivo de la institución. 

Propuso la opción de salidas laterales, como un nivel educativo previo a 

la culminación de las licenciaturas. 

Planteó la incorporación de planes y programas de cómputo para todos 

los niveles educativos. 

Estableció la creación de las académicas como las instancias básicas del 

aparato académico, para la revisión, reestructuración, actualización y 

evaluación permanente de los planes y programas de estudio, entre 

otras funciones. 



Destacó el papel de la orientación educativa como base para el 

desarrollo estudiantil. 

Dió impulso a la investigación vinculada a los problemas de la 

universidad y al terreno educativo. 

Destacó la necesidad de que el desarrollo deportivo-cultural y social, 

fueran congruentes con las actividades sustantivas para garantizar la 

formación integral de los estudiantes. 

Se puede observar en el análisis histórico de la Institución que su eje de 

desarrollo habla sido la docencia y que, por lo tanto, repercutió en un menor 

impulso hacia la investigación, la extensión y difusión de la cultura. Este 

desequilibrio entre las funciones sustantivas del quehacer universitario, ha 

recaldo en la falta de fortalecimiento de la docencia misma, puesto que los 

planes curriculares que venia ofreciendo la Institución, no respondfan 

plenamente a investigaciones educativas de fondo que garantizaran el éxito 

en la calidad de la operación y resultados académicos. El hecho de haber 

privilegiado la docencia, dejando a un lado las otras funciones sustantivas, trajo 

como consecuencia que la actividad universitaria no fuera del todo Integral, al 

no establecer una clara correspondencia entre estas funciones universitarias. 

Todo esto originó, como consecuencia, la biJsqueda de un Modelo Educativo 

que la caracterizara, rescatando lo mejor de su tradición educativa y se 

realizaron nuevas propuestas para resolver viejos problemas que aún 

quedaban pendientes vinculando de manera muy estrecha las tres funciones 

básicas. 

Las necesidades anteriormente señaladas, llevaron a establecer metas que 

coadyuvarfan a crear los lineamientos generales &m itidos por la Rectorla para 

el diseilo del nuevo modelo educativo, que fueron las siguientes: 



a) Proponer las bases teórico-metodológicas para la instrumentación de 

un nuevo modelo educativo, acorde a las características particulares de 

la Universidad del Valle de México y en congruencia con su función 

social. 

bl Conjugar armónicamente, conforme a la naturaleza de la Institución, 

las funciones básicas de docencia, investigación, extensión y difusión de 

la cultura y apoyo administrativo. 

e) Proponer las bases del proceso de instrumentación del Modelo 

Educativo. 

d) Precisar los lineamientos y normas generales que condicionan la 

instrumentación y operación del Nuevo Modelo Educativo . 

. Tomando en consideración lo anterior. los proyectos planteados con 

antelación y el desarrollo mismo de la Universidad, se llevó el disei\o de ese 

modelo educativo que permitiera orientar las actividades en cada una de las 

funciones universitarias; este Modelo recibió el nombre de Modelo Educativo 

Siglo XXI (Mes XXI), pues con base en su filosofía pretende incidir en la 

problemática del siglo venidero. 

1.2. EL MODELO EDUCATIVO SIGLO XXI. 

D
e un modo general, el Modelo Educativo Siglo XXI pretende constituirse 

como una alternativa amplia y general, hasta llegar a convertirse en un 

modelo universitario en la medida en que destaca las funciones universitarias 

y toda la infraestructura necesaria para su operación. En él se rescatan los 

elementos más importantes que constituyen el fenómeno (complejo) 

educativo, plasmándolo con un carácter específico y con una filosofía propia. 



1.2.1. filosofla del Modelo Educativo Siglo XXI. 

E 
n congruencia con lo anterior. el Modelo Educativo Siglo XXI es de naturaleza 

cientffica dentro de un contexto de libertad, respeto, flexibilidad y apertura, 

para lograr una formación integral de sus educandos en los campos: 

científico, tecnológico y human(stico, traspalando el presente a las 

necesidades del futuro de nuestra sociedad, a fin de prever y generar 

akernativas de solución a los problemas del entorno. 

Al mismo tiempo, la lilosoffa que sustenta al Modelo Educativo Siglo XXI es de 

naturaleza clentffica y tecnológica, pues, dada ta función social de la 

Universidad, da un énfasis muy importante a las investigaciones en esos 

campos para satisfacer las necesidades de Ja Institución, del Pals y asi 

coadyuvar a su desarrollo. Por otro lado, también es de naturaleza 

humanlstica por que se enfatiza el papel del estudiante como centro del 

proceso de enseMnza-aprendizaje y caracterizándolo esencialmente como 

un individuo activo; por último, se enfatiza e/ carácter prospectivo de la 

educación, asumiendo que el hombre dispone hoy de conocimientos de 

previsión, planeación y prospectiva que soportan la consecución racional de 

las acciones que le permiten decidir su futuro. 

Esta filosofía se desarrolló tomando como punto de partida la misma filosofía 

institucional, la cual se haya plasmada en la Declaración de Valores del 

Ideario Institucional (ver APENDICE), donde se encuentran implfcitas la 

concepción educativa general y las finalidades de la Universidad, entre otras; 

asf las concepciones y vínculo que ésta asume con respecto a la sociedad, al 

hombre y al quehacer universitario. 

A continuación se enuncian los conceptos que son el fundamento de la 

filosoffa Modelo Educativo Siglo XXI: 
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a) Concepción educativa general y su finalidad. 

De acuerdo con lo expresado en el Ideario, la finalidad educativa que la 

institución propone es la de: FORMAR EDUCANDOS DE MANERA 

INTEGRAL. Para explicar esta finalidad es necesario partir de la idea que "El 

hombre es un ser parcialmente carente e inacabado, que en el transcurso de 

su vida debe desarrollarse para buscar la plenitud de su naturaleza".4 

Para ello existen muchos caminos: uno de ellos lo constituye la educación. 

Así, existen diversos medios educativos para el hombre: la familia, la sociedad, 

los medios de comunicación, etc., y la educación formal, es decir. la escuela. 

Y dentro de este sector nos encontramos a la Universidad, como exponente 

superior de la educación humana. 

b) Concepción del hombre. 

La Universidad del Valle de México concibe al hombre como "un ser que 

puede ser actualizado"S, esto es que, se puede "convertir a un individuo en 

una persona armónicamente integrada", y para ello, "deberá considerarse 

que una persona es multifacética, única y por lo tanto, irrepelible: fin en si 

misma y por ello, merecedora de todo respeto".6 

Por lo tanto, la Universidad del Valle de México asume "la misión de formar 

hombres cultos, crfticos y creativos: hombres capaces de liberar sus 

potencialidades. que estén informados y formados dinámicamente para que 

continúen su proceso de perfectibilidad: que sean capaces de formularse 

preguntas fundamentales: que distingan lo esencial de lo trivial: que sean 

libres y expresen con claridad y corrección, dado que asr razonan también: 

4 Gamboa, M. Monserrat y Sierra A, Patricia. ..Filosofía del Modelo Educativo Siglo XXI• 
en Tlamatinl. No. 2, Año 1, Enero-marzo 1991, México, D.F. p~g. 9. 

Op. Cit. pág. 1 O. 

6 lbidem. 
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que tengan una posición y una actitud frente a si mismos, la vida, los demás: 

que sean respetuosos, congruentes con lo que piensan, sienten y actuan: que 

tengan conciencia histórica y social".' 

e) Con<iepcicln de estudiante. 

Por lo mismo, la Universidad también tiene un concepto de estudiante, 

concibiéndolo •como futuros profesionales, investigadores y docentes de aho 

nivel, cuya formación apunta hacia la consolidación del desarrollo humano y 

profesional en beneficio de la sociedad". B 

d) Con«jlcicln del personal acadm.lco y administrativo. 

La Universidad concibe a su personal académico y administrativo •en función 

de las siguientes caracterlsticas: responsabilidad, competencia profesional, 

deseo de superación, calidad ética y moral, así como compromiso 

universitario y social. Todos como un equipo que coadyuva al logro de las 

metas universitariasn. 9 

e) Concepción de Sociedad. 

la Universidad del Valle de México "visualiza a la sociedad, en particular a la 

mexicana, en función de su problemática, necesidades y requerimientos 

presentes y futuros, valorando y defendiendo en todo momento los principios 

de libertad nacional, anhelando una socieclad justa y pacífica". 'º 

f) Concepción de Unlve11ldad. 

"la Universidad es concebida como una entidad que participa efectivamente 

en ampliar la oferta de servicios educativos y se vincula con el sector 

ldem. 
ldem. 

9 ldem. 

10 ldem. 
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productivo, mediante la generación de la ciencia y la tecnologfa que éste y la 

sociedad requieren. La Universidad del Valle de México busca 

permanentemente la excelencia en sus tareas docentes, de investigación y 

extensión, teniendo como finalidad aportar los conocimientos que 

incrementen el patrimonio cultural de México y coadyuven a la 

transformación de la sociedad. Lo anterior convierte a la Universidad en una 

Institución que no debe perder vigencia y que lucha por la paz mundial"." 

Estas concepciones se caracterizan por una visión sistemática e integral de los 

procesos que se generen en torno a la problemática universitaria, cientlfica y 

social, en nuestro medio. 

Además el Modelo Educativo Siglo XXI se "opone al totalitarismo y al 

dogmatismo, ya que uno de sus objetivos fundamentales es lograr el desarrollo 

de individuos críticos, proposltivos y creativos que se involucren en el proceso 

educativo". 12 

Para lograr esto último, es necesario que el docente desempeñe el papel de 

facilitador del aprendizaje y no exclusivamente el de transmisor del 

conocimiento. Además, deberá mantener una actitud de apertura y 

aceptación del estudiante, creando un ambiente propicio para el análisis y 

cuestionamiento del conocimiento que conducen al análisis del aprendizaje 

significativo. La relación entre maestro-alumno debe ser de colaboración y 

de búsqueda en común, que aunados a un ambiente de libertad, 

responsabilidad y participación, permitan al estudiante enriquecer su acervo 

de conocimientos y autoconfianza, herramientas indispensables para poder 

enfrentar la realidad de manera critica, propositiva y creativa. 

11 ldem. 
12 Op. Cit. pág. 11. 
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También el Modelo Educativo siglo XXI tiene como base particular, orientar al 

alumno hacia la consecusión de aprendizajes significativos, entendiendo esto 

como la vinculación que el estudiante realiza de sus nuevos conocimientos 

con las experiencias anteriores, asf como la necesidad de involucrar a la 

persona en su totalidad, con sus pensamientos y sentimientos; esto como 

consecuencia del énfasis que el modelo le da al desarrollo de ·habilidades 

intelectuales a los estudiantes, para poder permitirles convertirse en seres 

autónomos, capaces de participar en la transformación de la sociedad. El 

aprendizaje significativo implica cambios que van m~ allá de la conducta y 

pueden incluir la percepción, las actitudes, los valores y aún la personalidad 

del individuo. 

Por úhimo, la Universidad del Valle de México se obliga a Integrar en un todo 

armónico sus funciones de docencia, investigación y extensión, para formar 

estudiantes capaces de dar respuesta a los constantes cambios del medio, de 

participar activa y responsablemente en la sociedad, de generar alternativas 

creativas y asumir una postura critica ante la dinámica social. 

1.2.2. Aspectos Pedagógicos del Modelo Educativo Siglo XXI. 

E 
specfficamente, el binomio docente-alumno, constituye uno de los 

elementos más importantes del Modelo. No obstante, alrededor de este 

binomio se encuentra una serie de componentes que dan soporte a las 

actividades de enseftanza-aprendizaje, que habrán de compartir tanto el 

alumno como el docente; también forman parte de la infraestructura 

necesaria para su operación. Además, varios elementos que conforman el 

Modelo Educativo Siglo XXI, han sido objeto de estudio de las ciencias de la 

educación (curriculum flexible, salidas laterales, desarrollo de habilidades, 

etc.); sin embargo, estos se aglutinan de tal manera que, proporcionan las 

bases para la construcción de un Modelo Educativo especifico para la 
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Universidad del Valle de México, asl como los retos que habrá de afrontar la 

sociedad en el futuro que se avecina. 

Asl los componentes más importantes del Modelo Educativo Siglo XXI, desde 

el punto de vista pedagógico son: 

a) Organización Departamental. 

Se adoptó este tipo de organización a modo de posibilitar una formación 

interdisciplinaria, crftica-prospectiva, flexible, centrada en la investigación y 

acorde con los intereses y aptitudes de los estudiantes. Las bondades de este 

tipo de organización cristalizan de alguna manera en la estructura curricular 

de las licenciaturas del Modelo Educativo Siglo XXI, particularmente en lo que 

se refiere a las áreas denominadas comlln, básica y profesional de los planes 

curriculares. Estas ofrecen un conjunto de asignaturas cientlfico-humanlsticas 

a todos los estudiantes, a saber: epsitemologla, prospectiva, creatividad, 

persona y sociedad. Asimismo, se comparten algunas asignaturas en carreras 

afines. Un aspecto esencial sobre este enfoque es que se concibe al 

Departamento como la estructura académica b~ica, conformada por las 

instancias y grupos de docentes responsables de la docencia, investigación y 

extensión de un área del conocimiento, lo que es congruente con la filosofla 

del MES XXI: una estrecha vinculación entre las actividades de docencia, 

investigación y extensión. 

b) Curriculum Flexible. 

Se propone que los planes curriculares sean: flexibles, integrales, 

polivalentes, interdisciplinarios y de aplicación variable en cuanto al tiempo 

para que sean cursados. Este tipo de planes curriculares dan· cuenta de dos 

aspectos de suma importancia: por un fado permiten que cada estudiante 

elija, de acuerdo a sus intereses, ampliar sus conocimientos o bien, buscar 

mayor especificidad de su profesión o áreas de ocupación laboral; por otro 
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lado, la flexibilidad de los curriculos favorece la actualización del 

conocimiento, al responder a los cambios y necesidades de la sociedad. En el 

nivel licenciatura se ubican cuatro áreas formativas para la estructuración 

curricular: 

•Afea Común: Está constituida por un conjunto de asignaturas obligatorias 

para todos los estudiantes del nivel licenciatura. Su finalidad es proporcionar 

un lenguaje cientffico-humanfstico cultural común a los estudiantes, como 

principio formativo universal, reflejando los fundamentos básicos del Modelo 

Educativo Siglo XXI. 

Area Básica Profesional: Se compone de asignaturas que se comparten en 

estudios afines que pertenecen a una misma rama de aplicación profesional, 

o bien, área del conocimiento interprofesional. 

Area de Espedallzación: Está conformada por las asignaturas necesarias para 

obtener el períil que requiera el ejercicio específico de la profesión: 

constituye la esencia de la disciplina. 

Area Complementarla: Se compone del conjunto de asignaturas que 

pueden complementar, a juicio del estudiante, su perfil profesional, cultura 

general o dar satisfacción a sus intereses o inquietudes. 

En este contexto, se asume que los planes de estudio habrán de ser integrales 

y polivalentes, orientados hacia la formación de egresados, no sólo con los 

conocimientos de su área profesional, sino también con amplias habilidades 

profesionales y destrezas personales para identificar soluciones y evaluar los 

problemas propios del campo, ubicando las fronteras de su especialidad, así 

como los puntos de enlace y traslape con otras profesiones y propiciar de esta 
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manera el trabajo interdisciplinario". 13 

c) Metodología de Enseñanza-Aprendizaje. 

La estrategia metodológica del Modelo, Educativo Siglo XXI, intenta variar la 

conceptualización tradicional del aprendizaje, esto es, que en lugar de que 

exista una disociación entre el que enseña y el que aprende; donde las 

condiciones de la enseñanza no se contemplan, propone una concepción 

más activa en general, donde la enseñanza y el aprendizaje sean un proceso 

indisociabley en el que el estudiante sea una persona activa, que participe 

intencionalmente en el logro de sus conocimientos y donde el docente 

reúna elementos que favorezcan el aprendizaje de sus estudiantes. De esta 

manera, la docencia estará orientada a promover la investigación por parte de 

los estudiantes y la selección de los problemas que aglutinen varias áreas del 

conocimiento, tomándolos como ejes de trabajo, en torno a los cuales 

interactúan estudiantes y profesores. 

Para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, se toma como 

finalidad que el estudiante aplique, lo más Inmediatamente posible, los 

conocimientos adquiridos. También busca que el estudiante no sea pasivo, 

que abandone una postura recepcionista y enciclopédica del aprendizaje y la 

transforme en una búsqueda activa de conocimientos integrados y 

organizados en torno al quehacer profesional. 

d) Evaluación. 

Dentro del Modelo Educativo Siglo XXI , la evaluación tiene una función 

preponderante. De manera general se distinguen dos niveles de evaluación: 

uno macro, dirigido al curriculum y el otro micro, referente al desempeño del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

13 Gamboa M. Monserrat. "Aspectos Pedagógicos del M.E.S. XXI". en Tlamatini No. 2, 
Ano 1. enero-junio 1991. México, D.F. pág. 13. 
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A nivel de evaluación macro se enfatiza la necesidad de mantener vigente los 

planes y programas de estudio. Por lo tanto, se trabaja en obtener 

información continua, del papel desempeñado en el campo profesional por 

los egresados de las diferentes carreras, teniendo como fin que esto sea un 

indicador para los ajustes y modificaciones pertinentes al interior de la 

enseñanza formativa, además de las demandas del mercado ocupacional, 

necesidades sociales y avances cientlficos y tecnológicos en la disciplina. (ver 

figura 1). 

Por otro lado, dentro del nivel micro, se estimula y motiva al docente a 

realizar evaluaciones diagnósticas, formativas y sumarias que retroalimenten 

de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje y conlleven a los 

ajustes necesarios. A este nivel, se eliminan los exámenes parciales de 

recuperación durante el proceso formativo (ver figura 1 ). 14 

EVALUACIÓN_ 
CONTINUA 

Figura No. 1. 

