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Introducción 

La Jornada Ecológica 

"El diseño no es 
una profesión, es 

una actitud, la 
actitud del 

planificador". 
Moholy Nagy 

Desde su estancia en la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociales de la UNAM, Rafael 

López González, Juan Jacinto Silva Ibarra, 

Santiago Emilio Reza Araujo y Gerardo 

Moncada Martínez, tenían la inquietud de 

crear una publicación ambientalista o eco-

lógica. Le presentaron su proyecto a Fer-

nando Benítez, que era académico de dicha 

Facultad además de antropólogo, periodista e historiador. Este se in-

teresó mucho y pensó que podría usarse como suplemento del pe-

riódico El Independiente —proyecto editorial que nunca se concretó—, 

el cual sería dirigido por el escritor. Sin embargo, Fernando Benítez 

promovió esta publicación con el doctor. Iván Restrepo, que ha traba-

jado en Excélsior, Unomásuno y La Jornada, entre otros diarios, con co-

laboraciones sobre ecología, además de ser un destacado académico 

e investigador. Él propuso el proyecto de suplemento al consejo edi-

torial de La Jornada. 

Debido a que este periódico tiene un perfil crítico, analítico y de dis-

cusión, la propuesta recibió de los directivos una respuesta favorable. 

El consejo editorial de La Jornada Ecológica lo conformaron 

Gerardo Moncada, Juan Jacinto Silva, Santiago Emilio Reza, Rafael Ló-

pez, Nabor Garrido. Más tarde se sumó Margarita Aguilera. El direc-

tor ha sido hasta la fecha Iván Restrepo. Los miembros del equipo de 

La Jornada Ecológica han ido saliendo por diferentes razones; para 

la fecha en que terminé esta investigación el consejo editorial lo con-

formaban Nabor Garrido y Gabriela Malvido. 

Miguel Luna Pimentel, coordinador de producción del periódico, 
elaboró el logotipo del suplemento. 

En lo que toca al área gráfica, Dolores Cordero, secretaria de re-

dacción del diario, fue la encargada de la primera solución de diseño, 

en tanto que Nabor Garrido supervisó el proyecto gráfico, elaboró 

cabezas y pies de fotos. Dicha propuesta gráfica fue respetada en los 

cuatro primeros números, a partir de entonces Nabor Garrido ha 

hecho modificaciones al suplemento en cuestiones gráficas. 

Si bien originalmente el proyecto fue concebido como un pe-

riódico de ecología con reportajes, notas, artículos y entrevistas, so-

bre diversos temas, el doctor Restrepo consideró más adecuado que 

cada número fuese monotemático, en vez de un resumen de hechos, 

a fin de lograr mayor profundidad.Así, fueron considerados sólo algu- 

4 



Introducción 

nos géneros periodísticos (artículos y notas principalmente; entrevis-

tas y reportajes sólo eventualmente). 
La preocupación fundamental del suplemento consiste en que la 

información llegue a los lectores de manera clara y accesible, sin re-

buscamientos técnicos: que sea más bien una lectura atractiva, aun-

que por sus características está enfocado principalmente al público 

lector interesado en la ecología. 
El suplemento trata en forma responsable los asuntos ambientales 

más importantes del país, Se concentra en determinados problemas 

para analizarlos y plantear posibles soluciones, al tiempo que brinda 

un foro a quienes estudian con seriedad los desajustes ecológicos. 

Asimismo, expresa en lo posible la inquietud de la ciudadanía que de-

sea tener un país más próspero y menos deteriorado en sus recursos 

naturales. Uno de los enfoques fundamentales del suplemento 

es:"Servirse de la Naturaleza sin dañarla" (perspectiva del Centro de 

Ecodesarrollo, el cual dirige desde hace dos décadas el doctor Res-

trepo). 
Los recursos con los que hoy cuenta este suplemento son los si-

guientes: dos personas que editan el número; ellos cuentan con las 

computadoras y demás equipo de autoedición y captura del Departa-

mento de Sistemas del periódico, sólo por las mañanas de los días lu-

nes, jueves, viernes, sábado y domingo. Todo tipo de colaboración 

editorial es gratuita. 

Aún así, el diario debe destinar una partida a La Jornada Ecoló-
gica, pues el suplemento no es autofinanciable, aunque en ciertas 

ocasiones encontrarnos en sus páginas publi-reportajes o inserciones 

pagadas, cuyo pago es integro para el diario, una vez descontada la 

comisión del 10% para quien haya conseguido dicha publicidad. 

Aunque el suplemento fue ideado como una publicación mensual, 

generalmente de ocho páginas, en algunas ocasiones, por lo extenso 

del tema, no ha salido cuando estaba programado. En tales casos se 

han hechos números dobles (16 páginas) que llegan a desarrollarse 

hasta en tres meses. 

Su distribución es a través de un encarte en la edición de La Jornada, 

diario que tiene un tiraje de 115 a 130 mil ejemplares, normalmente. 

El aspecto visual 
Dentro del papel que La jornada Ecológica juega en esta naciente 

cultura ambiental, hay un factor que a nosotros como diseñadores 

nos corresponde directamente: el aspecto visual, mismo que no ha sa-

tisfecho por completo las necesidades del suplemento. 
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:CO CaD 3 — 

erosión. 
problema deatilein I 

El diseño gráfico editorial de una publicación de este tipo es suma-
mente importante, de él depende mostrar la unidad e identidad del 
suplemento. Además, le permite comunicar sus mensajes en forma 
eficaz. Por ello, los diseñadores hemos de organizar las costumbres 
visuales de manera que no se perciban los elementos como aislados 
en el espacio, sino dotados de estructura, orden y relación con espa-
cio y tiempo. 

¿Por qué un rediseño? 
Al revisar otras publicaciones sobre ecología y con base en una en-
trevista con los miembros del consejo editorial, en la que me expre-
saron su deseo de mejorar el aspecto visual del suplemento, expusé 
la necesidad de proponer• un rediseño para La Jornada Ecológica. 

Luego de hacer un análisis formal de los ejemplares que han apa-
recido a lo largo de cuatro años, observé que la publicación tiene di-
ferentes criterios gráficos y editoriales. Esto se debe a que en el pro-
yecto inicial estos no fueron establecidos, debido a que no participo 
ningún diseñador en este proceso, razón por la cual el suplemento 
carece de una verdadera identidad. 

Para concretar la propuesta, en el capítulo uno investigue las cau-
sas que pr•ovovaron el interés de los precursores de La Jornada 
Ecológica en buscar un espacio para crear, educar y fortalecer la 
cultura ambiental en el pais.Y analicé los diarios que circulan en el 
Distrito Federal que cuentan con espacios de ecología. En el segundo 
capitulo conocí el perfil del suplemento, me adentré en el proceso de 
producción del suplemento, y finalmente con la información recabada, 

en el tercer capítulo establecí los criterios editoriales de la propuesta 

gráfica y los describí en un manual de uso. 

Confio en que una vez aplicada mi propuesta de rediseño para La 
Jornada Ecológica, ésta apoye y refuerce el contenido de la publi-

cación. De fructificar en el mejoramiento del suplemento contribuirá 

en cierta medida al avance de una conciencia ecológica nacional. + 

La Jornada Ecológica, enero de 1995 

La Jornada Ecológica, abril de 1995 



Ecolo•ía ••or •ué? 

1.1 ¿Qué es ecología? 

Nuestros antepasados vieron es-
te planeta como un lugar rico y 
abundante. Durante generacio-
nes se creyó que los recursos 
naturales serían inagotables, pe-
ro ahora sabemos que sólo será 
así, si los cuidamos. Por eso hoy 
en día el acceso a mayor infor-
mación es indispensable, así 

como conjuntar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en 
este planeta. 

No resulta dificil percatarse de que en los últimos años un con-
cepto se ha utilizado con mayor frecuencia en nuestro vocabulario: 
ecología. 

En realidad se trata de un fenómeno tan antiguo como el hombre. 
En 1756, el famoso naturalista Georges Buffon (1707-88) estableció 
que las poblaciones humanas, de plantas y de animales, mantienen 
una estrecha relación y están sujetas a los mismos procesos genera-
les.Aunque esos estudios no tenían el nombre de ecología, sí contri-
buyeron al conocimiento de los vínculos entre organismos vivos y el 
medio ambiente. 

"El término ecología tiene registro de origen. Se sabe que el 
zoólogo Ernst H. Haeckel (1834-1919) fue quien lo introdujo en la 
terminología científica en 1866 derivándolo de las raíces griegas: 
C)IKOS = casa y LOGOS = tratado, para indicar el estudio de los 
organismos en su ambiente."' 

El nuevo vocablo ha servido para designar la ciencia que estudia el 
intercambio de energía y la interdependencia vital entre plantas y ani-
males. Asimismo, ahora es empleado para calificar las acciones hu-
manas:ecológicas cuando van acordes con la naturaleza, o antiecoló-
gicas, cuando atentan contra la naturaleza o son contaminantes. 

Reuniones internacionales, seminarios, conferencias, artículos pe-
riodísticos, campañas, cursos, programas radiofónicos y televisivos, 
en fin, un sinnúmero de actividades relacionadas con esta palabra tie-
nen el propósito de concientizar a las sociedades y a los gobiernos 
del grave problema que enfrentamos. 

Se habla cada vez más de la importancia de cuidar y preservar 
nuestro planeta. Pero ¿qué se busca al hablar de términos como eco-
logía y biodiversidad? y ¿qué se pretende con el conjunto de acciones 

"El verdadero desarrollo 
sólo se puede dar 

tomando en 
consideración al medio 

ambiente". 
Cumbre de la Tierra, Río 

cíe Janeiro, 1992. 

