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INTRODUCCIÓN 

D xiste una preocupación nacional y mundial sobre la desnutrición 

materno-infantil, que día a d(a se combate para lograr que dismi

nuyan los problemas que preocupan y aquejan a este sector más necesitado. 

El Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán" (INNSZ), cuenta 

con un grupo de nutriólogos profesionales, prestadores de servicio y estu

diantes, que tienen como objetivo orientar a la madre para disminuir paulati

namente la desnutrición de sus hijos, y de las madres embarazadas en el esta

do de Morelos, Oaxaca y Chiapas; por medio de la distribución gratuita de ali

mentos, principalmente cereales. En zonas espec(ficas del estado de Morelos, 

estado pionero, se llevó a cabo un programa en beneficio de la población 

materno-infantil, este programa surgió a principios de 1993 con el nombre de 

"Programa Integral de Apoyo a la Nutrición en el Estado de Morelos" el 

PIAN-MORELOS. Los responsables de este proyecto son: el Dr. Abelardo 

Ávila Curiel y la Lic. Teresa Shamah Levy, co.n la colaboración de la mer

cadóloga y nutrióloga Laura Peralta. 

Al conocer el interés del Dr. Abelardo Ávila y su grupo por la población 

materno-infantil morelense, me permitieron integrarme a dicho programa 

para mi proyecto de tesis sobre "El cartel y el folleto como soportes gráficos 

para la difusión del cereal infantil AMA-NENE hacia el estado de Morelos", 

después se llegó a la conclusión que seria conveniente persuadir en el con

sumo de un alimento que en ese entonces se denominaba NUITRINENE; 

posteriormente con los avances obtenidos por el mismo programa, se desa

rrolló otro alimento mejorado llamado AMA-NENE, que actualmente se dis

tribuye en 46 comunidades. 



El llevar a cabo un método de investigación nos permite planificar, ordenar y 

centrar la atención en un problema específico, plantearnos desde un inicio 

cual es el problema a resolver, porqué? y para qué?, de no ser así, se cae en 

el error de desviar la atención con investigaciónes innecesarias, lo que trae 

consigo la pérdida del tiempo, así como el planteamiento de soluciones inade

cuadas. El objetivo de este proyecto de tesis es el de difundir el cereal 

infantil AMA-NENE a través del cartel y el folleto a una población matemo

infantil de algunas localidades del estado de Morelos, con un cierto grado de 

desnutrición, esto con el fin de darles a conocer los beneficios que propor

ciona el consumir dicho cereal; lo cual ayudará a que paulatinamente vaya 

mejorando su estado nutricional, principal objetivo del PIAN-MORELOS. 

Al conocer las limitaciones de la población morelense así como del propio 

Grupo PIAN-MORELOS se consideró que el medio de difusión oportuno 

para esta población sería el cartel y el folleto, por ser medios bastante accesi

bles; que al utilizar mensajes concisos y directos, el receptor podrá recibir 

mejor la información. Es importante mencionar la nobleza de estos medios, 

porque pueden ser utilizados en cualquier contexto, además de ser relativa

mente económicos. 

Si recordamos los antecedentes históricos del cartel y del folleto podemos 

pensar que fue un gran salto que se dió primeramente con Gutemberg y sus 

máquinas impresoras, y después con la revolución industrial que ocasionó un 

despegue para el desarrollo de estos medios. Por la visión consumista y social 

del momento; hizo posible que los medios de comunicación tuvieran gran 

importancia, porque aportaban soluciones apropiadas a las necesidades de la 

sociedad, que afortunadamente se siguen utilizando. 



Esta tesis consta de tres capítulos en donde se desarrollan progresivamente 

recopilaciones de datos. Para la jerarquización de los capítulos se tomó en 

cuenta el título de la tesis, El Cartel y el Folleto como soportes gráficos para 

la difusión del cereal infantil AMA-NENE hacia el estado de Morelos. 

El primer capítulo, "El cartel y el folleto. Antecedentes históricos y análisis 

formal", desarrolla el modelo de la comunicación así como las generalidades 

tanto del cartel y del folleto, medios utilizados en mi proyecto de tesis. 

Al tener un conocimiento más profundo de estos medios, me permitió selec

cionar con mayor certeza las herramientas adecuadas para la solución del 

problema. El segundo capítulo, "Referencias y avances nutricionales en el 

estado de More/os", aborda los avances obtenidos a nivel mundial en benefi

cio del niño y de la madre, por parte de organizaciones líderes en investi

gación; así como la nutrición en México, y en particular de la población 

materno-infantil del estado de Morelos, punto de interés por parte del Instituto 

Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán". Esta recopilación de informa

ción nos da las herramientas necesarias para desarrollar un método de diseño 

propuesto para dar soluciones adecuadas al público demandante. El tercer y 

último capítulo, "Desarrollo de la propuesta gráfica para el cartel y el 

folleto" concreta la información obtenida la cual es aplicada a la propuesta 

final. Este trabajo apoyó a grupos de especialistas que han ayudado a la 

población morelense desde 1994. El haber paticipado satisface y estimula 

a seguir trabajando, porque el interés primordial es favorecer un crecimiento 

normal de los niños y mejorar la nutrición de la madre lactante y embara

zada. 



CAPÍTULO 
El cartel y el folleto 
Antecedentes históricos 
y análisis formal 



1.1. Modelo de la comunicación. 

E 1 lenguaje es una herramienta que 
utiliza el ser humano para comuni

carse con sus semejantes y esta característi
ca, lo hace diferente de los animales per
mitiéndole intercambiar experiencias y 
conocimientos que pueden dejar grandes 
aportaciones a la comunidad. La trans
misión de mensajes ha dejado observar la 
evolución del lenguaje que abarca desde los 
clásicos sonidos guturales e instrumentales 
hasta el descubrimiento de la escritura que 
hizo posible conocer la historia. Estos 
métodos de comunicación hacen uso de los 
mensajes llamados verbales y de los no ver
bales. Los verbales son aquellos en los que 
se utiliza la palabra; y los no verbales, a los 
mensajes en donde intervienen solamente 
las expresiones, señales, símbolos, signos, 
así como los "mensajes kinésicos (el olfato, 
tacto, gusto), y los sonidos (mensajes 
fonéticos)." (1) 

Conf. 
(1) Salvat, Diccionario Enciclo~dico 4 vohlmcncs. Tomo 2 

Con-Hard. Salval Editores S.A. pag.1234 
(2) Introducción al estudio de la comunicación Compilación. 

Teoría de la comunicación 1 pag. 31 

Muchos especialistas se han preguntado cómo 
se lleva a cabo el proceso de la comuni
cación han indagado y dado a conocer cual 
es el sistema básico, de cómo se transmite y 
como recibe un mensaje, de esta manera se 
han conocido varios modelos. 
C. l. Hovlan define la comunicación como: 

"el proceso por medio del cual un individuo 
-el comunicador·lransmite estímulos 

(generalmente sfmbolos verbales) para 
modificar la conduta de otros individuos 
-los recipientes- de la comunicaci6n ". {2) 

Desde Aristóteles ya se empezaba a estu
diar el esquema de la comunicación, cuan
do se hace la pregunta: 

"Quién diee qué a quién'', 

flg.1 

1 quién I~ ~~¡quién! 

En su libro de Retórica, menciona que 
deben haber tres componentes: el orador, el 
discurso y el auditorio. 

ESCUELA NACIONAL CE ARTES PL.ASTICAS. XOCHIMILCO 
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1.1. Modelo de la comunicación 

Lasswell complementa el esquema de la 
siguiente manera: 

tlg.2 

"quién dice qué en qué canal, a qu{en 
con qué efecto" 

Así han ido evolucionando hasta llegar a 
uno de los más utilizados, el que desarrolló 
el matemático Claude Shannon en 1974 
apoyado por Warren Weaver, concluyendo 
que los componentes de la comunicación, 
son: 

- fuente: orador 
- transmisor: el que envía el mensaje 
- una señal: el discurso 
- receptor: el que capta para hecerlo 

llegar al destinatario 
- destino: el que escucha 

Este modelo lo utilizaron para las investiga
ciones electrónicas, por ello dicen que: 

"cuando el mensaje es emitido a través de algún 
medio que implique la electrónica, el esquema 

se compondrá de una {lunte de infonnación 
con un mensaje codificado emitido a su vez 

por un transmisor que lleva una señal o ruido, 
mismo que llega harta un receptor que lo 

lhcodificará" (3) 

Ellos definen los ruidos como "mensajes 
que interfieren como otros mensajes, fac
tores que distorcionan la calidad de una 
señal" (4) 
Tatiana Slama Cazacu elaboró en 1973 un 
modelo de comunicación que más utilizan 
los diseñadores y comunicadores. En este 

modelo se proponen sei; elementos para el 
sistema de transmisión de un mensaje que 
son los siguientes: 

EMISOR; El emisor es un individuo o 
grupo de personas que han estudiado pre
viamente y elaborado un mensajes para 
cubrir necesidades de determinados recep
tores. El estudio previo permite asegurarse 
de que la transmisión el mensaje sea más 
cenera. El emisor debe tener un conoci
miento claro de los diferentes medios de 
comunicación, para adecuar la información 
y para que el mensaje sea mejor asimilado 
por el receptor. 

CÓDIGO: Es el elemento que utilizan 
tanto el emisor para transmitir como el 
receptor para asimilar la infonnación. El 
código es el lenguaje. 

MENSAIB; Es el conjunto de conceptos 
que el emisor elaborará utilizando el código 
adecuado entendible para el receptor. El 
mensaje será recibido dependiendo del 
nivel sociocultural del receptor. Un emisor 
nunca debe elaborar mensajes que no sean 
entendidos por sus receptores, para evitar 
este riesgo se hace un estudio previo de la 
ideología, el nivel cultural político del 
receptor. 
Existen mensajes con significados denota
tivos y connotativos. Los primeros tienen 
un significado que cualquier individuo 
puede reconocerlos, por ejemplo: lápiz, 
sol, caballo; y Jos connotativos tienen un 

Conf. 
(3) Conf. op. cit. pags 24, 25. 
(4) K. Bcr1o, David. El pmccsg de la cgm11pjspsióg 

Introducción a la teoria y práctica. pag. 35 
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contenido emocional como la Swastica, la 
estrella de David o la estrella de Befen. 

CONTEXTO; También conocido como 
marco de referencia; es el lugar al cual va 
dirigido el mensaje. Es importante hacer un 
estudio previo del entorno del receptor, para 
adaptar mejor la información y sea más 
entendida. 

CANAL: Son los medios o recursos que 
sirven para difundir un mensaje. El di
señador debe tomar en cuenta la capacidad 
de los canales así como su inmediatez de 
comunicación. La capacidad se refiere a la 
cantidad de información que un canal pueda 
transmitir en cierta unidad de tiempo, mien
tras que la imediatez trabaja la rapidez del 
paso de la información. Existirán mensajes 
en los cuales la inmediatez predomine sobre 
la capacidad o viceversa, por ejemplo: un 
movimiento mímico (canal no verbal), el 
cual se asimilará más rápidamente que una 
palabra. Habrán casos en donde el contexto 
limite el escoger un canal adecuado; exis
tirán zonas en donde la televisión o el radio 
no son medios predominantes; por ende se 
buscará un canal adaptable al medio. 
También habrán zonas y públicos con la 
posibilidad de ofrecer y captar al mismo 
tiempo muchos medios con los mismos o 
variados mensajes. Estos medios son los 
que están predominando actualmente en el 
pais con los cuales al unísono se hace bom
bardeo de información haciendo alarde de 

la tecnología. Estos distintos canales son los 
llamados multimedia. 

1.1. Modelo de la comunicaci6n 

RECEPTQR: Es el individuo o grupo de 
individuos que reciben un mensaje que es 
transmitido por el emisor. El receptor no 
siempre tiene un conocimiento previo que 
le permitie analizar y asimilar la informa
ción, esto depende de su nivel cultural, 
social y político. Mientras más obstáculos 
marque el emisor hacia el receptor en la 
codificación de un mensaje más pro
blemática será la asimilación de éste por 
parte del receptor. 

Tatiana en su modelo de la comunicación 
hace una observación muy acetada con 
respecto a los elementos expresivos (seña
les), que son muy amplias y variadas pero 
que el contexto limita su significado; es 
decir, que los mensajes deben adaptarse 
invariablemente al medio porque se corre el 
riesgo de que la información no sea asimi
lada. No podemos utilizar el mismo len
guaje para cada mensaje; así como en los 
diferentes medios de comunicación. 
El porcentaje de asimilación del mensaje 
dependerá del nivel socio-cultural que ten
gan los receptores; nadie puede percibir de 
la misma forma, por ello es determinante un 
estudio preliminar de la zona por trabajar. 

Existen otros investigadores que han llega
do a la misma conclusión, en seguida se 
analizará el modelo de comunicación que 
propone David Kenneth Berlo, investigador 
que más ha contribuido en la fundamenta
ción de este proceso y es el que mejor se 
adapta al desarrollo de esta tesis. 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS. XOCHIMILCO 
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J, J, Mndt'lr> ele la cmn1micaclót1 

En este proceso intervienen las técnicas de 
comunicación también conocidas como 
habilidades en la comunicación, las cuales 
son 5: hablar, escribir, leer, escuchar y 

reflexionar o pensar; también se estudia la 

CUADRO 1 

actitud hacia el mensaje tanto para el recep
tor como para el emisor, el nivel socioe
conómico y cultural, el análisis del mensaje 

y las carácterísticas del receptor. 

MODELO DE DAVID K. BERLO 

FUENTE MENSAJE CANAL RECEPTOR 

Habilidades en la Elementos 1 Estructuras Vista Habilidades en la 
comunicación O Ido comunicación 

Actitudes Contenido 
Tacto Actitudes 

Nivel de conocimiento Código Olfato Nivel de conocimiento 

Situación socio-cultural Tratamiento Gusto Situación socio-cultural 

K. Hertn, IJ1wiJ. l~Uu~"Q de. la CUWlWkadóJI lntmduccil\ll"' la tcoóa y la prActica. ra& 55 

LA FUENTE 
Ésta que es conocida como fuente encodifi
cadom, o emisor quien transmitirá el men
saje, estudia cuatro aspectos que de igual 
manera se repiten en el receptor: las habili
dades en la comunicación, las actitudes del 
mensaje. el nivel de conocimiento y la 
situación socio-cultural. 

a) llabilid11dcs en !11 comunicación 
Ésta cucntn con 2 hnbilidades comunicati
vns, conocidas como habilidades encodifi
cadorns y son: hablar y escribir. 

EL RECEPTOR hace uso de las dos 
siguientes habilidades las cuales son cono
cidas como habilidades decodificadoras 
siendo éstas el leer y escuchar; el quinto 
factor abarca tanto al encodificador como al 
decodificador y es el reflexionar o pensar. 
El pensamiento se halla por lo general 
directamente ligado a la experiencia. Si se 
piensa algo, inmediatamente en nuestro 
"archivo de imágenes y conceptos", encon 
traremos herramientas para analiz.ar y 
reflexionar a cerca de un mensaje; el cual, 

depende mucho de la magnitud de nuestro 

rscueu N .. CtOMA.L ot AATES P\..ASTICA.S, X0CHl ... 1LCO 
U N A M 



archivo así corno, del mensaje para poder 
asimilarlo. Berkeley dice: 

ºresulta dificil, si no imposible, 
pensar sin utiUzar unidades de 

pensamiento que no estt!n Ugados 
a nuestras experiencias" (5) 

Es importante saber expresar nuestas ideas 
para que a través de éstas, ya sean habladas 
o escritas rnenejernos habilidades corno: 
gesticulaciones, entonaciones, ortografia, 
sintaxis adecuadas que podrán mejorar el 
nivel de comunicación, para que el decodi
ficador-receptor asimile mejor. 
El lenguaje humano es detenninante porque 
limita o incrementa la posibilidad y capaci
dad de comunicación. 
A propósito del lenguaje, Sapir Whorf dice: 

" a través de éste se puede saber cuanto 
estd percibiendo o es capaz de percibir, 

ver y pensar, a.r( como concluir 
un "'ceptor" (6) 

b) Actitudes 
El segundo factor interventor es la actitud 
ante el mensaje. Existen tres tipos de acti
tudes: la actitud hacia uno mismo, la actitud 
hacia el terna y la actitud hacia su público. 
La actitud hacia uno mismo toma en cuenta 
si el emisor se siente capaz o incapaz para 
transmitir un mensaje; la actitud hacia el 
terna demuestra que tan importante es el de 
transmitir un mensaje y la actitud hacia su 
público demuestra la importancia que le dá 
el emisor al receptor para tornarlo en cuenta 
de transmitirle un mensaje. 

1.1. Modelo de la comunicacidn 

Si uno de estos tres ·elementos son desfa
vorables, el emisor transmitirá la señal 
ocasionando un problema de asimilación de 
información hacia el receptor. 

c) Nivel de conocimiento 
Es el tercer factor de la fuente encodifica
dora. Se refiere a la cantidad de informa
ción que el emisor conozca, si no cuenta 
con Jos suficientes datos no habrá una trans
misión adecuada de una idea, por el con
trario, si la información es muy especializada, 
se corre el riesgo de utilizar términos técni
cos que perjudicarán la asimilación del 
mensaje. "La fuente debe conocer el terna del 
que trata y también debe saber corno 
enseñarlo eficazmente" (7) 

De igual manera que Tatiana menciona el 

nivel socio-cultural, David K. Berlo lo incluye 

en su proceso de la comunicación formando 

el cuarto elemento de la fuente encodificadora. 

d) Nivel socio-cultural 
Si el nivel socio-cultural del receptor es 
diferente al del emisor; éste tendrá la 
obligación de utilizar vocablos y conoci
mientos lingüisticos adecuados y adap
tables al contexto. 
EL MENSAJE 
Para el ernjor entendimiento de un mensaje 
hay que considerar la estructura que Berlo 
analiza en tres factores: 

a) CÓDIGO 

b) CONTENIDO 

c) TRATAMIENTO 

Conf. 
(S) K. Berlo, David. El proceso de 11 cnmJWjcgjóg 

Introducción a Ja teoría y la p"'ctiQ. pag 36 
(6) Ocelo K.. David. Op. ciL pag. 38 
(7) Serlo K., David Op. ciL pag.39 
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1.1. Modelo de la comunicaci6n 

EL CÓDIGO 
Es el grupo de símbolos que pueden ser 
estructurados de manera que tenga algún 
significado para alguien, por ejemplo, Jos 
símbolos de la música, los diferentes idiomas. 
El código sea cual fuere debe llevar una 
estructura, un ordenamiento para que sean 
entendibles Jos elementos que lo compo
nen; por ejemplo, el lenguaje. Este lenguaje 
está compuesto de palabras, las palabras 
son elementos de comunicación que al lle
var una estructura será entendido. Así como 
el código tiene un ordenamiento, de igual 
manera lo tiene El CONTENIDO el cual 
debe, ordenarse y jerarquizarse para organi
zar las ideas que darán mensajes más 
entendibles. EL TRATAMIENTO se refiere 
a la forma en que el emisor transmite un 
mensaje, elegirá la forma de proporcionar al 
receptor para que pueda asimilarlo; el cual, 
recibirá el contenido con Jos códigos ade
cuados a su entendimiento. 

EL CANAL 
Para transmitir un mensaje se requiere de 
un canal que es el sistema por donde viaja 
el mensaje, son los medios o vehículos que 
hacen posible llevar una información desde 
el emisor hacia el receptor. 

Dependiendo del mensaje el receptor utilizará 
el órgano del sentido correspondiente (vista, 
oido, tacto, olfato o gusto) para asimilar y 
analizar Ja información dada. El contenido, 
el código y el tratamiento serán afectados 
por un vehículo determinado así como por 
el conocimiento de los receptores. 

En Ja comunicación el emisor debe tener 
interés, disponibilidad y sentir la necesidad 
de transmitir información veraz y oportuna; 
así como el receptor de escucharla e inter
pretarla. La recepción del mensaje, sin 
interpretación así como su utilización por la 
población, dependerá de su nivel sociocul
tural. Si se toman en cuenta estos, se con
cluirá el sistema de comunicación; de lo 
~contrario, el emisor no cumplirá con el 
objetivo de transmitir un mensaje; así como 
el receptor de haberlo escuchado e interpre
tado. 
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1.2. El cartel 

E 1 cartel, es conocido como poster 
en la lengua inglesa, affiche en 

Francia, manifesto en Italia, plakat en Ale
mania y cartaz en Portugal. Tiene un 
antecedente histórico interesante. Los grie
gos empezaban a tallar en roca, información 
para que los transeúntes la leyeran, así tam
bién otras civilizaciones se preocuparon 
por difundir información a través de papel, 
la roca, en la pared, y otros medios. Ya con 
fines más específicos, el cartel se ha venido 
desarrollando en un tiempo relativamente 
corto; gracias a las aportaciones de 
Johannes Gutemberg en Maguncia hechas 
en 1440, permitió escribir información a 
través de una máquina con tipos movibles y 
a partir de este momento, empezaron a 
hacer sus pininos realizando tirajes en serie. 
Durante la revolución industrial de la 

segunda mitad del siglo XIX, se empiezó a 
desarrollar el cartel con motivos de con
sumo masivo, desde ese período hasta la 
actualidad se ha podido conocer la evolu
ción que ha tenido, y las diferentes técnicas 
logradas para su realización como la 

1 

1 
i 
f 
1 

Fuenle: Tanata Jllo. El t!k <k' 'W' tmgpC;t. PctJ..m.y. 199S 
Centro cuiluraJ ane concemponneo. f'&I· 29 

tipografía e imagen que son dos elementos 
muy importantes para su composición. El 
cartel tiene muchas ventajas tanto para el 
transmisor como para el receptor y se debe 
a que permite transmitir concisa, directa y 
rápidamente mensajes que van dirigidos a 
sectores determinados; otra de sus ventajas 
es que pueden colocarse, tanto en los 
lugares más recónditos como en los más 
accesibles; inclusive, hasta mostrarse en 
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accesibles, inclusive hasta mostrarse en 
exposiciones y galerías de arte; esta activi
dad se daba con frecuencia a finales de 
S. XIX, que fue la primera etapa importante 
de este medio y que se sigue dando a nivel 
mundial. 