NIVEL 
MACRO 
DIRIGIDA 

AL 
CURRICULUM 

{

CARACTERISTICAS DE LOS ASPIRANTES 

MERCADO OCUPACIONAL 

NECESIDADES SC.CIALES 

AVANCES DISCIPLINARIOS 

~l~~b i DIAGNÓSTICA 

DIRIGIDA FORMATIVA 
AL 

~~~~~~~~~ SUMARIA 
•APRENDIZAJE 

14 Apuntes del Curso "'Fundamentos del Modelo Educativo Slglo XXI". junio 1991. 
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1.3. Resumen. 

E 
1 planteamiento de los puntos anteriores se justifica, porque es necesario 

conocer el ambiente y las caracterfsticas escolares donde se llevará a cabo el 

desarrollo de la actividad docente y en este caso, el de la elaboración de una 

Carta Descriptiva. Estos aspectos que tienen como antecedentes, tanto el 

diseno institucional para la administración de la Universidad del Valle de 

México, como el Plan de Desarrollo Académico, trajeron como consecuencia 

un Modelo Educativo espedfico, bajo el cual se realiza la función universitaria 

de docencia, investigación y difusión. 

Para poder desarrollar o desglosar las cartas descriptivas de cada materia de las 

carreras que ofrece la Universidad del Valle de México, es necesario ante 

todo, no perder de vista la filosoffa institucional, que da la pauta para la 

realización de cualquier proyecto dentro de la Institución, así, están implfcitos 

algunos conceptos como: educación, hombre, estudiante, etc. También 

podemos notar que algunos aspectos de la formación tradicional, como la 

relación de profesor (transmisor del conocimiento) alumno (receptor de 

dicho conocimiento), se desecha para dar paso a la concepción de docente 

(facilitador del aprendizaje)-estudiante (persona activa del proceso educativo). 

Esto es de suma importancia y se debe considerar durante el desglose de 

cartas descriptivas, sobre todo el término estudiante, pues el Modelo 

Educativo plantea la formación de educandos criticas (con criterio amplio que 

lo lleve a la búsqueda constante de la verdad), prospectivos (con capacidad de 

visualizar los problemas futuros y anticiparse a la solución de problemas) y 

creativos (como una actitud ante la vida). 

Dichas caracterfsticas deseables en todo estudiante, deben verse reforzadas 

por el docente y se deben considerar en la planeación. 
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Tampoco podemos dejar a un lado los aspectos pedagógicos especificas 

plameados por el MES XXI y por lo tanto, será necesario recordar aspectos 

como: la flexibilidad curricular, que nos lleva a la eliminación de materias por 

semestre o materias dadas en un semestre o período especifico, con la 

flexibilidad curricular la materia o materias corresponden a una de las áreas 

llamadas de formación. Por consiguiente, se ve enfatizado el aprendizaje 

significativo y la necesidad de Investigación por parte del estudiante. La 

finalidad de la flexibilidad en el curriculum es que el alumno elija al ampliar 

sus conocimientos o buscar una mayor especificidad en su profesión, también 

favorece la actualización del conocimiento. 

Un aspecto importante que no se debe olvidar para el desarrollo de Cartas 

Descriptivas, es la relación de materias de diferentes áreas formativas, puesto 

que se pretende evitar al máximo la seriación de las mismas. Esto welve a 

enfatizar el poder de elección que el estudiante tiene y que no se vea 

limitado al respecto, y por úftimo el MES XXI plantea la evaluación como una 

actividad preponderante llevando a un nivel macro la evaluación de sf mismo 

y a un nivel micro la dirigida al proceso enseilanza-aprendizaje. 

De esta manera el MES XXI trata de cubrir los aspectos primarios y 

secundarios de la función universitaria, como un proceso con posibilidades de 

cambio y crecimiento y no como un producto supuestamente acabado y sin 

perspectivas de desarrollo. 



CAPITULO 11 
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ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO 
DE CARTAS DESCRIPTIVAS BAJO 

LA PERSPECTIVA DEL MODELO 
EDUCATIVO SIGLO XXI 

E 
1 desarrollo del Modelo Educativo Siglo XXI comprendió dos fases: la primera 

correspondiente al procesa de desarrollo curricular y la segunda, vinculada al 

modelo del proceso de enseflanza-aprendizaje. la primera fase se ubica en 

un nivel MACRO DE PLANEACION, que tuvo como consecuencia el 

establecimiento de los mapas curriculares de la carrera. Asimismo, la segunda 

fase corresponde a un nivel MICRO, permitiendo la elaboración de los 

programas de las asignaturas que integran dichos mapas curriculares, es decir, 

las cartas descriptivas. IS (Ver Figura No. 2). 

MODELO DE 
DES.ARROLLO 
CURRICULAR 

Figura No. 2 

1a. Fase: Proceso da Desarrollo 
Currlcular/Planeaclón 
de Mapas Curriculares 

2da. Fase: Modelo del ·Proceso Ense
ñanza 
Aprendizaje. Elaboración de Canas 
Descriptivas. 

15 Apunles del Curso "'Fundamentos del Modelo Educativo Siglo XXI ... , junio 1991. 
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2.1. Concepto de Carta Descriptiva. 

L
lamamos "Carta Descriptiva" a un documento que presenta de manera 

sumaria, elementos académicos conceptuales y sugerencias de organización y 

procedimientos susceptibles de ser apreciados crfticamente para emplearlos 

como elementos, al menos de referencia durante el desempeno docente•!& 

Debe aclararse que la Carta Descriptiva no se debe tomar como normas 

reglamentarias o "instructivos" de clase, pues su función no es nonnativa. 

Simplemente, pone al alcance de quien tenga interés en ello (la comunidad 

universitaria o el público en general), /a visión analltica y sintética de todas las 

asignaturas, para dar un soporte de conocim lentos fundamentales, 

pertinentes y actualizados de una disciplina cualquiera que ésta sea. Además, 

contiene las condiciones adecuadas para elevar el nivel educativo. Lima de 

algún modo las desigualdades docentes y previene el fracaso y deserción 

escolares. 

Hay que anadir que no se debe considerar a las Cartas Descriptivas como 

"productos terminados, sino como procesos susceptibles de cambio", 17 de 

retroalimentaciones continuas que implican ajustes a la par con el avance 

científico y a las necesidades sociales. 

2.2. Elementos que co~onen una Carta OesaipUva. 

e ada uno de los elementos que configuran a la Carta Descriptiva tienen un 

propósito especifico y caracterlsticas metodológicas que le son propias. 

16 Castafleda, Margarita y Dfaz Barriga, Frida. •oesarrollo Curricular en la Perspectiva 
MES XXI" en Tlamatinl No. 1, Año 1, agosto 1990, México, D.F. pAg. 9. 

17 Rufz, Estela. •Reflexiones sobre la Realidad del Curriculum• en Perfiles Educativos, 
México, CISE-UNAM, julio-diciembre de 1965. No. 29. 
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A continuación se presenta la propuesta metodológica para las Cartas 

Descriptivas integrada por Margarita Castañeda (1989): 

al Carátula. 

b) Objetivo espedfrco. 

e) Organizador avanzado. 

d) Mapa conceptual. 

e) Resumen. 

~ Diagrama de flujo. 

g) Objetivos particulares. 

hl Inventarlo de términos. 

Estrategias de instrucción. 

j) Estrategias de aprendizaje. 

k) Estrategias de organización y conducción de grupos. 

Recursos didácticos. 

m) Sugerencias de evaluación. 

2.2.1. Car4tula. 

T 
iene como prop6s~o proporcionar los datos de identidad del programa y cuyo 

fin es ubicar la asignatura dentro del plan de estudios, conocer su objetivo 

general, el nombre y nómero de unidades que lo integran, además de su 

calendarización y otros datos de utilidad para su mejor manejo (ver figura 3). 

Elementos: 

1. Nombre completo de la asignatura. 

2. Clave de la asignatura. 

3. Seriación de la materia (antecedentes obligatorios). 

4. Area curricular a la que pertenece. 

5. Ubicación en el plan de estudios: antecedentes, consecuencias y 

paralelas. 
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6. Horas teórico-prácticas semanales y número de créditos. 

7. Objetivo general. 

8. Perfil docente. 

9. Indice de unidades. 

Carátula de Carta Descriptiva 

ASIGNATURA~----------------~ 
CLAVE _____ SERIACION _____ AREA ____ _ 

Ubicación en el plan de Esludios 
Anlecedenle Consecuenie Paralelo 

Horas a la Semana CR 
Teo, Prac. Tot. 

Objelivo General Perfil del Docente 

Indice de Unidades 
6.- 11.· 
7.- 12.· 
8.- 13.· 
9.· 14.-

1.-
2.-
3.-
4.· 
5.- 10.-

Figura No. 3 

2,2,2. Objetivo Especifico, 

T 
iene como función plantear las metas a alcanzar durante el desarrollo de la 

unidad a la que se refiere, debe estar planteado en términos que motiven el 

interés del alumno para alcanzar dichas metas. 
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2.2.3. Organizador Avanzado. 

T
iene como propósito presentar un conjunto de Ideas generales, conceptos 

más amplios, analogías, ejemplos, preguntas, etc., previamente conocidos por 

el alumno, de tal modo que, proporcionen un contexto pertinente o "puente 

facilltador" entre la nueva información y la que ya se posee. 

Se tienen que tomar en cuenta tanto los conceptos generales de la unidad, 

como los conceptos relacionados a ella que se hayan visto en unidades o 

asignaturas antecedentes. Además, conceptos del conocimiento general 

que se asocien a la información por aprender empleando analog!as, 

semejanzas o diferencias. 

Por otro lado, se tiene que presentar por escrho la relación entre conceptos 

nuevos y conceptos que ya posee el alumno y que le son familiares, haciendo 

explícitas similitudes y diferencias. Se realiza un organizador avanzado por 

unidad. 

2.2.4. Mapa Conceptual. 

T 
iene como propósito presentar al alumno la información jerarquizada a 

manera de un árbol conceptual o un organigrama, que facilite el percibir la 

vinculación e integración del conocimiento. 

Esto da como resultado un esquema piramidal, en cuya cima se encuentran 

los conceptos más generales y en la base aparecen los más espec!ficos. 

Para desarrollarlo se debe identificar el concepto de carácter más general, 

más abstracto y abarcativo (nivel supraordinario); después desprender de ah! 

las subclases que lo componen, sus elementos consthutivos (nivel coordinado); 
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y por último, dar al mapa conceptual el mayor alcance posible !tanto en el 

plano horizontal como en el vertical), hasta llegar a conceptos primitivos que 

o ya no se pueden subdividir o ya no son objeto de estudio de esa unidad. Se 

realiza un mapa conceptual por unidad. 

2.2.s. Resumen. 

S
u propósito es el de p1esentar sintetizada la información, conceptos o ideas 

principales de la unidad. Esto implica una selección de los contenidos clave y 

condensailos, haciendo de esto una identificación de los puntos cent1ales del 

contenido por aprender. 

Se debe 1ealiza1 una investigación documental, contemplando las fuentes 

bibliogrflficas indicadas para la materia, además de las complementarias 

actualizadas y que proporcionen los l'.lltimos avances cientfficos y tecnológicos. 

Una gula útil para identificar las ide.as clave es la de seleccionar las mismas de 

cada fuente en función a esquemas de carácter general y posteriormente, 

01ganizarlas en una descripción congruente, integrada y lógica, de cuya 

lectura se desprenden todas las ideas, la relación ent1e ellas mismas y donde 

no se incluya toda información redundante o irrelevante. 

2.2.6. Diagrama de flujo. 

E
ste elemento sólo se desarrollará en las unidades que incluyan métodos, 

procedim lentos y/o técnicas, para visualizar las etapas, operaciones o 

actividades secuenciadas; también donde el alumno requie1a de un 

algoritmo para resolver un problema determinado. 
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2,2,7. Objetivos Particulares. 

E
s la definición precisa de objetivos cognoscitivos donde se ofrezca una 

representación del contenido, especificando las estructuras del conocimiento 

en que deben apoyarse los procedimientos cognoscitivos buscados; además 

de plantear un conjunto de actividades especfficas que permitan hacer una 

planeación de la tarea diaria en el aula y fuera de ella. 

Para poder plantear correctamente los objetivos particulares, se debe tomar 

muy en cuenta el mapa conceptual y/o et diagrama de flujo; seftalar el sujeto 

que realizará la acción (profesor, alumno, ponente, etc.); indicar la operación 

que realizará el sujeto, indicándolo con un verbo en modo imperativo (p.e.: 

et alumno analizará ... , et profesor inducirá ... , etc.) y por último, mencionar el 

propós~o por el cual se efectuará dicha acción. 

2.2.8. Inventario de Ténninos. 

S
u intención es ta de ofrecer un listado de los términos cientfficos y/o técnicos, 

que se refieren a conceptos y/o procedimientos básicos de cada unidad. Esto 

es porque la presencia de palabras clave tienen la función de ser descriptores 

obligados que exponen en forma concreta, los conceptos que han de 

dominarse. La manera en que podemos realizar este listado es subrayando en 

el resumen y/o detectar en el mapa conceptual los términos relevantes, 

posteriormente se ordenarán alfabéticamente o de acuerdo al orden de 

ensef\anza. 

2,2,9. Estrategias de Instrucción. 

S
on todos aquellos recursos o actividades realizadas por el profesor, para 

mejorar el proceso instruccional. Las estrategias que a continuación se 

presentan, no constituyen en modo alguno un control rlgido de la actividad 
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docente o un trabajo regulado, ofrece tan sólo un plan de sugerencias que 

son fruto de la Investigación educativa y pueden servir de inspiración para que 

el profesor se abra a su propio estilo (ver tabla No. 1 ). 

2.2.1 o. Estrategias de Aprendizaje. 

S
on destrezas referidas al procesamiento de la información aplicable a una 

amplia variedad de contenidos disciplinarios especfficos que faciliten y 

promuevan en los alumnos el asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje (ver tabla No. 2). 

2.2.11. Estrategias de Organización y Conducción Grupal. 

S
e refiere a todas aquellas estrategias o experiencias docentes que promueven 

la participación grupal en la adquisición de información (aprendizaje 

significativo) el análisis crítico, la transferencia del aprendizaje en habilidades 

profesionales y la investigación (ver tabla No. 3). 



Tabla No. 1 ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIDN 

IPCC ESTRATEGIAS DESCRIPCION USO OIDACTICO 

OBJETIVO Constiste en plantear •Comunicar el objetivo al 
intenciones, propósitos o grupo explicando el por qué 
melas a alcanzar durante el y el para qué de su logro. 
proceso de enscftanza~ •Generar la espectativa de 
aprendizaje. éxito y crear la necesidad 
Su función es motivar, mediante Incentivos 
despertar el inlerés en el intrínsecos. Por ejemplo: 
alumno e Incitado a la acción. vinculación del objetivo con 

.~ Promueve principalmente el la vida profeslonal, utilidad 

1 
proceso de atención. inmediata y mediata, placer 
(Utiliza los objetivos que de aprender, satisfacción del 
formuló en la carta deber cumplido, etc. 

li. descriptiva). ,.. 

i PREPRUEBA O 
•¡; PRETEST Formular un conjunto de •investigar si se adquirieron 

.1 preguntas que midan tanto el los conocimientos de la clase 
conocimiento requerido para la anterior. 

~ unidad, como el que se refiera •indagar si se dominaron los 
al tema o temas que se tratarán requisitos, si no, suplirlos 
Su función es confirmar y con algún remecUo. 
orientar la atención de los •Alertar y sensibilizar a los 
alumnos {construya las alumnos acerca de k>s 
preguntas a partir del conocimientos Importantes 
organizador avanzado, el antes de la instrucción. 
resumen, mapa concepluill y la •Promover el proceso de 
red). atención y memoria. 

ORGANIZADOR 
La función es contextualizar la •Relacionar el conc:epto o 

AVANZADO 
nueva información, Introducir procedim lento nuevo con 
la nueva información a través ideas más amplias y miis 
de referirla con hechos generales. 
generales comunes, cercanos •Empicar analogías. 
y ya conocidos por el alumno, •Definir daramente el 
de modo tal que, asimile y contexto y eliminar la posible 
acomode los nuevos incongruencia que el atumno 
conocimientos en una puede percibir entre la 
clasificación o categoría información nueva y la ya 
pertinente en su propia conocida. 
estructura. Promueva la 
atención, la memoria y la 
comprensión. 



RESUMEN Su función es familiarizar al alumno con •enfatizar las Ideas más 
la parte medular y sustancial de la importantes que se estudiarán 
unidad. en la unidad, 

i MAPEO Su función es familiarizar al alumno. •Marcar las diferencias de los 
CONCEPTUAL Dotarlo de una organización gk>bal distintos niveles de 

jerárquica de los niveles conceptuales inclusMdad. 
que adquirirá en la unidad. •Recalcar el contunuum de 

generalidades-especificidad del 
~ marco conceptual recorriendo 

los niveles horizontal y 
verticalmente. 

TIPO ESTRATEGIA DESCRIPCION USO DIDACTICO 

REO SEMANTICA Representación de la estructura de 1 •entrenar a los alumnos en el 
contenido de la materia en forma uso de redes. 