I Deffis Caso, Armando. I987,"La casa ecológica 
autosuficiente". 
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encaminadas a crear y moldear una conciencia ecológica? ¿Por qué se 
insiste en el grave riesgo que entraña no resguardar y aprovechar me-
jor nuestro medio ambiente? 

En resumen, porque el estudio de la ecología ha demostrado la mutua 
relación entre el hombre y la naturaleza, al tiempo que ha hecho paten-
te la necesidad de que éste la entienda y la aprecie, para beneficio 
propio, que también debe ser el de la naturaleza, por definición. 

"Esta mutua relación entre el hombre y la naturaleza plantea tres 
enormes problemas: 

I . La utilización de los recursos naturales, 
2. El paso de residuos o desechos y otros materiales producidos 
por las sociedades humanas al ambiente natural, y 
3. La ocupación de espacios en las áreas naturales con hábitats de 
las sociedades humanas."' 
Esto plantea la necesidad de tener un conocimiento profundo so-

bre el medio en que vivimos para aprovecharlo de la mejor manera 
posible, evitando la destrucción de nuestra fuente de vida y, conse-
cuentemente, la de la especie humana. 

El fenómeno ecológico, en sí, sólo tiene sentido al considerar las 
interrelaciones entre los diversos componentes orgánicos de un con-
junto denominado ecosistema. Aunque cada ecosistemaestá situado 
en una región cn características geográficas especificas, no es un en-
torno cerrado, pues mantiene a su vez su vez relaciones con los que 
lo rodean. Lo anterior significa que existe una interdependencia entre 
todos los elementos que conforman la biosfera de nuestro planeta, 

Una gran parte del deterioro del medio ambiente —llámese contami-

nación del agua, del suelo o del aire, extinción de especies animales o 

vegetales, explotación irracional de los recursos, etcétera— encuentra 

su origen en programas de desarrollo desequilibrados que, a costa del 
progreso, destruyen el fruto de tres millones de años de evolución. 

Hoy, más que nunca, es urgente que los habitantes de este planeta 

asuman la responsabilidad de solucionar los graves problemas ecológi-

cos que ellos mismos han ocasionado. 

Sin lugar a dudas, son necesarios nuevos esquemas políticos, 

comerciales y productivos, más racionales, así como planes de cola-

boración y ayuda internacional. En el entendido de que sólo porán 

atenderse los problemas ecológicos a nivel mundial, si se toman en 

cuenta las particularidades de cada país, a fin de hacer compatible el 

desarrollo social y la conservación del medio ambiente. 2 ídem. 
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Ecología ¿por qué? 

1.2 Situación nacional 

México no es ajeno a esta situa-

ción. La protección de la natura-

leza es un asunto de primerísi-

ma actualidad y, al calor de esta 

moda ambientalista, las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) son 

cada vez más importantes. El 

gobierno, los académicos y di-

versas fundaciones filantrópicas 

apoyan más que antes la crea-

ción y preservación de parques 

nacionales, reservas de la biosfe-

ra y otras áreas protegidas. Sin embargo, el interés por las ANP tam-

bién tienen un creciente sentido negativo. Diversos grupos campesi-

nos se han negado a acatar medidas burocráticas de protección que 

los excluye de áreas en la Selva Lacandona, estado de Chiapas, en Los 

Chimalapas, Oaxaca, en Manantlán, Jalisco, y otros sitios. Varios estu-

dios han puesto en tela de juicio la utilidad de esta práctica en las 

ANP, como forma de conservar la naturaleza. 

Hay evidencias de que el separar porciones del entorno con fines 

de protección es tan antiguo como la humanidad. En México, las cul-

turas prehispánicas tuvieron una relación con la naturaleza caracteri-

zada por un profundo respeto que se tradujo en efectivas medidas de 

conservación, salvo en el caso de la gran Tenochtitlan. La Conquista, 

en cambio, causó brutales cambios ecológicos, sociales y étnicos. El 

país mantuvo cierta salud ambiental por lo inaccesible de muchos si-

tios, la falta de interés gubernamental o de medios para su explota-

ción, así como por la resistencia cultural de diversos grupos indios. La 

Revolución transformó drásticamente al país y acentuó la moderniza-

ción emprendida durante el Porfiriato, lo que ocasionó un importan-

te aumento demográfico y una urbanización acelerada. 

No obstante, es probable que los impactos ambientales más velo-

ces y profundos hayan empezado hace apenas cuatro décadas, a partir 

de que se impuso un modelo que intensificó la industrialización, privi-

legió los centros urbanos y los mercados del exterior a costa del 

campo, e implantó modelos de vida y técnicas productivas de gran 

costo social y ecológico. 

El Ecodesorrollo 
Hoy se asegura que es posible conciliar el desarrollo con la conserva-

ción. De acuerdo con autores como Gustavo Esteva, el desarrollo en 

"¿Qué le han hecho a la 
Tierra? 

¿Qué le han hecho a nuestra 
inmaculada hermana? 

La han arruinado y saqueado 
la han apuñalado en el 
costado del amanecer. 

Y la han atado con cercas y 

arrastrado hacia el fondo..." 

Jim Morrison 
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Ecología ¿por qué?1 

su concepción actual empezó hace 40 años. Con él fueron inventados 

su contraparte, el subdesarrollo, y un nuevo destino para quienes se 

encontraban en esa indigna condición: debería aspirar a ser como los 

del Norte, los desarrollados, con asistencia de técnicos y políticos de 

aquellos países'. 

El desarrollo pasó a ser el nuevo paradigma con múltiples virtu-

des: equitativo, estabilizador, alternativo, aunque en realidad los po-

bres empobrecieron más y aumentó la degradación del entorno natu-

ral.Y al cobijo del mito los gobiernos han creado"islas" de sensatez 

ecológica, en la forma de parques o reservas, enmedio de extensas 

áreas degradadas por un modelo que privilegia las ganancias econó-

micas a corto plazo a costa de la naturaleza y la sociedad. La contra-

dicción es insostenible. Como señala Víctor Toledo, Costa Rica es 

uno de los países con mayor extensión proporcional de áreas prote-

gidas y, sin embargo, su ritmo de deterioro ecológico es de los mayo-

res del planeta.4 También está el ejemplo mexicano de la reserva de la 

biosfera Sian Ka'an. 

La alternativa es como lo indica el informe Bruntland, también ila-

mado"Nuestro futuro común", desarrollo sostenible o ecodesarrollo.5  

Manejo de la naturaleza 
Asistimos el resurgimiento del viejo mito mecanicista de gobernar la 

naturaleza, ahora con la nueva metáfora de la Tierra como nave espa-

cial. Los medios de comunicación ponen creciente atención al efecto 

invernadero, a la destrucción de la capa de ozono o a la desaparición 

de las selvas, y suelen considerar que la solución de estas "cuestiones 

globales" corresponden a los políticos, empresarios y técnicos, me-

diante "soluciones globales", centralizadas y burocráticas. 

El mito de controlar las ANP es evidente en la terminología técni-

ca corriente: se hacen planes de manejo, se administran áreas, Pero 

sólo se puede manejar una máquina, algo sobre lo que tenemos pleno 

control. Resulta arrogante la idea de controlar la naturaleza. Cuando 

mucho podemos regular las actividades humanas en relación con ella. 

La participación popular 
Que ningún proyecto de conservación será viable sin los habitantes 

locales es ya un lugar común. Sin embargo, hay pocos ejemplos don-

de se hayan conjugado con éxito la protección de la naturaleza y las 

demandas de sus pobladores. Cuando más, se les informa o consulta 

de proyectos que se deciden desde arriba. Este es el cuestionamiento 

3 Esteva, Gustavo.I985."Development metaphor, mith 

threat". En Developement . 1985: 3 

4Toledo.Vlctor M. 1988."La diversidad biológica en 

México". Ciencia y desarrollo.81 (XIV) 17.30. 

5 "World Commission on Environmental and 

Development". 1987. Our Common Future: Oxford. 
Univ.Press. 
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principal respecto a la utilidad de las áreas protegidas, Son escasísi-
mos los planteamientos autónomos de conservación en donde las 
comunidades autóctonas participan desde el comienzo en la investiga-
ción, la planeación y la operación de las ANP, y donde se rescatan sus 
procedimientos tradicionales de interacción con la naturaleza.Apenas 
empezamos a acercarnos con seriedad y respeto a las ciencias campe-
sinas' y a reconocer que los sistemas de conocimiento de las culturas 
indias, supuestamente irracionales e ineficientes, son con frecuencia 
mucho más sólidas ecológicamente que sus contrapartes modernas.' 
Ello da pie al argumento de la ecología cultural, en el sentido de que 
la extinción de las culturas, así como de las especies de plantas y ani-
males, amenaza la continuidad de la vida en general. No es casual que, 
en todo el país, las zonas mejor conservadas estén con frecuencia en 
territorios indígenas. 

El gobierno como fuente de todo mal 
Muchos ecologistas aseguran que el gobierno es la fuente de todos 
los males ecológicos de México y que deberíamos demandar de él 
todas las soluciones.Tal vez como herencia de la vieja actitud esqui-
zofrénica de algunos sectores de la izquierda mexicana, por un lado, 
afirman que el gobierno administra mal el país y por otro pugnan por 
que las soluciones vengan del Estado.Aunque no neguemos la respon-
sabilidad gubernamental en la crisis de las áreas protegidas, no debe-
mos esperar de las burocracias la solución a todos los males. Si bien 
los proyectos de conservación planteados desde el gobierno son casi 
siempre inviables, no puede intentarse la protección de estas áreas sin 
la participación gubernamental; y sería absurdo no aprovechar valio-
sos aliados y recursos provenientes del Estado. Una posición razona-
ble, aunque compleja, será conjuntar en los esfuerzos proteccionistas 
a la mayor variedad de actores, incluido el gobierno, pero sin depen-
der de ninguno. 