De los medios de comunicación en la 
actualidad, el cartel han tomado tanta 
importancia al grado que anualmente se 
realizan con este recurso actos de renombre 
internacional como: concursos, congresos, 
confe-rencias, y un gran número de activi
dades que muestran las actualidades del 
diseño. Se ha visto ese interés porque este 

medio de comunicación ya forma parte de 
nuestra vida cotidiana, es decir, lo encon

trarlo en el metro, la calle, en las escuelas, 
los cines y comercios e incluso, como 
elementos decorativos en las viviendas o 

tiendas. Este fenómeno es debido a la gran 
versatilidad de propuestas y técnicas con las 
que cuentan; de ahí que la competencia sea 
más dificil para todos los comunicadores de 
un mensaje, porque lo peor que le puede 
suceder a cualquier cartel sin importar su 
género, es el de pasar desapercibido, no ser 
digno de ser observado y fundirse en una 
pared como cualquier otra mancha. 
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1.2.1. Antecedentes históricos 
del cartel 

L os anuncios informativos se han 
notado desde hace muchos siglos 

por la necesidad de comunicar aconteci
mientos importantes o por el simple hecho 
de difundir una información. Estos han 
venido evolucionando presentandose en 
diversas modalidades, que lógicamente en 
un principio no tenían los nombres que 
ahora conocemos como: volantes, folletos, 
libros, y carteles, entre muchos otros 
medios impresos. 
El cartel surgió en el ambiente capitalista, 
cuando la producción en serie de las mer
cancías cobró importancia y los fabricantes, 
vieron o sintieron la necesidad de promo
cionarla para persuadir al público de 
adquirirla. Originalmente los anuncios no 
rebazaban el formato carta, puesto que los 
medios de impresión no se prestaban para 
elaborar trabajos más ambiciosos; pero a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, en 
1886, se desarrolló con éxito la máquina 
mecánica para componer tipos móviles, es 
cuando en este momento se muestran cam
bios al surgir una nueva generación en la 
comunicación. A pesar de estos cambios en 

el ambiente de imágen y tipografía, la gente 
en un principio no sabía que estaba entrando 
a un círculo de nuevas propuestas gráficas; 
consideraban estos trabajos más que carte
les, como unas pinturas por su calidad com
parable a las obras de arte. Promovían obras 
de teatro, espectáculos circenses, apertura 
de centros de reunión, exposiciones, tam
bién aprovechaban mostrar la moda de la 
época y otras actividades más. 
Desafortunadamente este sistema de impre
sión los orilló a elaborar trabajos cada vez 
de menor calidad, en un principio por la 
demanda que empezó a tener gracias a la 
evolución de los productos de la industria y 
que los empresarios deseaban dar a cono
cerlos a través de la publicidad; es por esto 
que con el movimiento "Arts and Crafs" 
(Artes y Oficios) fundado por William 
Morris en 1888 hasta 1907, marcó un nuevo 
estilo que utilizarían tanto los europeos 
como los americanos. William Morris se 
preocupó por su libros para mejorar su 
lectura y no cansar al lector con ornamentos 
inútiles. Trabajó no solamemente los 
bloques tipográficos como elemento 
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1.2.1. Antecedentes históricos del cartel 

compositivo; sino además los márgenes y 

espacios entre letras; todos estos detalles 

que posteriormente evolucionarían para el 

mejor entendimiento de la lectura y no 

distraer la atención. 

Originalmente la tipografía estaba tan 

compacta que no se distinguía una palabra 

de otra y se consideraba de mal gusto ver 

espacios en blanco; posteriormente éstos 

empezaron a separarse. 

La idea de Monis fue regresar al arte manual, 

integrar el arte y las nuevas técnicas de pro

ducción industrial, crear prototipos que 

respondieran a necesidades técnicas, estéti

cas y comerciales, soluciones concretas y 

económicas para eliminar el caos ornamen

tal, puesto que la producción en serie restaría 

la calidad de la obra de arte, no quería decir 

que estaba en contra de las máquinas, sino 

que iba en contra de la mala utilización de 

ellas. 

Las ciudades, principalmente Francia, que· 

era la cuna del cartel, parecían galerías de 

arte al aire libre, incitando a los receptores 

incluso a robarse tales trabajos; en Francia 

donde surgió este medio de comunicación, 

aportó importantes creadores quienes 

elaboraron una gran cantidad de diseños, 

invitando a sus discípulos a dejar una 

huella por toda Europa, la cual llegó poste

riormente a América. 

Algunos historiadores consideran al pre

cursor del cartel moderno a Eduard Manet 

puesto que con el cartel "Les Chats", el 

primer cartel para la casa de publicidad 

J. Rothschild, ilustraba el título del libro, 

pintado por De Lacroix, Brueghel, Viollet 

le Duc, entre otros. Se empezó a trabajar 

para un público específico, propósito deter

minado y un tiraje limitado. (l) 

Con el movimiento "Art Nouveau" -arte 

nuevo-, término aplicado en Francia y 

Bélgica, en Alemania se conoce como 

"Jugenstil" -arte joven-, que surgió gracias 

a la revista Jugend en 1896; "Modem 

Style" en las Islas Británicas y Estados 

Unidos; "Secession" en Austria y "Liberty" 

en Italia; en España y más concretament en 

Cataluña. donde alcanzó su mayor flore

cimiento, es conocido como Modemisme 

(catalán)."(2) 

Este movimiento pretendía imbuir a realizar 

cosas nuevas, romper con la tradición 

académica, cambiando a formas orgánicas y 

líneas como elementos compositivos; la 

linea viene a ser el elemento compositivo 

por excelencia, este estilo se desarrolló 

durante la última década del S. XIX, permi

tiendo que muchos de sus representantes 

Conf 
( 1) Gallo Max. Thc p951cr jn hj5tgry 1932 pag. 240 
(2) Blackwcll, Lewis.Sccción de Notas. 

LA tioosraffa dcJ sjglo XX pag. 2SO. 
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desarrollaran carteles en los que utilizaron 
fonnas estilizadas, inspirados en el grabado 
japonés pero con su propio estilo. 
Por otro lado, otros historiadores conside
ran a Jules Cheret (1836-1932) dentro del 
Art Nouveau, como el precursor del cartel 
francés creando un nuevo estilo, primera
mente por la aportación que hace con la 
litografía, técnica originada desde 1789 por 
el austriaco Alois Senefelder y que Cheret 
supo explotar muy bien por la escuela 
inglesa. Cheret además desarrolló la ima
gen muy bien acoplada a la tipografía, para 
así crear un mensaje total y unitario. Entre 
sus carteles más conocidos están: "Bal 
Valentino", "Theatre de l'Opera", "Pipper
mint"; en los cuales utiliza figuras estiliza
das, líneas negras, colores y tipografía 
distorcionada. 
El movimiento Art Nouveau que fue poste
rior al Arts and Crafs dio prominentes 
representantes, encontrandose entre ellos a 
uno de los que realizaron el trabajo japonés 
en madera y sucesor del bien conocido 
Chéret, y el no menos importante Toulouse 
Lautrec; él desarrolló carteles con esta 
influencia. Definitivamente no realizó for
mas sencillas y lisas, líneas decorativas; 
alejando así al cartel de las ilustraciones de 
libros y pinturas de caballete; entre sus 
carteles están "Di van Japonais", "Reine de 
Joie". Así como Cheret y Toulouse, surgie
ron otras importantes personalidades 
quienes todos y cada una de ellas dieron 
aportaciones a la última década del siglo 
XIX, primer auge en el movimiento 
cartelista. 

1.2.1, Antecedentes hist6ricos del cartel 

~telii1i{1 --· . --·~·.: ~-

ft3.0uai 
PAR. 

Fuente: 81.:lr.wdl Lewia. La 1jwual!1 "el S XX. O.O. pa¡. 19 

Entre otros representantes de este movi

miento están el norteamericano Will Bradley 
con su obra "The Chap Book"; el gran 
cartelista inglés Aubrey Beardley mejor 
reconocido en Estados Unidos, Alphonse 
Mucha con "Gismonda"; Manuel Orazi, 
quien representaba la moda de las joyas y el 
aspecto femenino. 
Otro de los movimientos que también 
surgió entre 1880 y 1890, fue el simbolista 
que dejó una importante aportación al 
cartel; en este utilizaban la iconografía 
inspirados en elementos religiosos mane
jando algunas veces antagonismos. Este 
movimiento fue importante dado que se 

empezaba a sintetizar la información 
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1.2.1. Antecedentes históricos del cartel 

pictórica aplicada mejor en los carteles, 
como lo dijera Maurice Denice: 

"'Lo importante es encontrar wia silueta que sea 
expresiva, un sfmbolo que sólo por su forma y 
colorido. sea capaz de atraer la atención de la 

multitud, de dominar al lranseunte. ' 
El cartel es una bandera, un emblema, 

un signo: in hoc signo vlnces." 
(3) por este signo vencerás 

Con esta aportación simbolista así como 
con otras ideas de abstraccionismo se 
abrieron las puestas para el decaimiento del 
movimiento del Art Nouveau que empezó a 
principios del . nuevo siglo XX. Con los 
diferentes movimientos de abstracción que 
empezaron a desarrollarse a fines del siglo 
XIX y evolucionaron en el S. XX, dejaron 
una nueva visión para el desarrollo del 
cartel, puesto que las ideas del momento 
iban enfocadas a la síntesis de la forma y 
color; pero no solo se presentaron estas 
posibilidades, sino que se vio también un 

antagonismo en el desarrollo del los .impre
sos porque evolucionó de manera impor
tante el realismo utilizando a la fotografía 

como técnica; esto se debió a las innovado-

nes de la industria que por ende deseaban 
que la representación de sus productos 
fuera la más objetiva porque las mercancías 
requerían mostrarse como lo nuevo del 
siglo. Ambas corrientes, absracción y rea
lismo, han seguido presentándose aún en 
nuestros días, gracias a la evolución que 
han tenido. 
La fragmentación de objetos y geometri
.zación de formas del cubismo surgido entre 
1907-1908 con Picaso y Braque, las formas 
geométricas simples sobre fondo blanco, la 
utilización de colores primarios, "en 1911 y 
1912 con el arte futurista de Baila, Carrá y 
Serini se manejan la superposición de 
planos dentro de un mismo marco, rotación 
de elementos, contraste de sombra, la yux
taposición de palabras e imágenes; los ita
lianos futuristas trabajaban justificando su 
corriente llamándolas -fuerzas dinámicas 
que operaban en la sociedad moderna-" (4) 

o las aportaciones del Dadá que no fue 

Conf. 
(3) Bamicoal: Joan. lm c¡vtclq Sy Wstgria y 1 cngunjc;. O.O. pag. 49. 
(4) Blackwcll, l.ewis. Op. ciL 48 
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considerado como estilo pero que dejó el 
collage y el assemblage como técnica (tér
mino que dió por primera vez Tristan Tzara 
en Zurich en 1916); las ideas vanguardistas 
del movimientode De Stijl, nombre tomado 
de la revista holandesa fundada por Theo 
Van Doesburg en 1917 en donde los arqui
tectos manifestaban sus nuevas ideas con la 
utilización de colores simples y contornos 
cuadrados y rectanculares; todas estas 
nuevas tendencias hicieron que se introdu
jeran al diseño de los carteles. 
Se presentó durante lo años 20 una combi
nación de cubismo, postcubismo y Art 
Nouveau en la aplicación del campo publi
citario en carteles y revistas, así como la 
tipografía y caligrafía; con ello surgió en 
1925 la Exposition lntemationale des Arts 
Décoratifs et lndustriels que mostraba las 
artes decoratives de producción moderna; 
con ello, se dió a conocer el término "Decó" 
a todas las áreas creativas que iban desde la 
arquitectura a la publicidad. En Francia tu

vo auge posteriormente se trasladó a Amé
rica. Cassandre, seudónimo de Adolphe 
Jean Marie Moreau (1901-1968), fue uno 
de los mejores exponentes de este movi
miento Art Decó; este exponente Ucraniano 
siguió las tendencias artísticas del diseño 
formal; es decir, él tuvo una visión futurista 
que enlazó el arte con la industria; demostró 
con ésto que la mecanización del diseño se 
había convertido en una realidad social; que 
el cartel era ya un elemento para publicidad 

Conf. 
(5) Bamicoar Joan. Op cil pag. 81 

1.2.1. Antecedentes históricos del cartel 

y que no sólo quedara en exposiciones; con 
él, se empieza a tener conciencia del impor
tantísimo papel que juega el comunicador al 
transmitir un mensaje, y menciona: 

.. ... el cartel es un medio de comunicación 
entre el comerciante y el público, 
algo as( como un telégrafo .... " (5) 

Se empezaban a diseñar tipografías espe
ciales con fines publicitarios por lo que 
surgió la tipografía "Bifur". Dentro de las 
obras más conocidas de Cassadre se 
encuentra el cartel "Etoile du Nord" de 
1927, "Dubonnet", y en el cartel de "Wagon 
Bar" en el cual utiliza el montaje, técnica 
poco recurrente en su trabajo. Así como 
éstas, muchas otras corrientes fueron las 
que marcaron la nueva pauta a seguir por 
los diseñadores. 

Fuente: 81..:kwcll l.ewts. h r!p0 gpf!t de:! S XX. O.O. P.I· 97 
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El constructivismo es un de los movimien
tos más significativos de las diferentes 
corrientes abstractas. Surgido en la Ex
Unión Sovietica durante su guerra de 1918; 
pero que en sí, el término se utilizó por 
primera vez en 1921. Este movimiento 
pretendía una reconstrucción de la socie
dad; su política era cambiar el entorno de la 
misma; por consiguiente la arquitectura, el 
diseño utilitario y la escenografía, fueron 
los puntos de interés. 
Un movimiento nunca surge de manera 
aislada, es decir, sin que tenga relación con 
las corrientes anteriores, esto ocurre con la 
escuela de La Bauhaus. Después de haber 
perdido Alemania la la. Guerra Mundial, se 
encontraba derrotada tanto física como 
moralmente; por ello, los intelectuales de 
esa época desearon salvarla por medio de la 
cultura. En esta escuela se empezó a tomar 
más en cuenta el formato, color, forma y la 
tipografía. Se utilzó el término dibujo apli
cado; después conocido como publicidad; 
así mismo la fotografía que ya formaba 
parte el nuevo cartel, pretendía dar una idea 
más clara de lo que se deseaba representar. 
Todas estas nuevas propuestas surgieron 
gracias a la intervención de grandes 
diseñadores, arquitectos, artesanos y profe
sores que sus aportaciones las nuevas 
tendencias de principios del siglo XX. 
La idea de las nuevas propuestas era el 
introducir el arte a la vida cotidiana, desea
ban crear una nueva época y una nueva 
cultura. Esto ocurre con la escuela de La 
Bauhaus siendo Walter Gropius, su primer 
director en Weimar a partir de 1919 a 1928, 
en Dessau la ocupa Hannes Meyes a partir 

de 1928 a 1930, y Mies. van der Robe de 
1930 a 1933 en Berlín para después 
trasladarse a los Estados Unidos en donde 
se siguió la tradición, más específicamente 
en Chicago. 
Gropius llama a notables artistas como 
Lyonel Feininger y Marcks; años más tarde 
entraron Schlemmer y Paul K.leé; en 1922 
la escuela entró en contacto con el movi
miento constructivista de Kandinsky quien 
influyó en el diseño tipográfico, diagra
mación moderna efectuada por Mondrian y 
en la utilización de las retículas con bloques 
rectangulares y Eleazar Markovich mejor 
conocido como el Lissitzky, quien es el 
padre del constructivismo en diseño gráfico 
y el pionero en la utilización del uso imagi
nativo en la tipografía. En el año de 1923 
fue llamado Laslo Moholy Nagy, uno de los 
más notables de su epoca, tomando con él 
nuevo rumbo en la enseñanza; en este año, 
es cuando el diseño se empieza a impartir 
como asignatura, Moholy Nagy propone la 
aplicación del arte al vehículo, a productos 
de consumo público, se concentró durante 
el periódo de docencia de 5 años en el 
diseño gráfico, en la tipografía, fotografía, 
cine, publicidad y todo lo que se refiere a 
impresos. Otro personaje de esta escuela es 
Herber Bayer, quien aportó grandes ideas a 
la tipografía moderna y trabajó el diseño de 
alfabeto llamándole posteriormente "alfa
beto universal"; propuso la utilización de 
los bloques tipográficos a 90 grados, que 
después en los años posteriores a la segun
da guerra mundial se presentó con mayor 
auge; esta técnica la tomó de su maestro 
Moholy Nagy. 
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Muchos de los trabajos tipográficos de los 
estudiantes y profesores de la escuela; en un 
principio, no fueron tan afortunados en 
cuanto a solución tipográfica, pero dejaron 
un gran avance para las posteriores pro
puestas. Otros de los diseñadores tipográfi
cos era Jan Tschichold, quien renegaba de 
los arreglos tipográficos exóticos utilizados 
en los 20, quería un: 

"puro y más elemental 
fw1cionalismo en la tipografta" (6) 

Para el diseño de carteles del cine Phoebus 
Palast, recurrió a la simplicidad de estilo 
como: colores contrastantes, utilización de 
imagen clave, la linea diagonal, asimetría y 
fotografía, elementos muy característicos 
de La Bauhaus. Otros pioneros extranjeros 

1.2.J. Antecedt!ntes históricos tk/ cartel 

para la tipografía influidos por La Bauhaus, 
como los Soviéticos, contribuyeron en la 
gráfica moderna como con los carteles de 
El Lissitsky, Rodchendo, Kandinsky y 
Chagall. Rodchendo impulsó el uso de la 
fotografía y la tipografía lisa con la idea de 
distorsión de la realidad, (fue con fines pro
pagandísticos del movimiento moscovita de 
la década de los 20), y la utilización del 
color como elemento integrador de palabra 
e imagen. Así como ellos, también hubieron 
exponentes en Holanda, Alemania, Polonia, 
Checoslovaquia y Hungría que utilizaron 
los fotomontajes y tipos aplicables a la 
política y diseño comerical en los años 20. 
No sólo la tipografía se desarrolló en La 
Bauhaus y demas zonas de europa sino tam
bién otras técnicas, por ejemplo la llamada 
nueva fotografía con Moholy Nagy quien 
desarrollo la fotografía publicitaria; así 
como Wemer Graff y Tschichold con la 
fotografía abstracta, El Lissitzky utilizó por 
primera vez los fotogramas. También se 
utilizó la técnica del aerógrafo introducida 
por los soviéticos a los europeos e incluso a 
los norteamericanos; y Philip Zec, éste 
último quien tuvo como discípulo a Alan 
Aldridge, reintrodujo el aerógrafo al diseño 
inglés en los años sesenta y setenta. 

Conf. 
(6) Blac:kwcll. Lcwís La tipografla del siglo XX:. pag. 112 
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Estados Unidos fue un pais afortunado que 
recibió a grandes elementos emigrados por 
los problemas de la guerra; desde un princi
pio, Estados Unidos desarrolló grandes 
aportaciones a las revistas, Bobritzky cono
cido como "Bori" utilizó la fotografía en 
prensa y revistas, Artzybasheff, colaboró 
para la Time originada en 1941, que en un 
principio era del estilo periodístico 
El Dr. Agha, "Mehemed Fehmy Agha" de 
origen ruso-turco, en 1929 tomó la direc
ción de Vogue; tipógrafo, fotógrafo y pintor 
que introdujo los tipos de palo seco, y 

también introdujo a los precursores de la 
fotografía moderna a Edward Steichnen, 

Breaton y Hoyningen Huene. 
Así como estos diseñadores que promovían 
su trabajo en pequeños grupos, igualmente 
emigraron escuelas, como La Bauhaus 
hacia Chicago "The New Bauhaus", y otros 
lugares del este de Estados Unidos. Se 
establecieron en Chicago los representantes 
más importantes de la escuela alemana, el 
último de los directores de La Bauhaus 
alemana, estableció su estudio de arquitec
tura junto con Gropius en Harvard y Josef 
Albers en el Black Mountain College. 
El "Pop art", popular art (arte popular), 
aparece en 1958, designándose por algunos 
como "El conjunto de imágenes que sirven 
para vender un producto ya sea a través de 
carteles, publicidad en las revistas, u otros 
medios". Estos medios vienen siendo el 
comic, la televisión, los mismos productos 
alimenticios, que utilizan los objetos 
cotidianos para desarrollar una pintura; en 
los años 60 es cuando toma auge este 

movimiento. 

En 1964 el término optical art "Op Art" 
(arte óptico), se empleó por primera vez en 
la revista Time por un crítico. La utilización 
de lineas o franjas en blanco y negro, las 

formas y el color influyeron no sólo en los 
medios gráficos sino también en la ropa 
femenina y decoración. Estos movimientos 
han dejado la pauta para los cartelistas, y 
demás comunicadores; pero hay que tomar 
en cuenta que no sólo influyeron en paises 
con gran posibilidad económica como 
Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Italia, 
Brazil entro otros; sino que también, 
influyeron en otras regiones que han tenido 
una cultura bastísima para la evolución de 
los mismos impresos como en América 
Latina. 
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América Latina tiene exponentes en el 
disefio gráfico realmente importantes; cua
tro son los países sobresalientes, México, 
Cuba, Argentina y Brazil. Los tres últimos 
tienen una historia reciente. En Cuba se 
presentó un disefio gráfico diferente debido 
a su política; es aquí en donde se desarrolla 
uno de los mejores ejemplos del cartel 
político, junto con la Unión Sovietica en su 
etapa de guerra a principios del siglo. En 
Cuba se pretendía informar, concientizar y 
enseílar a través de los carteles. Con el 
movimiento de la revolución, la figura del 
Che Guevara al ser muy famosa se proyec
tó en cientos de carteles cuyos colores eran 
muy expresivos, estridente y alegres como 
la misma población cubana. Los carteles 
cubanos reflejaban la vida misma de Cuba. 
Felix Beltrán, es uno de los exponentes más 
grandes de la gráfica en ese país. 