de una red, cuyos nudos se *Trazar la red junto con el 
vinculan a través de flechas grupo. 
rotuladas. •Emplear la red como una 

visualización global del tema. 
'Anadi¡-nudos; que-sugieran 
los alumnos. 

1 
DIAGRAMA DE FLUJO Esquematizaclón de la secuencia 'Explicar el proceso o 

de pasos para explicar las etapas procedimiento en (unción al 
de un proceso o las actividades de diagrama. 
un procedimiento. •Solicitar a los alumnas su 

cooperación para 
completarlo. 

MATRICES Elaboración de una tabla de doble ~alocar factores par;¡ 
COMPARATIVAS entrada para comparar y comparar en las columnas. 

contrastar dos o más objetos o 'Colocar dimensiones 
eventos en distintas categorías. comparativas en las hileras. 
Sirve como ayuda eii la redacción •Ensenar a los alumnos a 
de ensayos comparativos y de emplear las matrices. 
contraste. 'Solicitar a los alumnos 

ensayos comparativos. 

1 
RESUMEN 'VEASE RESUMEN EN ESTRATEGIAS 

PREINSTRUCCIDNALES. 

POSTPRUEBA O 'VEASE PREPRUEBA EN ESTRATEGIAS 
POSTEST PREINSTRUCCIONALES. 

o.. 



Tabla No. 2 ESlllATEGIAS DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DESCRIPCION RECURSOS PARA EL APREND1ZAJE 

OBJETIVO El alumno puede emplear el objetivo •Definir la caUdad del compromiso 
como un recurso motivacional y como en referencia • uno mismo 
un medio de organizar el conocimiento. (componentes a hacer algo). 
Esto es, transformar las obligaciones, •orientarse hacia el éxito. 
expectativas o los deseos en *Motivarse por la acción. 
intenciones concretas. •Tomar decisiones {cuándo, 

dónde, qué, cómo) en función del 
objetivo o intención del aprendizaje 
•seleccionar y clasificar la 
información en función del objetivo 

ATENCION 
•codificar selectivamente aquellos SELECTIVA Es una estrategia de control 
estímulos que estén relacionados aulorrcgulada que conducida 
con objetivos y el contenido de la exitosamente, protege, mantiene y 
clase. lleva a cabo la intención u objetivo 
'No dar lugar a estados 

prevaleciente en contra de las 
emocionales que puedan debllltar tendencias competitivas (distfac!ores 
la eficiencia de la atención, realizar 

ambientales, dificultad de la tarea, 
para ello un aulodiálogo positivo. estados emocionales, etc.) 
•fortalecer los motivos que se 
tienen para realizar el objetivo. 

CLAVES DE Consiste en formar imágenes mentales ~onstrufr imágenes mentares lo más 
RETENCION que representen algo fam i/iar ya claras y nítidas posibles. 
IMAGINARIA conocido por el alumno (fotografías o •Procurar que las Imágenes se 

películas que se relacionan con la apeguen a la información que se 
Información por aprender). desea recordar. 

•conectar varias ideas en una sola 
im,.. ....... 

AUTO-
Consiste en formular preguntas y Construir preguntas y respuestas en 

INTERRO-
respuestas. Al hacerio, el alumno función de las Ideas clave y 

GATORIO mantiene su atención y retención, así esquemas cognoscitivos del 
como la obtcdón de información aprendizaje para el aprendizaje de 
relevante. teorías, para el aprendizaje de 

conceptos y para el aprendizaje de 
conocimientos. 



ELABORACION 
Es slm llar al organizador avanzado. 'Asociar o comparar la nueva 

SIGNIFICATIVA Consiste en crear representaciones lníormaclón con información ya 
signiflcati~as de la Información que se conocida. 
desea aprender. Elaborar la 'Parafrasear o traducir la iníormación 
información que Implica transformarla a los propios términos. 
con conocimientos previos. 'Establecer analogías. 

'Contrastar semejanzas y diíerenclas 
'Realizar inferencias. 

RESUMENES Proceso de reducción, organización y *Detectar ideas clave. 
abstracción de significado global de la •Parafrasear en lo• propios 
clase, de un texto, etc., que facilite su 

términos. 
almacenamiento y recuperación en la 'Integra las Ideas clave en una 
memoria. síntesis breve. 

RED 'VEASE ESTRATEGIAS DE *Detectar unidades de información 
SEMANTICA INSTRUCCION. clave. 

'Hacer un inventario de tétm !nos. 
'Elaborar una proposición para cada 
término. 
'Representarla mediante una red. 
•consultar con el profesor. 

MATRIZ 'VEASE ESTRATEGIAS DE 
'Elaborar una tabla de doble entrada. COMPARATIVA INSTRUCCION. 
'En las columnas ubicar los objetos, 
conceptos, fenómenos que se van a 
comparar. 
'En las hileras ubicar las dimensiones 
comparalivas. 

MAPEO 'VEASE ESTRATEGIAS DE 'Representar mediante un árbol, 
CONCEi>TUAL INSTRUCCION. marco o mapa conceptual, los 

conceptos aprendidos en distintos 
niveles de generaltdad.especificidad, 
en la cima van los conceptos 
generales y en la base, los especffícos, 



Tabla No. 3 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACION y CONDUCCION GRUPAL 

ESTRATEGIAS DESCRIPCION ACTIVIDADES SUGERIDAS 
DE ENSEi\IANZA 

EXPOSICION Profesor frente al grupo. El 
•Emplear las estrategias 

profesor presenta un lema con 
prelnstrucclonales: objetivo, 

base en un esquema o guión 
organizador avanzado, 

·z espedfico y los alumnos son 
resumen, mapa conceptual, 

o espectadores que atienden al 
cte., en la Introducción del 

~ 
discurso docente planteando las 

tema. 

dudas que surjan. Su función es 
•Desarrollar un tema mediante 

auxiliar al grupo a captar las 
una red semántica, matriz 

relaciones entre los fenómenos, 
comparativa, cuadro 

;¡:; eventos o conceptos en una forma sinóptico, anécdotas, 

~ integratlva del conoclm iento. Su analogías, casos ilustrativos, 

~ utilidad estriba en la organización etc. 

global de conocimlentos •concluir la exposición con 

t! sustanciales que den al grupo una preguntas de interés, 

§ noción integrada, vinculada y solicitando a los alumnos que 

coherente del conocimiento. Integren un resumen, que 
o deduzcan las conclusiones, < etc. 

LECTURA Profesor frente al grupo o •Elaborar prevlamente 
COMENTADA subgrupos de lectura comentada. preguntas que indaguen la 

lectura de un texto intercalando comprensión y el análisis por 
preguntas para abrir canales de parte de los sujetos. 
comunicadón con los alumnos que •Vinc.ular la información con 
fomenten la partlcipad6n crítica y esquemas- de conocimiento 
reflexiva. más amplios. 

"' El profesor lee, comenta y "Solicitar al grupo que detecte ¡;; 
:::¡ pregunta, los alumnos discuten las ideas principales y el 

2'! acerca de sus diversos puntos de propósito del autor. 

< vista, fundamentan su opinión y •Solicitar al grupo que anallce 
concluyen. Es una estrategia en función de critedos 
docente lltil para explorar determinados, la posición del 
capacidades de comprensión y autor. 
análisis de los alumnos, conservar •utilizar peguntas que 
el Interés, Iniciar temas novedosos fomenten su curlostdad, 
para el propio profesor, etc. novedad e interés, preguntas 

desafiantes, motivadoras que 



induzcan a pensar en 
múltiples sentidos y 
propicien la dinámica del 
aprendizaje grupal. 

ANALISIS DE 
Profesor frente al grupo. 

•indicar que el estudio 
CASOS individual previo es un 

ILUSTRATIVOS Presentación de situaciones reales requisito para el trabajo en 
de la práctka profesional que grupo. 
Incluyen un análisis exhaustivo y •Seleccionar diversos 
detallado de la situación, el ejemplos representativos de la 
problema, las formas de vida profesional que 
abordarlo, los resultados constituyan situaciones reales 
obtenidos y la evaluación de los insertas en un contexto social 
resultados. determinado que ... El profesor presenta el caso ante 

plantea condiciones y - el grupo, quien analiza y opina 
restricciones particulares al 

acerca de la manera de solución, 

"' otras formas alternativas de 
caso. 
"formular preguntas que se - solución, análisis de contexto, de 
orienten a la manera, la .... la adecuación de k>s métodos de 
comprensión, el análisis, al 

acoplo de los datos, etc. 
razonamiento Inductivo y 

< Su utilidad consiste en vincular la 
deductivo del caso particular. 

experiencia universitaria con la 
z vida real, desarrolla capacidades "Retroalimentar. 

< de análisis y transferencia de lo 
aprendido. 

SEMINARIO Interacción grupal. El grupo •Asignar rol de información 

participará en dirigir las sesiones por temas. 

de trabajo orientado por el •Proporcionar un espacio de 

profesor. Exposición y aoAlisls tiempo para que la 

crrtlco de los temas por parte de información sea analizada y 
los alumnos. Es de utiltdad porque procesada por el grupo. 

promueve en los alumnos 
habilidades de Investigación 
documental, e>eposición y análisis, 
detección de ideas clave, sCntesls y 
habilidades discursivas, puede 
facilitar el presentar enfoques 
diversos sobre un mismo tema, 
comparar, contrastar o 
profundizar. 



MODELAMIENTO 
Profesor frente al grupo. A la En el caso de métodos y 
manera de un experto, el profesor técnicas rutinarias: 
demuestra el método, la técnica, •Visualizar el proceso 
proceso de interés, manejo de uso mediante diagramas de ílu¡o 
de aparatos, solución de un (cadenas). 
problema, realizando cada pasa y •organizar la práctica 
comentando en cada momento distribuída {paso por paso) 
cómo se hace. El profesor modela y global por pa~e de los 
mientras que los alumnos alumnos. 
observan, entrenan y opinan •Ofrecer atención y 
acerca de la estrategia empleada. ensenanza individualizada 
Estrategia útil para hacer explícitas en aquellos alumnos que lo 
habiUdades del pensamiento, requieran. 

~ 
adquisición de procedimientos, En caso de modelamlento de 
aprendizaje de laboratorio, taller, la solución de un problema: 
etc. *Mostrar ílexibllldad en la o representación del problema 

lf! (plantearlo de diversas 

~ formas). 
•Análisis de las tareas. 

ffl •Modelamiento paso a paso 
~ *Presentar problemas 
Cl 

análogos. :;:¡ 

~ 
w 
Cl 

~ 
SIMULACIONES 

Profesor frente al grupo. EmpJear *Indicar al grupo la 

i representaciones simbólicas de necesidad de estudio 
actividades, situacionet> individua! previo. 
hipotéticas, de situaciones •Generar simulaciones. 

~ ambientales reales para que los •Construir situaciones, 
alumnos ejerciten sus habilidades problemas particulares a 
de an~lisis, soluciones, partir de Identificar u na serie 
ahernatlvas a problemas de datos concretos que 
determinados, diagnósticos, comprendan el espacio del 
valoraciones, planes de acclOn, problema planteado, m fls 
selección de instrumentos, una serle de opciones que 
técnicas o procedimientos conduzcan a resultados 
factibles de ser empleados, esperados o res u Ita dos 
pronósticos, predicciones, etc., improcedentes según el 
en torno a una situación que, camino que elija el alumno 
aunque hipotética, permite (escena·opclones· 
transferir la información con cierta selecciones y respuestas). 
precisión cientffica, profesional y •Retroatimentar cada opción 
social. eleglda, haciendo explfcitos 

los resultados de cada 
decisión. 
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Dirigir al alumno hacia la ruta 
óptima que determina la 
solución o el fin del problema 

Interacción del grupo. "ti proresor auxilia a los 
Promover el razonamiento alumnos en la~ 
inductivo, deductivo, la solución del problema: 
de problemas a los equipos de 1) AnAlisl; del problema. 
trabajo, problemas cuya 

2) Búsqueda de 
Información y 

solución debe encontrarse a conoclm lentos 
partir de la cooperación y la disponibles. 
conjunción de esfuerzos. 3) Distinción de datos, 

condiciones e 
Incógnitas. 

4) Representación del 
problema. 

En la Solución del 
problema: 

5) B~squeda de reglas 
generales o especificas. 

6) Realización de 
soluciones parciales. 

7) Exploración de 
allernatlvas. 

8) Evaluación de la 
solución. 

9) Ajustes. 

• Los cuadros fueron tomados de: 

Castañeda, Margarita. •Taller para el anAlisis y la estructuración de los 
programas de estudio. MES XXI• (1988). Documento lntemo. Universidad 
del Valle de México. 
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2.2.12. Recunos Didácticos. 

e onsisten en utilizar los medios de la comunicación como apoyo o recursos 

didácticos del profesor para el logro de los objetivos. Su empleo mantiene la 

atención y motivación del alumno, favorece la retención y recuperación del 

conocimiento y facilitan la comprensión siempre y cuando no se caiga en el 

abuso o en una selección inadecuada. 

la necesidad del profesor por tener acceso a los recursos didácticos, está 

estrechamente relacionada con el programa de enseñanza en que trabaja; 

por ejemplo: si el profesor imparte materias bajo la perspectiva de un 

programa tradicionalista, donde se elaboran planes de lecciones de largo 

ale.anee y se cumplen para asegurar que el programa avance de manera 

estructurada, escogiendo materiales en fechas fijas, probablemente no se 

sentirá apremiado por la necesidad de obtener diversos medios en corto 

tiempo. En cambio, si el profesor trabaja dentro de un programa en donde se 

le permite ensenar con libertad para desarrollar ideas y jerarqufas propias, el 

profesor tendrá necesidades muy distintas en relación a estos recursos, 

necesita tener acceso fácil a una gran variedad de medios de distintos niveles 

de dificultad acerca de diversos temas. En condiciones as!, los elementos 

clave del éxito son, el pronto acceso a los recursos y la óptima selección de los 

mismos. 

A continuación se proporcionan principios generales para utilizar estos 

medios o recursos didácticos: 

No hay un solo medio que sea óptimo para todos los fines. 

El uso de los recursos debe relacionarse con los objetivos. 

los usuarios deben familiarizarse con el contenido de los recursos. 

los recursos deben ser adecuados para el tipo de enseñanza 

los recursos deben corresponder a las capacidades y a los estilos de 
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aprendizaje. 

Los recursos no son malos ni bueno,s por el simple hecho de ser 

concretos o abstractos. 

Los medios deben elegirse con criterio objetivo, no sobre la base de 

preferencias personales o predisposiciones. 

Las condiciones físicas que rodean las aplicaciones de los recursos, 

afectan en grado significativo los resuhados. 

2.2.12.1. Tipos de Rerunos y Caracteristlcas. 

a) FILMINAS: Es un material de apoyo didáctico que permite la 

posibilidad de ser utilizado para mostrar secuencias de hechos, técnicas 

o procedimientos. Al utilizarse el formato de película fotográfica de 

35 mm., normalmente se estructura hasta con treinta y seis imágenes, 

ya que la secuencia queda integrada en un solo rollo, por este motivo, 

se utilizan proyectores especiales de operación sencilla. 

b) DIAPORi\MAS (audiovisuales): Este tipo de producciones, a 

diferencia de las film in as, se apoya visualmente en diapositivas 

montadas de manera individual, utilizando película fotogrAfica de 35 

mm. o 6x6 cm. y la parte correspondiente al sonido (textos y mdsica) se 

graba en cassettes o cintas de bobina abierta; en determina das 

ocasiones se usan mezcladoras de imagen. Cuando se utilizan dos o 

más proyectores o dos o más pantallas, en ellas se realizan tantas 

proyecciones como se quiera, sincronizadas a través de pulsos impresos 

en la cinta de audio, para que los cambios en la proyección sean 

coincidentes. 

c) Ri\DIO DIDACTICO: Este tipo de recurso se utiliza para la difusión de 

conocimientos académicos y pueden ser de información general, de 
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capacitación con conductor y material complementario escrito, de 

apoyo a programas escolares en donde el auditorio cuenta con un 

conductor o monitor. 

d) CINE DOCUMENTAL: El cine documental es en esencia el registro de 

hechos tomados de la realidad, desarrollado con base en técnicas de 

investigación, documentación, clasificación de los diversos procesos y 

elementos, con un orden lógico y natural, que conforman un 

determinado acontecimiento. 

En este caso, el discurso cinematográfico tiene como hilo conductor 

testimonios directos o una narración, dependiendo del tema, de los 

contenidos, de la intención, del público al que va dirigido y de las 

posibilidades y recursos para realizarlos. 

e) VIDEO: Este recurso puede utilizarse en la difusión de conocimientos 

escolares o académicos, puede ser de información general o 

especifica. A través del video, se puede situar al espectador en 

escenarios muy lejanos de su localización real; de gran versatilidad y 

útil en el apoyo de programas institucionales en donde el aud~orio 

cuenta con un conductor o monitor. 

fJ RETROPROYECCION DE TRANSPARENCIAS (acetatos): El 

retroproyector es un recurso muy utilizado en el proceso de la 

ensenanza. Con este recurso el profesor controla completamente sus 

materiales todo el tiempo. Es el profesor quien exhibe, decide los 

momentos e intervalos de exhibición y elige cuándo, cómo y por qué 

exhibir precisamente determinados materiales. 
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g) ROTAFOLIOS: Recurso didáctico que puede ser utilizado durante la 

exposición de clase. Debe contener información precisa, concreta y 

secuenciada que el profesor realiza con anterioridad y como apoyo de 

lo que dice. Se pueden incluir en él imágenes visuales, gráficas, 

fotografias, etc. 