La utopía 
Las ANP seran elementos clave de una estrategia social si logran com-
binar los ambientes sociales e industriales, los productivos, los de uso 
múltiple y los de protección. Un mundo de gran diversidad ecológica 
y social, donde la gente satisfaga sus necesidades con herramientas a 
su alcance, producidas a partir de la recreación de sus conocimientos, 
como lo prefiguró Iván Mich.' 

6 Toledo,Víctor M. 1990.1a perspectiva etnoecológi-
ca" Ciencia, Núm. Esp. 4: 22. 29 
7 Barnuri,T. 1988."Altenative responses to the 
environmental crisis: India, Finlad and Mainel', en : 
Apffel• Marglin (eds),"Who will save the foresth 
political resistance, sistema of knowledge and the 
environment crisis". 
8 Illich, Iván. 1973."La conciencialidad", Barral 
Editores, Barcelona, 146 pp. 
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¿Es utopía, es descabellado? Tal vez lo descabellado sea seguir por 

el actual camino de la industrialización a toda costa, del crecimiento 
ilimitado, de la salvaje destrucción de nuestro patrimonio natural. 
Existen otras opciones. En México hay señales de que la utopía es po-
sible: campesinos de Oaxaca y Sonora se han conviertiéndo en agri-
cultores orgánicos; algunos pueblos organizan sus propios aprovecha-

mientos, como el Plan Piloto Forestal de Quintana Roo; comunidades 
indias defienden sus tierras y tradiciones; ciertos investigadores pro-

curando encontrar en las culturas rurales soluciones de largo alcance. 

En fin, se trata de ejemplos autónomos de ordenamiento territorial 

que con el tiempo podrán cundir hacia áreas circunvecinas. Por el 

momento son esfuerzos aislados, a contracorriente. Minúsculos fo-

cos de contagio de utopías; pero podrían cundir. 

Con el mismo objetivo de preservar y proteger el medio ambien-
te, en años recientes hemos sido testigos del surgimiento de agrupa-
ciones que procuran contribuir a la transformación de esta concien-
cia ecológica, Baste citar sólo algunas: Grupo de los 100, Green Peace, 

Pro fauna, Fundación Cuixmala, Grupo Metropolitano para la Preservación 

del Medio Ambiente, Pronatura, Biosenosis, Asociación Busca, etcétera. 
Y de alguna manera, los medios impresos también participan en 

esta labor, de acuerdo a sus posibilidades e intereses. 

12 



Integral, revista española. 

IMAGINE, suplemento de El Nacional, 
Cumbre de lo Tierra 1992. 

Ecología ¿por qué? 

1.3 Análisis de los periódicos 
que circulan en el Distrito Federal 

y tienen espacios de ecología 

"Si bien todos los medios de 
comunicación han jugado un pa-
pel importante —aunque insufi-
ciente— en esta tarea, son los 
medios impresos los que mayor 
dificultad han tenido para incidir 
en la sociedad mexicana. La fal-
ta de difusión, la dificil distribu-

ción y los costos de producción, aunados al bajo porcentaje de pobla-
ción lectora que existe en el país, son los principales conflictos que es-
tos enfrentan. En este sentido, pocos han sido los periódicos de circu-
lación nacional y regional que han incluido en sus páginas secciones o 
suplementos especializados en la temática ambiental"? 

Dicha inquietud no es casual ni gratuita. Responde a la necesidad 
social de crear, fortalecer y moldear una cultura ecológica. 

Mientras que en el resto del mundo existe una gran cantidad de 
publicaciones de ecología como las revistas españolas Natura o Inte-
gral, en la prensa nacional, además de las notas informativas propor-
cionadas por las agencias noticiosas nacionales o internacionales, apa-
recen artículos de fondo o editoriales que eventualmente abordan 
esta cuestión; los enfoques varían de acuerdo con la amplitud o con 
el énfasis que han puesto en el tema.Y en muchas ocasiones, sólo re-
sumen hechos que afectan a la economía o a la política que dañan in-
tereses de alguna empresa poderosa o reportan si la contaminación 
atmosférica fue escandalosamente alta el día anterior. 

Sin embargo, encontramos enlazados con la ecología algunos espa-
cios más amplios: Unomásuno, por ejemplo, tiene un suplemento 

quincenal llamado dosmiluno. Es una publicación informativa, básica-

mente educativa , donde se vinculan temas de conservación y conta-

minación con la salud humana. El espacio que el diario le asigna es de 

dos páginas, que pueden recortarse. 

Reformo, dentro de la sección Ciudad y Metrópoli, tiene una página 
llamada Calidad de vida. Ésta publica colaboraciones de especialistas 
en temas ambientales, noticias e información relacionada con el re-
porte meteorológico, Hoy no circula, calidad del aire, verificación ve-
hicular y servicios urbanos, Su contenido es básicamente informativo. 

"Hemos de volver a 
configurar las plantillas 
para poder pensar y, en 

consecuencia, ver verbal 
y visualmente". 

Robert Lockwood 

9 López, Rafael, Monada, Gerardo, Reza, Emilio, Silva. 
Juan J. 1992, 
"Anteproyecto del suplemento periodístico ecológico". 
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Ecología ¿por qué? 

El País es un diario español que se distribuye en México. En la sec-
ción México, que es un encarte de ocho páginas hechas aquí, semanal-
mente aparece una colaboración de Gerardo Moncada —uno de los 
iniciadores de La Jornada Ecológica— donde analiza los problemas 
que afectan a nuestro medio ambiente. 

La jornada relaciona la ecología con la política y con el arte; su 
línea informativa que tiende a sensibilizar y a crear conciencia. En la 
sección El país, encontramos una colaboración semanal del doctor 
Iván Restrepo, regularmente de media página del periódico que con-
tiene análisis, críticas o crónicas. 

La Jornada Ecológica es un suplemento mensual que incide de 
manera sistematizada y permanente en la tarea —delicada y urgente—
que representa la recuperación de nuestro habitat y del planeta mis-
mo. Plantea causas del deterioro ambiental, consecuencias y posibles 
soluciones. El suplemento consta generalmente de ocho páginas, las 
cuales tienen el mismo formato del periódico. En la mayoría de los 
números encontramos inserciones pagadas en las últimas páginas. 

En cuestiones de diseño no se ve nada especial. El tratamiento de 

estos espacios en cada uno de los periódicos podría ser más funcional 
y llamativo. Sin embargo, parece que los enfoques del tema, al igual 
que el diseño, varían de acuerdo al interés que el diario tenga en la 
ecología. 

I .La Jornada Ecológica. Lo Jornada, mayo de1995. 
2. La Jornada, colaboración semanal del Dr. Iván 

Restrepo Julio de 1995. 
3. Suplemento quincenal del unomósuno,doarniluno. 

4. El Pais, México. julio de 1995. 
5. Calidad de vida, Reformo, julio de 1995. 
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La Jornada Ecológica 

2.1 Perfil editorial 

	

Bajo la dirección del Iván Restre- 	 !. • 
"La Jornada Ecológica po; el suplemento La Jornada  

	

pretende ser un foro para Ecológica ha cumplido durante 	

1. 

presentar los problemas cuatro años con la labor de "res- 

más graves del medio 
ponder a la necesidad social de 

crear, fortalecer y moldear una 
ambiente y plantear cultura ecológica, a través de un 

soluciones". periodismo sintético, claro y crí- 

Anteproyecto del suplemento tico, que ha logrado formar y 

acrecentar su propio público, 
periodísticoecológIco aportándole elementos de análi- 

sis que propician una comprensión global de esta problemática".I° 

El lugar que ocupa la publicación a nivel nacional tiene su razón 

de ser en la profundidad y calidad de su contenido. 

El lector 
El doctor Restrepo ha buscado que el suplemento sea leído por el 

público del diario, que no sea exclusivamente para científicos o inves-

tigadores. Es por esto que cuida el manejo de la información para lle-

gar al lector de una manera accesible, sin usar rebuscamientos técni-

cos, dándole a los temas un tratamiento interesante para el público 

lector. No obstante, quienes más leen el suplemento son las personas 

previamente interesadas en el tema; debido tal vez a la falta de atrac-

tivo visual que atraiga más la atención del lector. 

2.2 Recursos materiales, 
humanos y financieros 

Recursos materiales 
El material que se publica lo envían investigadores o científicos intere-

sados en dar a conocer su trabajo. Ellos no reciben remuneración al-

guna. Al elaborar su material no emplean el "estilo periodístico", es 

por esto que los redactores tienen que trabajar los textos, para ha-

cer más clara y accesible toda la información, de manera que puedan 
ser publicados. 

Los redactores y el editor gráfico cuentan con el equipo del De-

partamento de Sistemas —dentro de las instalaciones del periódico—

las mañanas de los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo. 

Nabor Garrido forma el suplemento con una computadora Ma-

cintosh Quadra 800 con monitor a color de 21 pulgadas, un scanner 10 Idem. 
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Director General 
Carlos Payán 

Director del suplemento 
Dr. Iván Restrepo 

La Jornada Ecológica 

Autoedición 	 Redacción 
Nabor Garrido 	 Gabriela Malvido 

de cama plana ScanMaker II y una impresora QMS 860, en la que hace 
pruebas láser en papel couché para entregarlas a la imprenta como 
originales mecánicos. Para las fotografías, maneja un lineaje de I 20,1as 
cuales no se trabajan en fotomecánica. 

Para la formación del suplemento maneja el programa Aldus Page 
Maker 5 y manipula las imágenes con Adobe Photoshop 2.5. 

Recursos humanos 
El doctor Iván Restrepo, en su función de director de La Jornada 
Ecológica, supervisa todo el trabajo de su equipo. Además, es un 
destacado investigador y goza de nombramientos importantes a nivel 
nacional, como: director del Centro de Ecodesarrollo desde 1975, 
Premio Especial de Economía en 1971 y Premio Nacional de Eco-
nomía en el mismo año. 