1.2.1. Antecedentes histdricos del cartel 

Argentina y Brasil son relativamente 
recientes en el disefio gráfico, puesto que 
surgió a finales del siglo XIX. En el caso de 
Argentina, fue la primera potencia en 
América Latina en la edición de libros y 
materiales de lectura, un ejemplo de ello es 
el periódico "El clarín", y los trabajos de 
ilustración que han sido muy fructíferos; 
uno de sus exponentes es Juan Carlos 
Castagnino, y caricaturistas como Quino 
(Joaquín Salvador Lavado). En Brasil con 
la influencia de la industria tanto europea 
como norteamericana, se fue viendo un 
auge en el disefio gráfico, y con la institu
cionalización de la ensefianza del diseño 
gráfico a nivel universitario se fueron con
cientizando de la necesidad que se debe 
alcanzar para sobresalir por eso, en la 
actualidad es uno de los paises de renombre 
internacional en la publicidad. 
México tiene historia desde la época pre
cortesiana con los conocidos sellos, con los 
cuales ya tenían un conocimiento precario 
del estampado de imágenes. Después con 
los impresos de periódico como Gaceta 
Literaria y Mercurio volante en el S. XVIII, 
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1.2.1. Antecedentes históricos del cartel 

se considera que fueron los primeros en el 
continenete. Jerónimo Antonio Gil fundó la 
Real Academia de San Carlos, reorganizó 
la Casa de la Moneda y la Escuela de Gra
badores. Con el xilógrafo José Guadalupe 
Posada, se inició una nueva época en la 
gráfica mexicana, con su ingenio retrataba 
la vida cotidiana de México a través de la 
caricatura, que fue muy bien aceptada en 
nuestro pais; aún más, con la caricatura 
política. Le trabajó a Venegas Arroyo innu
merables grabados para volantes y folletos; 
también hizo litografías, dibujos, impre
siones e ilustraciones de corridos. 
Así como él, muchos otros le sucedieron 
para dejar mucho a nuestro país, incluso 
extranjeros, principalmente españoles que 
encontraron en México una buena oportu
nidad para mostrar sus propuestas gráficas. 

fucmc; SMllt Ervic. eJ djvng 1f1Dro dg.dc 1u1 ortgcnn h1111 nua1rm din ...... 

Entre los españoles se destacaron: Leopol
do Mendez, quien promovía el trabajo en 
equipo para hacer de la obra de arte, un 

objeto accesible a cualquier clase social, fue 
el fundador de la Asociación de Artistas y 
Escritores, y de la editorial El Taller de 
Gráfica Popular. Femández Ledesma fundó 
y editó la Revista Forma; Francisco Días de 
León, compañero de Ledesma, diseñó 
grandes carteles y catálogos. 
Miguel Prieto, quien revolucinaría el diseño 
de libros, revistas y periódicos; Vicente 
Rojo, quien junto con Azorín y Expresate 
fundarían la conocida imprenta Madero. Se 
creó el Grupo Madero destacando Rafael 
López Castro, Bernardo Recamier, Peggy 
Espinosa, Germán Montalvo, Luis Almei

da, entre otros. Otro ejemplo de las aporta
ciones españolas a México es Josep Renau, 
cartelista y fotomontador que trabajó al 
lado de Siqueiros para los murales mexi
canos. 

Todos ellos han dejado para México y 
América Latina grandes aportaciones 
gráficas, para que las nuevas generaciones 
obtengamos conocimientos y hagamos un 
intercambio de ideas, que permitirán 
desarrollar trabajos más ambiciosos; y con 
ello, poder transmitir un mensaje que sea 
entendible, abarcando grandes territorios a 
pesar de la diversidad de culturas. 



1.2.2. Diferentes tipos de carteles 

:.Hay tantas clasificaciones de carte
. · .·. les que es dificil decir quien está en 

lo correcto, ya que cada una de ellas pre
senta sus justificaciones y puntos de vista 
que son válidos. 
Lo importante de un cartel, como medio de 
comunicación, como soporte gráfico, es que 
cumpla con la función de transmitir men
sajes específicos, a una zona determinada a 
través de formas ya sean abstractas o figu
rativas que serán reforzadas por un texto 
que causarán un impacto, legibilidad y 
comprensión instantáneos; por ello, se 
requieren herramientas que el diseñador 
gráfico deba manejar para optimizar una 
información. Estos emisores deben ser muy 
hábiles y claros para lograr tal efecto. 
Joan Costa en su artículo de "comprender el 
cartel" hace una mensión de Claude 
Cassette, quien utiliza los términos de: 

''<imágenes funcionales> y son aquellas 
que tienen la primera función de transmitir 
mensajes, de comunicar cosas precisas" (l) 

Con(, 
(1) Costa Joan. Cqmprcndcr el Cartel. Revista Visual. No. SO 

Afto VI pag J. Claudc Cassette. Les imagcs dl!manquilleb. 
ediL Rcguil lntemationalcs Quebcc: 198!5. 

De acuerdo a la clasificación de Joan Costa, 
presidente del CIAC-Europa (Centro In
ternacional de Investigación y Aplicaciones 
de la Comunicación), menciona que los 
carteles deben cumplir con cuatro funciones 
básicas que son: 

-medio 
- Publicidad exterior 
- Imagen funcional 
- lenguaje visual inédito 

Estos cuatro elementos hacen una clasifi
cación dividida: 

Primera; 
Aquellos carteles que sólo tienen la función 
de medio y publicidad exterior. Estos 
carteles sólo utilizan imágenes banales per
diendo la escencia del cartel que es el de 
sintetizar un concepto pero con las imáge
nes realmente necesarias y correspon
dientes al tipo de mensaje y al contexto 
dirigido. 

Segunda 
Este tipo de carteles cumplen las cuatro 
características antes mencionadas, es decir, 
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1.2.2. Diferentes tipos de canel 

como medio de información, como publi
cidad exterior, que utilizan imágenes que 
hablen por sí solas, que comunican men
sajes específicos además de ser originales. 
Como dijo Parramón: 

Actualmente se utilizan a nivel mundial 
para la promoción de campañas políticas. 

e) CABTEL PREVENTIVO: 

Son aquellos que tienen el objeto de 
prevenir al receptor, de diversos sucesos o 
acciones ya sean desastres naturales, pre
vención de accidentes o los relacionados en 
las campañas de salud, campañas de 
prevención del cólera y de vacunación por 
ejemplo. 

"Piense en una ú/ea sencilla y 
sea sencillo al desarrollar la idea" 

ºSiempre un carrel debe tener 
mensajes concisos" (2) 

Hay que tomar en cuenta que el cartel 
tienen una función al aire libre, su medio es 
el medio ambiente. Existen carteles que 
tienen tanto dimensiones pequeñas como 
grandes, éstos últimos son los espectacu
lares. 

Tomando como referencia la clasificación 
del Lic. Nelson A. Cárdenas en su tesis, y 
que se elaboró de acuerdo con los tipos de 
mensajes, se propone la siguiente clasifi
cación: 

a) CARTEL PUBLICITARIO: 

Este tipo de cartel tiene por objetivo, divul
gar información con fines comerciales o 
lucrativos sobre cosas o hechos, con la 
finalidad de que el receptor sea persuadido 
para el consumo ya sea de un producto o 
del servicio de la empresa promocionada. 

b) CABTEL POLtrJCO· 

Como su nombre lo indica, engloba Ja 
información de carácter político en la cual 
persuade al mayor número de seguidores; 
ejemplos de este tipo de cartel son Jos co
nocidos carteles cubanos, los soviético y los 
utilizados durante las guerras mundiales. 

Con!. 
(2) Panamón lo~ Ma. E1 anista que pinlA en 1fntesis tratando 

de explicar una historia Ad SC pfosa yp stllr;I Pags. 70. 71. 

d) CAR'fEL FOBMATIYO: 

Este tipo de cartel maneja información 
orientativa y concietizadora hacia el espec
tador para que tome actitudes que le 
motiven al cambio. 

e) CARTEL CULTUBAL; 

Este cartel utiliza mensajes que difunden 
diferentes actividades culturales como: 
exposiciones, conferencias, activdades de 
teatro, danza, música, literatura; es decir, 
todo lo relacionado con el arte y la difusión 
de la cultura así como su invitación para 
disfrutarla. 

f) CARTEL DECORATIVO: 

A este cartel algunos le dan el nombre de 
poster, tienen una función estrictamente 
ornamental, es considerado cartel domésti
co. Generalmente utiliza más imagen que 
texto; las imágenes pueden ser paisajes, 
fotografías, cuerpos humanos, aquÍ!ectura u 
otras soluciones, las cuales no tienen el fin 
de vender objetos, ideas o informar actos 
importante, simplemente su función es 
decorar. 
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1.3. El folleto 

L os medios impresos son muy útiles 

y versátiles para los diseñadores 
gráficos, con los cuales nos valemos para 
transmitir información, ya sea concisa o 

amplia hacia un público determinado. Los 
folletos son un medio o canal, que pueden 
ayudar a ampliar o complementar datos que 
los cateles no pueden dar con amplitud, este 

soporte gráfico puede abarcar desde 4, 6 u 8 
páginas y llegar hasta las 48, requeridas 
como límite para ser considerado como 

folleto. Los folletos pueden dividirse en 
plegables y los que necesitan encuader
nación, ambos se utilizarán dependiendo de 
las necesidades del mensaje. Algunos 
autores consideran a los catálogos también 
como folletos, solamente que estos 
contienen listados de nombres u objetos, 
que están a la venta ya sea productos de 

consumo u obras de arte. 
El folleto es conocido también como pan
fleto, en el idioma inglés se conoce como 
brochure, de origen francés (brochure). 
El profesor de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (E.N.A.P.), Julián López Huerta, 

considera al folleto como: 

"aquel impreso o vehfculo de comunicación 
de piet.a única con una mecánica de doblez. 

diferente a otros vehículos editoriales, 
el cual no tiene encuadernación, también 

conocido como dfptico, tríptico, 
cuadríptico o políptico" 

La versatilidad de éstos soportes permite 
que el cliente tenga un apoyo muy útil para 

los requerimientos de sus mensajes, ya sea 
indepenpendiente o como empresa, puesto 
que son medios con los cuales puede 

vender, informar, ilustrar, guiar, así como 
con los carteles. Los folletos dan informa
ción amplia para las necesidades de los 
consumidores o receptores quienes son los 
directamente afectados. 
El folleto no ha tenido tanta evolución 
histórica como el cartel, la fotogratia, los 
libros; pero lo curioso es que el mismo 

folleto ha servido como difusor de estos 
medios, y es aquí donde se ha visto el 
avance en diseño del medio impreso, a la 
par de los libros. 

El diseño de los folletos ha ido evolucio

nando paulatinamente; en un principio, 
solamente estaba compuesto de bloques 
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tipográficos, en composiciones poco diná
micas; en su mayor parte acompañado de 
elementos decorativos los cuales tenían una 
composición monótona, nada de movimiento. 

Actualmente los folletos han presentado 
más variantes en su composición, se juega 
más con los espacios, ya no es tan rígida 
visualmente y se ha recurrido a técnicas 
como la fotografía, la ilustración, o la 

simple tipografía; inclusive, se han incluido 
los espacios en blanco como parte del 
diseño. La gran variedad de papeles, técni
cas, sistemas de impresión, y el avance de 

las computadoras también han contribuido 
a su desarrollo; sin embargo para el diseño 
mexicano todavía falta mucho para crecer y 

mucho que aprender para tener un nivel 

similar de aquellos que son los punteros de 
este medio. No sólo los comunicadores de 

mensajes y diseñadores de espacios debe
mos tener más educación visual; sino 

también el público a quien va dirigido el 
diseño tiene que empezar a educarse visual
mente y mostrarle lo que se está haciendo a 
nivel mundial. Es indiscutiblemente no 
dejar de transmitir la idea fundamental 
que vaya de acuerdo al contexto y a su 

población, porque de informar con imá
genes innovadoras o tratar de emular los 
diseños extranjeros sin pensar que dichas 
imágenes realmente convengan, se corre el 
riesgo de no ser entendido y perder, por lo 

tanto, el objetivo principal que es el de 
comunicar objetivamente. 
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1.3.1. Antecedentes históricos 
del folleto 

·. E 1 folleto no tiene una gran evolu-
ción histórica como los carteles o 

los libros; sin embargo como medio 
impreso se involucra a la evolución de la 
tipografía y de la imprenta; el cambio de 
composiciones en el espacio dependiendo 
de las corrientes pictóricas, socio-culturales 
y políticas vigentes; todas estas caracterís
ticas son elementos inherentes del folleto. 
Desde los orígenes de la escritura, los 
escribas se han preocupado por la trans
misión de sus ideas a los pueblos. Original
mente se valieron de herramientas para dar 
origen a la escritura pictórica, "que es la 
representación directa de la realidad de las 
cosas"; (1) la escritura cuneiforme -escritu

ra en forma de cuña-, "la escritura ideográ
fica" en la que el signo unicamente sugiere 
el nombre de lo representado; hasta llegar a 

la escritura alfabétida griega, que fue el 
punto de partida para el desarrollo de las 

formas de escritura europeas". (2) 

Conf. 
(1, 2) Salvn( Oiccioruuio Enciclop61ico 4 Vol. 

Tomo 2 CON-HARD pag. 1234 
(3) S'uul! Enrie. El djscOo ¡:@fico desde sus grf¡cncs bjlS!n 

nyey1ms d(as pag 84 

El desarrollo de Ja tipografía así como de 
los soportes, nos permiten observar los 
cambios que han sufrido y de las utilidades 
que proporcionan. Originalmente se utilizó 
la piedra, el cuero y después el papel; éste 

finalmente se utilizó para la elaboración de 
libros. En su inicio éstos fueron escritos a 
mano, después gracias a la imprenta 
(aportación de Gutemberg), se dió un gran 
paso lográndose grandes avances en la ela
boración en serie de libros, periódicos, 
carteles, revistas, folletos y otros medios. 
Muy acertadamente Honoré de Balzac 
comentó: 

"el prospeclo se diferencia fundamenta/mente 
del cartel y del anuncio, no sólo en la forma 
y el método de distribución. sino sobre todo 

por su contenido. El cartel es el punto concreto 
del objeto, brillante y colorido. El anuncio 
es el ofrecimiento persuasivo, el prospecto 

es la in/onnación" (3) 
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1.3. J. Antecedentes históricos del folleto 

Fucnle: Blackwell Lew1s. La 11pneraoa del s xx O.O., pa¡. 17 

Actualmente se usa la impresión en Off set, 
un sistema que ha logrado mejores resulta

dos en la calidad de impresión en grandes 
tirajes. 
La impresión lasser es muy útil como 
auxiliar en la elaboración.de los folletos. 
El folleto tuvo auge en la revolución indus
trial con el cual se mostraba al público los 
avances en los inventos; se mostraba lo que 
ofrecían los comerciantes, haciendo uso del 

realismo de las fotografías que incitaba aún 
más a la compra; inducidos por el consu
mismo que cada día iba ganando terreno. 

Con William Morris empezó el interés por 
mejorar la calidad de los libros, al ver un 
deterioro a mediados y finales del S. XIX. 

Su preocupación fue enfocada a los bloques 
tipográficos al eliminar los decorados, que 
consideraba inútiles, esto evitaba la distrac
ción de la lectura. 

En la Edad Media no se permitía el espacio 
entre palabras por considerarse de mal 

gusto, además las letras capitulares eran 
muy decoradas, vigentes en el S. XIX, pero 

variaban en su estilo según la región de ori
gen. Actualmente existen muchos folletos, 
libros y revistas que hacen uso de estas 
letras capitulares pero con un estilo moder
no; fue precisamente Edward Prince en 
Gran Bretaña, quien empezó a proponer un 
tipo más ligero y legible. Durante el perío
do del Art Nouveau, conocido en Alemania 
como Jugenstil, se utilizaron las formas 
orgánicas, las líneas, un elemento utlizado 
por excelencia como herramienta composi

tiva, pero fue aquí en 1990 donde se dió un 
estilo menos decorativo propuesto por Otto 
Eckman, enfocado a la tipografía. 

El impreso y por lo tanto el folleto post
cubista de los rusos, alcanzó mayor madu

rez; con este movimiento cubo-futurista 
-como ellos le llamaban-, se logró que se 
utilizaran espacios en blanco con letras 
mayúsculas sueltas y diferentes espesores, 
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estas propuestas fueron hachas por 
Vladimir Maiakovsky. (4) 
En el Dadaismo se utilizó el collage y el 
assemblage y en De Stijl, primeramente se 

vió su influencia en el impreso, en revistas 

o folletos, que posteriormente se traslada
ron al cartel. 
El movimiento Art Decó se extendió muy 
bien al campo de la publicidad, era muy 
común ver anuncios publicitarios con la 
tipografía Broadway, una tipografía muy 
utilizada en esa época diseñada por Morris 
Benton. Al-Bert Temer realizó una influ
yente publicación en París con el nombre de 
"Mise en Page" la que fue dirigida a 

diseñadores, publicistas e impresores. Esta 
publicación enfatizaba la necesidad de 
claridad y audacia de ejecución para 
infundir el máximo impacto al anuncio 
publicitario expresando a través de ideas y 

sugerencias para una buena práctica tipo
gráfica. 

i. 

Conf. 

4. 
' 

The METHOD 

VFRTISING 
LAY-OUT 

(4) Black, Lewis. 1 ji tjoografia del S XX pag. 43 
(S) Black, Lewis. Op cit pag. 63 

1.3.J. Amecedentes históricos de/folleto 

En la época de La Bauhaus se observó un 

importante desarrollo en el campo tipográ
fico, surgieron diseños de alfabetos que 

aplicaron a los folletos, revistas y libros así 
como otros soportes gráficos. Maestros 
como Lasto Moholy Nagy, Paul Klee, 
Kandinsky, Feininger, Van Doesburg y el 
Lissistsky, fueron grandes representantes de 
su escuela. 
Laslo Moholy-Nagy tenía clara conciencia 
del papel que jugaba la tipografía; así como 
del interés con su aplicación en los medios 
impresos. En el año de 1923 dijo: 

"La tipografia debe ser com1micación más 
clara en su fonna más viva, la claridad debe 

ser específicamente enfatizada, pues es la 
esencia de la impresión modenra en contraste 

con la amigua tradición pictórica "(5) 
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1.3.J. Antecedentes históricos de/folleto 

Moholy-Nagy no sólo se dedicó a la tipo

grafía sino también a la publicidad y 
fotografía, ramas que sus colegas explota

ron con éxito; Tschichold con la fotografía 

abstracta, rechazaba el decorativismo. 

Fueron varios quienes se dedicaron al tra
bajo de tipografía, muy útil al folleto. Esta 

actividad de fuste en la escuela bauhausiana 

no fue tan fructífera en un principio porque 
varios de los alfabetos fracasaron por su 

poca funcionalidad. Marcó el inicio de la 
tipografía moderna y los folletos han hecho 
uso de los alfabetos tipográficos así como 

de sus composiciones que en ese entonces 

estaban de vanguardia. 

Durante la década de los 20 surgió la 
tipografía más distintiva, la Futura de Paul 

Renner, es un tipo que se sigue utilizando 
actualmente con éxito en este medio 

portátil, por ser un diseño de palo seco y 

simplicidad de la forma, hace considerarla 
como un tipo moderno y muy legible. 

Las retículas y Jos sistemas de impresión 

son también de suma importancia para Ja 
elaboración de un folleto y otros impresos, 

por lo tanto Joast Schmitdt empezó a 

preocuparse por estas herramientas cuando 
estaba como director del taller de imprenta. 

Schmidt empezó a utilizar las retículas, 

superponiéndolas para no crear Ja sencillez 
porque quería evitar composiciónes exóti

cas; además, quería un funcionalismo en la 

tipografía. 

En 1923 Hendrik Werkman empezó a 

indagar el sistema de impresión informando 

Conf. 
(6) Black. Lcwis. Op cit. pag. 99 

sus observaciones en la revista The Next 

Call. En 1926, en una serie de 9 números, 

escribió sobre elementos como la tinta, 
color, papel, forma, así como sus problemas 

técnicos y herramientas de imprenta. 

Hubieron problemas durante la década de 

Jos treinta, para aquellos que hacían 

propuestas y las plasmaban en sus publica

ciones, como huella del acervo cultural de 
Ja evidencia del movimiento moderno; uno 

de ellos fue Jan Tschichold quien fue 
apartado de su trabajo por el gobierno nazi, 

por "considerar Ja obra de Nueva tipografía 
como cultura bolchevique. Este ataque 

estaba más que nada, enfocado al descon

tento de todo movimiento moderno, Jo que 
ocasionó el cierre de La Bauhaus en 1933"; (6) 

así como, Ja venta y destrucción de las 

obras de arte. 

Fuente. 81-.:kwc:ll Lew1s 1a11nqgrtih? del S XX G G .• ras. 115 
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La radiodifusión, el cine y la impresión lle
garon más lejos y más rápido en este perió
do y fue precisamente Edmur Uher, quien 
en esa época patentó la fotocomposición. 
Con el surgimiento de los periódicos apare
cieron nuevos sistemas de impresión; así 
como, nuevas tipografías que los folletos 
han adoptado para el desarrollo y mejo
ramiento de Jos mismos; por ejemplo, las 
empresas Linotype y Monotype que 
ayudaron para que mejoraran los tirajes en 
cuanto a su cantidad y, la tipografía Times 
New Roman que es muy utilizada en la 
actualidad, pennitió el mejoramiento de la 
impresión porque eliminaba el emplaste. 
Ya pasados los años de guerra, durante la 
década de los cincuenta, los envases y 
materiales impresos tomaron un auge 
importante, Max Bill hizo especial énfasis 
en los espacios en blanco y fomentaba el 
poco uso de los elementos tipográficos. 
Entre el año de 1951 a 1953 surgió la 
Helvética y la Univers; la primera, ofrecía 
familias bastante amplias que se ajustaban a 
las necesidades de la época y la Univers 54, 
ofrece rasgos ligeros. 
El Por Art, que comenzó en 1958, y que 
algunos designaban como un conjunto de 
imágnes, que servían para vender un pro
ducto utilizando los medios como: carteles, 
revistas y anuncios; pero no se puede 
descartar que se haya utilizado en la 
folletería. En la década de los 60 con el 

Con!. 
(7) 81.:Jc. Lcwis. Op cit pag. 144 

1.3.1. Antecedentes históricos de/folleto 

Optical Art, los medios impresos como el 
folleto, carteles, la decoración, incluso hasta 
la ropa femenina, se vieron muy influidos 
por su juego de líneas, formas y colores. 
Joseph Müller-Brockman durante estas dos 
décadas hizo propuestas muy influyentes 
con respecto a la diagramación y tipografía, 
que inclusive algunas de éstas siguen 
vigentes. Müller-Brockman "se oponía a la 
combinación de familias y tamaños 
diferentes; el área del tipo debía ser lo más 
compacta posible, el espacio entre palabras 
debía ser uniforme. Con respecto a la sepa
ración de líneas, debía ser de tal forma que 
ninguna de ellas se viera separada del resto 
del texto. Brockman prefería tipos sin 
remates o los tipos gruesos por sus con
trastes." (7) 
Algunas de estas especificaciones las 
comenta en su libro Sistema de Retículas. 
En él describe y sugiere el mejor uso para 
bloques tipográficos y la diagramación que 
son herramientas muy importantes para el 
desarrollo de Jos folletos. 
En México a principios del siglo empiezan 
a verse trabajos de folletería y volantes, con 
los innumerables grabados que realizó José 
Guadalupe Posada para Venegas Arroyo. 
En la actualidad se conocen más sobre estos 
trabajos, por las recopilaciones que existen 
a la venta, o las muestras de los folletos, 
revistas o libros en los museos. 
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l. 3.1. Amecedentes hist6ricos del folleto 

1~ ~ 

••• 
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fuenta: Blac:k-11 Lcwaa. 'a 11oom6e ds1 S XX O.O., pag. 114 

En la actualidad las casas publicitarias 
constantemente tratan de realizar diseños 
innovadores; en un principio los folletos 
eran más tipográficos que ilustrativos y 
elaborados en una sola tinta; ahora, con 
las herramientas con que contamos los 
diseñadores y el gran número de mensajes 
que constantemente se quieren transmitir, 
se elaboran folletos con más propuestas y 
soluciones más complejas ya sea, utilizando 

·' l 

una o varias técnicas así como, una o varias 
tintas o selección de color, además del uso 
de diferentes formas y formatos con papeles 
diversos. Todas estas posibilidades depen
den del tipo de mensaje requerido por los 
receptores así como de la creatividad del 
diseñador, y por lo tanto, siempre debe 
considerarse la situación económica del 
solicitante porque este aspecto muchas 
veces coarta la inventiva del disefiador. 
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1.3.2. Diferentes tipos de folletos 

/'hfa clasificación del folleto muestra 
::::'f:sus variantes que dependen de las 

necesidades del mensaje así como del 
contexto y costos materiales. 
Autores como Arthur Tumbull clasifica a 
los folletos en dos tipos: los plegables o 
prospectos; es decir, no llevan cosido pero 
tienen uno o varios dobleces; y los 
folletos que requieren de engrapados, cosi
dos o pegados. 
El profesor de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, Julián López Huerta, difiere de 

aquellos autores que denoniman a un folleto 
como aquel soporte que lleva una encuader
nación, así que él define a los folletos 
como: 

"un folleto es un vehículo de comunicación 
de pieza única con una mecdnica de doblez., 

diferenle de otros vehfculos editoriales, 
que no tienen encuadernación" 

por lo tanto a un folleto lo denomina como 
un díptico, tríptico, cuadríptico o políptico. 
Arthur Tumbull hace la siguiente clasifi
cación con respecto a los plegables: 

Clasificación de los folletos plegables 

•PLEGABLE DE CUATRO 
PÁGINAS=DÍPTICO: 

• DOBLEZ ESTANDARIZADO 
DE 6 PÁGINAS=TRíPTICO 
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1.3.2. Diferentes tipos ck folle;os 

•ACORDEÓN DE 6 PÁGINAS: 

•FOLLETO O PLEGABLE DE 8 
PÁGINAS DOBLADO EN ÁNGULO 
RECTO, EL PRIMERO ES CORTO: 

• ACORDEÓN DE 8 PÁGINAS: 

•FOLLETO O PLEGABLE DE 
&PÁGINAS: 

Tiene 2 dobleces en ángulo recto, también llamado 
doblez francés, si es impreso de un solo lado y no 
es recortado. 