h) !AMINAS DE PRESENTACION: Las láminas estimulan el interés de los 

alumnos. Si se selecciona y adapta adecuadamente, las láminas 

ayudan a los espectadores a entender y recordar el contenido de los 

materiales verbales que las acompanan. 

1) MODELOS (maquetaJ): Los modelos son objetos reales modificados 

que reproducen con exactitud articules que no puedan hacerse llegar 

al aula o salón de clases. Algunos modelos son más pequenos que los 

objetos de donde fueron tomados. En general, las caracteristicas 

originales de un objeto real, deberán estar cuidadosamente 

reproducidas en el modelo. 

2.2.13. sugerencias de Evaluación. 

e incluyen aqui algunas alternativas para evaluar el rendimiento de los 

alumnos. Siempre teniendo en mente que la evaluación debe ser 

permanente, que sus metas trascienden al momento de la certificación del 

aprendizaje, de la calificación asignada al alumno en un examen 

determinado o de la toma de decisiones de promoción de los educandos. 

No puede pues, perderse de vista que, la evaluación persigue identificar 

logros y detectar deficiencias, con el fin de remediar las fallas y mejorar la 

calidad global de la práctica educativa; finalmente, la evaluación es una 

experiencia más de aprendizaje para el alumno y puede ser muy 



41 

enriquecedora. 

Se describen enseguida en forma por demás breve, algunas herramientas 

útiles para la evaluación. 

a) Pruebas de Ensayo (Subjetivas): 

Se solicita al alumno que desarrolle un tema, un análisis critico o cualquier 

otro punto de interés para su aprendizaje. Lo esencial en esta prueba es el 

procesamiento que el alumno de a la información, el nivel de profundidad 

con el que se maneje, la organización e Integración de los datos. Este tipo de 

instrumentos permiten conocer el grado de recuerdo espontáneo, 

comprensión del significado, inferencias y deducciones personales acerca de 

un tópico determinado. 

El proceso de calificación plantea ciertas complicaciones que pueden 

subsanarse sei\alando los aspectos, criterios, grados de alcance, ele., que se 

evaluará mediante el examen (la red semántica, el mapa conceptual y el 

resumen son fuentes válidas para contrastar el nivel de procesamiento de un 

tema determinado), 

b) Registro Anecdótico: 

Son técnicas observacionales útiles para evaluar todas aquellas habilidades o 

comportamientos que no pueden evaluarse mediante pruebas de papel y 

lápiz. Para ello, se seleccionan las características más representativas de lo 

que se va a calificar. 

De hecho, consiste en un estudio exploratorio y abierto que enfatiza fo 

cualitativo, ya más encaminado a orientarse hacia el proceso de un 

procedim lento. 
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e) Listas Cotejables (o de comprobad6n): 

Su finalidad es determinar la presencia o ausencia de componentes 

sustanciales en un producto o en relación a los pasos principales de un 

procedimiento. 

Se denominan listas descriptivas cuando indican tan sólo cuáles componentes 

se encuentran presentes y cuáles ausentes. 

Se denominan listas prescriptivas cuando señalan además recomendaciones 

en torno a los elementos ausentes. 

Son especialmente útiles para evaluar el dominio de procedimientos o 

métodos para realizarlas. 

d) Prueba Objetiva: 

Son herramientas de evaluación predeterminadas y totalmente estructuradas, 

válidas y confiables que delimitan de antemano las respuestas posibles del 

alumno. Exigen reconocimiento de la información y una toma de decisiones 

restringidas a los elementos de la prueba; preguntas de respuestas breves y 

complementar linea en blanco. 

Solicitan al alumno que conteste una pregunta de carácter especifico o 

complementen un enunciado. 

Piden al alumno un enunciado más una serie de alternativas, una de las 

cuales es la respuesta correcta o la mejor entre ellas (preguntas de 

selección múltiple). 

- Después de la lectura c;lel enunciado principal, el alumno relaciona los datos 

de dos o más columnas (preguntas de asociación de columnas). 
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e) Protocolo de Investigación Documental: 

Evaluación de productos referidos a la investigación documental. Los criterios 

para determinar la calidad del producto se centran en los puntos que siguen: 

La introducción o contextualización del tópico central. 

La determinación del problema. 

los objetivos de la investigación. 

El marco teórico. 

Las fuentes de consuka. 

La bibliograffa. 

la presentación, coherencia interna, ortografla, etc. 

f) Protocolos de Investigación Emplrica: 

Evaluación de procesos y productos referidos a la investigación empfrlca. La 

calidad del proceso puede juzgarse a partir del reporte de investigación que 

incluye generalmente los siguientes apartados: 

Tltulo: 

Generalmente hace alusión a las variables estudiadas en la 

investigación. 

Resumen: 

Sumario breve de las ideas principales del reporte de investigación, del 

problema a investigar, del método empleado, los resultados y las 

conexiones principales. 

Introducción: 

Proporciona la perspectiva o racionalización de la investigación, debe 

mencionarse la füeratura relevante relacionada directamente con la 

hipótesis de investigación. 

Método: 

Incluye los detalles del diseno y el procedimiento empleado para 

probar la hipótesis: los sujetos, los apartados y los procedimientos. 
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Resultados: 

Resume los datos y el análisis estadfstico relevante. Especifica cómo 

cada resultado se relaciona con la hipótesis. 

Pueden Incluirse tablas o figuras con explicaciones detalladas acerca de su 

contenido. 

Discusión: 

Contiene un juicio valorativo acerca del significado e implicación de 

los resultados. Se determina ahl si los resultados apoyan la hipótesis 

original, las implicaciones teóricas de los resultados, etc. 

Referencias: 

Lista de referencias en el estudio. Se proporciona el nombre de los 

autores, tftulos de la obra, más todos aquellos datos de identificación 

acerca de cada publicación. 

g) Sistemas de Reporte: 

Son formas cualitativas de evaluar el progreso escolar que .incluyen un 

programa mfnimo de evaluación cualitativa con las dimensiones que mejor 

representen todas aquellas fuentes de datos que el examen no proporciona: 

atención, cumplimiento, grado de esfuerzo, hábitos de trabajo, participación 

en clases, constancia, productivid•cl, comparaciones con su propia ejecución 

en periodos anteriores, nivel de motivación, etc. 

Recomendaciones para lograr que el reporte sea objetivo, continuo y válido: 

Registro preciso de las observaciones que hace el maestro en función 

de términos bien definidos de la conducta del alumno. 

Información continua acerca del progreso del alumno, aumentar el 

número de datos con tantas observaciones como sea posible, 

manteniendo las categorfas que se hayan optado: 
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Sistema de letras (A,B,C,D y E o F); sistema de rangos: Excelente, 

Bueno, Promedio, Inferior al Promedio, Deficiente, etc. o cualquier 

otra. 



CAPITULO 111 
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DESGLOSE DE LA CARTA 
DESCRIPTIVA DE LA MATERIA 

DE CALIGRAFIA Y TIPOGRAFIA 

3.1. PROGRAMA DE ESTUDIOS ORIGINAL. 

A 
ntes de iniciar el desglose de la carta descriptiva, vamos a ubicar a la materia 

de Caligrafía y Tipografía dentro del plan curricular (ver figura 4). 

PLAN CURRICULAR 

AREACOMUN AREA BASICA PROFESIONAL AAEA DE ESPECWJV.CION 

Asignatura 

PersonaySociediJd 

Jnformdt1ca Aplicada 

Creatividad 

Pf0$pectiva 

Ctéditos Asignatura Créditos Asignatura Crdd1tos 

Epis/en;ofogla 

Total: 40 

figura4 

Comunicación Visual 
Pintura 
DibujoyComposiciOn 
Dibujo de fa Figura 
Humana 
Geometr/al 
Fptogral/al 
Comf'. Aplicada al 
Oisello 
Geoma/ffalJ 

Total: 44 

Tola/ de Cr6dilos: 172 

Semiórica, Sellalizecióny 
OiselloenDimonsiones 
Cafigraffay Tipog(afla 
lntroduc.s/osSJst.da 
lmpresiÓ/1 
Disello Ambiental 
Teor/aaata 
ComJnicación 1 
Tdcnicas de Expresión 
GrtJfica 
Aud1ov1suales 
H1s1oria del Arte/ 
ltustración 
Cine, Televisión y 
Animecidn 
Hisror1a cJel Alta 11 
RedaccmparaelD1sel10 

Total: BB 
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Asi, vemos que esta materia se ubica en el área de especialización (ver 

capítulo 1) y cuenta con 8 créditos. 

También se puede ver en el Programa de Estudios original, que es el que se 

encuentra registrado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), (ver fig. S) 

cuenta con un total de 96 hrs-clase por curso, con 2 horas a la semana para 

aspectos teóricos y 4 horas para aspectos prácticos dando un total de horas

semana de 6. Aquí nos encontramos con una diferencia en cuanto a las horas 

totales, puesto que el calendario de clases de la SEP indica que se deben 

cubrir 17 semanas que multiplicadas por 6 horas semanales nos dan 102 

horas-clase por curso; para las unidades marcadas en el programa y los 

objetivos a cubrir, 96 horas eran más que suficiente y aqui encontramos que 

estas unidades son insuficientes o no están bien planteadas para cubrir de una 

sola vez todos los aspectos necesarios para el aprendizaje de la Caligrafía y 

Tipografía y digo de una sola vez, porque como vemos en el cuadro, esta 

materia no está seriada y no se ha dividido en varios semestres o niveles. 

Analizando por partes este programa original vemos que: "El objetivo de la 

materia es ambiguo y no considera a la caligrafía como elemento a estudiar". 

• El tiempo estimado en horas es demasiado para cada unidad. 

• Los objetivos especificas por unidad se repiten como es el caso de las 

unidades 1 y 111 y el 11 y IV. 

• Los contenidos principales por unidad también son repetitivos en las 

unidades 1y111, en la unidad 11 se percibe que está inconclusa y la unidad IV 

es ambigua. 

• En cuanto a las actividades de aprendizaje concentra los logros a través de 

Investigaciones bibliográfica y práctica, sin especificarlas mfos y añaden otras 

que tampoco se especifican. 

• La bibliografía no es amplia y, 

• La sugerencia de evaluación del curso es demasiado limitada. 
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Este programa se le entrega en fotocopia al profesor que Impartirá la materia 

con la recomendación de apegarse al mismo, sin dejar fuera ningún tema y 

aportando lo que se pueda para complementarlo. 

Considerando las características del Modelo Educativo Siglo XXI, se realiza la 

propuesta de Carta Descriptiva de la Materia de Caligrafía y Tipografía, 

haciendo la recomendación de no sólo entregarla al profesor de la materia, 

sino a cada alumno que la curse, pues uno de los objetivos principales de este 

trabajo ~>s que sirva de guía y que el alumno realmente aprenda, que se 

comprometa él mismo con su propio aprendizaje. 

3.2. Carta Descriptiva. 

A 
continuación se presenta la carta descriptiva en el formato utilizado por la 

Universidad del Valle de México. 
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ASIGNATURA: CAUGAAAA YTIPOGAAFIA 

CLAVE: 111141 SERIACION: NINGUNA 
UBICACION EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

ANTECEOENl'E 1 CONSECUENTE PARALELO. 

1 mil A LOS SISTEMAS DE IMP. Dlse!lo EDITORIAL SEM.,SEll YDIS. ENOIN. 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno identificará las caracterfslicas de la Cellgrafla y Tlpogralla, su evolución, uso y aplicación, 
con los Instrumentos y materiales necesarios para su desarrollo, destacando su aplicación en la 
actMdad del Diseno Gráfico y las Artes Gráficas. 

INDICE DE UNIDADES 

1. Antecedentes de la Escritura. 

2. inS1rUmentosyMaterialesparalaescrilura. 

3. LaCaiigralfaysusEslilos. 
4. La Tipogratla yTipomelña 

5. Laslamiliastipogn!licasysusvariantes. 
6. Laa¡ilicaclóndalacaligratray laTipograffaalDlselloGrélico. 

7. La Diagramación yel Cálclllo Tipográfico. 

8. LaTipograflaylasComputadoras. 

/ 

\. 

AUTOR: ANGEL SEGURA RIOS 

AAEA: ESPECIALIZAClON 

HORAS A LA SEMANA 

TEO. 1 PAAC. 1 TGL 

2 4 

PERFIL DEL DOCENTE 

Lic. en Comunicación GráfK:a 

CA 

8 

Lic. en Disel\o Gn!f!CO, con especlelídad en 
T1pogmfla o Artes Gráficas. 

No. DE HORAS P/UNIDAD 

6 

6 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

,) 

" 

,) 



UNIDAD 1 ANTECEDENTES DELA E5CRlTURA 2 DE52 

OBJETIVO DE LA UNIDAD TOTAL HORAS 6 

/ 

\. 

El alumno incursionatá en el área de la caligra!Ta y la tipogralia, conociendo los antecedentes históricos y valorará la lmpartancia que tiene 

en el proceso de la comunicación a través del lenguaje oral y escrito. 

ORGANIZADOR AVANZADO 

Para lograr entender la función y uso de la e&:ritura y par ende de la tipogralla, es conveniente buscar en sus orlgenes la razón de ser de la 

misma Esto es que, desde los albores de la sociedad, el hombm ha tenido interés por comunicar sus ideas con claridad y precisión; y no 

sólo eso. también que trasciendan el espacio y el tiempa, en una palabra, que perduren. A través del trazo se flja una realidad que se 

sustrae a la huida del tiempa dando a la representación un sentido significativo. Y es la ejercitación del trazo lo que trae como consecuencia 

una revolución gráfica, manffestada originalmente por protogralismos (formas primitivas) hasta la creación y uso de la e&:rituraalfabética, 

como el fenicio, el griego y el LATINO, siendo este último de mayor importancia para nosolrOs par ser el que utilizamos. 

----------~ a~·I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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UNlDAD 1 ANTECEDENTES DELA ESffilTURA 

MAPA CONCEPTUAL 
Esquema evolutivo de los sistemas y elementos 

principales de la oolación gnlfica 
Oclodihai..SO • ln...crito .. 

E.<:fltara 
a1rabétka 

E.critma 
1W.bic:t. 

' H.-perorphl.J Mw.11do-oqotaal 
---- Mm1do•erb.J 

3 DE 52 

TOTAL HORAS 6 

Tomado de: Costa. Joan. 
"Nacimiento y Expansión de la Letra 
en la Comunicación Gráfica". 
En: Blancllard Gerard. "La Letta" 
Enciclopedia del Diseño. 
Ediciones C.E.A.C. 1a edición. 
Barcelona, 1988. 
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UNIDAD 1 ANTECEOEllTESDELAESCRl1UAA 

RESUMEN 

TOTALHORAS: 5 
4 DE 52 

La netl!Sidad da comunicación ha Uevado al hombre a reallzar actos que han hecho posible el poner de manifiesto su pensamiento: y no sólo 

eso, ha hecho posible que ese pensamiento trascienda a través del espacio y el tiempo. Es su propia evolución lo que lo lle.O por el camino de 

su propia trascendencia La evo!Uclón ffsicad!o IUgar a la realización de aclos que de otra manera no eran posibles. 8 crecimiento del cerebro y la 

estrudlJra aaneana por la con1ractión de la nariZy boca, hizo posible la Uberaclón de las euertlas \/OCSles en lagarganla y una mayor facilded para 

emitir sonidos con los cuales se comunicaba. Por otro lado, la fibaraclón de las manos al caminar hizo posible la ejercitación de la misma en la 

manipulación de dlVersos objetos, de tamallos variados. hasta lograr -con el paso del tiemPo-Un dominio en la sujeción de dichos objetos. Es el 

azar, la coincidencia y la observación lo que hace posible empezar a dejar un rastro, una huella Caminando en la arena !Ue dejando marcas, pero 

fueron éslas efímeras. el mar las borra. En el barro SIJ(:e(!e lo mismo. el endurecerse por efectos del sol, dura un poco más, pero al linde euenlas 

un golpe con piedras, la eroclón, el dima. lo desapareció. 8 carbón que queda entre la ceniza después de que ha ardido en la hoguera. también 

deja un rastro. Además, a diferencia de la areana o el bano, etc., se pedía portar, llevarlo, guardarlo, usarlo cuando se quiera y en donde se quiera 

y es un materia que se consigue y que se utiliza fácilmente. La marce que deja -esa huella- ee empieza a lll)Jver permanente. Y ruin més. sl no 

hay nada que empalie en q-Jltarlo, es más, si se borra se puedelll)!ver a man:ar en el mismo lugar con los mismos trazos. 

A través de la prueba y error se descubran pigmentos; Indelebles, P6f!llenentes. Para entonces, la mano ya diestra en construir objetos 

sencillos. habla hecho algunos con los cuales Utilizar esos pigmentos. 

=============================11!!!!111!1!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
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UNIDAD 1 ANTECEDENTESDEIAESCRrTURA 

RESUMEN 

5 DE 52 
TOTAL HORAS 6 

No lodos"""" seres primitivos podlan realizar la misma actMdal, y corresponde al (a los) más observador( es) el representar de manera gráfica una 

mimesis de la realidad percep!ual. Se encontró el lugar para hacario, se descubrió el ma1erta que al aplicarlo se vuelve permanente, se Inventaron tos 

intrumentos pare aplioarlo, se ejercitó el lrazo una y otra vez hasta dominarlo y se plasmó lo que se observaba. 

El protograll1mo, esas fonnas dibujadas primitivas corresponden a un mundo psrceptual. Ejemplo de ello es el llamado arte rupeslre o pintura 

primitiva. Es el !nielo, el arranque por el camino que nos llevará a la C)Omunlcac!ón ea:ttta. Estos obseMldores que empezaron por representar la 