Actualmente, Gabriela Malvido trabaja en el área de redacción. Ella 
se encarga de redactar y corregir el material de cada número, dándole 
el tratamiento periodístico. Nabor Garrido, que es sociologo de pro-
fesión, diseña y foma el suplemento. El trabajo de ambos está supedi-
tado al criterio del director. 

Recursos financieros 
En lo que respecta a las cuestiones económicas, únicamente los re-
dactores y el formador perciben un pago por cada número publicado. 
Las imágenes usadas en el suplemento, ya sean fotografías, ilustracio-
nes o viñetas son consideradas como colaboraciones, y tampoco se 
pagan. Esto sucede porque la publicación no es autofinanciable, está 
subsidiada por La Jornada. Es decir, el diario destina una partida cada 
mes para el suplemento, haya o no publicidad en sus páginas. 

La Jornada Ecológica; emisores. 
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La Jornada Ecológica 

Cuando La Jornada Ecológica tiene alguna inserción pagada es 

porque la consigue el doctor Restrepo o —en muy pocas ocasiones—

por el Departamento de Publicidad del periódico o los miembros del 

Consejo de Redacción. 

Un suplemento de ocho páginas (un pliego de 76cm) a una tinta, le 

costaba a La Jornada 20 mil nuevos pesos en promedio, por edición, 

hasta diciembre de 1994 (antes de la devaluación). Este costo incluía 

todo el proceso de impresión: negativos, armado, láminas, papel, tin-

ta y salarios. 

Cabe aclarar que La Jornada se encuentra en condiciones econó-

micas optimas como para apoyar este tipo de publicaciones, entre 

otras razones, por el porcentaje que se llevan de ganancia los distri-

buidores del diario sobre el precio de tapa. Nada menos que el 40%, 

por ejemplar. ❖ 

2.3 Periodicidad y tiroje 

Periodicidad 
Aunque la intención original era publicar este suplemento cada quin-

ce días, nació con periodicidad mensual y más tarde, debido a causas 

que enseguida trataré de explicar, su aparición en algunas ocasiones 

se quedó en propósito. 

Una de dichas causas ha sido en algunos números —según Iván 

Restrepo— la gran extensión del tema. Otra es el tiempo que tardan 

los redactores en "traducir" los textos, elaborados por investigadores 

o científicos para alguna publicación especializada o como el informe 

de algún estudio por lo tanto, no emplean un "estilo periodístico". En 

cambio utilizan múltiples tecnicismos de su área de investigación. 

Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que la principal 

causa de esos atrasos —que han llegado a ser hasta de tres meses— es 

la falta de planeación y organización para producir cada número. 

Tira je 
El tiraje de La Jornada Ecológica es el mismo que el de La Jornada, 

el cual normalmente es de I 15 mil ejemplares, pese a la devaluación. 

Eventualmente el diario ha llegado a imprimir hasta 200 mil o más 

ejemplares, como cuando estalló la guerra en Chiapas o cuando ase-

sinaron a Luis Donaldo Colosio. El poder llegar a más de 100 mil lec-

tores es un factor que debe aprovecharse para difundir el suplemen-

to, ya que en comparación a cualquier libro de ecología seria difícil 

que un tiraje tan grande se vendiera en menos de un año. ❖ 
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Original mecánico de La Jornada Ecológica 

2.4 Impresión y distribución 

Impresión 
La impresión de La Jornada y todos sus suplementos se elabora en 
Imprenta de Medios ubicada en Abraham González # 81, Colonia 
Juárez. 

El papel usado en el suplemento, de la misma manera que para to-
dos los suplementos y el periódico, es PYPSA. En el rediseño no alte-
ré en nada este aspecto por razones de financiamiento y la necesidad 
de establecer nuevos acuerdos al interior del diario. 

Para iniciar la impresión del suplemento, el diario manda a la im-
prenta los originales mecánicos de cada página impresos en papel 
couché, con las fotografías ya tramadas en algunos casos, como ocur-
re La Jornada Ecológica, aunque en casi todos los suplementos del 
diario las insertan durante el armado de los originales empleando, 
como antes mencionamos, un lineaje de I20 para las imágenes. Debi- , 

do a condiciones de trabajo y tiempo, las imágenes del suplemento 
no se trbajan en el departamento de fotomecánica. 

Los primeros originales mecánicos que llegan diariamente a la im-
prenta son las páginas centrales de la edición, la sección de deportes 
y espectáculos o los suplementos.A esto le llaman "adelanto". Nor-
malmente consta con doce páginas, de las cuales se hace doble tiraje, 
para aprovechar todos los cuerpos de la rotativa y de esta forma 
ahorrar tiempo de impresión. 

Por principio, estas páginas pasan al departamento de fotomecáni-
ca, alrededor de las diez de la noche.Aquí laboran tres personas que se 
encargan de sacar los negativos de cada página en una cámara de foto-
mecánica tradicional, hacen un dummy de pliegos para saber cuáles son 
las páginas que van en el primer pliego por frente y vuelta, y así sucesi-
vamente. Para esta hora ellos ya saben cuantas páginas va a tener el pe-
riódico. 

Arman pliegos de cuatro negativos (cuatro páginas); página par de 
páginas a la derecha y non a la izquierda, y acomodan en el pliego 
cada par encontrado con otro por la cabeza. 

Para el transporte usan láminas pre-sensibilizadas ya que tienen un 
mayor tiempo de vida que las placas wipe On, mismas que también 
utilizan aunque deban ser sensibilizadas y reveladas manualmente. El 
transporte consiste en quemar las láminas en el insolador. Los opera-
rios colocan por un lado del cristal el pliego de negativos y por el 
otro lado la placa. Cierran bien y exponen a la luz. Revelan la placa 
en un procesador semiautomático donde sólo se coloca la lámina,A1 
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La Jornada Ecológica 

pasar se va revelando y limpiando a la vez. Por último las ponchan, es 

decir, les hacen un doblez y las perforaciones donde entrarán los tor-

nillos que sujetan la placa al cilindro en la rotativa. Las dejan listas para 

colocarlas. 
La impresión se lleva a cabo en una rotativa de bobina de fabrica-

ción norteamericana.Tiene seis cuerpos con una entrada de 76 cm, 

cada uno de ellos imprime 8 páginas tamaño tabloide (38x29 cm) lo 

que da un total de 48 páginas por tiro, es decir, un ejemplar,También 

es posible imprimir en formato estándar (58x38 cm), como lo hacen 

Excélsior, Universal y Novedades, entre otros, pero en este caso cada 

cuerpo imprimiría la mitad de páginas. 
La impresión comienza con el "adelanto", más o menos a las once 

de la noche. Primero meten una bobina de papel en cada cuerpo y 
colocan las láminas en los cilindros.A cada cuerpo se le pone la tinta 
necesaria. Es entonces que comienza el "ajuste" de la máquina. Este 
consiste en calibrar la rotativa con respecto a la tinta, es decir, que no 
sea excesivaa para que no humedezca el papel, de manera que alcan-
ce a secar antes de llegar el pliego al doblez. En tal caso las imágenes 
quedarían demasiado oscuras y la tipografía "hinchada". 
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La Jornada Ecológica 

Una vez ajustada la rotativa, comienza el tiraje, Cada ejemplar sale 

de la máquina perfectamente cortado y doblado, es ahí donde los 

operarios empiezan a insertar "el adelanto" en el periódico o I dejan 

por separado para que esta labor la realicen los voceadores. La rota-

tiva imprime 25 mil ejemplares por hora. 

El cierre del total de la edición del periódico es aproximadamente a 

las 12 de la noche, La impresión termina entre las 3 y 4 de la mañana. 

Distribución 
Por estar contenido en el diario La jornada el suplemento La Jorna-

da Ecológica es distribuida a través de transporte aéreo, terrestre 

(autobuses), por rutas (camiones), suscripciones (entrega directa) y 

por medio de la Unión de Voceadores. 

Para el transporte aéreo los ejemplares tiene que estar en el ae-

ropuerto a las 5 de la mañana, a más tardar, es por ello que se le da 

prioridad a esta entrega, conformada por los primeros periódicos im-

presos. Por medio de este transporte el diario llega a las ciudades 

con mayor población, como Acapulco, Mérida, Monterrey, Baja Cali-

fornia, Oaxaca, Chiapas,Veracruz y Guadalajara, entre otras. 

El transporte terrestre es efectuado mediante autobuses que lle-

van los diarios a lugares que, por carretera, están a cuatro o cinco 

horas del Distrito Federal, como Pachuca, Puebla o Toluca. Un orga-

nismo local se encarga de recibir los periódicos y repartirlos entre 

los voceadores. 

La distribución por rutas la hacen dueños de camiones que pasan 

a recoger paquetes de diferentes periódicos y los entregan conforme 

a una ruta asignada en el área metropolitana. 

Las suscripciones se distribuyen mediante motociclistas, ciclistas u 

otros repartidores que entregan el diario en el domicilio del suscriptor. 

Alrededor de 50 mil ejemplares son reservados para su venta en 

el D.F. La mayor parte de este volumen lo recoge la Unión de Vocea-

dores en las instalaciones del periódico, de 5 a 7 de la mañana. 

Eventualmente ocurren retrasos, entre otras causas, por el au-

mento del tiraje debido a alguna notica de última hora. En tal caso, se 

atrasa el cierre del periódico y, en consecuencia, la impresión, el em-

paquetado y la distribución. 
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La Jornada Ecológica 

2.5 Edición 

un periódico el contenido 
"En el mejor diseño de En la edición de La Jornada 

del director, del área de redac-

Ecológica convergen el trabajo 

determina el diseño". ción y la de diseño. Es por ello 

que dirigir la publicación conlleva Robert Lockwood 
a muchas responsabilidades, pues 

implica coordinar el trabajo y los tiempos de las áreas que procesan 

el suplemento. 