•PLEGABLE DE CARACOL DE 8 PÁGINAS 
PARALELAS UNA TRAS OTRA: 

•MAPA PARALELO DE 8 PÁGINAS: 

'-- 1 
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•ACORDEÓN DE 10 PÁGINAS: 

•PLEGABLE DE 12 PÁGINAS, EL 
PRIMER DOBLEZ ES CORTO: 

•PLEGABLE DE CARACOL: 

El doblez de caracol es aquel en que uno de los 
extremos del plegable queda adentro de todo el 
impreso, esto es por la secuencia de doblado girato
rio que tiene. 
Al hacer el doblado de caracol debe tomarse en 
cuenta el grosor acumulado del papel. Los 2 paneles 
exteriores son de la anchura máxima del folleto, 
despu~s cada panel en Ja secuencia debe ser más 
pequeilo que su predecesor, y Ja reducción adecuada 
es de 1.5 mm por panel. 

Conf. 
Turnbull, Anhur.IN. Rain!, RuueJ. TipografTaldiagramación/ 
dJsello producción. Cqmnqicasjóp QrUjg pag. 337 

J .3.2. Diferellles tipos de folletos 

• DOBLEZ CARTA DE 12 PAGINAS: 

• PLEGABLE DE 16 PÁGINAS: 

-
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1.3.2. Diferentes tipos tk folletos 

Con respecto a los plegables tipo acordeón, 
no hay problema en el tamaño de los pane
les; además, ofrecen un composición intere
sante en los cortes que pueden ser en 
diagonales. 

Tumbull denomina también a los folletos 
como panfletos u opúsculos y el número de 
páginas varía desde cuatro hasta 48, simpre 
buscando un múltiplo de cuatro. Un impre
so de 49 páginas lo considera ya como un 
libro o revista, los cuales tienen encuader
nados más reforzados. 
La diferencia de los folletos con respecto a 
los libros, es que los primeros, tienen un 
diseño menos formal, se pueden explotar 
más los espacios porque no marcan tanto 
una limitante; en el diseño de los folletos 
pueden moverse con más libertad los blo
ques tipográficos y fotográficos; en cambio 
en los libros casi siempre se tiene un diseño 
estandar en diagramación y composición, el 
cual debe respetarse en la mayoría de sus 
páginas. 
Los folletos pueden hacer uso de páginas en 
sentido independinte, manejar dos páginas 
como una sola e inclusive tener anexos, es 
decir, incluir una página con una extensión 
cuyo doblez debe ser más pequeño para 
que, al momento de pasar la guillotina para 

refinar no se lleve la parte doblada; por lo 
tanto los folletos presentan muchas posibi
lidades de uso. 

Algunos clasifican a los catálogos dentro de 
los folletos, éstos integran un breve listado 
de nombres u objetos, cuyo contenido está 
en orden alfabético ya sea de clasificación 
para archivo o venta; éste último, tienen un 
sentido comercial. Este tipo de folletos 
permiten acercar la mercancía a los con
sumidores, dejando que crezca un negocio, 
que estos mismos hablen de la empresa. 

"la primera tarea del folleto es 
comunicar un mensaje proponiendo 

una solución creativa .. (1) 

Los folletos que requieran encuadernación 
necesitarán paginación, e imposición de 
páginas al momento de hacer el original. La 
encuadernación va a depender del número 
de hojas utilizadas. 
La forma más sencilla de encuadernar 
folletos con pocas páginas, será el engrapa
do metálico conocido como encuadernación 
de hojas fijas, la grapa metálica traspasará 

Conf 
(1) Swarsaw Stcvc. Sycccufü! C¡italggs 

Retail Reporting Corporalion N. Y. pag. 222. 
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el lomo de afuera hacia adentro; el engrapa
do "de silla" se hace de adelante hacia atrás. 
Estas grapas se insertarán a 3.175 mm del 
lomo, este sistema evita que se pueda abrir 
totalmente el impreso, de este modo el 
diseñador preverá el problema tomando en 
cuenta los margenes internos y no dificulte 
la lectura. 
Los impresos que hacen uso de la encuader
nación de hojas sueltas, son para los 
grandes catálogos debido al constante cam
bio de sus páginas. 
El encuadernado que utiliza adhesivos y 
que no lleva hilos se le conoce como 
encuadernación "fresada". El pegamento se 
coloca en el lomo, se presiona hasta que 
pegue penetrando entre las hojas; se puede 
colocar una gasa redondeando ligeramente 
y finalment se le pone una pasta envolvente. 
Los folletos que contienen una portada 
integrada o autocubierta tienen el mismo 
papel tanto en la portada como en los inte
riores, y Jos folletos con ponada indepen
diente tienen diferentes papeles, siempre 
más gruesa la portada que el resto del con
tenido. Los primeros folletos hacen uso de 
la paginación empezando por la ponada, 
mientras que en los segundos, la paginación 
empezará en la primera hoja que es inde
pendiente de la autocubiena. 

J.3.2. Diferentes tipos de folletos 

Los factores que favorecen al uso del 
folleto por encuadernación son: 

• Un texto prolongado que requiera 
continuidad en Ja presentación 

• La necesidad de varios ejemplos 
ilustrativos 

• Material altamente técnico 

• Material de catálogo 

Folleto plegables: 

• Cuando es necesario presentar ilustra
ciones con modelos de un producto 

• Un texto cono pero divisible 

• El desplegable crea una impresión 
de climax 

• En estos folletos son ventajas, la veloci
dad de producción y economía, porque 
resta tiempo encuadernar y engrapar otro 
tipo de folletos, mientras que los ple
gables pueden incluso mandarse tal como 
salen de imprenta. 

. .... ,.,.. 
1 .... ,,_ ...... . 
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1.4. Análisis formal del diseño 
del cartel y del folleto 

E 1 cartel es un medio bidimensional, 
. flexible, con formatos variables, el 

cual compondrá una estrucutración de 
elementos, que permiten jerarquizar infor
maciones, para así optimizar la asimilación 
del mensaje. 
Este medio hace uso de la pared, es un 
medio fijo, y sus dimensiones varían depen
diendo de las necesidades, tanto del 
contexto como de la información. 
En el caso del folleto, éste es medio igual
mente bidimensional, flexible de formatos 
variables, y que su diseño dependerá de las 
necesidades del mensaje; así como, de los 
receptores. Los folletos son medios móviles, 
es decir, que no hacen uso de la pared, 
como en el caso de los carteles que pueden 
ser transportables por poseer dimensiones 
más pequeñas. 

Las características físicas del cartel como 
del folleto son: 

-Formato 
-Orientación 
-Papel 

FORMATO 

La palabra formato es un galicismo que 
significa tamaño, entonces el formato es el 
tamaño de un impreso. 
Los formatos varían dependiendo de las 
necesidades del mensaje, así como de los 
costos, tamaños de los papeles y contextos; 
por ejemplo, los carteles de cine son hechos 
en tamaños mayores, son carteles especta
culares que irán pegados en las paredes o 
soportes con dimensiones monumentales; 
mientras que los carteles de menor tamaño, 
podrían colocarse en el metro, paredes de 
Jos auditorios, de la calle o inclusive, en el 
interior de la oficina u hogares; pero en 
éstos, sólo con fines decorativos convirtién
dose entonces, en un poster. 
En el caso de los folletos, los formatos 
varían dependiendo del mensaje, de la 
cantidad, así como del receptor. Para 
escoger un formato se parte del tamaño 
carta u oficio, y estos formatos pueden 
ofrecer folletos en dípticos, trípticos o 
cuadrípticos. 
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En los polípticos se recurrirá a los tamaños 
de los pliegos para su impresión. 
Tambien existen los folletos en formato 
cuadrado de diversas dimensiones o inclu
sive en formatos poco comunes; es decir, 
aquellos. folletos con siluetas de diversas 
formas; estos folletos causarán siempre 
gran impacto. 
El diseñador puede hacer uso de cualquier 
formato, siempre y cuando tome en cuenta 
las dimensiones adecuadas de los papeles, 
para evitar al máximo el derroche de los 
mismos. 
La Federación Europea de Publicidad en 
Exteriores, recomienda los siguientes 
tamaños para carteles, todos basados en el 
tamaño de hoja Internacional RA: 

• 80x 120cm. 
• 120 x 160 cm. 
• 160 x 240 cm. 
• 160 x 240 cm. 
• 200 x 300 cm. 
• 300 x 400 cm. 
• 300 x 600 cm. 

Se hace uso de subdivisiones tomando una 
de las medidas anteriores, por ejemplo, del 
formato 80 x 120 cm. surge el de 40 x 60 
cm., en el que se utilizan 4 hojas carta con 
orientación venical; del formato de 120 x 
160 cm. surge el formato de 60 x 80 cm. en 
el cual, se utilizan 8 hojas cana con 
orientación horizontal. (1) 

Conf. 
l) Ray Murray. Tamafto de canclcs y forma101 de las hojas. 

Sislcmu de producción e impresión. Mapynl de; 14:nku para 
dia:c1prg1 41túQcg1 y a11cªedorc• pag. 80 

2) Fioravanti Giorgio. No1aa hi116ricas e información t~cnica 
para el impresor y sus clicnlCI. Djseftg y n:pmduccjóp Pag.18 

J .4. Análisis /onnal del diseño del cartel y del folleto 

ORIENTACIÓN 

La orientación de los carteles así como de 
los folletos, y de la mayoáa de los impresos 
es muy sencilla; ésta generalmente se orien
ta en forma venical y horizontal. En el caso 
de los folletos, generalmente se recurre al 
formato venical-rectangular. 

"Al parecer la invención del papel se debe a 
los chinos en el siglo 1 A.C. y se difundió de 
oriente a occidente pasando primero por 
Africa, después llegá a Europa a través de 
España. Los molinos de Fabriano en Italia 
en 1276 produjeron los mejores papeles de 
Europa. Hasta finales del s. XYill el papel 
se fabricó a mano. 

La primera fabricación mecánica del papel 
fue a principios del s. XIX con el periodo 
industrial, la casa Essonnes en 1844, con la 
solución de celulosa y pulpa de madera." (2) 
Todos los procesos que se han sucedido 
para crear nuevos y variados tipos de papel, 
han surgido de las necesidades de las 
diferentes propuestas gráficas de los 
diseñadores. 
El papel es de suma imponancia para un 
impreso, es otro de los elementos que con
forman un trabajo de diseño ya que a través 
de estos puede darse una imagen, dar men
sajes, dar un aspecto panicular y especial, 

una apariencia única a cualquier trabajo 
gráfico, el papel acrecentará o demeritará la 
presentación en un proyecto final. 
Es indispensable saber escoger los papeles 
adecuados para el trabajo que se vaya a 
realizar. Hay papeles con tono amarillento 
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1.4. Análisis formal~/ diseño del cartel y de/folleto 

y poco vistoso como el papel periódico; el 
cual ocasiona que Ja impresión en color se 
observe con los brillos muy apagados; Jos 
puntos de trama usados en el proceso de 
separación, se absorben demasiado y se 
esparcen; por Jo tanto, se bate Ja impresión. 
Con Jos papeles couché sucede lo contrario, 
por tener una superficie muy lisa, Jos pun
tos de trama se situarán superficialmente y 
se darán las imágenes muy nítidas, bien 
detalladas y además, por ser papeles blan
cos y brillantes, dará brillos muy vivos por 
Jo cual estos papeles se utilizan generalente 
en revistas, folletos y carteles. 
Los papeles brillantes, mates y sin estucar 
reflejan diferente calidades de luz. Los 
papeles estucados son llamados así por Ja 
capa de estuco que tienen como recubri
miento, el estuco es una suspensión acuosa 
de substancias minerales llamadas pigmen-

tos, que son finamente divididas y unidas 
por un adhesivo que hace que se fijen al 
papel. "Este estuco tiene la finalidad de 
embellecer al papel, dándole un grado de 
blancura más elevado, y una superficie más 
uniforme y lisa; por Jo tanto, son papeles 
más pesados, frágiles, sensibles al manoseo 
y se deterioran más con el tiempo" (3) 

Probablemente Jos papeles más requeridos 
para folletos son el estucado satinado y 
mate, las ventajas con los estucados mate 
(tienen un recubrimiento para dar el aspeto 
mate) es que no producen el reflejo, que 
obstaculicen Ja lectura como lo hace un 
papel brillante. 
Los papeles reciclados suelen ocuparse 
más, para proyectos artísticos que para 
publicidad, y tienen un costo superior al de 
Jos papeles comunes. (4) 

Por Ja variedad y uso que tienen Jos papeles, se registrarán por su gramaje, 
que es simplemente Ja designación en gramos del peso de una resma. de un tipo 
especial de papel con dimensiones específicas. Una resma consta de 500 hojas, 
considerando algunos papeles con 480 hojas. 

Principales tipos de papel para cartel y folleto 

Impresión Iris 

Println1 

orrset Edllorlal 

orrset Duna 

Con f. 

Trabajos en tipografía. Papel con fucnc composición de pasta mccánic~ 
se fabrica en blanco y colores normalizados. 

Papel para tipografía y huecograbado. 
Máxima capacidad. superficie muy satinada. 

Papel de horizontalidad absoluta y gran estabilidad, no desprende polvillo. 
Es el papel de los grandes tirajcs. 

Está en la frontera entre el offset y el estucado. tiene recubrimiento en superficies 
con unos 8.S g/m2 de pigmento por cara. Sirve para textos e ilustraciones en 
color. Acabado mate. 

(3) Capeni F. El papel. Tgspjfy de jmgrrajóq,, pag 34, 
(4) Gar¡an John /Bann David. Que ncceailo saber sobre el papel? 

Comg Cgm;gjr pruebas cg fplgr pag. 48 
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1.4. Análisis formal del diseño del cartel y de/folleto 

Principales tipos de papel para cartel y folleto 

oirset enasta> Papel de tono mate. para grabados y foto a todo color. Pigmentado. 

Eatucado 
1 cara y 
2caras 

Fonnulación adecuada para impresos offset, tipografía y huecograbado. Fabricado por 
el sistema Trailing Blade, con el cual se obtiene peñecta unifonnidad de superficie 
y absorción. Favorece una buena imprimabilidad y rapidez en el secado de tintas. 

Eatucado Extra 
1 cara y 2 caras. 

Estucado brillante. Este papel se fabrica mediante el procedimiento de estucado simultáneo 
"cuchilla labio", postcrionnente se calandra y cepilla. Este sistema de fabricación permite 
alcanzar excelente brillo y gran lisura superficial. Su composición de estuco favorece la 
velocidad y penetración de las tintas, además de disminuir el riesgo de repintado y acelera 
el sccaje de las mismas. 

Eatucado super Papel ennoblecido con una capa de estuco de manera que permite un elevado calandrado 
sin logro de brillo. Puede ser impres con tintas brillante sdanto máximo valor a los colores 
por contraste con la superficie mate del papel. Para trabajos en que los grabados se alternan 
con los textos. 

f5~::~o2cci.'::.do Estucado gofrado por una o dos caras. De fuerte sonsumo en folletos publicitarios. 

Cartonclllo Cartoncillo estucado con 20-22 glm2 de capa por cara. Cepillado brillante. Realza los 
trabajos de impresión. Dorso gris y dorso madera. 

Con f. 
Blanchard Gerard. Principales tipos de papeles para impresos. Lil..k1m. Enciclopedia de diseno. pags.: 256 a 261 

EL PROCESO DE IMPRESIÓN: 

Existen varios procesos de impresión que se 
adaptarán a las necesidades del trabajo 
realizado, pero la Litografía Offset es un 
proceso muy recurrido para: libros, revistas, 
carteles, empaques y folletos. 
La Litografía Offset fue inventada en 
Baviera por Alois Senefelder en 1789, pero 
fue a comienzos de nuestro siglo cuando 
tuvo un uso comercial. La palabra Off set es 
una palabra inglesa que significa repintado. 
El sistema Offset es un sistema de impre
sión indirecta, esto quiere decir que las 
tintas pasan por una serie de cilindros para 
que al final se impriman al papel, caso 
contrario al huecograbado que es un ejem
plo de impresión directa. 

Las placas de impresión en Offset se 
preparan químicamente en esta fonna, sólo 
se acepte la tinta y rechaza el agua, mientras 
que el área sin imagen, se trata para aceptar 
el agua y rechazar la tinta. 
La ventaja de este proceso, es que el agua 
tiene menos contacto con el papel evitando 
su encogimiento de lo contrario provocaría 
problemas de registro. 
Se usan 3 cilindros principales; el primero 
llamado cilindro portaplancha, llevará la 
fonna impresora que es una placa metálica 
hecha de aluminio granulado, la tinta 
traspasa la imágen a un segundo cilindro 
"cilindro de transferencia" el cual, portará 
una mantilla de caucho. La razón de 
imprimir a través del cilindro de caucho, 
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1.4. Análisis formal del diseflo úl carrel y úl folleto 

en vez de hacerlo directamente de la plan
cha al papel, es porque la plancha metálica 
es muy delicada y al ponerse en constante 
contacto con el papel, se producirá un 
desgaste de la misma; además, como el 
caucho es ligeramente elástico, se adaptará 
a las irregularidades del papel imprimiendo 
sobre wia gran variedad de superficies. 

Este proceso Offset puede imprimir desde 
uno hasta varios colores a la vez, como lo 
necesita una cuatricromía; con este proceso 
no se necesita secar una tinta para imprimir 
la otra lo cual permite inprimir unclusive 
las 2 caras en la misma impresión como las 
máquins llamadas peñectas. 

Conf. 
(S) Oar¡an Jobn /Bum David. Procesos de impresión. 

Cpmp Cgmgir pwg:h• CD sglgr; pag 23 

Este cilindro de caucho ya entintado, va a 
transferir la imagen al tercer cilindro que es 
el que lleva el papel, llamado "cilindro de 
margen de presión" o '.'cilindro impresor", 
funciona también como cilindro de presión, 
para conseguir una buena transferencia de 
tinta desde la mantilla al papel. 

_,.,..., 
......._papel 

.-.--- cilindro de 
4- presión 

Las yegtajas de este gmg:so sop• 

"La buena reproducción de detalles y foto
grafías, impresión rápida; el cilindro de 
caucho pennlte el uso de una amplia gama 
de papeles e impresiones a velocidades 
rápidas. 

las desventajas son; 
La variación en el color, debido a los 
problemas de equilibrio entre el agua y la 
tinta y el mojado puede hacer estirar el 
papel." (5) 
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1.4.1. Diagramación 

·L os elementos formales del canel y 
. del folleto son: 

• Dlaaramación 
• Tipografia 
•Forma 
•Color 

DIAGRAMACJÓN 

La naturaleza humana siempre tiende hacia 
el equilibrio, el mantener un orden, por ello 
el hombre siempre tiende a buscar y justifi
carlo en los espacios que le circundan. 
Hablando específicamente en el caso de los 
soportes gráficos, el hombre se ha ingenia
do para tratar de equilibrar los espacios, 
haciendo uso de diversas diagrarnaciones 
para lograr un mejor entendimiento del 
mensaje, para poder sintetizar visualmente 
los elementos. Este ordenamiento nos per
mite leer con más rapidez y claridad. 

Müller Brockman dijo: 

"Una ordenación de elementos 
pude producir In impresión 

de armon(a global"" {I) 

A través de la diagramación se puede 
acomodar un conjunto de elementos corno 
la tipografía, imagen y el color; ésta depen
derá de la cantidad de información que se 
utilice, así corno del soporte gráfico del que 
se esté trabajando. 
El método para organizar depende tanto del 
soporte como de la cantidad de informa
ción; por ejemplo, las revistas, libros y 
periódicos ya tienen una estrucutra matriz 
que les sirve corno base para acomodar los 
elementos; en cambio en el cartel, la 
organización dependerá de la cantidad de 
información, del tipo de mensaje que se 
desee transmitir así como del formato. 
Tanto en el cartel como en el folleto, 
empieza la diagramación por los márgenes. 