realidad 1al como la percibían fueron avanzando en el tipo de representación; y poco a poco cambió, ya s1n representar lo que se vera. sino como se 

sabia que era Eao es que la repre5"fltación de la fillura se empezó a unmcar y a sintetizar. Esla unificación hizo posibl un entendimiento por parte de 

los demés. La slnlesls vuelve al graflsmo algon con signtticado. La representación de estas figuras son los plclogramH. Estos daban 

representBclcl!es de escenas y no sólo "dicen" cómo se ven las cosas, también nos "cuenta una historia". No debemos olvidar que el hombre, si bien 

ya no segula una evolución !fslca marcada. sf le tenla un aspecto social; eslo es, su relación con los demás. Hall( a quien tenla que dirigir, que Informar 

a los demás de las decisiones, también el que registraba los h9chos, que los documentaba. Y también el que el pensar generaba cambios de ac!ilud, 

de ver las cosas y entenderlas; para ello se roqueña que esa comunicación fuera flufda, más rápida y ra comunicación escrita en su evolución ofreció la 

solucl6n ·los ldeogr•ma•·· Esos signos que representaban la concepción del pensamiento son los que corresponden al periodo del mundo 

conceptual. Ahora asf el hombre no sólo representa lo que ve, sino lo que piensa. Por otro !&do, los IQGOgr•mH, en donde cada signo rapresenta 

============================:1.---DIO"'~~· .. --------
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UNIDAD 1 ANTECEDENTES DELA E5CRJTIJAA 

RESUMEN 

60E52 

TOTALllOAAS 6 

una palabra, la misma con la cual se nombran las cosas, estableciendo poco a poco la asociación entre la cosades!gnada y la palabra escrita que la 

designaba Lo que siguió !Ue una transformación de signo/palabra, eplk:ando la acrofonfa, es decir, dándole un valor fonético a cada signo de 

BCU!l'do al SOllklo inicial de cada palabra, Además de sintetizar, reduciendo el número de signos y adaptMdolos a estructuras gramalicales para 

la construcción de palabras compuestas iicr signos lnd-ndlentes, siendo estos silábicos y más larde alfabéticos. En estas circunstancias, 

corresponde ya al mundo verbal la expreoión del hombre hasta donde se ha llegado, a los lonogramaa, máxima slntesis en la relación 

signolpalabra/Voz, dado como resultado de una economía de signos y esto como consecuencia de la necesidad de expresar no sólo lo que se 

ve, sino también lo abstraclo. 

===========-11111==============111!&..~..,, .... ~.lli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ml!I .... 
...... ---



UNIDAD 1 ANTECEDENTES DE LA ESCAJTURA 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1.1 8 alumno investigará y conocerá los antecedentes de la evolución como parte del 
o~en de ta escrllura 

1.2 B alumno analizará los dHerentes tipos de representación gráfica a través de la 
historia hasla llegar a la escritura. 

1.3 El alumno relacionará los tipos de representación gráfica con los diferentes 
momentos o mundos del pensami•nto humano. Para comprender el nacimiento de la 
escri!Ura 

/ 
INVENTARIO DETERMINO$ 

(CONCEP/PROC) 
Lenguaje oral Lenguaje escrito Trazo 
Rastro Huella Maica 
Protografismo Pfclogramas Ideogramas 
Logogramas Fonogramas E.scrflura silábica 
Escrtwra alfabética Percepción Conceptual 
Vel1lal GraflSITlO Grafía 
Gana Palabra Voz 
Escenas Ideas 

\. 

/ ESTRATEGIAS DE INSTRUCCJON 'I 

~ /' 

\. 

Pre-inSlrUccionaJes lnstrucclonales ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

• Pre-prueba • Malrices comparativas Objetivo: 
• Mapoo conceptual Baboración significativa. 

Pos!-inSlrUccionales Resumen: 
•Resumen Matriz comparativa 
• Pos-test ,) \. 

Amina 

7 DE 52 
TOTAL DE HORAS: 6 

RECURSOS DIDACTICOS 

Reproducción Impresa 
Pizarrón 
Rotalolios 

SUGERENCIAS DE EVALUACION 

Pn 
In Y 

ebas de ensayo 
·estlgación documental 

r--- -..., 

~ '\. 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACION GRUPAL 

Exposición 
Lectura comentada 
Investigación 

J 

========================~~~~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 



UNIDAD 11 INSTRUMENTOSYMATERIALESPARALAESCRITUAA 8 DE 52 

OBJETIVO DE LA UNIDAD TOTALHORAS 6 

El alwnno Identificará los tipos de instrumentos y materiales que se utiliZan para lacaJi!!raffa yttpogratla. as! como sus cara:terlstlcas, funciones y uoos. 

ORGANIZADOR AVAr/ZAOO 

/ 

\ 

El uso y aplicación de la cal'¡gratia y la tipografía en el Dlseflo GráfJCO, requieren de instrumentos y materiales con caractertslicas especificas que de 

acuerdo a su función, proporcionan o generan en el Olseflo la calidad requerida. La tecnología ha hecho posible la creación de instrumentos precisos 

para esta actlvidad y asimismo, ha creado materiales que sirven de soporte para contener en si lo que el disenador, a través de la letra, expresará de 

acuerdo a su crealivldad, habilidad y actitud menlal. 
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UNIDAD 11 INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ESCRITURA 

RESUMEN 

10 DE 52 
TOTALHORAS: 6 

Para la comunlcaci6n esorila el hombre requiere de ·a1go· con qué escnllir y "algQ" donde escribir. Los obietos (instrumentos y materiales} que to 

ayuden a expresar su pensamiento. Estos objetos cumplen una función para lo cual fueron creados. en ellos Ja participación del usuario es decisiva 

Sirven para awciliar al hombre, pero no para sustnuirlo. Asl. de acuerdo a su función y uso podemos dividir a Jos Instrumentos en: olmplea, que son 

los que están conlonnados por uno o varios elementos y materiales sin ningún dispositivo macánk:o y se les usa como un lodo. Por su fonna y 

materiales que lo componen son suliclenles para que cumplan su función, como los lápices, carbón, pastel, gis, pinceles. plumas. planUllas, plumines. 

plumones, etc.; c:ompueatos. son 1os que están estructurados como un conjunto de piezas con distintas formas y/o materiales que al combinarse 

realizan cierta función. Están constilufdos de sencillos sistemas con propiedades mecánicas primarias, as! tenemos los rotuladores, bolígrafos, 

eslllógrafos, rapldógrafos. compases. tiralfneas, pincel de aire, etc .. de olla lecnofoglo, son los instrumentos que fienen sistemas estructurados en 

el que convengan de manera coordinada una diversidad de acciones paralelas o consecutivas para el logro de un resultado; de esta manera tenemos 

las máquinas fotocomponedoras. computadoras y JasufiliZadas como maquinaria para la creación de tipos para lasartesgráf""'"' 

A los materiales los clasificaremos en tres: pigmentos y tin!as, soportes y materiales especiales. Como pigmento• y lln1a1, entendemos aquellos 

materiales que pueden sar apllcados a través de instrumentos que dejwén una huella más o menos pennanentes en un soporte determinado. Asl 

tenemos la acuarela. el óleo, el gouache, el ecñl1co, ta tinta china, tinta para bollgralo, tinta para pluma luente, tinta de lmpresl6n, etc., como ejemplo 

representativo de esle tipo de maletfates Como eoporle tenemos a tos ma1eriales que reciben y conservan los pigmentos o tinlas o 

========================~ .. ~~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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UNIDAD 11 INSTAUMENTOSVMATERJAl.ESPARALAESCRITURA 

RESUMEN 

11 DE 52 
TOTALHOAAS 6 

materiales especiales a través de los lnstn.Jmentos, estos soportes son papeles y cartones generalmente; de manera esporádica el plástico, el vl<lrio, 

la madera. metales. etc. Qlmo ma1•1•l•• eepeclalea. nombraremos aquí a las letras transferibles de gran aceptación en cuanto a uso y calidad 

dentro del Disel\o Gráfico y las Artes Gráficas. Las llamamos especiales por no ser elaboradas en el momento de la escritura con los instrumentos 

antes mencionados, sino que son previamente producidos en algún sistema de raproducción gráfica -generalmente la serigralfa· y !islas para 

aplicarse en cualquier tipo da soporte antes mencionado. 

~===========================11-mo"'Ah~•~------
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UNIDAD 11 INSTRUMENTOS V MATERIALES PARAlA esamtJRA 

/ ' OBJETIVOS PARTICULARES 

2.1 El alumno ldentiflC<!lá los diversos tipos de instrumentos, slmples y compuestos 
yde alta tecnología para la escritura. 

2.2 El alumno ldent~icanl tos pigmenios y tintas, soportes y materiales especiales 
que se utilizan en ta escritwa 

\. 

/ 
INVENTARIODETERMINOS 

(CONCEPIPROC) 

Fotocomponedora, instrumentos, materiales, instrumentos simples, Instrumentos 
compuestos, instrumentos óe ella tecnología, lápiZ, lápiz de color, carbón. pastel, gis, 
pinceles, plumas, plantilla de lelras, plumines. plumones, rotuladores, portaminas. 
bolígrafo, estilógralo, rapldógralo, compás, liralíneas, pigmentos, tintas, sopolles, 
cartón, papel, letras transfenbles. 

/ ....,, / 

/ 

\. 

/ 

\. 

Fllml 

12 DE 52 
TOTAL DE HORAS S: 

RECURSOS DIDACTICOS 

Rep< !ucciones Impresas 
PizaJ 
Com putadora 
Proy de cuerpos opacos 

SUGERENCIAS DE EVALUACION 

Aaglstr anecdotario 
rtas de falso/\rerdadero Pregun 

Pragun 
Pregur 

itas de asociación de co?~mnas 
itas de selección mültiple 

Ejen:icl prácticos 

' ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACION GRUPAL 
Ei<posición 

\. 

Pre-instrucclonales lnstrooclonales 
• Objetivo 'Red semántica 
• Mapeo oonceptual • Ma!ricescompara!lvas 

Post-ínstrucclonates 
• Resumen 
• Post-test gréf'JCO , . \. 

Objetivo: 
Autolnterrogatorio 
Elaboración significativa 
MalriZCOmparativa 
Resumen 

, 

Anállsisde ca9Js ilustrativos 
Modelam!ento 
Simulaciones 
Trabajo en equipos cooperativos 

=============================ni~~~~ll!lllll-------



UNIDAD 111 LA CA!JGRAFIA Y SUS ESTILOS 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

13 OE 52 

TOTAL HORAS: 14 

/' 

\ 

El alumno identific"1á las características y varianteS de los diversos estilos de caligrafía. además de las !étnicas para ejecutarlos, resaltando sus usos 

y aplicaciones en 1 a escritura 

ORGANIZADOR AVANZADO 

"la invención de la tipografía tiene un referente central: la escritura manual por medio de frases. A la caligralla seguirá siglos más tarde, la escri1ura 

tipográfica por mediación del lenguaje, cuyas exigencias mecánicas operan una fragmentación de la palabra manuscrita, convlrtiéndola en una 

reagrupaci6n combinatoria de !ellas o signos suellos Independientes unos de los otros y téenlcamenle intercambiables indelinidamente'. 

Ricardo Rousselot. 1988 

En: La Letra. 

=======================n!!!!l)!~~·!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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UNIDAD: 111 LA CAl.JGRAFJA Y SUS ESTILOS 

MAPA CONCEPTUAL 

Romana Clásica 

Rústica 

Unciales 

14 DE 52 

TOTAL HORAS: 14 

callgralfa moderna 

Caligrafía inglesa 

Gólíca 

==================:==:==:==:1111;=......,.IUIJll'~'lll======== 
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UNIDAD 111 LACALIGAAFIAYSUSESTll.DS 

RESUMEN 

15 DE 52 
TOTAL HORAS 14 

La caligrafía (del griego call-hermoso, bello de contemplar y grafía-forma dibujada, trazada a mano), requiere de una metodología para su 

elaboración. Ya los antiguos amanuenses o copistas que eran los que se dedicaban acoplar libros y escritos en su scrptorium, seguían ciertas reglas 

para lograr, por un lado, la facilidad para hace!lo y por el otro, la calidad requerida. Si bien esto úi11mo estaba íimitado por las caracteristicas técnicas de 

los instrumentos y la preparación de los materiales. En la actuafidad se exigen del calfgrafo tres puntos esenciales,. que son: La armonla del 

trazo, 11 creatividad y 11 perfección. Para lograrlo es conveniente primero conceptu1Uz1r el trabajo collgr611co para saber qué se 

quiere; por otro lado. un buen trabajo caligréfico es el resultado de óptimas condiciones de trabajo. Para lograrlo se requiere de confort en la espalda, 

brazos, mut'leca, mano y dedos. Asimismo, se necesita una mesa.con la inclinación y proporciones aoordes a quien va a escribir, una silla en laque la 

columna vertebral tenga la verticalidad requerida Que el papel esté preparado como soporte para recibir el trazo de la mano a través de los 

Instrumentos, realizar lll adecuado movimiento de papel y como punto importante una buena respiraelón que al adecuarta al movimiento para la 

escrilura, se tomará en la 1rmon!1 requerida. La creatlvld1d dentro de la calígrafía parte del principio de conocer profundamente la 

esoitura, construcción y cualidad estética formal de los estilos. sus proporciones, ritmos, Interlineados y espacios entre letras y palabras, las relaciones 

entre mayúsculas y minúseulas. Es adentrarse en el desarrollo de apli1udes conceptuales, vi sueles y técnicas para transformar de manera creatiVa un 

concepto formal en una forma gráfica que cumpla con su función, teniendo en cuenta todo lo anteriJr se requiere de una constante ejercitación en las 

técnicas de los diferentes estilos de disciplina para lograr trazos constantes y uniformes, de seguir manteniendo constante la actitud mental 

sufJClentemente firme para englobar y ejercer todos los conceptos antes mencionados y as! lograr la perfeoción requerida. 

'\ 

.J 



UNIDAD m lACAUGAAFIAYSUSESTILOS 

RESUMEN 

16 de 52 
TOTALHOAAS: 14 

los estílos de caligrafía varían de acuerdo a pequef"las modllicactones que se hacen a todo lo que anteriormente se ha mencionado, 

principalmente en el aspecio del trazo y los movimientos, as! tenemos los siguientes estilos: 

Estilo Aparece en el: Era de aparición: 

Romanaclásicaommana lapidaria SiglollaC. Imperio Romano 

Rústica siglo IV d. C. 1mperlo Romano 

Unciales SlglolXd.C. Imperio Romano 

Carolingias SlgbVlll d.C. lmperiO Franco 

Gótica Sigbs XII, d. C. Imperio Gennánico 

Humanlslicas SigloXVd.C. Renacimiento 

Cafigraffa formal o inglesa SigbXVllld.C. Imperio Blilánk:o 

Galigralla moderna. Build·UP o construída SigloXXd.C. 

Por último, es Importante resaltar la necasidad de las iniciales o capitales adornadas, que sirven para dar inicio a un tel<!o y que desde la época medieval los 

elaboraban los ctisógrafos. Y las terminaciones, trazos de pluma o razgueos, que son todos los adornos que se usan principalmente para enfalí2ar un nombre o 

frase o para tennlnar un texto. 





UNIDAD\\\ LA CAUGRAFIA Y SUS ESTILOS 18 DE 52 
TOTAL HORAS: 14 

/ 
OBJETIVOS PARTICULARES " / 

RECURSOS DIDACTICOS 
3.1 El alumno conocerá y analizará la metodología para la elaboración de la 

caligra!!a 
Reproducciones impresas. 3.2 El alumno destacará la Importancia de conceptuar el trabajo callgrálico para 

detenninar los requerimientos. Pizarrón. 

3.3. El alumno destacará laimportanclade lacrea!ivldaden el trabajo caligrálico. Láminas de presentación. 

3.4 El alumno analizará las retaá>nes formales de 1rabaJo para lograr la pertecclón Retroproyector de acetatos. 

en el trazo. 
3. 5 El alumno conocen\ tos dtterentes estitos de escritura caligráfica, la época de 

'\. 
apariclón y el contexto del mismo. 

\. 

/ ' INVENTARIO DE TERMINO$ SUGERENCIAS DE EVALUACION (CONCEPIPROC) 

Tirar trazos o lineas. caligraffa. variantes de estilos, técnicas. metodología, Registro anecdótico 
amanuenses, copistas. scrtptorium, instrumentos, matertales, armonla del trazo, Ejercidos prácilcos-gráficos. 
creatividad, pertección, conceptualización, papel, pautas, movimientos, respiración, 
escritura. construcción, cualidad estética. proporciones. ritmos. Interlineados, 
espaciamiento, mayúsculas. minúsculas. ejercitación, actttud mental firme, romana. 
nlstlca uncia!, carolingias, humanlstica, gótica, build·up, iniciales. 

\.. .J \. 

/ ESTRATcGIAS DEINSTRUCCION " / ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
.., 

" ESTRATEGIASDEORGANIZACI ONGRUPAL 
Pre-insttucclonaJes lnstrucckmales 
• Objelfvo "Redsemáltica Objotivo Exposición 
• Ma¡¡eo conceptual • Malrices comparativas Atención selectlva Análisis decaoos ilustrativos 

• Diagramadeftujo ELABORACION SIGNIFICATIVA Modelamlento 
Post·instruccionales Red semántica Simulaciones 

"F<>steslgráfico MalrlZ comparallva. 
'\. •Resumen _,J '\. _,I 

-~ 
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UNIDAD IV LA TIPOGRAAA YTIPOMETRIA 
19 OE 52 

OBJETIVO DE LA UNIDAD TOTAi.HORAS 14 

/ 

\. 

El alumno conocerá tos elementos estructurales que componen a los caracteres tipográficos a través del esquema lineal, asl como las partes que kls 

conslituyen y Sil sistema de medición. 

ORGANIZADOR AVANZADO 

La tipogra1fa conlleva una estructura que es necesario conocer para dar nonnatMdad en cuanto a de'flniciones y términos; de manera que resulte un 

lenguaje tipográfico adecuado, además de normalizar los tecnislsmos para una mejor utilización y entendimiento de los mismos. El conocer las 

parles que forman a las letras nos hace tener también un dominio en cuanto al manejo de la forma a través de las mismas y al conocer las reglas que 

rigen su composlcfón --esto es espacios entre letras, palabras, U neas, párrafos. etc., podemos dar a nuestro diseño las caracterfsticas comunicativas, 

técnicas y estéticas óptimas y acordes, que lo harán cumplir oan S1J función. 

=====================:;l!!!!~~·--!l!!l!!!!!!!!l!!l!!!!!!!-