La planeación del suplemento, como en toda publicación, tiene sus 

pequeñas fallas, las cuales, desde mi punto de vista, perjudican direc-

tamente todos los aspectos gráficos del suplemento, sobre todo si 

ubicamos el diseño como una parte esencial de cualquier publicación. 

No hay que olvidar que en el periodismo impreso imagen y texto 

van casados, porque los lectores recuerdan mejor el mensaje median-

te la forma. 

2.5. 1 Elaboración y elección del material 

La elaboración de todo el material que se publica en La Jornada 

Ecológica corre por cuenta de los investigadores, agrónomos y cien-

tíficos de diversas áreas que desean que su trabajo se publique, aun-

que no reciban remuneración alguna. A ellos les son solicitados re-

portes de sus estudios, mismos que son trabajados por los redacto-

res, Ocasionalmente conceden una entrevista. 

Para ellos, en opinión del director del suplemento, es un logro que 

se publique su material en medios de comunicación masivos como 

este, debido a que existen pocos espacios para informar y educar a la 

sociedad en todo lo que respecta a la ecología. 

Por lo general, el doctor Restrepo acuerda con algún especialista 

el envío de un paquete con alrededor de 15 textos sobre un tema es-

pecífico. De ellos, hace una elección para decidir los artículos y notas 

que entrarán en el número que se planea. En ocasiones son los pro-

pios investigadores quienes pones a consideración de Iván Restrepo 

el material, Este último decide si se publica o no. Los redactores efec-

tuan la captura de los textos durante el tratamiento de los mismos. 

La selección final de la información que se publicará es a criterio 

del director, después de ver las páginas pre-armadas con textos e 

imágenes. 
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Páginas armadas del suplemento. 

La Jornada Ecológica 

2.5.2 Revisión y corrección de textos 

La primera correción y "el tratamiento periodístico" corren por 
cuenta de la redactora. Enseguida, el director del suplemento revisa 
los textos y señala modificaciones o aspectos que requieren mayor 
documentación. Cuando llegan a la versión definitiva, pasan a manos 
de Nabor Garrido para que arme las páginas. En la página pre-armada 
e impresa el director realiza una nueva revisión y marca correcciones 
o cambios que considera necesarios. En total, revisa y corrige cuatro 
veces, en promedio, cada número. 

2.5.3 Elección y manipulación de imágenes 

Nabor Garrido, que es el diseñador y formador del suplemento, no 
se encarga de la elección de las imágenes, esto corre por cuenta del 
Iván Restrepo, quien después de ver pre-armado el suplemento deci-
de cómo apoyará visualmente el tema. 

Cuentan con el archivo fotográfico de La Jornada, sin embargo, en 
varios números las fotografías que han publicado fueron tomadas de 
libros. 

En ocasiones, surgen críticas del público lector, como cuando salió 
el número dedicado al tabaquismo, debido a que las imágenes no re-
sultaron un adecuado apoyo visual. 

Tal vez una solución sería que los investigadores aportaran mate-
rial gráfico junto con sus colaboraciones, ya que no hay presupuesto 
para una persona encargada de las imágenes del suplemento. 

La manipulación de estas imágenes es efectuada por Nabor Garri-
do. Las selecciona, digitaliza, retoca y coloca. Procura dejar las imáge-
nes tendiendo al blanco, porque la impresión del diario se inclina ha-
cia los negros. El lineaje que usa es de 120, como en cualquier pe-
riódico impresos a una tinta. Todo lo hace manejando el programa 
Photoshop 2.5 para Macintosh. 
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2.5.4 Organización y 
distribución del contenido 

Por lo general, la organización espacial de los materiales busca partir 
de lo general para llegar a lo particular. Esto es: hacer una introduc-
ción al tema, explicarlo teóricamente para puntualizar en los lugares 
donde ocurren los hechos y, preferentemente, después desplegar una 
serie de soluciones u opciones posibles a manera de conclusión del 
número. 

El director del suplemento suele ser la persona que indica cómo 
debe girar el contenido y la distribución en el espacio de La Jornada 
Ecológica. 

Uno de los criterios que ha impuesto es que —salvo en contadas 
ocasiones— no existan pases de página en el interior del suplemento. 
Es decir, que un artículo termine en la misma página donde empezó y, 
si es necesario que exista un pase, que se de para la página subse-
cuente. 

Tal vez sólo falta explorar y explotar más los recursos con los que 
cuenta el suplemento, sin embargo, pareciera que las circunstancias 
para trabajar han desmejorado.Y por supuesto que esto afecta direc-
tamente el diseño y la formación de la publicación. + 
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Katherine McCoy, 1990,  "American Graphic Desing 
Expression", Design Quartety 148. 

I I Arnold, Edmund C.. I984, Diseño total 
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Propuesta gráfica 

3.1 Planteamiento 

"Los lectores del New York Tribune 
del 4 de julio de 1886 no se dieron 
cuenta de que estaban viendo la 
primera impresión de líneas de li-
notipo. Y tampoco les importaba 
mucho, así como no le importó a 
las personas que leyeron la Biblia 
de Gutenberg en 1455, si ésta ha-
bía sido impresa con tipos movi-
bles. 

"Tampoco le interesa al lector saber cómo se formaron los carac-
teres o cómo fueron colocados en el papel, cuando lee las ediciones 
de la mañana. Lo único que en realidad exige el lector es un ejemplar 

que sea fácil y conveniente de leer"» 

Es decir, que el periódico debe servir al lector y, en el mejor de los 
casos y más amplio sentido de la palabra, ser de utilidad. 

De esta manera, podemos decir, el buen diseñador es aquel que 

puede producir un periódico de actualidad y atractivo, con encanto 

contemporáneo, al tiempo que resuelve los problemas de comunica-

ción a los que se enfrenta un diario. 

En el caso que nos concierne, existen aspectos que impiden el 

cumplir cabalmente las premisas anteriores.Veamos. 

Los criterios editoriales de La Jornada Ecológica que se han 

establecido para la realización gráfica, carecen de un concepto claro y 
actualizado de lo que es el diseño moderno de suplementos periodísti-

cos, así como un mejor aprovechamiento de los recursos y alternativas 

en su producción. Es decir, éstos no han resuelto los problemas de co-

municación a los cuales se enfrentan, cuya solución permitiría llegar 

más fácilmente al público lector. Algunos de estos problemas son: 

I . El acelerado ritmo de vida que no permite tener tiempo para disfrutar 
de la lectura. 
2. El bajo nivel de lectura en el país. 
3. Los "lectores de cabezas". 
4. Los medios audiovisuales (tv y radio) que permiten, con mucha mayor 
velocidad y menor nivel de concentración, obtener información. 
5. El bombardeo visual en que vivimos y al cual nos estamos acostum-
brando, que exige a nuestro ojo captar la idea esencial de todo lo que ve-
mos, y cada vez más rápido 

En mi propuesta he tratado de tomar en cuenta todas estas circuns-
tancias para mejorar la relación con los lectores, por medio de un en-
foque fresco y novedoso en el diseño de la información del suplemento. 

"El lector puede leer u 
ojear una página. El 

diseño por lo tanto debe 
ayudar al lector a crear 

caminos a través de la 
información". 

Robert Lockwood 
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Propuesta aceptada para logotipo 

de La Jornada Ecológica. 

tidornada4►cologica 

~nada 
ecuLOGICA 

Bocetos del logotipo. 

Propuesta gráfica 

3.1 Logotipo 

"Ver y leer son dos modos El director de La jornada 

E de recibir mensajes en los Ecológica me permitió com-

pletar mi propuesta cuando le 
que pensamos sugerí rediseñar el logotipo del 

tradicionalmente". suplemento, porque considero 

Alan Swann. que debe percibirse cambio y 

unidad en el suplemento. Es de- 

cir, que la renovación sea completa. 

La jornada Ecológica tiene necesidad de llamar la atención so-

bre su contenido, de a partir de su logotipo, para que el público lec-

tor reconozca e identifique la publicación. 

Una vez esbozada la definición tomé en cuenta los antecedentes 

gráficos del logotipo. Así surgieron los primeros bocetos orientados 

en diferentes direcciones. 

Para La Jornada Ecológica, como para sus otros suplementos, 

utilicé el logotipo de Lo Jornada, sin alterarlo demasiado. Este debía 

ser compatible con el arreglo de la palabra ecológica, en este caso, la 

cual necesitaba representar coherentemente su significado, es decir, 

ser limpia y clara, fuerte, con presencia. Consideré que la Frutiger 

black tenía características gráficas que apoyaban a la palabra ecológica. 

Usé el tipo en 125 puntos, creciendo a 150 puntos la primera letra; 

toda la palabra está a un 35% de negro con una sombra hacia la dere-

cha y abajo, esto con la intención de destacarlo en cualquier fondo 

empleado en la portada. El acento fue trazado como un detalle en un 

75% de negro. Coloqué el logo de La Jornada sobre la palabra ecológi-

ca en la parte superior-izquierda, en negro. 

El logotipo de La Jornada lo reduje en relación de 1:3 respecto a la 

palabra ecológica, con el objetivo de jerarquizar la importancia de 

ambos elementos. Había que destacar la palabra ecológica, dado que 

es la temática, el punto medular y la escencia del suplemento, por ello 

le conferá una mayor jerarquía visual, a través del peso, el tamaño del 

tipo respecto a La Jornada. Asumí que el logotipo del periódico, por 

su forma, por su tipografía misma, es ya una imagen plenamente iden-

tificada por el público lector, que no tendría problemas para identifi-

carlo a pesar del tamaño en que se presentase. 
Más tarde, hice pruebas con reducciones y ampliaciones para com-

probar la legibilidad del grafismo elegido. Cuando las pruebas fueron 

aprobadas por el director del suplemento, el logotipo fue aplicado en 

la publicación. 