Hay cuatro tipos de márgenes: 

Margen interior: por donde se hace el 
empastado, engargolado o engrapado; es 
por donde se sitúa el lomo. 

Conf. 
(1) Müller·Broclanan, Joscf. Sbtcma de n;lfculas Magupl para 

djuOadgn;1 gr¡ifü·os pag 13 
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1.4.1. Dia¡¡ramación 

Margen exterior: es el margen de corte. 
Margen superior: es el margen de cabeza. 
Margen inferior: es el margen de pie, 
generalmente utilizado para colocar la 
numeración. Desde un punto de vista 
psicológico, el número de página situado a 

margan auperlor 

margan lnfarlor 

Los márgenes más comunes, son los que se 
ajustan con la misma medida en los cuatro 
extremos del formato. Los márgenes inter
no y externo si son muy anchos, producirán 
una composición oblonga que dará la 
impresión de un mensaje de lujo. 

a . . 

Hay márgenes que sitúan a los elementos 
compositivos en una zona de tensión. 
Tensión es la irregularidad y la falta de 

la mitad del margen causará el efecto de 
algo estático; en cambio si se sitúa en el 
blanco de corte dará la impresión de 
dinamismo; lo cual, puede tener variantes 
como el colocarse en la parte central o 
superior de la misma zona. (2) 

margena• Interior•• 

margen exterior 

margen Inferior 

equilibrio que provoca una inestabilidad. 
Dondis afirma que cuando predomina el 
área izquierda del campo sobre la derecha; 

así como, la mitad inferior del campo 
visual sobre la mitad superior, entonces se 
tiene una composición nivelada y por lo 
tanto de tensión mínima, pero cuando se 

Conf. 
(2) MUllcr-Broc:kman Josd. Folio-folleto Sjstema de rc!C¡;u!H 

Mam11l PªA djscOadorc1 gnifii;n1 pag, 42 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS, XOCHIMILCO 
U N A M 



dan las condiciones opuestas, entonces se 
tiene una composicón visual de máxima 
tensión. (3) 

Las retículas son el sistema de organización 
más utilizado en el medio editorial, por lo 
tanto en los folletos. Estas retículas están 
compuestas por los campos, que son formas 
geométricas cuadradas que tienen un 
tamaño y espacio constantes; a ese espacio 
entre uno y otro campo se llama blanco o 
constante; los campos al ser utilizados por 
los bloques tipográficos, formarán colum
nas que servirán para adaptar la informa
ción, y a la separación entre columna 
y columna se le llama medianil. 
"Las retículas muestran los márgenes y 
áreas de textos, a fin de organizar y 
estandarizar los soportes de libros, revistas 
o folletos" ,(4) "éstas deben trazarse en color 
azul claro en lo originales mecánicos para 
favorecer al momento de fotografiarse 
porque este color no se registrará." (5) 

Cuando los impresos tienen un lomo muy 
grueso, los márgenes internos deben ser de 
mayor tamaño y esto es por motivos 
funcionales. Al hacerse un empastado, 
ocasionará un abombamiento al momento 
de abrirse, que perjudicará a las lineas de 
texto más cercanas al lomo, las que no 
podrán ser leídas con facilidad. Se 
recomienda aumentar de tamaño a los 

Conf. 
(3) Dondis O.A. Op cit. Preferencia por el ángulo superior 

izquierdo. pag. 43 
(4) MUller-Brockman Josef. Op. cil pag. 153 
($) Lynn Jonh. PrcpllJlGjón d; 103 clcmcplQ• dr 11g djKOQ pag.19 

1.4.1. Diagramación 

márgenes de pie con respecto a los már
genes de cabeza por tener una función 
estética-formal; el campo tipográfico pare
cerá más ligero por haberse situado ligera
mente hacia arriba; de lo contrario, dará Ja 
sensación de caída. 
Es importante mencionar, que el hilo del 
papel en folletos y revistas, debe ir paralelo 
al encuadernado, para que las hojas estén 
planas al ser abiertas, y por consiguiente 
facilitar Ja lectura. 
Ya considerados Jos márgenes, se proce
derá en el caso del folleto, hacer el reticu
lado que servirá para adaptar las columnas; 
que a su vez, servirán para colocar Ja 
información tanto tipográfica como ilustra
tiva; estas columnas pueden hacer uso de 
una o varias diagramaciones a Ja vez; es 
decir, combinar columnas de diferentes 
grosores, para que a través de esto se pueda 
enriquecer la composición dentro de un 
mismo espacio. 

combinación de 3 y 6 columnas 
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c. t.'···.;·'···. 

JU' 

1.4.1. Diagramación 

Se recomienda la adaptación de dos 
columnas para utilizarlas con imagen y 
texto; con tres columnas también se presen
tan esta posibilidad con el inconveniente de 
que la tipografía se reduce pero puede 
optarse por utilizar dos tercios para texto 
o/y otros dos tercios para imagen e ir 
explotando las tres columnas para crear 
composiciones más interesantes; se reco
miendan las cuatro columnas cuando haya 
que colocar mucho texto y muchas ilustra
ciones, o cuando deba aparecer material 
estadístico como gráficas, cuadros, etc. 
Deben cuidarse muchos aspectos para la 
composición de un texto con las imágenes 
procurando siempre lograr alcanzar una 
composición agradable. 
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1.4.2. Tipografía 

L a tipografía siempre ha servido 
como vehículo para transmitir un 

mensaje, y ha evolucionado gracias a las 
aportaciones que los diseñadores han hecho 
de ellas. 
Todas las tipografías dan mensajes por sí 
solas porque tienen carácter propio, es 
decir, que tienen un conjunto de rasgos dis
tintivos que las hace diferentes entre sí, por 
eso dan un significado además de llevar 
implícito un texto. Es importante conocer 
las distintas fuentes tipográficas, para poder 
aplicar la familia adecuada a los textos. 
A lo largo del diseño tipográfico se han 
venido desarrollando diferentes diseños 
alfabéticos, h.an surgido tantos, que unos 
han persistido a los largo de la historia por 
su funcionalidad, mientras que otros se han 
quedado en el intento. 
Existen varias clasificaciones, algunas 
de ellas presentan ligeras variantes en los 
nombres de las fuentes, pero casi siempre 
llegan a descripciones en común. La clasifi
cación que hace Lewis Blackwell en su 

libro de "Tipografía del S. XX", toma a 
su vez la clasificación del historiador 
Maximilen Vox de la década de los 50, en la 
cual añade subdivisiones. 
Hace mención que esta clasificación es 
orientativa pero no definitiva porque 
constantemente surgen variantes e inclu
sive, nuevos diseños de alfabetos que no 
descartarían una reclasificación. 

El siguiente listado tipográfico es: 

-HUMANISTA 

-GARALDE 

- DE TRANSICIÓN 

- NEO TRANSICIÓN SERIF 

- BLOQUE SERIF 

- SAN SERIF-GROTESCO 

- SAN SERIF- NEOGROTESCO 

-SANSERIF-GEOMÉTRICO 

- SAN SERIF-HUMANISTA 

- GLÍFICO 

- CALIGRÁACO 

- DECORATIVO 
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1.4.2. Típogrqfia 

•HUMANISTA: 

NeG>r 
Inspirados en el primer estilo de letra 
romana y en particular, en el tipo de obra de 
Nicolas Jenson (1420-1480). El tipo está 
basado en los manuscritos humanistas del 
s.xv. 
Los rasgos que distinguen los tipos huma
nistas de otros tipos romanos posteriores 
son: la barra inclinada de la letra "e", la 
acentuada inclinación de la letra hacia la 
izquierda y el escaso contraste entre los 
rasgos finos y los gruesos. 
Ejemplos: Canteur, Cloister, Horley Old 
Style, Jenson, Kennerley. 

•GARELDE: 

Anteriormente se llamaban "antiguos", o 
"Romano Antiguo" como los llama Fiora
vanti, también se llamada "clásica". 
La barra de la "e" es horizontal, pero tam
bién comparten características con el grupo 
humanista, siguen teniendo influencia con 
la escritura a pluma con el trazo oblfcuo en 
los remates aunque no tan acentuada como 
la anterior. 

Esta tipografía es recomendable para libros 
y para otras formas de literatura, donde 
aparecen textos amplios, los trazos termi
nales unen normalmente el asta. 
Ejemplos:Bembo, Caslon, 
Plantío, Doody Old Style, 
Times Roman, Weiss Roman. 

•DE TRANSICIÓN: 

Garamon, 
Palatino, 

Ne<l>r 
Recibe este nombre porque tiene caracteres 
que muestran la tansición, entre los roma
nos antiguos (old style o garalde) y los 
romanos modernos o Didone, tomando su 
nombre de Didot, estos últimos que 
aparecieron por primera vez hacia el final 
del S. XVIII, muestran fuertes contrastes 
entre los rasgos finos y gruesos. 
Presentan el asta vertical los remates 
pueden ser oblfcuos u horizontales, y los 
patines tienes unas curvas apenas aprecia
bles; uniendo por lo tanto, la gracia con el 
asta de las letras. 
Se pueden utilizar en libros de texto, más 
recomendables en textos breves como en 
anuncios y en folletos. 
Ejemplos: Baskerville, Century, Caslon, 
Tilfany, Bodoni, Didi ITC. 
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• NEO TRANSICIÓN SERIF; 

Ne(])r 
Son tipos más robustos que los Didone, 
fueron estampados durante el s. XIX para 
solventar problemas de reproducción, por 
las grandes tiradas y la mala calidad del 
papel. Tiene remates gruesos, su eje es 
vertical. 
Ejemplos: Bookrnan, Century School
book, Chentenharn, Excelsior. 

• BLOQUE SERIF; 

leor 
Tipos llamados por algunos como 
"Egipcia", o "mecanas" como la denomina 
Gerard Blanchard. Tienen grandes remates 
terminales, y antiguamente se utilizaban 
para enfatizar textos, y en rótulos de exhibi
ción como en los carteles. Estos rara vez 
funcionan correctamente en textos exten
sos, son más adecuados para la publicidad, 
porque el imparto que causan es mayor. 
Ejemplos: Rockwell, Clarendon, Egyp
tian, Beton, Playbill, Serifa. 

1.4.2. Tipografla 

•SAN SERIF- GROTESCO; 

Neer 
Son letras sin remates, lineales o palo seco. 
Aparecen en los catálogos de principios del 
S. XIX, y creció el interés a finales del 
S. XX, debido a la creciente necesidad de 
impresión en rótulos de exhibición. 
Ejemplos: Alternate Gothic, Franklin 
Gothic, News Gothic, Thade Gothic. 

• SANS SERIF-NEOGROTESCO: 

Son similares al San Serif-grotesco pero de 
trazos menos marcados, pierden su carac
terística de pluma, la letra "c" está más 
abierta que las otras, y el anillo inferior de 
la "g" en este grupo no es cerrado. 
Dentro de las mismas fuentes presenta 
variaciones ques pueden ser desde la letra 
fina hasta la negra; por lo tanto, ofrece 
mayores posibilidades de uso con excep
ción de los textos muy amplios; en los que 
su trazo, marcadamente vertical, puede 
cansar la vista. Este tipo de letra se puede 
emplear en cualquier situación. 
Ejemplos: Akzidenz Grotesk, Folio, 
Helvética, Univers, Venus. 
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1.4.2. 1ipogrq/(a 

• SANS SERIF-GEOMÉTRICO: 

Ne<DT 
Son tipos que siguen las reglas de fonnas 
geométricas minimalistas (el círculo y el 
cuadrado), el grosor de los rasgos tiende a 
ser constante como la Futura de Paul 
Renner. 
Ejemplos: Avant Garde Gothic, Erbar, 
Rurostile, Futura, Kabel, Metro. 

• SANS SERIF-HQMANISTA: 

Necr>r 
Michael Beaumont la llama palo seco 
modificada. La sans serif-humanista se 
llama así, porque regresan un poco a las 
inscripciones romanas, y también a la 
escritura manual de caja baja de los huma
nistas del renacimiento. Los grosores de las 
astas presentan ligeras curvaturas, no son 
tan rectos como los anteriores. 
Estos tipos son más adecuados para textos 
extensos por tener remates más oblícuos y 
por lo tanto facilitan la lectura. 
Ejemplos: Glll Sans, Goudy Sans ITC, 
Optima, Pascal. 

·GLÍFICO: 

Net\lr 
Su aspecto se parece más al tipo cincelado 
en piedra, que al de. pluma en papel, 
inspirándose en las inscripciones romanas. 
Estas familias tienen un ancho unifonne y 
tienen remates triangulares. 
Ejemplos: Albertus, Augustea, Latín. 

•CALIGRÁFICO: 

B. Graham la clasifica como "script" y 
Beaumont como "fantasía". La letra cursi
va, que significa rápido y que también es 
conocida como bastardilla; originó a la 
larga letra caligráfica que imita la escritura 
manual. Es un grupo muy amplio de carac
teres, y se utilza mucho para diseñar invita
ciones, anuncios y tarjetas ceremoniales. 
Ejemplos: Choc, Mistral, Coronte, Snel 
Roundhand, Zapf Chancery ITC. 
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• DECORATIYO: 

Bajo este nombre se incluyen muchos tipos 
que son ideales para encabezados breves 
pero no para bloques de texto. Algunos 
imitan a los caracteres mecanográficos. 
Ejemplos: American Type writer, Broad
way, Cooper Gothic, Eckman, OCR-A, 
Peignot, Tea Chest. 

Conociendo ya la clasificación de la 
tipografía y su funcionalidad. se estudiará 
después como se podrá optimizar su uso 
tanto en el cartel como en el folleto. 
Es importante que, al momento de parar un 
texto se tomen en cuenta varios aspectos 
que lograrán una buena composición, un 
resultado estético y una buena lectura así 
como el entendimiento del mensaje. 
Los textos tendrán siempre un buen con
traste, recúerdese que se verán mejor con la 
siguiente combinación de colores: 

- Blanco sobre rojo 
- Negro sobre rojo 
- Rojo sobre negro 
- Azul sobre blanco 
- Blanco sobre azul 
- Amarillo sobre negro 
- Negro sobre amarillo 

Estos son excelentes contrastes, pero en 
caso de recurrir a fondos de otro color, se 
estudiará con más cuidado la elección para 

poder tener éxito en la legibilidad. 

J .4. 2. Tipografía 

Los textos siempre deben ordenarse jerar
quicamente. Con ellos se logran informa
ciones concisas con los títulos y subtítulos. 
Los títulos deben tener el tamaño suficiente 
para adecuarse al tamaño tanto del formato 
del soporte gráfico. como de los márgenes y 

textos; Jos subtítulos tendrán un tamaño 

menor al de la información principal y 
nunca competirán en el tamaño. 
Debe tenerse especial atención en los 
títulos, porque los carteles siempre cuentan 
con títulos grandes, que dan la primera 
información escrita además que siempre 
llaman la atención. 

A.Tumbull dijo que la presentación va a ser 
una invitación a la lectura. 

"Los elementos que determinan el tamaño 

del encabezado son: 

- El peso de otros elementos del diagrama. 
- El formato al que va aplicado el título 

o mensaje. 

- El espacio en blanco que rodea al título. 
Aquí puede darse un tamaño menor al 
título, y se puede enfatizar con mayor 

espacio en blanco. resaltando la 
tipografía en negritas. 

- La impresión del título a color requiere 
de tamaños mayores que la impresión en 

negro; además, deben estudiarse con 
cuidado los contrastes de fondo. 

- En caso de utilizar tipos condensados. se 
requerirá de mayores tamaños que cuan 
do se utiliza el tamaño standar. 
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1.4.2. Tipografía 

- Es recomendable utilizar encabezados 
cortos, en caso de requerir de títulos 
largos, se tendrá que dividirse en 
renglones. " (1) 

Los títulos que se diseñen con letras mayús
culas, en cursiva o manuscrita, causarán 
dificultad en la lectura; así como en los 
textos largos que tienen composición 
vertical y diagonal. 
Todas estas soluciones pueden auxiliar al 
diseñador gráfico; pero no es recomendable 
tomarlas al pie de la letra, porque cada men
saje es un problema distinto por resolver. 
Una nota importante es que, la composición 
del encabezado nunca debe contraponerse 
al contenido del mensaje. 
En los folletos se ha podido explotar muy 
bien los espacios con esta herramienta, por 
las posibilidades de composición que 
ofrecen, yendo desde el bloque con 
composición en bandera a la izquierda, 
justificación al centro, composición en 
bandera a la derecha, justificación total, así 
como otras justificaciones caprichosas que 
se ven en los folletos actuales; como: rodear 
imágenes, crear formas geométricas, líneas 
ondulantes, todas ellas con líneas de texto. 

La tipografla por sí sola proporciona 
significados, actuará como parte de 
un mensaje. además del que lleva 
implícito como texto. 

La tipografía por sf sola proporciona 
significados, actuará como parte de 
un mensaje. además del que lleva 

implícito como texto. 

Juslllkmo 
en bander• • 
l• Iaq1a•nl• 

¡ ...... -.. 
•I centro 

La tipografía por sí sola propor· 
ciona significados, actuará como 
panc de un mensaje, además del 
que lleva implfcito como texto. 

La tipograffa por sr sola propor
ciona significados,acruará como 
panc de un mensaje, además del 
que lleva implícito como texto. 

Es importante tanto el tamaf\o 
en la tipografla como el espacio 
entre las letras y entre palabras; 
los tipos con patines muy pro
nunciados o pies muy 

J...Uftcado 
mb9nden• 
.. derec:Jaa 

Juaun~o 
totalmente 

alargados no podrán g 
juntarse demasiado. 
teniendo má.o posibi-
lidades de hacerlo los 
tipos de palo seco. Al 
parar un texto, hay que 
tomar en cuenta. que no es bien 
vista una palabra fragmentada. 
en caso necesario se recomienda 
no hacerlo más de 3 veces ni 
que las terminaciones de las lrmiaen rodud• 
sílabas sean rcpetidns. por testo 

Los tamaños del tipo en los folletos deberán 
ser entre 8 y 12 puntos; más pequeños 
causarán dificultad en la lectura. "Los niños 
y las personas de vista cansada consideran 
que los caracteres de más de 14 puntos 
son más legiles que de tamaños más 
pequeños"(2); en el caso de imprimir textos 
calados, es recomendable utilizar un 
puntaje más alto o utilizar textos en 
negritas; los tipos medium con un cuerpo 

Conf. 
( 1) T. Tumbull. Anhur, /N. Baird, Russell Diagramación, diseno. 

Cgmnpjsadóp Gp\ficp pag 125 
(2) Ray Murray. Tipografía. Sistemas de producción e 

impresión. MM11pl de rgcgjcas pnrn djg;ctgrcs nrthtjcg¡ 
y dj"nedorn pag. 143 
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menor de 12 puntos, son ilegibles si se 
hacen reducciones en cuatricromfa porque 
no registran correctamente los colores, 
provocando un desfazamiento que evita la 
buena legibilidad; en caso de recurrir a ella, 
se recomienda utilizar tipos mayores de 12 
puntos. 
Es importante tanto el tamailo en la tipo
grafía como el espacio entre las letras y 
entre palabras; los tipos con patines muy 
pronunciados o pies muy alargados no 
podrán juntarse demasiado, teniendo más 
posibilidades de hacerlo los tipos de palo 
seco. Al parar un texto, hay que tomar en 
cuenta, que no es bien vista una palabra 
fragmentada, en caso necesario se reco
mienda no hacerlo más de 3 veces ni 
que las terminaciones de las sílabas sean 
repetidas. 
El largo del renglón determinará el ancho 
de la columna, el largo dependerá del peso 
de la tipografía y del número recomendable 
de palabras por línea será de 7 a to palabras 
en el caso de columna, en los textos más 
extensos se utilizarán 60 caracteres como 
máximo. 
Debe tomarse en cuenta el espacio de inter
lineado, porque al estar muy junto provo
cará que el lector gaste más energía ya que 
el ojo tenderá a cerrar los renglones; por lo 
tanto, le costará más trabajo el separar un 
renglón de otro; en el caso contrario, las 
líneas de texto muy separadas, pueden 
ocasionar una distracción en la lectura, 

Con!. 
(3) MOller·Brockman Josef. Sistem• de retkulas. 

Un megne! para di§CQ•dpr• Wrisgs pag 17 

· 1.4. 2. Tipografla 

porque el ojo se tarde más en buscar el 
renglón siguiente; este tipo de acomodo 
tipográfico, puede ocasionar cansancio en 
la lectura o pérdida de la hilación del men
saje. En el caso de utilizar textos a renglón 
seguido, es recomendable que el interlinea
do sea de un puntaje mayor con respecto al 
peso de la tipografía; es decir, si el texto 
mide 9 puntos, el interlineado será de 10 
puntos. 

Los espacios entre columnas, llamados 
medianiles, deberán ajustarse dependiendo 
del tamailo de la tipografía, para no causar 
confusión de la lectura al juntarse un 
bloque tipográfico con otro. 
Al tenerse las columnas tipográficas de uno 
o varios puntajes, se procederá al acomodo 
en el espacio destinado; pero hay que 
cerciorarse que coincidan los renglones, ya 
sea tomando como punto de partida, el 
primer renglón de la columna mayor con 
el primero de la columna más pequeña,o el 
último renglón de la columna mayor con el 
último de la columna más pequeña. (3) 

Los libros actuales 
están omitiendo Jas 
sangrías al momento 

do Of11"'ZIO' UD ¡énúo, 
por considerarlo inne
cesario. De marcarla 
en los párrafos subse
cuentes, lo harán con 

IA,.,.,.,,.,,._,,,,M4 el espacio que da Ja 
ail'~'CGlftO~ "M", por ser la letra 

pordo•co"°'" más alta y la más 
"'"'° 'M .._,,,~ ancha. 
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1.4.2. Tipografía 

Con respecto a los sistemas de medida que 
varían según la región, el sistema Didot se 
emplea en Europa, igualmente en Inglaterra y 
América, el cual tiene como unidad de medida 
el punto. Estos aspectos anteriormente 
mencionados, además de la familia tipográfica 
seleccionada; así como su composición, harán 
posible un mejor entendimiento del mensaje. 
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1.4.3. Forma 

.. ,, ·T odo lo que nos rodea está dispuesto 
por formas y colores, que van a 

damos siempre un sinnúmero de imágenes. 
En el Diseño Gráfico y otras disciplinas, se 
recurren a estos elementos para tansmitir 
variadas informaciones visuales, que mane
jadas creativamente constituyen una ver
daderamente competencia de propuestas 
gráficas que cumplen su objetivo; el de 
llamar la atención de múltipes receptores 
que siempre buscan nuevos mensajes. 
Los factores que intervienen y ios tiempos 
que se han determinado para captar la 
imagen, son los siguientes: 

-Estimulación: se recibe la sensación ópti
ca en un décimo de segundo (1/10). 
A este momento se llama "anclaje 
del ojo". 