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UNIDAD IV LATIPOGRAAAYlATIPOMETRIA 

Linea base Attura ·,,: 

Espacias entre 
letras 

MAPA CONCEPTUAL 

T amal'o de la 
vernal 

Compos>-.Jón tipográfica 

Espacios entre 
palabras 

Espacios entre 
lineas 

TJpometrla 

20 DE 52 
TOTAlHORAS 14 

Tamaño del tipo 
o 

tamaño de la fUente 

Espaelos entre 
párrafos 

Partes de 
las letras 

==========================l!!!!!!l~~~·ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 



UNIDAD IV LA TIPOGRAAA YLA TIPOl.ETAlA 

RESUMEN 

21 DE 52 
TOTALHORAS 14 

LB tlpograffa nace con los tipos de imprenta Primero con los de madera y continúa con los metálicos. Estos tipos desde mucho tiempo atrás se 

estandañzaron dando lugar a 1érmlnos especfflCOS para designar sus partes utilizados de manera generalizada La anchura del tipo lo determina 

la forma de la letra, asf tenemos que et carácter más ancho es ta '1K y el más angosto la ·r: en el CasJ de los tipos móviles destinados a la impresión, 

todos tienen una altura de .91 B de pulgada El Cuorpo o Ta mano de la Fuente es la reunión de todas las letras aHas (mayúsculas), las bajas 

{minúsculas) y las figuras {números y signos de puntuación más caracteres adicionales), del mismo es1ilo, del mismo alfabeto y de la misma fuerza de 

cuerpo. Esta Fuerza de cuerpo o •quema llneel moderno está formado por tres barras que determinan la posición de cada uno de los 

caracteres y ordenan el flujo horizootal de la lectura Pasar del esquema antiguo al actual llevó un proceso que tardó siglos en concluirse; coinciden 

con la aparición del primer alfabeto en minúsculas totalmenteformadcsyquefUeet Carolingio {S. VIII d. C.) 

A partir de fa linea baH se puede determinar la anura "x" {llamada as! por ser la telra x de las mismas dimensiones por ambos lados) esa es ta 

barra intermedia del esquema lineal. PoslerioOTiente se Podrán foOTiar b1rr1& Hcendanteo y deocendenteo que darán fa dimensión de los 

razgos de las atlas y bajas respectivamente; si se usan soto la attura ·~ y la barra de los ascendentes tendremos la altura de la v•aal o tammfto 

clave. En su conjunto todos estos elementos forman el tam1fto de I• fuente. Guak¡uiera que sea el sistema para unir un tipo con otro (tipos 

móviles, letra transterible, linotipla. etc.), rsqulem de la creallvidad y habllldad del hombre para hacer de ello una composición armónica, estética y 

legible. Un punto importante s:>n 111 pert• que componen 1 la letra, cada una de estas partes dan forma al tipo, puesto que dan los 



UNIDAD IV LA TIPOGRARA Y LA TIPOMETRIA 

/ 
RESUMEN 

22 DE 52 
TOTAL HORAS: 14 

grosores de los razgos, formas de inicio o términos o fonnas centrales, internas o externas como las cabeceras. barras, montantes, pies, cimas, trazos 

ascendentes, lazos, tuste, asta. contrapunzón, panzas. curvas, bucles, botones, lágrimas. gotas, ganchos, asientos, perfiles ojos. piernas, arcos. traviesas, etc. 

La composición tipográfica nos servirá para lograr, principalmente, un adecuado espaciamiento de acuerdo a la terma de cada tipo y las termas que crean en 

conjunto al estar unidos, as! tef\emos que et espaciamiento entre letras estará determinado por la unión entre rectas con rectas, rectas con curvas y curvas con 

curvas. En el primer caso el espacio deberá ser el suficiente para no pro\/Ocar electos visuales contrarios que no den legibilidad a las palabras; en et segundo 

caso, podrá ser menor esa distancia, puesto que la curvatura de una de las letras dará el aire requerido para su legibilidad y en el tercer caso ese aire estará 

garantizado por la forma, no impar.ando el acen:amiento que exista entre los tipos. De aqui podemos pasar al espacio entre palabras que es importante cuando 

se hace una composición, sea ésta con gran cantidad de palabras o pocas palabras dando oon ello un valor slgnlflcativO al texto. Por otro iado, no debemos 

olvidar el espacio con el que oontemos para ubicar esas palabras en nuestro diseilo y que muehas veces no lo determinamos nosotros mismos. s intertineado 

en un aspecto Importante para el disefto de páginas con gran cantidad de texto. la leglbllidad y fluidez en la lectura depende en gran parte de este aspecto, 

existen reglas más o menos conocidas que nos dan referencia de cómo utilizar eoos espacios en una composicíón, por ejemplo, de acuerdo al teman.o del tipa 

esla Interlinea estará en relación y proporción directa a esa medida la lr.lelllnea son espacios que se deben considerar cuando se realila laoomposiclón, pues 

tienen un valor e1 medida y a la vista Por últlrno, el espacio entre párrafos de acuerdo a las dimensiones estructurales de la composición, darán los blancos 

requeridos tanto para que la vista descance como para armonizar con otros textos, otros espacios e Incluso con Imágenes. 

" 
========================111~..,,..~~· ~·1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!~ --..---
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UNIDAD IV LA TIPOORAFIA YTIPOMETRIA 

RESUMEN 

23 DE 52 
TOTAL HORAS 14 

Para todo lo anterior se necesita un sistema de modici6n, el cual se denomina Tlpomelrl1. Se obtiene a partlr del sistema inglés de medidas. La 

unidad mlnima de medida tipomélrica es el punto que equivale a 1n2 de pulgada. '12 puntos es igual a una ple• o cuadraUn y seis picas. es 

decir, 72 puntes Igual a una pulgada Con este sistema se pueden desarrollar todo tipo de dimensiones tipográficas. Se determina el tamano de la 

fuente, el nacho o grosor del tipo. la lnterllnea, pé¡rafos, asl como columnas o galeras y los espacios donde no se encuenlra lipogratla o Imagen. 

Por úttimo diremos que las reglas de la composición tipográfica pueden ser rolas siempre y cuando con ellas se de a la misma significados variados e 

Interesantes que lo justHiquen. Dependerá de la imaginación, creatividad y habllldad del dlsel\ador el crear formas nuevas y armónicamente, 

integradas de una buena composición. 

==============================ilw.!!!!!! .... ~G!~··P.I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 



UNIDAD IV lATIPOGRAFIA VTIPOMETRIA 

GRAFICA 

24 DE 52 
TOTALHORAS 14 
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30 point 

Ilustraciones toll\Bdas de: La Letra. Joan. Costa. 'rypo &: Color. m. Beaumont. Sist. de Reticulas. J.Müller-B. 
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UNIDAD IV LA TIPOGRAAA YU\ TIPOMETAIA 

/ " OBJETIVOS PARTICULARES 

4.1 8 alumno reconocerá a los tipos móviles como antecedente de ta tipogratfa 
4.2 8 alumno conocerá el esquema lineal, as! como los elementos que lo 

componen. 
4.3 8 alumno conocerá el slgniflcallo de composición lipográllca y las reglas que lo 

rigen. 
4.4 8 alumno conocerá y ejercitará sobre el sistema de medidas tipográficas, 

tlpometrta, as! como medidas máximas y mlnimas y sus equivalencias. 

\. ~ 

INVENTARIODETERMINOS 
(CONCEP/PROC) 

Cabecera. barra monlante, curva, punzón, lágrima, fusta, cola, o¡o transversal, pié, cima, 
bucle, botón, contrapunzón, as1a, arco, pierna, perfil, panza, lazo, gota. asiento, punto, 
pfca. cuadrattn, c{cero, pulgada. columna, galera. caracter. tipomebia. esquema lineal, 
tipo, línea base, altura x, barra ascendente, barra descendente, versal, fuente, 
interlínea, anchura, cuerpo, tipo móVil. 

' ., 
' / 

/ 

25 DE 52 
TOTALOEHOAAS: 14 

RECURSOS DIDACTICOS 

Reproducciones Impresas 
Piza/Ión 
Láminas de presentación 
Retroproyector de acetatos 
Maquetas y modelos. 

' 
/ 

SUGERENCIAS DE EVALUACION 

Preguntas falso/Verdadero 
Preguntas de selección múltiple 
Preguntas de asociación de columnas 
Registro anegdótico 

\ 

..., 

' 

" / ' ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DEORGANIZACION GRUPAL 
Pre-~nales lnslruccionales Objetivo Expcslción 
' Objetivo 'Matriz comparativa Atención selectiva Modelamiento 
•Resumen Claves de retención Slmuladones 
'Pre-prueba Elaboración significativa Análisis de casos ilustrativos. 

Post-lnstruccionales Autointerrogalorlo 
•Resumen Resumen .. 

\. •"---t,,.d .1 \. ) 
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UNIDAD V LAS fAt.'IUAS TIPOORAACAS Y SUS VARIANTES 26 DE 52 

OBJETIVO DE LA UNIDAD TOTALl-OAAfl 15 

/' 

El alumna conocerá lascaracterfsticaseslrucluralesque dan origen a la división tipográílOa porfamíllasy las variantes que se manejan. 

'-
ORGANIZADOR AVANZADO 

/ 

\.. 

A lo largo de la hlsloria de la Imprenta da tipos móviles, se ha dado lugar a la creación da diferentes ~amilias" da letras; éslas, con caracterfsticas 

que rellejan la personalldad de Slls au1ores y el de la Clll1Ura de su tiempo. Se han hecho diversas ctasiflcaciones que tienen por obfeto lograr una 

mayor calidad en cuanto a composición e impresión se refiere. La exigencia cada vez mayor de impresos llevaron a la multiplicidad de familias y 

varlanles que por sus caracterfslicas de trazo dan un sinnúmero da opciones combina1orias, llegando incluso a existir tipos exclusivos de alguna 

inslltUclón o evento especial -ejemplos de ello son: Coca-Cola y las Olimpiadas de México SS- y que su uso marca o determina una época dentro 

de un contexto determinado. 

====================lll!!Aifi~• 
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UNIDAD V LAS FAMILIAS TIPOGRAFICAS YSUS VARIANTES 

Por su eje 

redonda 
itálica 

Por su trazo udam 
mediana 
negra 

extranegra 

MAPA CONCEPTUAL 

Tipos móV1les metáf'JCOS 
FAMILIAS 

VARIANTES 

Por la proporción de 
su envolvente 

condensada 
can non 

expandida 

._., 
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Escriptas 

Por su tratamiento 

ashuradas 
peñdadas 

sombreadas 

defantasfa 
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UNIDAD V LASFAMlUASTIPOGRAFlCASYSUSVARiAl'ITES 

RESUMEN 

28 DE 52 
TOTAL HORAS 15 

Desde el origen de la imprenta hasta nuestros días, han tenido una gran evolución los caracteres tipográficos en cuanto a nombres, estilos y 

variedades. As! encontramos que Gutemberg fundió tipos metálicos y éstos son los llamados de eslllo Gótico, con él realizó sus Impresiones iniciales. 

Prueba de ello son sus famosas Biblias de 36 y 42 Uneas. Posteriormente aparecieron en tipos metálicos estilo Romano y su variedad htzo posble 

dar mayor realce a los impresos de esas épocas. Con el tiempo fueron aumentando los creadores de tipos, que eran artistas extraordinarios y 

creativos y cuyos dlsel\os de letras siguen siendo vigentes aún en nuestros dfas. Gracias al avance tecnológico tenemos ahora equipos como 

fotocomposición o por computadora que crean una gran cantidad y variedad de tipos al servicio del Disel"lador Gráfico y es a su sensibilidad creadora 

que se debe la elección de buenos o malos tipos para la composición de sus trabajos. Para poder hacer una elección óptima, conslderando sobre 

todo las caracteristicas de la fonna de los caracteres tipográficos, se han formado familias creando una diversldad amplia y ordenada para el trabajo de 

composición. Tenemos entonces que por sus características de estilo y fonna se agrupan de Ja siguiente manera: GOTICA. que está inspirada 

principalmente en la escritura nórdica y además en su forma influyó notablemente la arquitectura gótica u ojival de la época May¡lsculas y minúsculas 

tienen remlnlcencias de la escritura caligráflca. ROMANAS, son tipos basados en las inscripciones lapidarias que gracias a sus formas claras y 

annónlcas, han podido mantenerse hasta la actualidad. Estas se subdividen en HUMANISTICAS, son letras redondas que adoptaron los 

humanistas de Europa Las mayósculas no varían de acuerdo al lapidario y las minúsculas emulan el estílo Cerollnglo, de esta familia son también las 

cursivas. Tipos con una lncllnac16n de 12' imitando la escritura manual y di selladas por Aldo Manunzio en el siglo XV. 

==========================~!!!!llli°-~~6~111!!!!!!!111!!!!!!!111!!!!!!!~ 
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UNIDAD V l1IS FAMILIAS TIPOGRAFICAS Y SUS VARIANTES 

RESUMEN 

29 DE 52 

TOTALHORAS 15 

GARALDAS, son letras redondas en donde se aprecia un equíllbrlo superior de formas. A dfferencia de las humanísticas ya no tratan de imitar fa 

escritura manual. Més bien es ese equilibrio la constante que las caracteriza REALES O DE TRANSICION, son tipos con formas orientadas al 

cambio en cuanto a los trazos ascendentes y descendentes. Hay ya un constraste marcado entre gruesos y finos e Incluso en itálicas ganan 

redondez, tanto mayúsculas como minúsculas. conservan razgos caligráficos; y por último, tenemos las DIDONAS cuyas formas definitivas se 

aprecian en el contraste marcado entre gruesos y finos y ausencia total de razgos de escritura manual. 

La siguiente familia son las EGIPCIAS llamadas también de palo basado, o sea, de palo con asiento: estos aSentos. patines o serif están unidos 

con ángulos reclilfneos. de acuerdo a la tradición francesa o ligeramente curveados con lo que respecta a la tradición Inglesa Son llamados as! por 

una denominación convencional utlllzada en la prédica y no hace una referencia geográfica. SANS SERIF o de palo seco, sin serif, patines. Estas 

letras sin gracia, reducen el signo a su esquema esencial. Se prescinde de la caligrafía personal, de ellas tenemos como ejemplo: las LINEALES 

GEOMETRICAS1 están formadas por rectas y curvas. Se consideran como reducto del signo a su esqueleto geométrico, no existen variantes en 

cuanto al grosor o espesor de línea que se mantiene constante en el trazo. LINEALES MODULADAS, éstas aunque sin gracia, término o 

remate, conservan la caracterfstica de razgos gruesos y finos en Ja forma, se trata de conseguir en lo posible el entronque o no rompimiento con la 

tradición, son también de estructura geométrica, pero •mocfutada·. Liie IN SISAS, son formas intermedias entre los tipos tradicionales romanos y el 

palo seco, tienen razgos terminales tri"1Qliares sutiles, con terminaciones poco marcadas y sin razgos de escritura caligráfica. La familia de las 

=============================11!~~~~~~;.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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SCRIPTAS está inspirada en lacaltgralfa manual común y su forma está determinada por el Instrumento con que fue trazada (ver Unidad 111. La 

Caligrafla y sus Estilos). Al convertirlos en tipos móViies o letras transferibles, se mantienen con una constante en el trazo. tanto de mayúsculas como 

de mlníisculas. Y por último tenemoS a las letras o tipos de FANTASIA, llamadas asf por su función. creados para usarse en casos especiales y 

cuyos razgos no corresponden a tipos antes mencionados; su utilidad depende de la moda y por consiguiente es de corta vida (ejemplo de ello es el 

caso de México 68 durante las Olimpiadas). 

Por otro lado, las variantes que se le dan a los tipos enriquecen aún más el acervo tipográlico. No !odas las variantes se aplican a todas las familias. 

pero en la actualidad y con el avance clentlfico y tecnológico en el campo de la ópllca se logran -a través de la fo!og rafía-variantes espectactJiaresy 

posibles de realizar en un corto tiempo dibujándolas o de gran complejidad. Estas variantes las podemos d'IVidlr en cuatro grupos: !) Por eu aja, en 

este caso existen solo dos posibilidades: las llamadas redondea cuyo eje vertical es perpendicular (90') a la linea base y las lüllcae o curalv19, 

cuyo eje verllcel tiene una Inclinación de 12" a la derecha (actualmente con las computadoras esta inclinación puede variar en un rango mayor, incluso 

grado por grado). 11) Por su trazo, esto es por el espesor de sus trazos, as! tenemos: las ciar•• (light, medianas (medium) y negreo 

(bold), también podemos considerar aqul exlremos cuya funcionalidad es muy limitada o es exclusiva de ciertas circunstancias y éstas son la Ultra 

clara (Uhr1Dghl) y lautronegra (extrobokl). 111) Por la prgporción de au envolvente, esto en tipos m6Viles corresponde a la 

===========================~..,, .... ~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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anchura del tipo (ver Unidad IV la Tlpogralfa y Tipometrla). Entonces tenemos la condenudo (condenaed), cannon y la expendida 

(expended). Y, IV) Por au tratamiento, comosedijoanlerlonnerrteesládeterminadaporel uso de la cámara fotomecánicao falDgráficaycon la 

variedad de lentes lograr los electos deseados; los más comunes son: .. huradoa, perflladaa (out Una), aombrudH (ahaded), ele. 

Corresponderá siempre al Dlsel!ador el elegir elUpoCOTTecto paracumplirlasnecesidadesde diseno. 
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UNIDAD V lASFAMILIASTIPOGRAFICASYSUSVARIAITTES 

G9TICA ©otbilln~ 
iffuMANISTICAS Caslon 

Ul tnk;. A--R "A ·L D A S. Garamont 
< ~REALES O DE TRANSICIOH Báskerville: 

"' 
H ~IDONAS Fenice 
_, 

EGIPCIAS Ee:vntienne 
H 

INCISAS Barcelnn::1 
" LINEALES ~EOMETRICAS Grotesque 215 
<l~!M O O ·U L A D A 5 Gill Sans· :¡ . 

~ "'llCf>: s e R 1 P T A s 

IDE FANTASIA ~~ 

GRAFICA 

Ughl 

""'"""""" Light&panded 
Mcdlum 

MB4iumtandensed 

Medium Expanded 

llold 

Bold
Botdbpunded 

32 DE 52 

TOTALHORAS 15 