25 



Propuesta gráfica 

3.2 Formato y retícula 

Formato 
El formato de La Jornada Eco-
lógica, al igual que el de La Jor-
nada, es tabloide. Fue adoptado 
por el diario desde sus inicios, 
por razones de funcionalidad. 
Mide 69 picas de ancho por 90 y 
media picas de largo, 38x29 cm 
aproximadamente. No modifi-

qué el tamaño en la propuesta gráfica, pues obedece a un acuerdo en-
tre el diario y el suplemento. Además, mi propuesta giró en torno a los 
espacios ya establecidos, con respecto al formato, los cuales considero 
que son funcionales, modernos y atractivos para el lector. 

Retícula 
Hoy en día, la flexibilidad del tamaño de los caracteres y su facilidad 
de manipulación han dado mayores posibilidades creativas al diseña-
dor en la composición del espacio, mediante retículas que se han con-
vertido en una herramienta esencial de la práctica del diseño. 

Entrando concretamente al caso que nos concierne, la superficie 
con que trabajé está delimitada por el área de impresión del pe-
riódico, en un rango de 83 y media picas de largo por 59 de ancho. Se 
puede rebasar en ocasiones con algunos elementos que no se pierdan 
visualmente a consecuencia de las marcas del doblez y el refine en los 
cortes del periódico. 

A partir de lo anterior decidí la caja tipográfica que emplearía: 
mide 58 picas de justificación por 78 y media de profundidad, y los 
márgenes son: el interior 4 picas, el exterior 6, el inferior 5 y el supe-
rior 7 picas. 

Las columnas base son tres, que en la página par miden: 18 picas y 
8 puntos de justificación, la exterior y la interior; la central está justi-
ficada a l7 picas y 8 puntos con medianiles de pica y media. En la pá-
gina impar las tres columnas miden 14 picas y 8 puntos con mediani-
les de una pica. Cada una de ellas tiene entre siete y nueve palabras 
por línea. Estas columnas son utilizadas para desplegar los artículos de 
fondo, entrevistas, crónicas, reportajes, etcétera. 

Tras escindir las columnas en divisiones adicionales y disponer los 
elementos de manera que concordarán con estas proporciones, deci-
dí trazar una segunda retícula en la página impar. 

"La retícula es el 
fundamento básico para 

el emplazamiento de 
todos los elementos de 

una página". 
Alan Swann 

26 



Propuesta gráfica 

Retícula de la página par con 3 columnas. Retícula de la página Impar con 3 y 5 columnas. 

Esta retícula se subdivide en cinco columnas de 10 picas y 8 pun-
tos cada una, con un medianil pica y media. La columna exterior es 
utilizada para notas y pases de páginas. 

Las columnas pueden dividirse en márgenes, en los cuales cabe 
todo tipo de inventiva. En estas zonas es posible intercalar imágenes, 
por ejemplo. 

Otro aspecto igual de importante en la retícula es la subdivisión en 
campos o espacios más reducidos a modo de reja, llamados por algu-
nos autores, intercampos. En mi propuesta, miden de ancho ocho 
lineas de texto, tienen una separación de una linea,y están justificados 
con las columnas. Con esta parcelación en campos reticulares queda-
ron mejor ordenados los elementos de la configuración: tipografía, fo-
tografía, ilustración y gráficos. 

Propuse también una página exclusivamente para notas, en la que 
la retícula consta de dos columnas que miden 28 picas con un media-
nil de 2. 

De esta manera se pueden cambiar y explotar los propios elementos 
para producir contrastes en el diseño de La Jornada Ecológica. + 
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Pro • uesta ráfica 

Adrian Frutiger, creador del alfabeto con su mismo 

nombre y utilizado en esta propuesta. 

3.3Tipografía y elementos ornamentales 

"Cada tipografía Para La Jornada Ecológica se em- 

representa un sonido plearon escencialmente dos alfabetos, 

con el objetivo de crear contrastes ti-
visual que debemos pográficos. Utilicé los distintos valores 

poner en armonía". tonales dentro de cada uno. Cuando 

Alar Swann. seleccioné los alfabetos consideré im-

portante que el estilo fuera acorde a 

la personalidad y actitud de La Jornada Ecológica: limpios, atracti-

vos, legibles y que sus formas no distrajeran al lector.A pesar de ha-

ber elegido interpretar la publicación de una manera contemporánea 

manttuve su seriedad y formalidad en la estructura de cada página. 

Para decidir las tipografías, me limité a las que tiene La Jornada a 

disposición de sus diseñadores en la computadora donde elaboran los 

suplementos. 

Opté por la Frutiger (sans serif) para el cuerpo de texto por su le-

gibilidad, además del grato contraste gráfico que proporciona junto 

con la Janson, siendo esta última una fuente de estilo romano. 

Considero necesario hablar brevemente de los alfabetos seleccio-

nados y sus respectivos creadores. 

Adrian Frutiger es el creador del tipo Univers, que para algunos 

autores respresenta el aporte más significativo que el diseño de alfa-

betos recibió en el siglo XX. También diseñó el alfabeto Roissy, hoy 

conocido con el nombre de su autor, Frutiger, realizado en 1968 origi-

nalmente para señalizar el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia. 

Frutiger diseñó un alfabeto limpio, simple, robusto, palo seco (sans 

serif) y altamente legible, inspirado en el estilo suizo, Fue hasta 1976 

cuando completó las variantes de la Frutiger. 

Pese a que algunos diseñadores opinan que las romanas son más 

legibles para cuerpo de texto que las sans serif, esto no quiere decir 

que todas las romanas sean altamente legibles. Las líneas claras y pre-

cisas de los alfabetos palo seco con características como la Frutiger no 

interrumpen la legibilidad, además, hoy en día los lectores están más 

familiarizados a leer sans serif en textos largos. 

La fuente Janson, creada por el tipógrafo holandés Anton Janson, es 

uno de los ejemplos más representativos de las tipografías holandesas 

usadas en el siglo XVII, en Inglaterra, Su influencia sobre Caslon, fa-

moso tipógrafo que apareció 50 años después de Janson, es marcada. 

La Janson tiene balance y proporción en sus formas, con sensibles 

contrastes entre gruesos y delgados, particularmente notable en las 

i. 

: 
• t: 
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Frutiger 
Frutiger 
Frutiger 
Frutiger 
Frutiger 
Frutiger 
Frutiger 
Frutiger 
Frutiger 

Alfabeto Frutiger en todas sus variantes. 

Propuesta gráfica 

altas; goza de vértices agradables y es altamente individual en cada 

uno de sus caracteres, en comparación con la Caslon.Todas estas ca-

racterísticas le dan a la Janson un encanto singular. 

Este alfabeto, en tamaños para textos cortos y largos, es altamen-

te legible, además hace buena pareja con tipografías sans serif. 

El alfabeto Janson que manejan en plataformas Macintosh es la Jan-

son text que fue creada en 1690 por el tipográfo húngaro Nicholas 

Kis. Sus matrices originales fueron fundidas en Alemania y adquiridas 

por The Stempel Foundry en 1919. Fue incorporada al linotipo digital 

en 1985. 

A continuación explico la aplicación de estas tipografías: 

Las cabezas las dividí en dos partes, porque normalmente las ca-

bezas del suplemento son largas, manejan entre seis y nueve palabras 

cada una. Usé la Janson text 75 (bold) para la primera parte de 60 a 

85 puntos, que en algunos casos son altas y en otros altas y bajas, 

contrastándola con la 55 (roman) en la segunda parte de 36 a 48 pun-

tos, donde todo es escrito en bajas. Dejo a criterio del formador del 

suplemento la ubicación de este elemento; en el número que elaboré, 

en algunos casos lo justifiqué a la derecha, en otros a la izquierda e 

incluso al centro, según la estructura de la página. 

La capitular es el recurso tipográfico más antiguo, es la inicial de-

corativa utilizada desde la primera impresión con tipo movible, que fue 

la Biblia de Gutenberg.Allí la inicial fue pintada sobre la página impresa 

por un artista que utilizó colores brillantes y genuina hoja de oro. 

Para el suplemento no usé las capitulares insertadas en el texto. 

De hecho, las saqué de la caja y las dejé caer sobre la columna, permi-

tiendo sobresalir sus rasgos ascendentes. Para que el cuerpo de texto 

siguiera siendo legible las capitulares fueron impresas a un 40% de ne-

gro. De alto tienen 4 líneas de texto, y el tipo que usé fue Janson text 

75 (bold) en mayúsculas. 

El cuerpo de texto forma parte importante de la mancha tipográ-

fica. Lo manejé en Frutiger 55 (roman) de 10/13 puntos, altas y bajas, 

con una sangría de una pica al comienzo de cada párrafo y justificado 

a cada columna. 

Para romper un poco la monotonía de las columnas, tomé en 

cuenta dos elementos que pudieron ayudar: las secundarias y las baja-

das o subtítulos. 

Las bajadas o subtítulos permiten al lector entrar en el relato en 

momentos críticos de la narración; también son un elemento visual 
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que contrastan en la página dentro del texto y sirven como descansos 
visuales. La Frutiger 75 (black) causa contraste con el resto del texto, 
por su tamaño: 10/10 puntos más un espacio de 3 pts. antes y des-
pués de este elemento, por su color: 75% de negro, y por su forma: 
versales. Su posición es alineada a la derecha de la columna. 

Los créditos de autor son un elemento que no es constante en la 
publicación, por esta razón procuré plantear esta jerarquía con el tama-
ño y el tipo. Utilicé Frutiger 45 (light) de I 2/1 4 puntos, versales-versa-
litas, y los centré con respecto a la columna. El objetivo de los crédi-
tos en el suplemento es, únicamente, informar quien es el autor de 
cada trabajo, sin ir más lejos. 