-Focalización: se tiene una plena visión de 
un mensaje simple, en un quinto de 
segundo (1/5). 

-Percepción: el plazo de exploración de un 
cartel es de 1 a 2 seg. (1) 

Estos datos nos dan una idea de lo sinteti
zada y bien lograda que debe ser una 

imagen, para que pueda ser captada en éstos 
tiempos tan limitados. Considero dificil que 
la información pueda ser vista y analizada 
en estos tiempos tan cortos máxime cuando 
los carteles están muy saturados de 
mensajes formales y tipográficos, que 
confunden al receptor y anulan de la 
transmisión del mensaje. 

Los elementos que intervienen para la per
cepción de las formas son: la luminosidad, 
las texturas, los contrastes de fondo, las 
otras formas, el movimiento o reposo que 
proyecten, el color y el grado de percepción 
del receptor. Para que un receptor tenga la 
capacidad de percibir, es necesario que 
tenga un conocimiento; es decir, una expe
riencia de mensajes visuales para que 
distinga y entienda la nueva información 
que se le antepone. Hay que considerar que 
cada receptor tiene un nivel de percepción 
diferente; por consiguiente, todos captamos 
de distinta manera. 

Con(. 
( 1) Costa Joan. Compn;ndcr e;! cartel Revista Visual, No. SO. 

Afto VI. pag. 3 
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1.4.3. Forma 

Al observar los objetos y sus formas; 
siempre tendernos a captar los rasgos 
escenciales de estos, globalizando los 
componentes sobresalientes, sus rasgos 
distintivos. Todas las formas componen un 
esqueleto estructural que surgire depen
diendo de la complejidad o simplicidad de 
la forma, este esqueleto estructural detenni
nará su orientación; y es afectada por los 
elementos que la circundan, es decir, su 
contexto. 
Cuando una forma proyecta una nueva 
orientación en relación al contexto, produ
cirá un nuevo esqueleto estructural; asf tam
bién, cambiará su significado. 

Todas las formas proyectan un equilibrio o 
desequilibrio; el desequilibrio logra más 
facilrnente una desorientación, y lo ocasio
nan las formas complejas, las irregulares y 
las inestables que aumentarán la sensación 
de tensión; sin embargo cuando existen ejes 
verticales y horizontales, marcarán una 
nivelación estabilizadora que llevará a un 
equilibrio visual. 
El equilibrio se puede lograr de muchas 
maneras; ya sea a través de simetrías, nive
lación de pesos, de colores, direcciónes, 
orientacines y posición en el cuadrante 
entre otras. 

La simetría es la forma más sencilla de 
equilibrio aún más, la simetría de reflexión, 

la que tiene una repetición idéntica lateral o 
frontal. 

e 
lateral frontal 

La simetría de translación, es aquella en 
la que los elementos se repiten en una 
constancia de espacio ya sea lateral, radiru. 

La simetría de rotación es aquella en que 
los objetos giran sobre un punto, hacién
dose los elementos repetitivos. 

La simetría de abatimiento hace la misma 
función de la simetría de rotación, sólo que 
aquí existen nada más dos formas. 
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Existe también aquella simetría en que 

los elementos se repiten, pero con un cre
cimiento progresivo llamada por lo tanto, 

simetría de extensión y homeometría. 

~ ---
Estas simetrías permiten dar a la fonna una 
mayor opción para proyectarse en el plano, 
para que a través de éstas se tengan más 
herramientas para jugar con los espacios. 
El equilibrio también se puede dar a través 
de nivelación de pesos visuales: en el espa
cio, los valances, o através de los colores y 
en los tamaños. La fonna más simple loca
lizada en el espacio; es el punto, que puede 
ser: cilíndrico, cuadrado o amorfo; que al 
tener una trayectoria y una sucesión de pun
tos, originará una línea que a su vez, tiene 

varias representaciones y di versas asocia
ciones que son las siguientes: 

Línea recta- representa fuerza, sencillez, 
pennanencia, solidez. 

Línea recta horizontal- da idea de descanzo, 
paz. Si está en movimiento produce la 
sensación de avance. 

Línea recta vertical- representa actividad y 
ascenso. 

Líneas rectas radiales- sugieren estallido, 
esplendor, divinidad, libertad y gloria. 

Línea quebrada o angulosa- representa 
estadística, objetividad, exactitud y 
dureza. 

Líneas diagonales- indican movimiento: 
ascenso y descenso. 

Líneas curvas- dulzura, flexibilidad, serenidad 
y tienen carácter femenino. 

Líneas Onas- sensación de delicadeza, 
modernismo. 

Líneas gruesas- estabilidad, tradición, 
finneza. (2) 

Estas líneas al cerrarse ongman una gran 
cantidad de fonnas; las fonnas más elemen
tales son el cuadrado, el triangulo y el cír
culo; estos 3 planos elementales bidimen
sionales, tienen características perceptuales. 

00 
A 
~ 
~ 

Fuerza, rudeza, estabilidad, rectitud. 

Se considera la fonna más equilibrada 
de las tres; representa estabilidad, 
resistencia, insistencia; en caso de 
estar invertido representará tensión, 
inestabilidad. 

Se considera la fonna perfecta. Da 
la sensación de protección, ligereza 
y movimiento. 

Las representaciónes de la fonnas pueden 
ser: 

Abstractas: Las fonnas que no tienen rela
ción con algo conocido. 
Naturales: Son las fonnas que representan 
a la naturaleza. 
Geométricas: Son las que representan a la 
realidad utilizando los diferentes niveles de 
abstracción, es decir, son aquellas fonnas 
que sintetizan las características sobre
salientes o distintivas de cualquier objeto. 

con(. 
(2) Oonúlcz Llaca Edmundo. El cancl. Jcorla y pnlstjca de la 

lllllll.l&IWIL p4g 56. 
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1.4.3. Forma 

Albert Fechner, hizo una encuesta, y encon
tró que "las formas geométricas ocupan el 
primer lugar en retentiva y son más llamati
vas, el segundo lugar lo ocupan las formas 
naturales y en tercero las formas abstrac
tas" (3), pero esto también dependerá del 
tipo de mensaje que se esté aplicando 
proque habrán casos en que las fonnas nat
urales como las tomas fotográficas causen 
más impacto que las otras figuras, esto será 
por el mensaje que se esté aplicando por 
ejemplo, la venta de un producto. 
Las formas van a moverse en un espacio 
llamado plano y dependiendo de su loca
lización será el significado que proyectarán 
como mensaje, por ejemplo, Andrea Dondis 
considera que la zona de mayor tensión es 
la parte superior derecha y la más pesada, la 
zona izquierda inferior será la de mayor 
reposo y por lo tanto de mayor ligereza. 

No solamente se dan a través de cuadrantes 
los equilibrios, sino también en la forma en 
que estén representadas éstas en el espacio. 
Las formas pueden tener muchas opciones 
para representarse en un plano, pueden ser a 
través de la simetría como ya se explicó 
anteriormente, por tamaños que variarán 
desde su estado diminuto hasta monumen
tal, por agrupamiento en caso de ser más de 

conf. 
(3) Panarnón Josl! Ma. La forma como factor básico para llamar 

y captar la atención. Ad se njp11 ug caJ1c! pag. 42 

una forma, ya sea a través de la similitud, 
cercanía entre ellas, tamaños, orientaciónes 
o por similitud de colores. En caso de tocar
se pueden hacer contacto por cualquiera de 
sus lados, superponerse parcial o totalmente 
presentando la opción de opacidad, trans
parencia, penentración, entrelazamiento o 
encadenamiento. 
Puede lograrse la profundidad a través de la 
perspectiva (que es una representación de la 
realidad), iluminación, texturas, que dan 
la sensación de volumen por el trabajo de 
los claro-oscuros, de igual manera se puede 
lograr por variación de tamaños que 
permite que los elementos grandes tiendan 
a irse hacia adelante mientras que los 
pequeños hacia el fondo auxiliándose con 
los colores cálidos y fríos; los primeros se 
visualizarán inmediatamente mientras que 
los segundos se irán al segundo plano. 
El diseñador va ha hacer uso de estas cate
gorías formales para desarrollar · sus 
propuestas en cualquier soporte gráfico 
buscando siempre la organización de los 
elementos, jerarquizando los mensajes con 
el objeto de dar al receptor las ideas los más 
directa y ordenadamente posible lo que 
permitirá una captación progresiva de las 
formas, ya que de lo contrario el receptor no 
se tomará la molestia de decifrar una idea 
confusa, por lo tanto, es recomendable 
siempre manejar orden, una organización, 
es decir, una armonía visual. 
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1.4.4. Color 

• T odos los objetos que nos rodean 
. · reflejan cierta cantidad de luz, 

originando diferencias de contraste que 
hacen posible distingir a los objetos entre sí. 
El color, según el Diccionario Enciclopé
dico de las Artes e Industrias gráficas, lo 
define como: "característica de la percep
ción visual -psicosensorial- en cuanto es de 
naturaleza subjetiva, que permite al obser
vador distinguir diferencias entre 2 zonas 
del campo visual, logrando abstraer varia
ción de formas, estructuras o posición en 
espacio". (1) Allan Swann lo define como la 
"cualidad de la luz reflejada por las superfi
cies entintadas y no entintadas". (2) 

La luz blanca es una combinación de todos 
los colores del espectro; se descompone en 
3 colores primarios: Rojo vivo, Azul viole
ta y verde hierba fuerte. Cuando 2 colores 
primarios se unen, fonnan un color secun
dario más claro, y al unirse los 3, se forma 
el blanco; por ello, se conoce como color 
aditivo. 

Conf. 
( 1) Diccionario Enciclop&lico de las Anes e Industrias Gráficas. 

Pág. 132 
(2) Swann Allan. El colgr cg pjseag QnUjco, pag. 15 

La luz transmitida es aditiva, y la luz refle
jada (el color de los objetos y pigmentos) es 
sustractiva. 
A través de la saturación de luz y de los 
valores tonales, es posible obtener una 
mayor gama de colores permitiendo utilizar 
un sinnúmero de combinaciones para 
cualquier propuesta gráfica. 
Téngase en mente que los colores tienen 
diferentes significados según las culturales, 
diferentes significados simbólicos y 
sensaciones psicológicas con que se han 
asociado. Esto permite crear mensajes, 
provocar sensaciones, complementar una 
información que se esté trabajando. Por 
tales argumentos, se conoce al color tam
bién como una forma de lenguaje. 
Al escoger adecuadamente los colores, 
·podremos embellecer a las imágenes; de lo 
contrario, los resultados serán desagradables 
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1.4.4. Color 

deteriorando las composiciones; además de, 

ofrecer mensajes equívocos. 
Los tres colores pigmento llamados básicos 
o substractivos, también conocidos como 
primarios, son: 

• amarillo cromo 

• rojo magenta 

·azul cian 

La unión de los 3 colores básicos darán 
como resultado un color muy parecido al 
negro. 

Los colores complementarios o secunda
rios surgirán de la unión de dos colores 
primarios, y son: 

·Violeta 

·Verde 

• Rojo anaranjado 

El VIOLETA surge de la unión del: 
Rojo magenta + el azul dan 

su complementario es el Amarillo Cromo. 

EL VERDE surge de Ja unión del: 
Azul cjao + amarjllo cromo 

su complementario es el Rojo Magenta. 

EL ROJO ANARANJADO sw-ge de la unión del: 

Rolo maaenta + amarillo cromo 
su complementario es el Azul Cían. 

Los colores terciarios son aquellos que 
surgen de la unión de 2 secundarios: 

• verde + naraoja = amarillo rojizo 

• Naranja + violeta = rojo ladrillo 

• Yercle + violeta = azul rojizo 

Por la cantidad de luz de los colores, por el 
brillo que tienen en sí mismos, pueden 
clasificarse en colores próximos o domi
nantes y en colores distantes o recesivos. 
Los dominantes tienden a pasar al primer 
plano; es decir, que se percibirán primero 
como el amarillo, naranja o rojo; mientras 
que Jos recesivos actuarán contrariamente, 
tienden a irse hacia el fondo como el verde, 
el violeta, el gris y azul; éste último, es el 
más recesivo de todos. 
Un color siempre se verá afectado por la luz 
que reflejan los colores que lo circundan, 
provocando contrastes de diferente intensi
dad. 
Debido al porcentaje de reflexión de luz de 
los diferentes colores, podemos jerarqui
zarlos de la siguiente manera: 

BLANCO 70% 

AMARILLO 55 % 

VERDE CLARO 48 % 

AZUL CLARO 45 % 

OCRE 25% 

ROJO 23% 

AZUL ULTRAMAR 20% 

VERDE OSCURO 15% 

AZUL MARINO IO% 

NEGRO 3.5 % 
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Para obtener un buen contraste de formas, 

debe haber también un buen contraste de 
colores y valores tonales. Cuando se mane
ja un conjunto de colores, se verán afecta
dos por la luz que refleja cada uno de ellos 
y por el efecto que causan debido a su 
cercanía; es decir, si un color claro está 
rodeado por otro color más claro; el pri
mero, parecerá más claro aún, pero si el 
primero, que es claro, está rodeado de un 
color obscuro, ambos van a acentuar su 
color. 
Los colores tienen tres características 
básicas que son: el tono, valor e intensidad. 
El tono como lo define Wucius Wong, es el 
"atributo que permite clasificar al rojo, 
amarillo, verde, etc ... ";(3) el valor se refiere 
al grado de claridad u oscuridad de un 
color; es decir, un color se va a afectar por 
los colores acromáticos del blanco y del 
negro. La intensidad indica la pureza del 
color; los colores de mayor intensidad son 
los más vivos y brillantes. 

Un contraste de valor tonal 
Se obtiene yuxtaponiendo dos valores 
tonales del mismo color; por ejemplo, un 
azul claro y azul obscuro, verde claro y 
verde obscuro. 

Un contraste de color 
Se obtiene yuxtaponiendo dos colores dife
rentes y valores tonales opuestos, por ejem
plo; si se combina un color blanco sobre un 
azul marino o un amarillo sobre un negro. 

Conf. 
(3) Wong Wocius. Prinsipjos dsl djscng en i;glgr pag. 44. 

1.4.4. Color 

Es importante saber como utilizar los 
contrastes y como reaccionan los colores 
porque ayudarán a manejar las luces que 
proyectan los colores; así como, su 
aplicación a los elementos gráficos que 
componen un diseño. También es impor
tante conocer sus significados psicológicos, 
simbólicos y culturales que nos permiten 
mejorar la transmisión de cualquier idea. 
En seguida se mencionan las asociaciones 
que se conocen de cada uno de los colores, 
pero previamente se hace la diferencia entre 
los colores acromáticos y los cromáticos. 
Los primeros se conocen también como 
colores neutros y son el bl.mco, negro y 
gris. El blanco tiene la máxima cantidad de 
claridad, el negro la ausencia total de clari
dad y el gris, dependerá d, la cantidad de 
blanco o negro para lograr, u variada escala 
de grises. El gris es mucho más eficaz para 
sugerir profundidad, más que el blanco y el 
negro; pero los tres son magníficos para 
utilizarlos como fondo. 

ACROMÁTICOS 

BLANCO. NEGRO y GRIS: 

El blanco se le asocia con la pureza, clari
dad y pulcritud, produce la sensación 
de amplitud. El negro se asocia con la 
muerte, la noche y la seriedad. Los grises 
con lo conservador, discreto y frio. 
El blanco y el negro proporcionan una 
excelente legibilidad debido a su elevado 
contraste; unos piensan que el negro y 
amarillo es la combinación más legible; 
efectivamente, sólo que esta combinación 
llega a molestas después de cierto tiempo. 
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1.4.4. Color 

La mayoría de los colores como los claros, 

contrastan al estar rodeados por el negro; los 

grises darán más suavidad que los negros. 

Estos tres colores se utilizan mucho para los 
impresos; cuando se trabajan textos en 

negativo es recomendable hacerlo en peque
ñas cantidades para evitar el cansancio. 

Los colores cromáticos corresponden a los 
colores que se encuentran fuera de los blan

cos, negros y grises y son los que se 
mencionan en seguida: 

CROMÁTICOS 

AMARILLO: 

El amarillo después del blanco, es el color 

que refleja ma ,·or cantidad de luz; por esa 

brillantes se <>nsidera un color activo, 

dominante. E, recomendable utilizarlo en 
pequeñas áreas, debe controlarse su canti

dad como intensidad; de lo contrario, 
llamará demasiado la atención; por tal 
razón, se utiliza mucho en la señalización de 

peligro. De acuerdo a Allan Swam, el 
amarillo se asocia con el sol, la luz, también 

representa la frescura como el amarillo 

limón; el cual, es imposible de reproducir 
usando la impresión de cuatricromía. Este 

amarillo contiene una pequeña cantidad de 
azul, al agregar una mayor cantidad se 

tomará al color verde, y si se agrega una 

cantidad de rojo, se tomará naranja. 

Los amarillos apagados simularán el color 
arena o ante; el amarillo pálido tenderá a 

irse hacia el fondo y con pequeñas canti

dades de rojo parecerán colores dorados y 

azafranes. 

Los textos en amarillo sobre blanco serán 
difíciles de leer, y sucede lo contrario al 

utilizar fondos obscuros; si se utiliza con el 

negro se produce un excelente contraste. El 

amarillo puro se utiliza para diseños moder
nos; colocados junto a colores azules darán 

la impresión de limpieza y asépsia utilizán
dose en productos médicos o limpieza. 

Casi siempre se asocia con el mar, cielo, y 

agua. La folletería de playa o actividades al 

aire libre utilizan a menudo este color. 
Cuando se utilizan diferentes tonalidades 

del color azul, es el que mejor funciona 
porque sigue conservando sus connotacio

nes independientemente de la cantidad que 
se utilice. El azul claro es suave pero es 

fria y el oscuro evocará a la noche; los 

azules vivos con amarillo dan un aspecto 
deportivo; el azul pálido se usa en algunos 

productos para dar un aire de seguridad y 
confianza. El azul marino puede suplir al 

color negro. 
Cuando se utiliza la tipografía, es recomen

dable utizar el color blanco para mejorar su 
legibilidad. 

El rojo vivo y fuerte se asocia con el fuego, 

y se utiliza en los símbolos para avisos con 
tipografía gruesa y clara; así como, para 

carteles de propaganda política. Se le asocia 

con la sangre y la ira. Los rojos vivos por 

ser colores dominantes deben usarse con 
cuidado, estos captan inmediatamente la 
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atención. Por tener diferentes tonalidades 
cambiarán sus connotaciones; por ejemplo, 
al agregar algo de blanco se tomará rosa, el 
cual podrá asociarse con el sexo; si es un 
rosa intenso será adecuado para produc
tos infantiles y juveniles, cuando es muy 
claro dará la sensación de romanticismo. 

VERDE: 

Por excelencia evoca a la naturaleza por eso 
los ecologístas lo toman como bandera. 
Los verdes tienen connotaciones de paz, 
prosperidad, trabajo, tranquilidad y pueden 
crear una sensación de frescura y confort. 
Por la frescura de los verdes claros y 
medios se utilizan en los productos para el 
cuidado de la salud y cuidados santarios; 
son colores "tranquilizantes"; los verdes 
combinados con negro darán un color 
caqui, marrón o verde olivo que se asocia 
con lo militar. La tipografía sobre los verdes 
fuertes y vivos produce una sensación muy 
agradable. 

NARANJA: 

Este color es muy cálido, vibrante, vivo y 
claro. Se asocia con los lugares cálidos, el 
atardecer, atrae a los jóvenes y se asocia 
también a sabrosa fruta fresca por lo cual 
simboliza salud y vitalidad. Es mejor en 
áreas pequeñas por las grandes produce 
fatiga visual. El color naranja obscuro 
asocia a lo campestre y a lo otoñal. 
Se puede utilizar en los productos juveniles, 
es recomendable no utilizarlo en productos 
que muestren tradición, en caso necesario 

J.4.4. Color 

usarlo como color secundario. Este color se 
debe utilizar con cuidado en los productos 
alimenticios porque se puede dar a entender 
que el producto contiene naranja, de no ser 
así, se transmitirán mensajes erróneos. Los 
naranjas muy vivos son dificiles de obtener 
en cuatricromía. 

VIOLETA: 

Este color se le asocia con lo místico, reli
gioso y duelo. El violeta claro se tomará lila 
y connatará romanticismo. Se utiliza en 
cosmetilogía, perfumería y en objetos 
modernos; una pequeña cantidad de violeta 
puede causar impacto en el diseño. La 
tipografía blanca sobre violeta es muy 
legible. 

Este color tiene asociación con el trabajo, 
con lo natural como el otoño, el campo, y la 
tierra; además se relaciona con la madera. 
Es un color cálido y confortable. Existen 
diferentes tipos de cafés y se clasifican de 
acuerdo a las diferentes tonalidades y otros 
colores que contengan: 

café cobrizo: contiene rojo 

café aceitunado: contiene verde 

café tostado: contiene negro. se asocia con lo rustico 
café claro, beige y ante: contienen blanco. 

El color café es de bajo tono, no atrae la 
mirada y no sirve para promocionar produc
tos. 'Iíene connotaciones intelectuales y pue
de utilizarse para promocionar deportes de 
tiro, caza y pesca; el beige sugiere vaca
ciones. 
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1.4.4. Color 

Con todo lo antes dicho, se concluye que 
con los colores se pueden complementar y 
enriquecer los mensajes de las fonnas y la 
tipografía; como dijo Rudolf Amheim, 
"todos los colores de una composición se 
deben adaptar recíprocamente, de manera 
que fonnen un todo unificado si deben 
poder estar correlacionados".(4) Efectiva
mente los colores deben unificarse hasta 
donde sea posible. Pero no son los únicos 
que deben correlacionarse sino todos los 
elementos gráficos para crear una armonía 
visual. 

Conf. 
(4) Garau Agusto. Introducción. Aqpggías del colgr pag. 11 
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CAPÍTULO 
Referencias y avances 
nutricionales en el 
estado de Morelos 



2.1. Antecedentes del estado de nutrición 
----------------- en niños menores de cinco años a 

nivel mundial y nacional. 