VARIAN.TES 

1.ighrlt,ajjc 

ligit Cinimsedltafc 

Light ltalic Expanded 

Medlum /talle 

Msdium C®tlem&d ltJk 

Medium /talic Expanded 

Boldltdc 

Baldto.dtmdlrafie 

Botd Ita/je &pand~d 

•lJ>aLgl' 

•0ra<.gtCat1.'"ta!' 

•lJ>at;t<~ 

EmaBold 

Edra Botd &panckd 

Extra Bold Expanded 

~UltrilBold 

•111JalOlllC-

.•UHPa Bold EXpondecf 
·e---._-. .. ,__, ..... _ .. _ ...... ~ .. ._,. 

• Cuadro Tomado de: "Tipo & Color11
• M. Beaumont. pag.11 

==========================~!!!!ll~~~Ail!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 



UNIDAD V V.SFAMILIASTIPOGRARCASYSUSVARIAITTES 

/ .., 
OBJETIVOS PARTICULARES 

5.1 8 alumno conocerá la división tipográfica porfamiliasdestacando las caractertsticas 
de cada una y sus estilos. 

5.2 8 alumno conocerá las variantes en cuanto a ejes, trazo, envolvente y tratamiento 
de los caracteres tipográficos. 

'" , 

/ .., 
IN\/ENT ARIO DETERMINOS 

(CCNCEPT/PROC) 

FamUla, Gótica, romanas. humanlsticas, inslsas, sans serif, scriptas. de lantasla, garaldas, 
reales o de transición, didonas. lineales geométricas, moduladas, variantes, eje, trazo, 
envolvente, tratamiento, redondas, Itálicas, clara, ultraclara, negra, extranegra, 
condensada. cannon, expandida. ashuradas, perfiladas. 

\. , 
/ / 

\.. 

/ 

\. 
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RECURSOS OIDACTICCS 

Reproducciones Impresas 
Pizarrón 
Láminas de presentación 
Retroproyector de aceta1os 
Filmina 
Computadora. 

SUGERENCIAS DE EVALUACION 

Registro anegdótlco 
Ejen:lcios prácticos 
Preguntas falso/verdadero 
Preguntas de selección múltiple 
Preguntas de asociación de column.,. 

.., / 

J 

..., 

.) 

ESTRATEGIASDEINSTRUCCION ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACION GRUPAL Pre-lnstruccionales lnstrucclonales Objetivo Exposición •Objetivo ' Red seméntlca Atención selecllva Análisis de casos ílustrativos 
• Mapa conceplUal • Matricescomp..-ativas ELABORACION SIGNIFICATIVA Modelamienlo • Diagrama de flujo 

Red semán1fca Simulaciones Post:.lnstruccionaies Matriz comparativa • Postes! gráfico 
\.. ' Resumen , '- J 

~6 



UNIDAD VI LA APUCACION DE LA CAUClllAFIA YTIPOORAAA AL DISEÑO GRAACO 34 DE 52 

OBJETIVO DE LA UNIDAD TOTALHORAS 15 

/ 

' 

El alumno aplk:ará la caligrafla y la tipografla considerando las caracterlsticas porfamília y variantes, como método selectivo para su aplicación en el 

disel\o de elementos gráficos. 

ORGANIZADOR AVANZADO 

/ 

\. 

La elección de las caracterlsticas de la letra tanto caligráfica como tipográfica. deben eeter eslrechamente ligadas a las necesidades de trabajo. Se 

debe considerar como punto importante. La connotación (ésto es "la suma de todas las unidades culturales que et significante pueda evocar 

Instintivamente en la mente del desUnalario". Eco 1978) que dan estos signos de escritura Esto será posible si ubicamos a tos caracteres 

tipográficos en tiempo y espacio, o sea, que Pl'' un lado, investigando la época en que fUeron creados y por otro, ubicamos en la necesidad de 

trabajo, Incluso a ni11el estructural de dlsel\o, destacando o dando prioridad a textos, cabezas. eslogan, etc .• y ast jerárquicamente hasta los de 

menor importancia A esto se auna la ap1Jcacl6n del color a la tipografía y en siguiente nivel acompaftado o como compafíera de imágenes. Siempre 

hay una letra para cada necesidad. 

=======================milba_~mo"'.A~·._ ____ __ 
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UNIDAD VI LA APUCACION DE LA CAUGRAAA YTIPOGRAAAAL DISEÑO GAAACO 

MAPA CONCEPTUAL 

1 NECESIDADES DE TRABAJO 1 
y 

1 CAUGRAFIA YTIPOGRAFIA 1 

1 CONNOTACION 1 

• .. .. • 
NIVB.OE NIVEL NIVEL DE 

CONTEXTO JERARQUICO COMPOSICION 

• Olsellador • Porladistinclón *Por la ubk:ación 
• Período histórlco de teX!DS como de texto dentro 
• Movimiento elementos de de un disel'lo 

art!sticodeese disel\o • Espaciamiento 
periodo. •Como acompaf\ado 

o acompal\ante de 
imégen. 

35 DE 52 
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• 
NIVEL DE 
COLOR 

• S\gntticado por 
analogía, por 
contraste, por 
br1\lootez, 
epíicados a la 
~Po!Jrafia 
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La aplicación tanto de la caligra!la como de la tipogralfa para el Dlsei\o, dependerá y estará ligada a las necesidades de trabajo. Primero sa debe 

reconocer el tipo de trabajo a realizar. que dentro del Disai\o Grálico exlsle en gran variedad. En el caso da la caligrafía podemos decir que su 

aplicación es un fllnlD limilac'a. pues por un lad<>, su producción es manual. por fo tanlo la connotación en trJdos los nlve!es que da fambMn la limita (ver 

Unidad 111. La Caligralfa y sus Eslilos). En cambio la lipogralfa tendrá una gama de apllcaciones illmitada Solamente debemos lener en cuenta algunas 

consideraciones que a continuación se sallalan como niveles y éslos como parte de la metodologla para lograr una acertMdad en la elección de la letra 

para el disei\o. 

CONTEXTO: Se refiere a que la letra • fue creada por" alguien" y "38 alguien ha pueslo en ella su eslilo, también al período histórico en que fue 

creada.éslo es la situación social, económica. polltica. cienllflCa También se refiere al o a los movimientos arllsticos que hayan influido para el 

surgimiento de nuevas letras dentro de las familias tipográficas exlslentes. 

JERAAQUICO: Se refiere al tamai\o o dimensiones con el cual se harán dlslindones de texlos en un diseño. Asl tenemos que podrán existir 

cabeza, marces, eslogans. tirulos. etc. Después cuespos de textos. bloques de texto, mancha de texto, texto romplementario, etc. y por úllimo de los 

adicionales: domicilios, crádifos, pies de página. etc. 

• Corro letra consideramos fino la callgralfa corro la ~ra. 

=====================l!!!Ad~• 
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RESUMEN 

37 DE 52 
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COllPOSICION: Se refiere a la ubicación que tendrá la tlpogralla, tex10S, etc. en un disello. Esto esa nivel estructural Y se puede basar en una 

modulación, campos retk:ulares. sección áurea, etc. También se refiere al espaciamiento existente entre letras, entre palabras, entre llneas y entre 

párrafos. Por último y en el dlseflo, existen imágenes y si éslas son las que acampanan al texto o viceversa. o sea la relación Imagen-texto. 

COLOR: Se refiere a la aplicación del coloren la Upografia. letrasdecoloro colores. Se tomará en cuenlalapsicologladel color, su significado cultural. 

etc., 1amblén la composición con colores, es decir, si son análogos. complementarios. por su brillantez. degradados. etc. 

• 8 diseño debe ser para quien lo realila una fuente inagotable de expresión, una búsqueda conslante de originalidad, además de cumplir con una 

función espee!llea. Las relacionas estéticas, técnicas y la habilidad por parte del dlsefiador, será lo que le dará al Dlsefio las earacteristieas antes 

mencionadas; pero la regla también se puede romper. sólo se neceslta probar, bUsear y encontrar, darse cuenta de que aunque no todos lo hagan asf. 

está bien·. 

=============================11!!!!!111~~ ...... ""'---
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UNIDAD VI LA APUCACION DELA CALIGAARA VTIPOGAAAAAL DISEOO GAARCO 

OBJElWOS PARTICULARES 

6.1 El alumno analizará la metodología para determinar las necesidades y 
raquB!lmlentos de callgralía y tipografía en el Diseno Gráfico. 

6.2 El alumno analizaré y discutirá el término connotación y su aplicación en la 
caigralla y tipografía. 

, 

' 

6.3 B alumno analizará los nivelas de contexto, jerárquico, de composición y por 
color, que apoyan la connotación de fa tipografía. 

íNVENTARIODETERMINOS 
(CONCEP/PROC) 

Connolación, contexto, jerárquico, composición, color, período h~órico, d~stinguir, 
ubicación, espaciamiento. acompaftante de imagen. acompanado de imagen, 
analogía, contraste, bnllantez, significados. 

" 

' 

/ 

\.. 

/ 

' 
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RECURSOS DIDACTICCS 

Reproducciones Impresas 
Plzanón 
láminas de presenlación 
Retroproyector de acetatos 
Maquetas y 
Módulos 

SUGERENCIAS DE EVALUACION 

Preguntas Falso/verdadero 
Preguntas de selección mllttiple 
Preguntas de asociación de columnas 
Registro anecdótico 

' / ESTRATEGIAS DE INSTAUCCION / 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

/ 
ESTRATEGIAS DE ORGANIZACI ONGRUPAL Pre-instrucdonales lnstruccionales Objetivo 

Exposición 'Objetivo 'Matnzcomparaliva Atención selecliva 
Modal amiento •Resumen Claves de retención Simulaciones •Prueba ELABORACIDNSIGNIFICATIVA 
Análisis de casos lluS!rativos Post-instruccionales Auto interrogatorio 

•Resumen Resumen 
\.. ' Post·te$1 ~ \. ,1 '-. 
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UNIDAD Vil LA DIAGRAMACION YELCALCULOTIPOORAFICO 39 DE 50 

OBJETIVO DE LA UNIDAD TOTAL HORAS 16 

El alumno conocerá el cálculo tipográfico a partir de la tipometría y lo aplicará en el disello edilorlal y en elementos gráficos que lo requieran. 

ORGANIZADOR AVAr<ZADO 

/ 

\. 

CU ando se agiupan letras, palabras, párrafos se crea también una Imagen represen1ada por el cuerpo de texto o mancha tipográfica. cada letra ocupa 

el espacio necesario, ni más ni menos: por cada palabra ocurre lo mismo. Por lo tanto se requiere conocer todos los aspectos en cuanto a famllia 

tipográfica. sus variantes por eje. trazo. su envolvente y tratamiento, para asf poder ajustarlo al sistema de medidas tipográficas o tipométricas. Para 

saber que espacio ocupa un texto de lnfonnaclón en una página editorial, en un empaque, en un cartel, etc., se necesita realizar el cálculo. A través de 

una metodología y siguiendo fónnulas aritméticas. se pueden disenar páginas, libros o revistas, cumpliendo con las reglas de Ja composición y de la 

comunk:ación. 

==============================ll!!!·~~N~~e~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
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UNIDAD VII lADIAGRAMACIONYaCALCULOTIPOGRAACO 

MAPA CONCEPTUAL 

TEXTOORIGINALMECANOGRAAADO 

01.AGRAMACION 

TEXTO CALCULADO 
A LAS NECESIDADES 

DE DISEÑO 
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RESUMEN 

41DE52 

TOTALHORAS 16 

La dlagramaclón o retlcula es un sistema de ordenación de un método para •construir' el disello. Delimita, jerarquiza. organiza la información, tanto 

escrita como de Imágenes, convtniéndota en un trabajo claro. funcional y estético. La información que se Incluye en el disef\o senc!llamente ocupa un 

espacio. Y hay que transformar esa información que se nos proporciona de una manera verbal o manuscrtta o mecanografiada en bloque(s) de texto 

tipográfico; para esto se requiere el cálculo Upográllco. Diagramación y cálculo van juntos. Hay que seguir una metodofog!a y reglas ruitmétlcaspara 

lograr esa transformación. Primero necesitamos que la información verbal o manuscrita esté mecanograUada; con esto tenemos un mayor control en 

cuanto a cantidades de letra se refiere. Ordinruiamente ese mecanografiado tendrá las caracter!slk:as de 60 golpes por 30 l!neas en hoja tamailo carta 

teniendo 1800 letras por hoja. 

De manera paralela debemos realizar también la diagramaclón o retlcula de acuerdo a las necesidades del diseno, ésto es las páginas de un libro, una 

revista, un periódico, un fol/efo, cartel, empaque. etc. Las medidas de la diagramaclón se realizarán en picas, dejando los espacios correspondientes o 

destinados a fotograffas, gráficas, Ilustraciones, marcas. logotlpos, etc. A esto le llamamos justificación o arreglo. Así tenemos enton=es la anchura de 

las columnas (expresada en plces) y los medianiles (espacios ent'El columnas). Se tiene que elegir entonces la fuenle (esto es, la familia tuerza de 

cuerpo y vruiantes) y su Interlineado. Por último y para empezar el cálculo necesitamos conocer et promedio de caracteres por pica (que es unacttra 

expresada en enteros. décimas y centésimas de carácter y que señala la probabilidad media de utilización de altas y bajas). que normalmente fo da el 

labricame de los tipos o auxifiados por las tablas elaboradas por compafi!as de tipograf!a para este fin. 

==============================~~~·~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11!!!~ 
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Entre el promedio de caracteres por pica y la fuerza de cuerpo, existe una relación inversamente proporcional: a mayor fuerza de cuerpo menor 

promedio de caracteres por pica y viceversa En rigor a cada aHabeto le corresponde su propio promedio en cada fue12a de CtJerpo. SI no conocemos 

cual es el promedio podemos utllizar el "factor 25·, dMdiéndolo entre la fuerza de cuerpo que se va a util!zar (26/fuerza de cuerpo = promedio de 

caracteres por pica). A partir de aquí la metodología consiste en realizar una serie de operaciones aritméticas para lograr el cálculo tipográfico. 

Entonces se debe saber cuantas picas tiene unacol~mna Oustificación), cuantos caracteres caben en cada pica (promedio de acuerdo a la fuerza de 

CtJerpo) y cuentos caracteres caben en una linea (expresada en puntos o picas). Cuando se multiplica la justificación y el promedio casi siempre 

resulta la cantidad en fracciones. Si la fraccfón es igual a 5 o mayor, la cantidad se cierra al entero siguiente y si es menor de .5 se cierra en el entero 

anterior. 

Se suma a esta línea la Jnterffnea {también en puntos) y asl tenemos la medida total de Jfnea e interlínea. Así tenemos un número determinado de 

caracteres por lfnea y si de antemano saberr.os cuantas letras totales mecanografiadas tenemos, podemos saber cuantas líneas necesitamos 

obteniendo al final el tamal\o de la columna o galera Expresado aritméticamente tendremos la siguiente fórmula: Se debe multiplicar el promedio de 

caracteres por pica por la Justificación obteniendo los caracteres por lfnea. Se dMde el número de caracteres mecanografiados entre el número de 

caracteres por Jfnea. Se obtiene el número de lfneas necesarios para et total de letras expresada en puntos o picas. Para otros casos en el que ya se 

conoce también la dimensión de la columna o galera o que las dimensiones están expresadas en centímetros o pulgadas, fo que se tiene que hacer es 

' 
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convertirlo a picas y puntos. Ejercitándose en este proceso se pueden realiZar cálculos Incluso de libros completos. revistas, periódicos. etc. 

También hay que considerarlas modas o estilos y as! calculartipografla parajustilicaciones alineadas a la derecha, izquierda o cenlradas. También 

para formar figuras geom6iricas como aladros, clrculos, trléngulos o figuras Irregulares como contornos humanos y otras foguras. Por llltimo, gracias 

a los av anees de la tecnología y en este caso específico, dentro da la computac16n, el cálculo se hace da manera au!omática a Inmediata, incluso los 

cambios de familias y variantes, tuerza de cuerpo, ele. Se realiza de manera sencilla a través da sistemas como el Ventura Pubtisher o el PageMaker. 

8 cálculo realizado manualmente no ha sido sustitufdo, simplemente tiene otra función, que es la de prever. 

==================================111!!~· ~~·~-!!!!!!!!11!!!!!!!11!!!!!!!11!!!!!!!11!!!!!~ 
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a) Texto original mecanografiado 

GRAFICA 

9([01 
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b} diagramación 

? 
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9 
e) elección de 

la fuente. 

---.. --~ .. --. --.. -· .. ---·~ ,_,. ___ ... __ , .. __ 
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d) operaciones ari tsnéticas 
Texto calculado a las necesidades del Diseño. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

7. 1 El alumno conocerá la utilización de la diagremaclón para el diseilo. 
7.2 8 alumno valorará y reconocerá los elementos o datos que se requieren para 

el cálctJlo tipogréfrco. 
7.3 El alumno conoceré la metodología para realizar el cAJculo tlpográlico y se 

ejercitará en él para su mejor comprensión. 

INVENTARIO DETERMINOS 
(CONCEP/PROC) 

' 

Olagramaclón, justificación, medianlles, famllia, fuerza de cuerpo, promedio, datos, 
cálculo, conversiones, retfcula, copy text, body text, mancha tipográfica, columna, 
galera, arreglo, medidas, anchura de columna, fuente, Interlínea, pica, punto, factor 26, 
caracteres por pica. follo, Ventur Publisher, PageMaker, alineación. 

/' / 

-

" 
ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Pre-lnstruccionales lnstruccionales Objetivo 
•Objetivo • Matrizcomparativa Atención selectiva 
• Resumen Claves de retención 
• Prueba ElABORACION SIGNIFICATIVA 

Post-instruccionales Autointerrogatorlo 
•Resumen Resumen 
• Post·test ~ 

45 DE 52 
TOTALHORAS: 16 

RECURSOS DIDACTICOS 

Reproducciones Impresas 
Pizanón 
láminas de presentación 
Retroproyector de acetatos 
Maquetas y 
Modefos. 

SUGERENCIAS DE EVALUACION 

eguntas falsotverda<lero 
·eguntas de selección múHiple 

Preguntas de asociación de columnas 
stro anegdótico. 

' 

, 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACION GRUPAL 
Exposición 