Los balazos se encuentran en la parte superior de la página. Utili-
cé la Frutiger 46 (light italic) en 24 puntos y versales-versalitas, todas 
al 100% de negro. Estos elementos pueden ir centrados o alineados a 
la derecha o a la izquierda respecto a la cabeza correspondiente. 

Las secundarias dan al lector la esencia de la noticia, además de 
proporcionar información rápidamente.Tienen un puntaje mayor al 
del cuerpo de texto y, aunque es el mismo tipo, nos dan otro tono vi-
sual al usar Frutiger 46 (light italic) en altas y bajas, que pueden variar 
de tamaño entre 16/20 y 18/22 puntos, según las necesidades de la 
página, Se pueden justificar a la columna, alinear a la izquierda, a la 
derecha o tener una justificación mayor a la de las columnas. En reali-
dad, la ubicación de este elemento es a criterio del formador, según la 
estructura de la página. 

El folio lo ubiqué sobre una pleca de 6 y media picas por 4, locali-
zada en el margen exterior y ángulo superior de la página, al 50% de 
negro. El tipo .fue Frutiger 75 (black) en 16/20 puntos, bajas, alineado 
a la derecha, en negro. 

En las páginas impares se ubican las notas o pases. Para separar-
las del resto de la información de la página usé una línea punteada de 
2 puntos, en negro. 

El cuerpo de texto de estas columnas es Janson text 55 (roman) 
de 10/13, alineado a la izquierda. 

Las cabeias están en Frutiger 75 (black) de 10/13 en altas, alinea-
das a la izquierda al igual que el cuerpo de texto. 

Las bajadas o subtítulos el tipo fue Frutiger 75 (black) de 9112 
en versales-versalitas, calado sobre plecas al 60% de negro a fin de 
romper en el texto y producir un descanso visual ante una columna 
tan larga. 

anson text 
anson text 
anson tex 

janson text 
Janson ten creada por Nicholas Kis. 
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Propuesta gráfica 

En esta página podemos observar lo elementos 
ornamentales usados, 

En la página de notas que propuse para uso eventual en el suple-
mento, el cuerpo y las cabezas conservan sus características. Sin em-
bargo, las bajadas o subtítulos no se ubican sobre ninguna pleca y van 
en color negro. 

Por último el directorio se localiza en una de las columnas pe-
queñas de la última página impar, el nombre de cada departamento va 
en Frutiger 65 (bold) y el nombre de los participantes en Furtiger 56 
(roman Italic) de 10/13 puntos. 

Organicé la información para que fuera consumida con fluidez. El 
modo en que sean colocadas las palabras, los gráficos y las fotografías 
en la página deberá confirmar y apoyar toda la información del suple-
mento. 
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Propuesta gráfica 

3.4 Imágenes 

En La jornada Ecológica, las 
imágenes tendrían que usarse de 
una forma más flexible y estimu-
lante. Pueden atravesar las colu-
mnas y saltarse los márgenes, sin 
dejar de tener en cuenta los con-
fines de la composición de la pá- 

gina. Ciertas imágenes podrían representarse como siluetas, y el 
texto ajustarse a su contorno, para formar una figura a su alrededor. 
De esta manera, y basándonos en el sistema reticular, la composición 
'es más orgánica, permite percibir libertad y claridad en el manejo de 
los elementos. 

A esa conclusión llegue tras valorar la imagen en sí misma y su in-
terés intrínseco, usando recursos creativos y gráficos para decidir el 
alcance y la fuerza de su presencia dentro de la composición general. 

Utilicé composiciones alternativas con imágenes de distintos tama-
ños, para descubrir cómo se relacionan las proporciones de los ele-
mentos entre sí y en el seno de la retícula. Usé títulos y subtítulos 

(bajadas) para contrarrestar el efecto visual de peso. 

Al texto lo consideré como un contraste tonal en el diseño. Por 
esta razón experimenté más con las pantallas de negro en las imáge-
nes, pues usando tonos distintos también se puede dar diferentes 
prioridades a los elementos, en esta publicación las pantallas usadas 
son de 25% como mínimo y 85% máximo. 

Dado que en La Jornada Ecológica los textos son sumamente 
extensos, la mayoría de las veces este último recurso me permitió 
aprovechar los espacios de la composición. 

En esta fase del trabajo debe buscarse sobre todo el contraste de 

las características de los elementos de diseño. 

Dado al costo de impresión, la propuesta se restringe al uso de un 

color; aspecto que logró explotarse en el rediseño del suplemento. 
Considero que la propuesta ahora tiene una imagen renovada. 

Establecí condiciones para encontrar un equilibrio entre la retícu-
la básica y la información, de una manera natural con un orden y ubi-
cación definida. Antes se jugaba con una disparidad de elementos en 
cuanto a la extención de textos o uso de imágenes. 

La retícula es activa, funcional y orgánica, porque las formas y la 
dirección permiten interactuar libremente con los elementos, + 

"La información visual debe 
captar la atención, prometer 

algo y junto con el relato que 
lees después, tiene que cumplir 

estas promesas". 

Robert Lockwood. 

Uso de las Imágenes. 
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Propuesta gráfica 

3.5 Producción 

3.5.1 Elaboración y selección de bocetos 

Mediante aplicaciones de diagramación los primeros bocetos fueron 

de tres y cuatro columnas, optando por la de tres. Al final se decidió 

que una pequeña columna en la página impar permitiría romper la 

monotonía del espacio creando páginas mejor organizadas. 

Bocetos de diagramación (columnas). 

Solución de la reticula, 
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Pro•uesta ráfica 

Para elegir las fuentes para el cuerpo de texto, se bocetó con Fu-

tura light y Frutiger light; seleccione la segunda, porque la mancha ti-

pográfica que proporciona en el espacio que se manejó es más unifor-

me, y la legibilidad de los caracteres es mayor en comparación con la 

futura. La palabras por línea están dentro del rango convencional usa-

do en el diseño editorial: de seis a diez palabras. 

Bocetos de cuerpo de texto en Futura light, 
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Propuesta gráfica 

Las secundarias son un elemento importante que quebranta vi-
sualmente la página de manera provechosa para interesar al lector 
además de guiarlo en el texto que este leyendo. 
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La página de notas se creó por la necesidad de organizar la infor-

mación del suplemento. Ésta página fue pensada para aquellas ocasio-

nes en que la publicación se extiendierá y llegará a utilizar las colum-

nas pequeñas con pases de página. De esta forma las notas que se 

piense publicar tendrán un espacio donde el lector accesará a ellas 

fácilmente, 

El manejo de las imágenes desde un principio fue libre, tratando 

de cubrir las necesidades del suplemento, página por página, para lo-

grar reforzar el contenido apoyándose en el diseño. 

Manejo de las Imágenes. 

Solución de la página de notas. 
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3.5.2 Originales Mecánicos 
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LAS PRINCIPALES CIUDADES, EN SITIOS CON ESCASA AGUA 

LA CRISIS 
del agua en México 

El 3 por ciento de los 
escurraroentns se 

Motor:o/-, sm el norte 
del plise Influyen en 

una tercera parle de su 
terntona mas de Li 

notad se ubican en el 
sureste, que representa 
una quinta parte de la 

superhee naoonal 

.1 	. 	•• 1 	• 

• asoa,111,eirr. 

Sobreexplotadas, 
las fuentes hídricas del país 
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CONTAMINACIÓN 
del agua y efectos sobre la salud 
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LAGO DE TEXCOCO, 
ejemplo de cómo aprovechar 

racionalmente los recursos naturales 

De continuar egos progranus, en el medano y 
LW9. planos se logrará completar LI 

translonnyvon del Marro de devano 
que pervniden L11M1 POI U110 

Ton pradeTaL 149os y 
bo 5 

-,.1,• ....•••.,•.N.L. 1.4 

•.• .1.04 

4 	 • 4 4,,ei.K4 • 	 o • .• 

romo, mur. 

/1.44 	..... 	 4.10.4 	• $4.111.• 

PLOMO DONK LOA 
IN LA CLON) IN 
141100 

141.444.• 

o...14444w 4.41..11.• 

•4154. 
44444.1.44,144.44•4 
444  4401.4.1•N Aph. 

44, NN 
IN.44.4NINN 

1,1,, ••44•1 
•44,41. 44.44.444,* 
0.»....ttra 

NaNN.V. 

40 44 
Ilk.N.• Nwi.4.44 
wlioNleá 

444n4,144•41 
....•• 	1..1 II 

rzr. 

EL 97% 97% DE (A TER/14 CUlTUAlf 51 SE ILMETIA ITCNOW04... rAG114 RI- CICIAB U AGUA, (APA 	MAS unGIUIL 

44444•A.4.4.1...... 
twN,44.N,  N.O" 
4,41.1.4.44 ••••••• 
N&44•4,44~4.h.d.h• 
••414.~.••••••••?.. 
4,••••••••.4111444.• 

Efectos del riego agrícola 
con aguas residuales en la salud de los mexicanos 

41411344..4 

Diagnóstico general 
de los recursos acuíferos 

en Baja California 

«41.444. 4,441.4~N• 

044~1. 414,1 
14•N•IN04•411:. 
441 

1=.1=7?"'"`"'' , . 

39 

011 1ESIS 	
talli 

Stáll 	
SIDUai 

 

Propuesta gráfica 

 

DEL TAMBO A IA ILAVF DE AGUA 

LA LUCHA DIARIA 
de los marginados por el preciado líquido 

'110.01 

ti/ 	
1 	

' 	...• .........Z.:-...”. 

	

:.1.4::::•:. iTw.e.,1, «.01` 	. 