U ltimamente ha habido un mayor 
interés por parte de diversas orga

nizaciones para erradicar paulatinamente la 

desnutrición que afecta a las poblaciones en 
vías de desarrollo y en particular al sector 
materno-infantil que es el más susceptible 

de sufrir este fenómeno. Estos organismos 
han sido: El Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (FNUAP); El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); la Organización de las Nacio
nes Unidas (ONU); la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 
que se celebró el 30 de septiembre de 1990, 
en la cual México ocupó uno de los seis 
lugares como líderes promotores de dicha 
cumbre. 
Es alarmante el número de niños que 
mueren por malnutrición y diversas enfer

medades; cada día mueren 40 000 niños a 
nivel mundial. Las altas tasas de mortalidad 
infantil especialmente la neonatal se debe a 
embarazos no deseados, al bajo peso al 
nacer, alumbramientos prematuros, partos 
en condiciones que no ofrecen seguridad, 

a las altas tasas de fecundidad, etc. Todos 
estos factores son los que ocasionan la 
muerte de 500 000 mujeres jóvenes en el 
mundo; y 350 millones más sufren de anemia 
nutricia. Con estas estadísticas nos damos 
cuenta, del grado de educación ante la nutri
ción y la salud que recibe la mujer, reper
cutiendo principalmente en la vida del 

infante. La ganancia de peso durante el 
embarazo, es la medición antropométrica que 

se utiliza con mayor frecuencia, para evaluar 
el estado de nutrición y crecimiento. En el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), en un 
estudio realizado en 1988, de 5.924 nacidos 
vivos, el 18% tuvo un peso al nacer inferior a 
los 1.500 kgs.; de estos •• el 69% correspondió 
al grupo de bajo peso al nacer y sólo el 31 % 

nacieron después de las 37 semanas de 
gestación. El bajo peso al nacer es uno de los 
indicadores para verificar la malnutrición del 

infante. 
Las estadísticas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de 1982, reportan 127 
millones de niños nacidos en el mundo; se 
estimó que 20 millones ( 16%) pesaron menos 
de 2.500 kgs.,de los cuales aproximadamente 
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2. J. Antecedentes del •stado de nutrici6n en niños 
menores de cinco años a nivel mundial y nacional. 

un 90% nacieron en paises en vías de 
desarrollo; en México, representa el 11.7% 
de esos nacimientos.(l) La desnutrición en 
América Latina es la causa directa o subya
cente de por lo menos del 57% de la 
mortalidad en los los menores de cinco 
años. Las mujeres en edad fértil y los niños, 
constituyen alrededor de dos tercios de la 
población total en América Latina. 

Las poblaciones rurales son los sectores 
más afectados por su deficiente nutrición, 
las madres en etapa de gestación de esas 
zonas, tienden a realizar jornadas de trabajo 
prolongadas y pesadas, perjudicando la 
evolución del feto, ocasionando problemas 
de desnutrición controlable o que pudiera 
ser controlable.(2) 

Conf. 

CUADRO 1 

CICLO NUTRICIONAL 

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO 

,#"' "' Tnbajo f&lco lntemo ~ lnsuftclente tnaaa. calórlu 

DESNUTRICIÓN MATERNA 

Volúmen de ut•ml6n lnedecuMla y 

+ Aumento ln1uftente de ftujo cardlaco 

Reducc:16n i ftujo placentario 

~ " Placentm pequeña dañada ___.,. Bllja transmlskSn de nutrientes 

/ 
BAJO PESO AL NACER 

+ Riesgo de mortaUdMI parinatal 

La gráfica anterior nos resume a grandes rasgos 
como se lleva a cabo un ciclo en donde intervienen 

los problemas cconómice>-socialcs perjudicando 
la desnutrición desde la madre hasta la vida 

del infante en el c:aso de que nazca." 

Fuente: Nd.t\eZ Urqulz.a Mou ML La P'IFCO" de: """'"' dqnyUjdy 
Salud Pllblb de Mb.lco,Vol JO No, 1 cncro-fcbRro 1988. pa¡ l4 

(l) lntroducclOn. Dc:slaracjóp mugdial soba; la surzcryiyencia la 
RfQtrcdóo y et de¡amiUp del pjOg octubre de 1990. Nueva 
York 1993 UNJCEF. pag. l 

(2) Ol4vez. Adolfo. Psapttúvy de la nutriGiOo en Mtdsg, 
INNSZ. junio, 1982, pag. 2 
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La población mexicana no está exenta de 
los problemas de la desnutrición. México 
tiene una tradición alimenticia desde antes 
de la conquista, los pueblos mesoameri
canos basaron su alimentación en la combi
nación de maíz con frijol, complementán
dola con verduras como la calabaza y el 
chile y en ocasiones, con alimentos de 
origen animal que obtenían de la caza y la 
pesca. En la actualidad, la población sigue 
ingiriendo estos alimentos de manera 
escasa, por los problemas económicos y 
políticos que se han venido suscitando. Las 
poblaciones urbanas ingieren el maíz y el 
frijol en menor grado que la población 
rural, y esto se debe al bombardeo de ali
mentos chatarra o alimentos extranjeros que 
tienen escaso valor nutricio; además, de 
ingerir aquellos alimentos que son de 
origen animal corno la carne, el huevo, 
leche, y sus derivados. El 21 % de la 
población total consume la llamada dieta 
excesiva , propiciando a un incremento en 
los índices de obesidad. 
En la población rural sucede lo contrario, la 
alimentación básica de México es a base de 
frijol y maíz, y rara vez ingieren carne. 

De acuerdo a los estudios que sobre nutri
ción realizó en el país el Dr. Salvador 
Zubirán en 1970, encontró que en las zonas 

rurales del Noroeste y región fronteriza, el 
estado de salud y nutrición de los niños, son 

2. J. Antecedentes del estado de nutrición en niños 
menores de cinco años a nivel mundial y nacional. 

aceptables; en general, las zonas de buena 
nutrición están escasamente pobladas con 
respecto al resto del país. Las regiones de 
regular nutrición están sobre todo en el área 
central del norte, en el occidente y en zonas 
más meridionales de ambas vertientes marí
timas. En el norte también hay áreas menos 
pobladas, las cuales tienen como principal 
actividad la ganadería; en esta región se en
cuentran muchos casos de deficiencia de 
vitamina A; sobre todo en los niños, que 
origina la ceguera por escasez de frutas y 
verduras. En la Costa del Golfo de México 
y en las regiones tropicales del Pacífico 
también los consumos son más o menos 
aceptables, así mismo, hay zonas de regular 
nutrición en las partes aledañas de la 
Ciudad de México, en algunas de ellas por 
la influencia económica de la misma ciudad 
y en otras por tener características seme
jantes a las zonas tropicales. 

Las zonas más problemáticas en cuanto a 
desnutrición están distribuidas en 5 grandes 
áreas: 

a) Centro del país que incluye gran parte 
desde el bajío hasta Zacatecas. 

b) El anillo densamente poblado alrededor 
del Valle de México. 

e) El sur incluyendo las partes montañosas 
del estado de Guerrero y toda Oaxaca. 

ESCUELA NACIONAL OE ARTES PLASTICAS, XOCHJMILCO 
U N A M 



1~ 

2. J. Antecedentes del estado di! nutrición en niños 
lnt!nores de cinco años a nivel mundial y nacional. 

d) En el estado de Chiapas. 

e) En la zona de Yucatán. (3) 

CUADR02 

Situación nutrlclonal de la Repúbllc• Mexicana por reglonea geoeconómlcaa 

o buena 

~ regular 

• mala 

• muy mala 

r 

Conf. 
(3) Chávez Adolfo. Op. cit. Pcapccr.lyu de Ja pulrisjón 
~pags.6,7 
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En la actualidad la desnutrición en México 
ha disminuido pero sigue latente; pero las 
metas que se propusieron en la Cumbre en 
Favor de la Infancia se han logrado algunos 
avances, gracias al apoyo recibido. La 
desnutrición se ha reducido; la mortalidad 
por sarampión ha disminuido en un 80%; la 
poliomelitis se ha liberado; la terapia de 
rehidratación oral se ha incrementado 
previniendo más de un millón de muertes 
infantiles cada año. 
Es increible como el ser humano es capaz 
de adaptarse a las malas condiciones de 
nutrición que le aquejan y le conllevan a 

Conf 
(4) Prenk, Silvestre, Adaptación metabólica de la desnutrición. 

Cnadgmoo di; p>>srjd6p \bl. 12 Ndmero 5, 1989.,pag.18 

2. J. Anlecedentes del estado de nutrición en nifio.r 
menores de cinco alfos a nivel mundial y nacional. 

una serie de enfermedades infecciosas y 
parasitarias, ocasionadas por las condicio
nes insalubres de su hábitat; y es conse
cuencia a la ignorancia de llevar a cabo una 
dieta balanceada; así como, de las condi
ciones básicas de higiene. Esto origina el 
desgaste de reservas orgánicas de nutrimen
tos, como del deterioro lento del organismo 
en general. La población infantil como la 
materna, son los más susceptibles de recibir 
una mala nutrición, que ocasiona una serie 
de enfermedades, estas a su vez, incremen
tan la desnutrición.(4) 
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2.2. Morelos y sus antecedentes 
nutricios 

M orelos es un estado que se encuen
tra colindando al sur y suroeste con 

el estado de Guerreo, al norte con el Distrito 
Federal, al oeste y noreste con el Estado de 
México y al este y sureste con el estado de 
Puebla. 
Cuenta con 64 localidades. El estado posee 
abundantes recursos naturales, teniendo 
di versos alimentos para nutrir a sus 
habitantes, pero desafortunadamente los 
habitantes y las autoridades, no han sabido 
aprovechar al máximo estos recursos, pre
sentando en algunos casos desnutrición y en 
otros mal nutrición principalmente en la 
población de menor edad. "La cuarta parte 
de sus habitantes; es decir, más de 300 mil 
miembros de 60 mil familias, viven por 
debajo del límite de pobreza, con riesgo de 
sufrir desnutrición; 30 mil familias cuentan 
por lo menos con un miembro menor de 
cinco años; además de la posibilidad de 
tener en casa una madre embarazada." (1) 

Conf 
(1) La desnutrición infantil en Marcios Bpls:Jíp lnWrnytiyo 

PIAN-MOBELOS Instituto Nacional de la Nutrición. 
Agosto 1993. 

existen 64 localidades, de las cuales 48 que 
corresponden a 13 municipios del estado, 
están siendo periódicamente revisadas por 
el PIAN-Morelos (Programa lngetral de 
Apoyo a la nutrición en el Estado de 
Morelos) conjuntamente con: el CONAFE 
(Consejo Nacional de Fomento Educativo), 
Programa de Jornaleros Agrícolas, Salud 
Pública y el INI (Instituto Nacional 
Indigenista). El programa PIAN-Morelos, 
no sólo se está aplicando en el estado sino 
también, en otras entidades de la República 
como Oaxaca y Chiapas. 
El PIAN-Morelos visita las comunidades 
para llevar un control, y evaluar el avance 
obtenido de dicho proyecto; otra de sus 
actividades es llevar un tratamiento despa
racitante a los mismos niños cada 6 meses, 
pero desafortunadamente en las condi
ciones en que se encuentran dichas comu
nidades, esos tratamientos no son de gran 
ayuda. Convendría que se diera a la familia 
una asesoría de las reglas básicas de higiene 
para disminuir los cuadros diarreicos y así, 
aprovechar al máximo los pocos nutrientes 
ingeridos. 
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Las localidades de Morelos presentan algu
nas diferencias en su poblacióón, que per

miten clasificarlas en las siguientes cate
gorías: 

A) RURAL 
B) JORNALEROS 
C) RURAL-MARGINADA 

A)RUBAL: 

Algunas comunidades rurales se están desa
rrollando a tal grado que son comparables 
con algunas zonas de la Ciudad de México, 
por el avance en comercialización, atención 
médica y vivienda con respecto al resto del 
estado. Las localidades aledañas a estas 

zonas desarrolladas, son las que el PIAN
Morelos vigila constantemente y las clasifi
ca dentro de la categoría rural. Estas comu
nidades necesitan mayor atención, por las 
carencias que sobrellevan pero que son las 

ménores, por estar cercanas a las zonas 
desarrolladas; por ende, tienen más posibi

lidades de adquirir más y mejores alimen
tos. 
Dentro de los municipios apoyados se 
encuentran: Cuautla, Temoac, Totolapan, 
Tlalnepantla, Tlalquiltenango y Villa de 
Ayala; este último cuenta con localidades 
de los tres tipos de población: rural, jor

naleros y rural marginada. Más del 50% de 
los niños menores de 5 años de estos 
municipios tienen una alimentación normal. 

2.2. More/os y sus antecedentes nutricios 

MUNICIPIO COMUNIDAD 

CUAUfLA 1) 19 de febrero 
2) 3 de mayo (ex-hacienda) 
3) 3 de mayo (tetelcingo) 
4) Algodonal 
5) Ampliación Vicente Guerrero 
6) Campo de Enmedio 
7) El paraiso 
8) El polvorín 
9) La biznaga 
1 O) La trinchera 
11) Malena Lara 
12) Patria libre 
13) Santa Cruz 
14) Tierra y libertad 
15) Unidad popular 
16) Vista hermosa 

TEMOAC 1) Popotlan 
2) Amilcingo 

TOTOLAl'AN ll Cailada 

TLALNEl'ANTLA 1 l Felipe Neri 
2) Villa de Vázquez 
3) Huatecalco 

VILLA DE AVALA 1) Anenecuilco 
2) Emiliano Zapata 
3) Jaguey 
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2.2. More/os y sus antecedentes nutricios 

B) .JORNALEROS: 

Las comunidades de los jornaleros son 

poblaciones que están integradas por 

inmigrantes de algunos estados vecinos 

como Puebla, Oaxaca, y Guerrero. Esta 

población llega al estado a trabajan en 

temporal de cosecha; por lo cual puede ser 

cada 6 meses. Llegan a vivir en albergues 

donde las condiciones de vivienda son 

escasas. Algunas localidades no cuentan 

con agua entubada, otras sí pero el agua se 

almacena en condiciones insalubres. además 

en algunas zonas defecan al aire libre. 

Las comunidades atendidas por el PIAN

MORELOS, conjuntamente con el Programa 

de Jornaleros Agrícolas son las siguientes: 

MUNICIPIO COMUNIDAD 

VlLLA DE AYALA 

l) Olintepcc 
2) Campamento Olintcpec 
3) Constancia f'il.rfán 
4) Lomo Bonita 
5) Atlocholoaya 
6) Pedregal 

TLALTIZAPÁN 7) Ciénega 

l) 11altizopán 
2) Casasa.no 
3) Calderón 

YAUTEPEC 4) Yoxocoda 

l) Lomos del Real 
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C) RURAL-MARGINADA: 

La última zona y también muy problemáti
ca, es la rural-marginada; la cual, se limita a 

las comunidades restantes, atendidas por el 
PIAN-Morelos. En esta zona se encuentran 
pobladores con una situación económica y 
cultural, equiparable a la de los jornaleros e 
inferior al resto de la población del estado. 
Estas familias que sufren muchas carencias, 
conllevan una desnutrición más acentuada 

MUNICIPIO COMUNIDAD 

VILLA DE AYALA 1) Tcpctatcs 
2) Anenccuilco Norte 
3) Chirimoyo 

OCUITUCO I) Ocoxaltcpec 

TLALNEPANTLA 1) El vigía 

DEL J~l~~~ 1) San Andrés Hucyapan 

ATLATLAllUACAN 1) Astillero 
2) Tcxcalpan 

TEl\llXCO 1) Cucntcpcc 

El PIAN-MORELOS evalúa periódica
mente el avance obtenido del estado de 
nutrición. Se proporciona a las familias, 
principalmente a las madres, el alimento 

Ama-nene para apoyar, prevenir y comple
mentar la dieta de las madres lactantes o 
embarazadas; así como la de sus hijos que 
están en desarrollo; este apoyo es muy 
oportuno en estos casos de deficiencia 
económica. 

2.2. More/os y sus an1ecede111es nutricios 

en la población infantil, constantemente 
carecen de agua incrementando los proble
mas gastrointestinales; al estar tan retirados 
de las zonas urbanizadas se presentan más 
necesidades, incrementándose por las 
condiciones accidentadas de su medio 
ambiental. Los pobladores también hablan 

el náhuatl como su segunda lengua. 
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2.2.1. El PIAN-MORELOS. Programa 
Integral de Apoyo a la Nutrición 
en el Estado de Morelos 

P IAN-Morelos significa Progra
grama Integral de Apoyo a la 

Nutrición en el Estado de Morelos. Este 
programa que surgió en 1993, tiene como 
objetivo, que todos los niños del Estado 
puedan crecer y desarrollarse en mejores 
condiciones de salud y nutrición, por ello el 
Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador 
Zubirán (INNSZ), ha iniciado este progra
ma apoyado por los padres de familia, 
niños, maestros, estudiantes e instituciones 
de salud educativa y de asistencia social, 
demostrando que con los recursos ya 
existentes y con el esfuerzo conjunto de la 
sociedad; es posible identificar, atender y 
recuperar a varios de los niños que padecen 
algún grado de desnutrición. 
El PIAN-Morelos detectó que el 85% 
de los niños desnutridos, no reciben ningún 
tipo de apoyo por parte de los progamas de 
apoyo que existen en Morelos, como la 
Secretaría de Salud, Conasupo, DIF, 
Solidaridad; estas dependencias apoyan a 
familias que no lo requieren tanto. Una 
característica importante del programa 
PIAN, es que hasta la fecha no cuenta en 

absoluto con presupuestos ni recursos 
propios. A los niños desnutridos se les ha 
proporcionado un conjunto de apoyos, 
aprovechando la estructura existente en el 
estado y la colaboración de diversas institu
ciones; pero sobre todo, con el apoyo de las 
propias madres, a quienes se ha concienti
zado de la importancia de luchar por la 
salud de sus hijos. 
El PIAN también ha desarrollado un sis
tema llamado, Vigilancia Epidemiológica 
de la Nutrición. Este sistema detecta 
constantemente el estado nutricio, y 
permite conocer también quienes son los 
niños más afectados, donde viven, cuales 
son las causas de desnutrición y corno 
responden a dicho apoyo brindado; para 
que así, el PIAN sepa donde y corno actuar, 
para ir erradicando paulatinamente este 
grave problema para la población infantil. 
El primer objetivo del PIAN-Morelos fue 
garantizar, que las acciones de apoyo a la 
nutrición llegaran a quienes realmente lo 
necesiten, mediante el sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la Nutición, que es el eje 
de acción del Programa; llevan además, un 
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un control de casa por casa y de niño por 
niño para verificar, los más afectados por la 
desnutrición o los que estén en peligro de 
padecer la enfermedad, incluyendo a las 
mujeres embarazadas. Se identificaron 
primeramente cerca de 20 localidades de 
alta marginación, donde era de esperar que 
hubiera mayores problemas nutricios. En 
marzo de 1993, se habían pesado ya a 1300 
menores de 5 años pertenecientes a 800 
familias; a todos ellos, se les entregó su 
cartilla de crecimiento y a los desnutridos, 
se les proporcionó un paquete de cereal 
enriquecido con vitaminas. 

Conf 
(l) Boletín Infonnntivo, PIAN-MORELOS.Qué es el PIAN

MORELOS fnslituto Nacional de la Nutrición. Agosto 1993. 
No. 1. 8 pags. Png. 1.2. 

2.2.J. El P/AN-MORELOS. Progrma Integral 
de Apovo a la Nutrición en el Estada de More/o.r 

El equipo necesario para pesar a los niños, 
fue de un costo comercial cercano a los 3 

millones de pesos. donado por el UNICEF, 
y la primera dotación de cereal enriquecido 
para complemento alimenticio de los niños 
desnutridos, fue donado por la compañía 
Alisto S. A.(I) Así como estos grupos, 
muchos otros participaron y lo siguen 
haciendo como es el caso de grupo Nutrisol, 
S. A. de C. V. (San Miguel de Proyectos 
Agropecuarios). quien proporciona el 
Ama-nene apoyando a los niños y a las 
madres. Éstas se han incorporado al 
Programa con gran interés. 
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2.2.2. Objetivos y acciones 
del PIAN-MORELOS 

E 1 PIAN-MORELOS está organiza
. do por un grupo de personas, inte

resadas en el bienestar de la población de 
esta .región; de los niños principalmente. 
Trabajan conjuntamente: médicos, licencia
dos, doctores, estudiantes y prestadores de 
servicio social en el Instituto de la Nutri
ción Salvador Zubirán (INNZSZ), en el 
departamento de Nutrición Social. Este 
grupo está encabezado y dirigido por el 
Dr. Abelardo Á vila Curie! y la Lic. Teresa 
Sahamah Levy, junto con su grupo de 
colaboradores. 

Elaboran un boletín informativo para dar a 
conocer la problemática existente en el 
estado de Morelos y también los beneficios 
y esfuerzos brindados; tanto por el Progra
ma PIAN-MORELOS como de grupos de 
apoyo, para que el estado tenga cada vez, 
mejor calidad de vida en sus habitantes. 

A continuación se presenta una serie de 
objetivos y acciones, que conforman el 
PIAN-MORELOS para los pobladores del 
estado. La información fue tomada del 

Boletín Informativo No.! PIAN-MORE-LOS; 
artículo publicado en Agosto de 1993. 

OBJETIVO GENERAL 

Articular las acciones del PIAN-MORELOS 
del INNSZ, con las acciones de otras 
instituciones de los sectores público y 
privado en el Estado; a fin de identificar, 
atender y mejorar el estado de nutrición de 
la población materno infantil, de las locali
dades que se encuentran en condiciones de 
extrema pobreza y por lo tanto con mayor 
prevalencia de desnutrición. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

A) Identificar a la población matemo
infantil en riesgo y daño nutricional, a 
través del establecimiento de un sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de la Nutrición, 
en las localidades de mayor marginación 
socioeconómica. 
B) Asegurar que la población matemo
infantil en riesgo y daño nutricional, reciba 
el cojunto de acciones de desarrollo social 
comunitario, salud primaria, educación 
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nutricional y asistencia alimentaria, que 
garanticen el sano crecimiento y desarrollo 
de los niños y la salud de las madres. 

C) Promover la organización y particpación 
comunitarias, para la solución de los pro
blemas asociados a la desnutrición; de 
tal manera que, sean los miembros de la 
comunidad los sujetos de su propio proceso 

de desarrollo. 

1.2.2.1. ACCIONES DEL 
PIAN-MORELOS 

1- Vigilancia del estado de nutrición, de los 
niños menores de cinco años y mujeres 
embarazadas. 
2- Promoción adecuada de la lactancia 
materna, y ablactación y destete. 
3- Promoción para el cumplimiento del 
esquema de vacunación. 
4- Prevención y manejo oportuno y adecua
do de las diarreas, infecciones respiratorias, 
parasitosis y otras enfermedades. 