Modelamiento 
Simulaciones 
Análisis de casos ilustrativos 
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UNIDAD VIII LATIPOGRAAAYLASCOMPIJTAIJOAAS 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 
46 DE 52 

TOTALHORAS: 18 

'\.. 

El alumno conocerá las computadoras y programas que se utilizan para la generación de caracteres, asl como sus funciones y usos más 

frecuentes, para su aplicación en la diagramación y diseno de elementos gráficos. 

ORGANIZADOR AVANZADO 

r 

'-

En la era de Ja efectrónlca, las computadoras han Incursionado en todos los ámbitos del conocimiento humano, incluso en el Disel'io Gráfico y muy 

especificamente en la tipogralia, tanto para el diseno de letras o tipos, como para la generación y composición tipográfica. La industria de la 

computación ha creado programas y equipos que welven obsoletos los sistemas anteriores. AsJ como los tipos móvlles sustituyeron a la escritura 

manual, la electrónica sustituye a la mecánica y eléctrica. VIVimos este periodo de transición, como lestigos y actores del cambio. Es la compuladora 

la herramienta más rápida, precisa yde fácil manejo, compaileradeldiseno, pero no sustituta del disellador. 

===========-==============~!!!!!ll~~~·i:l!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!ll!!!!!!~ 
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UNIDAD VIII LA TIPOGRARA Y LAS COMPUTAOORAS 

Cinta Magnética 

MAPA CONCEPTUAL 

DISEÑO DETIPOS POR COMPUTADORA 
o 

DIGrf ACION DE TIPOS POR SCANNER 

Fuentes en Diskette. 
Cinla Magnética 

oc.o. 

41 DE 52 
TOTAL HORAS 16 

COMPUTADORA PERSONAL 

Filmadora 

De Cinta 

Plotter 
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UNIDAD VIII LA TIPOGRAFIA Y LAS COMPUTADORAS 

RESUMEN 

48 DE52 

TDTALHORAS 16 

La utillzaclón de la computadora se ha generaíizado en casi todos los ámbitos del quehacer humano y el Dlselio Gráfico no es la excepción. Para el 

caso específlCO del diseno editorial o el diseno y composición tipográfica por computadora. podemos encontrar equipo o hmrdwareamplio (CPU; 

microprocesadores; unidades de entrada, lápiz óptico, scanner, teclados. unidades de disco, cd room; unidades de salida, Impresoras, 

digitalizadoras, monitores. unidad de disco, etc. etc.) y · 1ottw1re especifico para composición editorial y tipográfica. De acuerdo al trabajo a 

desarrollar. podernos encontrar y utilizar el equipo adecuado. As! tenemos que a partir del Diskette o Compact Dlsc (CD), obtenemos "fuentes" de 

familias tipográficas previarnente disefladas en oomputadora o digitalizadas por medio_ de scanner. 

Existen 2fonnas básicas para la utiliWón de "fuentes digitales", y son: 

a) GENERADOR DE CARACTERES ELECTRONICO: Este pertenece al equipo básico que se necesita para Ja edición de malertal 

(p."e., cine, tv.), las ruantes se obtienen por medio de disk- o CD, se pude visualizar en un monitor de video y podrá ser almacenado en cinta magnética 

o diskette, puede asignar color al fondo, a los tipos y hacer combinaciones. 

./ 
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UNIDADVJJI LATIPOGRAAAYLASCOMPUTADORAS 

RESUMEN 

49 DE 52 

TOTAlHOAAS 16 

' 
b) COMPUTADORA PERSONAL: Son las llamadas PC (persona! Computar) o computadora personal, para las cuales exi.slen programas o "paQuetes" de 

software presentados en ftollPll (serie de diskettes que forman un solo programa o en Compact Oisc (para su uso se requiere de una unidad CD Aoom), y que 

se puede visualizar previamente en un monttor de video, podrá ser almacenado en cinta (actualmente poco usado), disco duro, diskette; o bien, tendrá una 

salida a impresora y cuyas variedades son: de matriz de punto y cinta. Impresora Lasser. imprnsión Jet Paint o inyección de tin1a (llamada también de "choml") o 

a una unidad de impresión y rewlado de transparencia. En todos los casos, la impresión pu- ser en color, previa asignación del mismo al tondo o la tipografla 

desde la comput000ra; este tipo de impresión ofrece distintas calidades según el tipo de tecnologla utilizada y su poder de resolución. Sus usos més 

frecuentes son: la impresión de documentos de procesadora do palabras, para la formaclón do originales mecánicos para tirajos cortos y en el caso de 

transparencias. en la creación o edición de diaporamas. 

./ 

~ 



UNIDAD VIII LA TIPOORAFIA Y LAS COMPUTADORAS 

\. 

' 

OBJETIVOS PARTICULARES 

8.1 B alumno conocerá los diferentes equipos computarizados para la 
agilización de !uenles digitalizadas. 

8.2 El alumno valorará los usos de los dHerentes equipos de composición 
electrónica, según ru uso y aplk:ación. 

8.3 El alumno conoceré y analiZará la calidad de salida, do equipos de cómputo, 
gener8'1ores de caracteres y fotocomposiclón para su apllcaclón en el 
Diseno Gráffco. 

INVENTARIO DETERMINOS 
(CONCEPT/PROC) 

Digitalización, computadora, harware, software, C.P.U .. Microprocesadcr, U. de 
entrada, teclado, scanner, lápiz óptico, U. de disco, CD Room, U. de salida, 
Impresora, monitor de video, disc. compact dlsc, fotocomposiclón, lámlna 
presenslbílizada generador de caracteres. Jet Paln~ lasser. 

' ,, 

,) 

' ,, 

.1 

ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Pre-lnslrucdonales lns1ruccionales Objetivo 
•Objetivo "Malrizcomparativa Atención selectiVa 
•Resumen •Diagrama de fiujo Claves de retención 
• Organizador avanzado Elaboraclón signiflcativa 

Post-lnstrucclonales Auto Interrogatorio 
• POsl·!est 

' .1 
Mapeo conceptual 

' 

.1 

50 DE52 

TOTA!.DEHORAS: 16 

SUGERENCIAS DE EVALUACION 

Preguntas falso/Verdadero 
Preguntas de selección múlllple 
Registro enegdótico 

RECURSOS DIDACTIOOS 

Filminas 
Dlapol!ITla 
Video 
Láminas de presenlaclón 
Modelos 

ESTRATEGIAS DE OAGANIZACION GRUPAL 
Exposición 
Análisis de casos llustratlvos 
Seminario 
SlmUlaclones 
Modelamlento 
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CONCLUSIONES 

A 
ctualmente, las instituciones de educación superior tratan de ofrecer las 

mejores alternativas de estudio, con planes}' programas que estén acordes al 

momento histórico que se vive. En este caso, la Universidad del Valle de 

México, a través del Modelo Educativo Siglo XXI, proporciona a sus estudiantes 

-en todos los niveles y áreas- una perspectiva de educación de manera global. 

Con esto no quiero decir que sea la mejor alternativa, ni cualitativa ni 

cuantitativa, sino parte de una forma de ser, del deber ser de esta Institución. 

Desde este punto de vista, son, todos los que integran la comunidad 

universitaria, los responsables de llevar a cabo las tareas y funciones 

respectivas, de ah( la enorme responsabilidad que cada uno adquiere para 

realizar dichas funciones y en el caso de la elaboración de una Carta 

Descriptiva, abarca no sólo el conocimiento y la experiencia de la materia a 

tratar, sino el involucrarse de manera total a la vida de esta Institución y saber 

delimitar y actuar dentro de este contexto. 

También debemos dejar a un lado las tradicionales actitudes de profesores y 

alumnos transformando estos p~peles en seres autónomos, activos, que 

realmente se involucren en el proceso y bajo la nueva perspectiva del Modelo 

Educativo Siglo XXI. 
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Como éste es un proceso durante el cual existen posibilidades de cambio, 

debemos aprovecharlas y mantener el mayor tiempo posible actualizados -y 

mejorando- todos estos elementos. 

En el caso concreto del desglose de la Carta Descriptiva de Caligrafía y 

Tipografía, pude darme cuenta de Jo necesario y útil que es un elemento asf. 

Encontré tanto fallas como aciertos, algunas cosas susceptibles de cambiar, 

otras imposible de hacerlo. Para llevarlo a cabo tuve que conocer más acerca 

de la Institución, su filosofía, aspectos pedagógicos y docentes. etc., y por lo 

tanto, encontré lo siguiente: 

1. Ante todo, se vuelve complejo el hecho de que en una sola materia se 

estudia tanto la Caligrafía como la Tipografía, que aunque son temas 

similares, cada una merece ser estudiado por separado. De esta manera y 

conforme al plan de estudios recae mayor atención sólo en la Tipografía. 

En este caso no se puede cambiar el nombre de la materia por ser asf 

como está registrado ante la Secretaría de Educación Pública y dicho 

registro es anterior a la elaboración de las Cartas Descriptivas. 

2. La Carta Descriptiva no son normas, ni reglas, ni el •instructivo" de la clase, 

solamente ofrece una visión secuenciada, ordenada, sintética y analUica 

de los temas a tratar en clase, propone, sugiere y facilita tanto al profesor o 

mejor llamado conductor del aprendizaje y al estudiante el aprendizaje, 

esto es, sistematiza el proceso. 

3. En el caso de carreras como Diseño Gráfico, que el aprendizaje se apoya 

en la elaboración de trabajos prácticos y teóricos, he dado mayor énfasis 

en la llamada Elaboración Significativa, en el rubro de estrategias de 

aprendizaje, esto es que el estudiante crea representaciones que le son 

significativas y podrá de esta manera desarrollar una metodología de 
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trabajo y posiblemente (deseablemenle) un estilo propio, y por último. 

4. Como una innovación/aportación al desarrollo de Cartas Descriptivas, he 

incluido después del resumen el elemento llamado Gráfica, por 

considerarlo como un apoyo visual a una disciplina eminentemente visual 

y representa lo contenido en el Mapa Conceptual y el Resumen. 

Asimismo, considero que se han cumplido los objetivos iniciales como 

proyecto y que son: 

a) Que tanto los profesores que imparten la materia en la Universidad del 

Valle de México, como los alumnos que se Inscriben a ella, cuenten con 

una gura que contenga los temas básicos para la ensenanza y el 

aprendizaje de la Caligraffa y Tipografía de manera global. 

b) Que los profesores que imparten otras materias relacionadas a la Caligrafía 

y Tipografía, consideren este lema como apoyo a su materia, y 

c) Que los profesores que vayan a impartir esta materia, se guíen al elaborar 

su programa inicial del curso. 
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DECLARACION DE VALORES INSTITUCIONALES 

El valor, filosóficamente hablando, es la cualidad que ostenta todo objeto que 

en si mismo representa una prefirlbilidad, una superioridad. 

También podrlamos considerarlo, como lo que tiene significación en la vida 

del hombre. 

Los valores que la Universidad del Valle de México ha fijado como base de su 

misión educativa, social y moral y que permanentemente pugnará para que 

sean reconocidos y aplicados por su comunidad, son los siguientes: 

La veracidad o propósito firme de buscar y seguir el recto camino de la 

verdad. 

La dignidad o el respeto que cada quien merece en su persona. 

La felicidad, como sana y noble aspiración del hombre a su 

complacencia con la posesión de bienes o satisfacción de su espíritu. 

La bondad, como natural inclinación de todo individuo a la práctica del 

bien. 

La lealtad, como virtud que dirige la fidelidad hacia una causa o un ser 

al que se está vinculado. 

La paz, como ideal entre los pueblos y los hombres, para alcanzar una 

vida armónica, tranquila y, por ende, exitosa. 



La Justicia, como voluntad constante de otorgar a cada quien el mérito 

desu labor. 

La solidaridad, como adhesión espontánea a las actividades o 

necesidades de los semejantes. 

El amor, como el sentimiento culminante de la Humanidad, que la 

conduce a educar, proteger y guiar a todos sus integrantes. 

XI 
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IDEARIO 

El Ideario, pilar que constituye el origen, la esencia y el fin de nuestra 

Universidad, podríamos definirlo como el conjunto de postulados y principios 

propios de una concepción filosófica determinada, en donde se establece la 

visión educativa general y las finalidades de la Universidad, así como los 

vínculos que ésta asume con respecto a la sociedad y el hombre. 

El Ideario de la Universidad del Valle de México, queda significado de la 

siguiente manera: 

l. la Universidad del Valle de México es una Institución educativa cuya 

comunidad estll integrada por: 

Patrones, Gobernadores, Directivos Personal Académico y 

Administrativo, Alumnos, sus padres y exalumnos, que tienen como 

finalidad primaria y común el engrandecimiento de México, la 

constante búsqueda de la identidad nacional y el respeto eterno de sus 

valores. 

2. La Universidad del Valle de México cree en el hombre como impulso 

de cambio, panorama infinito de posibilidades y con capacidad plena de 

desarrollar esfuerzos hacia el logro de sus objetivos. 

3. La Universidad del Valle de México selecciona a sus estudiantes, 

tomando en cuenta el potencial de éstos para revertir a la sociedad los 

conocimientos y destrezas obtenidas en el aula y excluye como criterios 

de selección a los que se basan en la observación de los medios 

económ leos, creencias religiosas, ideo lo glas, politicas o posiciones 

sociales de sus postulados. 
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Tratándose de sus directivos y demás personal académico y 

adm inlstrativo, la Institución buscará colaboradores que tengan, entre 

otros, los siguientes atributos: alto sentido de responsabilidad, máxima 

competencia profesional y deseo manifiesto de superación. 

4. La Universidad del Valle de México, buscará ser una Institución siempre 

vigente, de tal manera que sus funciones de educar, investigar y difundir 

la cultura estén acordes a las necesidades del hombre en su momento 

histórico. 

Asimismo, con la pretensión de prepararlo para el futuro, llevará al 

estudiante por el firme camino de la prospectiva, disciplina que facilitará 

su proyección y abatirá obstáculos en su crecim lento intelectual. 

S. La Universidad del Valle de México formará profesionales, técnicos, 

investigadores y profesores de alto nivel, que mantengan e incrementen 

el patrimonio cultural de México y de la humanidad, desarrollen la 

ciencia y la tecnología que el hombre de toda latitud requiere y lleguen 

a resolver con eficacia los problemas de nuestra población. 

6. La Universidad del Valle de México formará sus educandos de manera 

integral, sumando a sus enseñanzas curriculares: la práctica deportiva, el 

desarrollo de las artes y la búsqueda del bien común. 

7. La Universidad del Valle de México, sin perder su vigencia, defiende los 

principios históricos que han conformado la libertad de los mexicanos y 

no simpatiza con ninguna corriente de la naturaleza que sea cuando 

ésta le pretenda sembrar ideologias diferentes a las de nuestra 

idiosincracia nacional. Asimismo, prohíbe que, dentro de su seno 

cualquier miembro de la comunidad o persona ajena, realice actos 
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proselitistas a favor de partidos pollticos, doctrinas económicas, sociales o 

religiosas, cualesquiera que éstas sean. 

8. la Universidad del Valle de México encauza a sus alumnos, catedráticos 

y colaboradores en general, a través de normas prudentes y formativas, 

por el sendero moral que los haga respetar a sus semejantes y a si 

mismos, y que les permita conducirse en la vida como personas dignas y 

honestas. 

9. la Universidad del Valle de México consciente de su función akamente 

educativa y social, guiará al estudiante hacia la constante búsqueda de la 

verdad, meta anhelada y principio fundamental del desarrollo humano. 

10. La Universidad del Valle de México, se preocupa también por los 

.problemas que flagelan a los ciudadanos de otras naciones y lo que 

defiende por México es lo que desea para el exterior por el bien y la paz 

en el mundo. 

11. la Universidad del Valle de México a través de su Modelo Educativo, 

pugna por preparar hombres con un gran sentido de creatividad que 

logren los cambios estructurales, técnicos y sociales que nuestro pafs 

demande. 

12. la Universidad del Valle de México presneta como aka propuesta social 

a sus estudiantes, el desarrollo del espíritu comunitario que venza al 

individualismo aislante y decayente, y que siembre conciencia de que el 

éxito se logrará siempre a través del trabajo conjunto y decidido. 

13. la Universidad del Valle de México, como notable participe de la 

educación superior nacional y con la magna responsabilidad que de ello 
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se deriva, cuidará celosamente su imagen de Institución seria y 

trascendente, evitando los deterioros sociales, costumbres o modas 

extranas que pudieren afectarla .. 

14. En suma, la Universidad del Valle de México, por medio de su 

comunidad debidamente seleccionada que asegure la excelencia 

académica y su eficacia adm lnistrativa, defenderá los valores 

tradicionales de México, enriqueciéndolos con nuevos aportes 

culturales, técnicos y cientificos que extenderá con firme espfritu 

solidario hacia otros paises que los requieran para el logro de su 

bienestar y la preservación del orden social. 
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