	

41.?.:47,,',1:41",,j.Z 
...1.4 	•.,....•...n.,. ,L,  

— . W.10,t+ 	 41141..4411.0.,001. 	01.1  
e 	

Ñfl 	''' 	",351.7"..., : ,.T1!:7•. 111 	v,i. "—,... 
utrgtwzrz;,,. 	.#0...:........ 	e.„ —10.41104 	,n ill ri*,4 ~A e e: seres : us• ,.13:71..".111'.itr4,;..:.-It!zrzrzity..;-.J. 

1,.t.t/.-.,,...-.1.,...,,...:,,:-tii..0,.,::,:;:.. ,...., 	1.*•1.1,4..a.........¢..<001á .., 'iltiotilv,to k.,...... . ..... 
b!, 	...“'ww...,1............., 01.4. ...e.l.b•04.....: 

W.,..,  `,..^.^....' '' ' 	'étitIlidiMI 
bp 

 ir.'..'2...""""5'"''''' 	...,"... 	......... o ....1.... 

• e •• ••• 	4 
• • 0444.4.101,  

.• 
• - 

, 	$14,M...04 	t.••••• 

• 
.14.4140 • . •• 

„„,, 	' • 
Itlir311„ 	

• 
•' 	-• 	

.. • • 	4...44,,^. 41 Ve 



1 

A 

AGROQUIMICOS, 
entre los contaminantes 

del Valle del Yaqui 
Lto. Getal.4 • 

.. z .. 

••..« 

;1•1==..."Zno • e.: 

10. 

•••••• • ••••••,•'•••• ••••••A• 

NI 	01, 

• 0.'1,, 	 raarr..ogr'— rrzsItitro 

•••••••••••••Lnr.r. 41...v.• nen 1.•«......•••-•••••••••••  .• 	P... •••••••••• 

144 1.1, .1.1.  • 1.1 n 	rn non.lynon»....,11•1...10/ 	 nd• e. 4: 

• ..4.4 	 . 
....'•••',..•••••••'• 	IV. II RUD1 

t••••...• 4. 4 Lit...U.1 

4.4a 	 •••• 	PIS .•••••Innn. 

3.11 

MUY POCAS PLANEAS DE TRATAMIENTO EN EL PAIS 

AGUAS NEGRAS: 
riqueza para unos, 
males para otros 

W214~141111.111111&—quailituavautt~~11- 

1.11.44.19 

Tr 

. 	. 

. 	 . . 	. 

. 	. 

M,,IIAM.rn. 

Propuesta gráfica 

Si !TURCA A IA AGRICULTURA 97% DEL RECURSO 

EL AGUA EN SONORA: 
escasa, mal utilizada y contaminada 

: 
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3.6 Manual de uso 

Para la elaboración del suplemento se establecieron criterios edito-
riales que a continuación especifico con el fin de ayudar al formador a 
llevar a cabo su labor. 

CABEZAS, divididas en dos partes, para la primera parte se usa Jan-
son text 75 (bold) de 60 a 85 puntos, en altas o altas y bajas, Janson 
text 55 (roman) en la segunda parte de 36 a 48 puntos, en bajas. La 
ubicación de este elemento es a criterio del formador del suplemen-
to; el cual se justifica según la estructura de la página. 

LA CAPITULAR, se ubica fuera de la caja y sobre la columna permi-
tiendo sobresalir sus rasgos ascendentes. Impresas a un 40% de ne-
gro. De alto tienen 4 líneas de texto (60 puntos), el tipo que usado es 
Janson text 75 (bold) en altas. 

EL CUERPO DE TEXTO, en Frutiger 55 (roman) de 10/13 puntos, altas 
y bajas, con una sangría al comienzo de cada parrafo de una pica y 
justificado a cada columna. 

LAS BAJADAS O SUBTÍTULOS, en Frutiger 75(black) del0/13 puntos, 
en 75% de negro versales y alineada a la derecha de la columna. 

Los CRÉDITOS DE AUTOR, en Frutiger 45 (light) de 12/14 puntos, versa-
les-versalitas, además de estar centrados con respecto a la columna. 

Los BALAZOS, ubicados en la parte superior de la página, en Fruti-
ger 46 (light italic) de 24 puntos y versales-versalitas, todas al 100% 
de negro, pueden ir centrados o alineados a la derecha o izquierda, 
con respecto a la cabeza correspondiente. 

LAS SECUNDARIAS, en Frutiger 46 (light italic) en altas y bajas, puede 
variar de tamaño según las necesidades de la página, entre 16/20 y 
18/22 puntos. Puede justificarse a la columna, alinear a al izquierda, a 

la derecha, o tener una justificación mayor a la de las columnas, en 
realidad la ubicación de este elemento es a criterio del formador se-
gún la estructura de la página. 

EL FOLIO, ubicado sobre una pleca de 6 y media picas por 4, locali-
zada en el márgen exterior y ángulo superior de la página, al 40% de 
negro. El tipo fue Frutiger 75 (black) en 16/20 puntos, en bajas y ali-
neado a la derecha, en negro. 

En las páginas impares se ubican las notas o pases. Para separar-
las del resto de la información de la página use una línea punteada de 
2 puntos, en negro. 

EL CUERPO DE TEXTO es Janson text 55 (roman) de 10/13 puntos, 
alineado a la izquierda. 

41 



4.1 
an el Acuerdo de Cooperación Ambiental de Amé- 

no 	1 Norte (ACAAN), las medidas de protección y 
cu s ado a la naturaleza se multiplicaron y dieron lu• 
gat a instituciones trilaterales encargadas de vigilar el 
cumplimiento de los reglamentos y requerimientos de 
solución de controversias, tales como la Comisión para 
la Cooperación Ambiental (CCA), 

El Acuerdo consta de siete partes_. 9 objetivos; 
obligaciones; hl) Comisión para la Cooperación Am-. 
biental, lv) cooperación y sUrninistrO de información; 
V) consultas y solución de controversias; VI) disposii• 
(iones generales: y, VII) disposiciones finales — con 
51 ankulos y cinco anexos: sobre las conlribuciones 
monetarias; los pro(edirnientOS de aplicación y cobro 
en el ámbito interno de Canadá, sobre la suspensión 

	
Uso de la capitular. 

Distintas legislaciones, aplicaciones distintas 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
en. los tres países miembros de TLC 

Manejo de cabezas. 

Propuesta gráfica 

LAS CABEZAS son en Frutiger 75 (black) de 10/13 puntos en altas, 

alineadas a la izquierda al igual que el cuerpo de texto. 

Lns BAJADAS o SUBTÍTULOS , en Frutiger 75 (black) en 9/12 puntos, 

versales-versalitas y calado sobre plecas al 60% de negro. 

En la página de notas que propuse para uso eventual del suple-

mento, el cuerpo y las cabezas conservan sus características, sin em-

bargo las bajadas o subtítulos no se ubican sobre ninguna pleca y van 

en color negro. 

Es. DIRECTORIO, se localiza en una de las columnas pequeñas de la 

ultima página impar, el nombre de cada departamento va en Frutiger 

65 (bold) y el nombre de los participantes en Furtiger 56 (roman Ita-

lic) de 10/13 puntos. 
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Conclusiones 

Al termino de esta investigación, se pu-

blicó el número 37 de La jornada Eco-

lógica, con el rediseño presentado. Es 

evidente que se logró una mejor organi-

zación y jerarquización de todos los ele-

mentos, partiendo de criterios editoria-

les más adecuados para la publicación. 

Sin embargo existieron algunos errores 

técnicos y humanos, que afectaron el 

producto final, 

En lo que respecta al diseño, al analizar la propuesta anterior del suplemen-

to, me permitió identificar que necesitaba definir la identidad de la publicación 

para apoyar su contenido mes con mes, lograr que texto e imagen no se sepa-

ren, considerlas "un matrimonio"; aspecto que no se habla trabajado anterior-

mente. 

Me interesó dar vida a todos los elementos, ordenando cada uno de ellos 

para facilitar y mejorar la relación con su público lector. 

Comencé el trabajo con el logotipo, el cual considero que funcionó, le ha 

dado fuerza y claridad a La Jornada Ecológica. 

El resultado del manejo de textos e imágenes conjuntamente fue atractivo, 

exploté los recursos que ofrecían los programas especializados para realizar la 

producción. De esta forma conseguí una composición orgánica, donde se per-

cibiera libertad y claridad.Aproveché visualmente los pocos espacios libres de 

cada página, presentando las imágenes en ocasiones como ornamentos o tex-

turas. Definí claramente los elementos tipograficos como: Cabezas, Balazos, 

bajadas, secundarias, etcétera. 

No todo fue perfecto, también hubo errores como: líneas de texto apreta-

das, viudas, callejones y fotografías colocadas cerca de los textos, es decir, fue-

ra de los márgenes de las columnas. 

Sin embargo, para la producción de los dos siguientes números, mejoré al-

gunos errores antes mencionados. 

Al trabajar con el formador, me percaté de las carencias que tiene del su-

plemento para su elaboración, como: un espacio asignado dentro de las insta-

laciones del periódico o equipo para uso propio. 

La inadecuada planeación de cada número, impide que el trabajo del di-

señador se lleve a cabo en condiciones mínimamente aceptables. Además de 

que bajo el actual esquema de trabajo, se dificulta en gran medida la comunica-

ción entre las personas involucradas en el proceso de producción. es decir, 

carece de una dirección editorial que englobe aspectos de redacción, diseño, 

imágenes y planeación. 

Es necesario cambiar este esquema por uno en donde prevalezcan la crea-

tividad, comunicación e interacción de cada una de las áreas responsables para 

ofrecer un mejor producto final. 

Todo en función de contribuir a fomentar una mejor educación ecológica 

como la que requiere nuestro tiempo. 
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La cuestión es si los periódicos se 
volverán animados e interesantes 

con una mayor diversidad de 
información o se seguirán 

haciendo como si ser aburrido 
fuera una premisa para ser 

tomado en serio. 
Roben Lockwood. 
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