5- Dotación de un cereal enriquecido, diri
gido especialmente a niños y madres. 

Conf 
(1) Boletín lníonnativo, PIAN-MORELOS. Objetivos y 

Acciones del PIAN-MORELOS Instituto Nacional de la 
Nutrición. Agosto 1993. No. 1, 8 pags. Pag. 4. 

2.2.2. Objetivos y acciones del PIAN-MOREWS 

6- Administración de un suplemento de 
Vitamina A a niños desnutridos, y de hierro 
a madres y niños con anemia. 
7- Educación nutricional para la prevención 
de enfermedades y el mejor aprovecha
miento de los recursos. 
8- Promoción de la organización comuni
taria para la autogestión del programa. 
9- Coordinación con programas sociales de 
abasto y auto suficiencia alimentaria. 

JO- Coordinación con programas de desa
rrollo comunitario y mejoramiento am
biental.(1) 
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2.2.3. Desnutrición infantil 
en el estado de Morelos 

CUADRO 1 

Comunidad No. de Estado nulriclonal E. l Estado de Morelos es uno de los 
lugares, como muchos otros en 

nuestra República Mexicana, que presenta 
estados de desnutrición y malnutrición en 
sus pobladores, afectando principalmente a 
los del sector infantil. La mayoría del 
Estado cuenta con comunidades insalubres 
severas, no tiene los niveles básicos de 
higiene, encontrandose por eso en un riesgo 
muy grande de obtener enfermedades 
infecciosas; que perjudica notablemente la 
salud de los menores de edad; es decir, 
desde los recién nacidos hasta los 5 años de 
edad. El Programa PIAN-MORELOS hizo 
un estudio previo del estado, para conocer 
el nivel nutricional de los infantes. De 64 
comunidades estudiadas, sólo se dedicaron 
a 48 de ellas que son las más afectadas, 
correspondientes a 13 municipios. Se estu
diaron 4820 niños; de los cuales, el 50.6% 
correspondió al estado normal de nutrición; 
el 30% tuvieron desnutrición leve; el 14.6% 
desnutrición moderada y por último el 3.7% 
tenían desnutrición severa. 

nlño1 Nonml Lew ~ Snav 

lllllllWalR 
dúdlalalW 
Agua azul 48 

19 de febrero 61 

3 de mayo 13S 
(tctclcingo) 

Algodonal 72 

Ampl. Vicente 39 
Gucrrcro 

Campo de ISl 
cnmcdio 

El paraiso 139 

El polvorín 33 

La biznaga 95 

La trinchera 66 

Malena Lara 46 

Patria libre 60 

Sama Cruz SI 

ncrra y libertad 58 

Unidad populu 102 

Vista hcnnosa 27 

% % % % 

62.5 27.1 8.3 
60.7 29.5 8.2 

60.7 28.2 9.6 

68.1 22.2 8.3 

76.9 18.0 5.1 

64.2 23.8 9.2 

65.2 25.I 9.3 

63.6 30.3 6.1 

62.1 24.2 9.5 

60.6 19.7 16.7 

54.4 30.4 8.7 

65.0 21.7 11.7 

68.7 13.7 15.7 

51.7 31.0 17.2 

54.9 31.3 10.7 

SS.6 33.3 7.4 

2.1 
1.6 

l.S 

1.4 

o.o 

7.6 

o.o 
o.o 
4.2 

3.0 

6.S 

1.7 

2.0 

2.0 

2.9 

3.7 

Municipios de la zona rural integrados al 
PIAN-MORELOS con diferenlCs esiados de nulrición 
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2.2.3. Desnmrició11 Infantil en el estado de More/os 

CUADRO 1 

Comunidad No. de Estado nutricional 
niños Nonnal Leve Moderado Severo 

o/o % % % 

llllll1i.<illll 
lk.ll:mwu:;.. 

Popotlan 72 57.0 29.2 9.7 4.2 

Amilcingo 220 60.0 24.6 12.7 2.7 

llllWWJWl 
de T!alncpantla• 

Felipe Neri 116 59.5 28.5 7.8 4.3 

llllWWJWl 
dr Tlalqulllnaogo· 

Villa de Vdzquez 79 60.7 27.8 8.8 2.5 

Huntccalco 128 53.1 34.4 10.2 :?.3 

llllWWJWl 
d1: Villa de Ayala• 

Jaguey 88 64.8 23.9 9.1 2.3 

Municipios de la zona rural integrados al 
PJAN-MORELOS con diferentes estados de nutrición 

La zona de Jornaleros tienen más proble
mas de nutrición por la situacion complica
da de vivienda que sufren. 

...... ~#/ 

~:i.rli~~-

CUADRO 2 

Comunidad No. de Eslado nulricional Comunidad No. de 
niños Nonnal Leve Mod<rado Sevw:ro niños 

% % % % 

muoh:iuludc lllllllkiJW> 
l:'.i111d1:Aul1· d.1:: IlalUHRÍD 

Oliniepec 21 33.3 47.6 19.1 o.o TlBlti:wpán 168 

Campamento 13 23.1 53.9 23.1 0.6 lllllllkiJW> 
Olintepec d.c 
Constancia 294 43.9 33.7 17.4 5.1 Casasano 38 
Farfdn 

Calderón 49 
Loma bonita 40 45.0 40.6 10.0 5.0 

Xoxocotla 190 

llllll1i.<illll 
de Xus:bllc111:s:: lllllllkiJW> 

Atlncholonya 64 35.9 31.3 
d.c.l'.aWw:l: 

31.3 1.6 

Pedregal 84 54.8 29.8 11.9 3.6 
Lomas del 115 
Real 

Cii!nega 32 46.9 31.3 18.8 3.1 

Nonnal 

'" 

28.6 36.9 29.8 

47.4 23.7 23.7 

34.7 32.7 24.5 

52.1 34.7 9.0 

62.6 26.1 9.6 

Municipios de la zona de jornaleros integrados al PIAN-MORELOS con diferentes estados de nutrición 
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2.2.3. Desnutrición i11fa111il en el estado de More/os 

La zana llamada Rural-marginada tiene un 
grado de desnutrición más elevado; en estas 
comunidades se sufren muchas carencias. 
Les falta constantemente el agua y en caso 
de obtenerla, la almacenan aumentando el 
riesgo de adquirir enfermedades infec
ciosas. La mayoría de la población defeca 
en letrinas sin arrastre de agua, o en fosa 
séptica y los demás defecan al aire libre. 

Algunas de las localidades de esta zona, 
tienen viviendas con techo de asbesto, otras 
con pisos de cemento y otras más •on de 

tierra; la mayoría de las casas están cons
truidas con tabique sin aplanar o con cartón 
o madera tosca. Algunas viviendas recurren 
al fogón en piso para cocinar, otras en 
estufa de gas, predominan las cocinas 

separadas. 
Desafortunadamente esta población tiene 

un nivel cultural muy bajo, en donde el jefe 
de familia (el padre), sólo ha concluido la 

primaria. La mayoría de su población habla 
tanto el náhuatl como el español. 

CUADRO 3 

Comunidad No. de Estado nutricional 
niños Nonnal Len I\toderado Sc\'Cro 

.JlllUlklJ¡iu 
de Tem!xco• 

Cucntcpcc 

Ca.nada 

!llllllltl¡¡lJ> 
de Tulolgpgn• 

524 

28 

Ncpopoalco 207 

mnnirlpin de 
Tclrlg ds•I yokón• 

San Andrés 
Hucyapan 

!Illlllil:llÚl> 
dr Orn!111rn· 

Ocoxnllepcc 

munirlg!g de 
\.'illg dr Aula 

Chirimoyo 

Tepc1a1cs 

Anenecu1lco 
Norte 

Jl1.Wlil:l¡¡lg 
de Allatlghuarón 

168 

149 

154 

97 

45 

Tcxcalpnn 109 

Aslillero 40 

mun!clgig de 
Tlglncganllg 

El vigfn 51 

% % % % 

33.4 36.6 

57.1 25.0 

49.7 26.0 

39.8 37.5 

43.0 38.9 

48.7 37.7 

35.1 36.1 

44.4 42.2 

47.7 36.7 

50 25 

45.I 45.I 

23.2 

14.2 

19.3 

17.2 

17.5 

I0.4 

21.7 

8.9 • 

11.0 

12.5 

7.8 

6.6 

3.5 

4.8 

5.3 

0.7 

3.3 

7.2 

4.4 

4.5 

12.5 

2.0 

Municipios de la zona rural-marginada integrados al 
PIAN-MORELOS con diferen1es es1ados de nulrición 
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2.2.4. La papilla AMA-NENE. 
Complemento alimenticio 
infantil 

L a papilla AMA-NENE es un com
plemento alimenticio que, se distri

buye actualmente de forma gratuita por el 
PIAN-MORELOS, para los niños desde los 
3 meses hasta los 5 años de edad, benefi
ciando también a los adultos; en este caso, a 
las madres embarazadas o lactantes, por las 
aportaciones proteicas que proporciona el 
Amaranto, comercialmente conocido como 
Amara11t11111. 
El amaranto que en la época precolombina 
tomó un lugar básico dentro de la dieta de 
sus habitantes y utilizado en las ceremonias 
religiosas, llegó a ser casi tan importante 
como el maíz y el frijol, sigue proporcio
nando una fuerte cantidad de energía y 
calidad nutricional. Antiguamente como se 
utilizaba en Jos actos paganos, los españoles 
Jo eliminaron ocasionando que desapare

ciera por un tiempo, pero no tardaron Jos 
investigadores en integrarlo a la lista de Jos 
alimentos de alta calidad por su importante 
contenido proteínico. 

Conf 
( 1) Grupo Nutrisol, S.A. de C. V. pags. 1. '.:!, 3. 
(2) Sánchcz Marroqufn.Alírcdo. Premio Nacional 

de Tccnologfa y Diseno. pag. 47. 

La Academia Nacional de Ciencias de Jos 
Estados Unidos en el año de 1975, realizó 

un estudio con el objeto de encontrar un 

cultivo que fuera óptimo en proteínas para 
su desarrollo y diseminación así como en el 
procesamiento industrial. Seleccionó al 
amaranto dentro de los "36 alimentos más 
prometedores del mundo de origen vegetal 
para consumo humano". (1) 

Gracias al trabajo realizado por el Dr. Alfredo 
Sánchez Marroquín, sobre la investigación 
del amaranto, le otorgaron en 1995 el Pre
mio Nacional de Tecnología y Diseño. (2) 
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2.2.4. La papilla AMA-NENE. Complemento 
alimenticio i11[a11til 

por su aportación tecnológica en la conser
vación de la calidad de las proteínas en el 
proceso industrial. San Miguel de Produc
tos Agropecuarios es la primer planta a 
nivel mundial, en tecnología de molienda y 
separación del grano de amaranto, patente 
otorgada por el Dr. Marroquín en donde 
ahora se industrializa el cereal infantil 
AMA-NENE, para el beneficio de la 
población mexicana más necesitada. 
El AMA-NENE contiene amaranto, pro

viene de una planta de hojas brillantes y 
coloreadas, llores violetas, anarajadas, rojas 

y doradas. Tiene un contenido protéico del 
16% superando a los cereales de centeno, 
avena, cebada, trijo, maíz y arroz; su con

tenido de fibra dietética, de calcio y hierro; 

son altos al mezclarse con otros cereales 
aumentará su calidad nutricional casi al 
100%, correspondiente a la calidad nutri
cional establecida por la Organización 
Mundial de alimentos y Agricultura (FAO). 
Con este producto se pueden procesar otros 
alimentos como harina que contiene una 
serie de complementos nutricionales mejo
rando así, la calidad de alimentación 
infantil, que es primordial para su óptimo 
crecimiento. 

( un ... 111 u 't t' n I t ' d, 1 .1111.1 r .111 I o 

Alto contenido en: 

Conf 

fibra dietética, calcio y hierro 

posee el 16% de proteínas 

al mezclarse aumenta su calidad 
nutricional 

(3) Boletín lnfonnativo, PJAN-MORELOS. Desnutrición en 
Morelos. Institulo Nacional de la Nuuición. Agosto 1993. 
No. l, 8 pags. Pag.S. 

La distribución del cereal infantil tiene 
una acción preventiva en los niños de 3 a 8 
meses de edad, porque a esta edad es 

cuando empieza a suspenderse el pecho y 
por eso, se corre el riesgo de iniciarse la 
desnutrición; por otro lado, el seno materno 
por sí sólo, no cubre las necesidades caló
rico-protéicas del niño después de los 4 a 6 
meses de edad, máxime si son niños de bajo 
peso. Después de los 8 meses, el cereal 
tiene una función de complementación; de 

igual manera los beneficios los adquiere la 
madre en el período del embarazo o la lac
tancia cuyos requerimientos son mayores 

así como para aquellas que tienen una 
estatura de 1.45 ms. y una edad menor de 18 
años. (3) 

EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN 
PROPORCIONARÁ LA PAPILLA 
AMA-NENE: 

A) A todos los niños de 4 a 24 meses de 

edad, independientemente de su estado de 
nutrición. A los mayores de dos años y hasta 

los 5 cumplidos, se proporcionará el 
alimento solamente a aquellos con desnutri
ción de segundo y tercer grado, y a las 
mujeres embarazadas menores de 18 años o 
con una estatura menor de 145 cms. 
B) A las mujeres en periodo de lactancia 
con un hijo que tenga menos de 6 meses 

de edad. 
C) A cada beneficiario se le distribuirá, un 
paquete de medio kg. de papilla en polvo a 
la semana, que corresponde a dos raciones 
diarias de un poco más de 30 gs. cada una. 
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Este producto está elaborado a base de 

harina de avena, Amarantum (exclusivo 
concentrado de amaranto), leche entera en 

polvo, aislado de soya, azúcar, malto

dextrina, gomas naturales, vitaminas y 
minerales. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 

por ración de papilla Composición 
media por 100 g. (30 g. aprnx.) 

• Energía Kcal 400 160 
• Proteínas gs. 16.6 6.64 
•Grasa g. 6.7 2.68 
• Hidratos de 

carbono g. 68.5 27.4 
•Fibra 

alimentaria g. 8.7 3.48 
•Humedad g. 2.4 127 
• Vitamina A UI 670 268 
• Vitamina D UI 258 103 
• Vitamina E UI 4.0 1.6 . Vitamina C mg. 56 22.4 
• Vitamina B 1 mg. 0.7 0.28 
• Vitamina B2 mg. 0.3 0.12 
• Niacina mg. 12 4.8 
• Vitamina B6 mg. 0.3 0.12 
• Vitamina B 12 mcg. 19 0.24 
• Acido Fólico mcg. 18 7.2 
• Pantoténico mg. 0.85 0.34 
• Biotina mcg. 19 7.6 
•Sodio mg. 87 34.8 
• Potasio mg. 750 300 
•Calcio mg. 670 268 
• Fósforo mg. 460 184 
•Hierro mg. 14.6 5.84 

Tabla 1 
Constituyentes de producto alimenticio Ama·ncne 

2.2.4. LA papilla AMA-NENE. Complemento 
alimenticio infantil 

Todos estos elementos nutricios contri
buyen al desarrollo de los niños, cuan

do no los ingieren con frecuencia en su 

dieta, corren el riesgo de sufrir trastor
nos orgánicos irreversibles; que incluso 

podrían perder la vida. 
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2.3. El cartel y el folleto como soportes 
----- gráficos en apoyo a la difusión del 

cereal infantil AMA-NENE en ·el 
estado de Morelos 

·e orno ya se especificó en las páginas 
anteriores, una parte importante 

de Ja población del estado de Morelos, no 
cuenta con un nivel de nutrición aceptable; 
por eso, es importante mencionar que el 
objetivo fundamental de este trabajo de 
tesis, es informar y concientizar a la 
población y en particular a la madre, de los 
beneficios que aporta el consumir el 
complemento alimenticio AMA-NENE, 
tanto a e Ua que se encuentra en periodo de 
lactancia o embarazo como a sus hijos 
desde los 3 meses hasta Jos cinco años de 
edad. Por ende el diseñador gráfico hace 
uso de sistemas y vehículos, para transmitir 
mensajes muy específicos a diversos 
sectores, resolviendo problemas de comuni
cación; uno de esos problemas es la 
difusión de AMA-NENE hacia el estado de 
More los. 
En algunas zonas del estado son escasos los 
medios de comunicación como: la televi
sión, radio y teléfono; ocasionando algunas 

limitantes que dificultan la difusión de este 
alimento; por tal razón, se seleccionó al 
cartel porque es un medio que llegará a 

cualquier parte, sin importar las condicio
nes locales. Este medio proporciona 
mensajes muy claros y específicos, que 
ayudan al espectador a recibir la información 
más concisa y rápidamente. Existen diver.;os 
tipos de carteles que son adaptables a las 
necesidades requeridas del demandante y a 
las posibilidades económicas de quienes los 
solicitan, además de que se puede elaborar 
con muy bajos costos. El folleto es un 
soporte que auxilia al cartel; tiene la 
posibilidad de proporcionar mayor informa
ción al receptor, porque se utiliza un 
número mayor de bloques tipográficos e 
imágenes que van orientando al espectador 
o consumidor. Este medio tiene Ja ventaja 
que por ser de pequeñas dimensiones, 
puede ser transportado por el receptor que 
Je permite guardar Ja información. Este medio 
de comunicación tiene un costo más elevado 
comparando con el cartel, pero es otro 
valioso medio para Ja difusión de AMA
NENE, en el cual la madre podrá revisar la 

información y así tener siempre presente las 
ventajas que brinda este complemento 
nutricio tanto a ella como a su hijo. 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PL.ASTICAS. XOCH1MILC0 
U N A M 



CAPÍTULO 
Desarrollo de la 
propuesta gráfica 



3.1. Método propuesto para la 
---- propuesta gráfica 

L. os métodos para el diseño ayudan 

. y guían a los diseñadores para 
llevar a cabo un proceso; señalan un orde
namiento para la elaboración de un proyec
to; y además, justifica el porqué de tales 
determinaciones y conclusiones, que no 
fueron gratuitas o hechas por la casualidad. 
Un diseñador debe tomar en cuenta para 
cualquier proyecto varios aspecto como: 
adaptación al medio ambiente, la sociedad a 
la cual se dirige la funcionalidad, los obje

tivos del problema y los aspectos económi
cos; éstos últimos son importantes porque 
al no hacer una evaluación adecuada, se 
puede caer en gastos innecesarios que 
perjudicarán al solicitante en los costos de 
producción. 
El diseño de un proyecto debe partir de un 
motivo u objetivo del solicitante; que a su 
vez está supeditado a la necesidad del 

demandante. 
Guilliam Scott dice: 

"Si no hay motivo, no hay dis•ño" (1) 

Conf 
(1) Scott, GuilJiam. e1 nrsx;c10 del djKno pag.4 
(2) Joncs Ch.riscopher. M~mdos del disefto. pag. 25. 

Asímismo si , el diseñador no tiene bien 

definidos los objetivos solicitados, no podrá 
concentrarse en una sola idea, ni en la 

técnica apropiada para la solución, tendrá 
una confusión en la toma de decisiones y 
planteará por ende, varias soluciones 
retardando la conclusión del trabajo. 
Christopher Jones asevera que: 

"sin métodos el diseñador no se encuentra libre 
para concentrarse en sólo una pequeña parte del 

problema y no liene medios para comuncar la 
esencia de las imágenes mentales" (2) 

Los diversos problemas y necesidades de 
los demandantes, motivan a busquen los 
métodos adecuados para la solución de 
problemas; porque ofrecen una guía racio
nal que permite estructurar los elementos 
que influyen para su solución. 
El problema de los diseñadores gráficos es 
el de no tener suficientes modelos expresa
mente diseñados para aplicarlos a nuestras 
necesidades y la de nuestros demandantes; 
puesto que los métodos existentes surgieron 
del diseño industrial, los cuales tenemos 
que adaptar a nuestras necesidades. 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS, XOCHtMILCO 
U N A M 

·~···.··.~···.,·····.·· ,. :: 
-:: .·' 



3. 1. Método propuesto para la propuesta gráfica 

La mayoría de los diseñadores -como dicen 
Olea y González-, recurren mucho a un 
proceso llamado método inductivo o intuiti
vo, que consiste en la mera intuición para la 
solución del problema. Estas soluciones 
no tienen justificación válida; por lo tanto, 
no son propuestas funcionales porque no 
partieron de un objetivo o necesidad. 
Christopher J. de igual manera lo menciona 
en el método que le denomina como "caja 
negra" (black box). Los diseñadores pueden 
resolver problemas a través de su creatividad 

espontánea, pero no son capaces de explicar 
por que llegaron a tales resultados posible
mente satisfactorios. 
Para que el diseño tenga validez hay que 
recurir a una serie de propuestas, a un gran 
número de bocetos, hasta llegar a un resul
tado convincente para el diseñador. Debe 
tenerse muy presente que un diseñador 

tiene la función principal. de crear objetos 
funcionales, dar mensajes director para 
un público demandante; además de lograr, 
una composición agradable. Conjuntar 
funcionalidad con estética. 
Olea y González mencionan que el proceso 
deductivo es el que mejor apoya al dise
ñador; en contraparte del método intuitivo, 
porque el deductivo lleva a cabo un análisis 
de la información obtenida, soportando 
mejor a la solución final; por eso se ha 
difundido mucho el método del Diseño 

Analítico, llamado método DIANA. 
Christopher Janes afirma que el método de 
la "caja transparente" (glass box), lleva a 
cabo un proceso racional para la solución 
del problema, se hace un análisis previo del 
problema antes de iniciar la búsqueda de 
soluciones. 
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Modelos de diseño de Archer Modelos de diseño de Bruno Munari 

1 
PROBLEMA PROBLEMA 

PROOJMACIÓN 

t 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

FASE 

+ t 
ANALITICA ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

OBTENER ' INPORMACIÓN RECOPILACIÓN DE DATOS 

+ t 
ANÁLISIS DE DATOS 

ANÁLISIS t 

~ 
CREATIVIDAD 

FASE + t 
SfNTESIS MATERIALES Y TECNOLOOfA 

CREATIVA 

+ t 
SOLUCIÓN-ENSAYOS 

DESARROLLO t 
+ MODELOS 

1 
t 

FASE COMUNICACIÓN VERIFICACIÓN 

+ t 
EJECVTIVA DIBUJO CO.STRUCTJVO 

SOLUCIÓN 
SOLUCIÓN 
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Modelos de diseño de Olea y Gondlez 

Este modelo maneja los siguientes pasos: 

UDICAC!ÓN· Definición del sitio especifico donde 
surge la necesidad. 
PEST!NO· Finalidad que se persigue con la satis
facción de la demanda. 
ECONOM(A- Evaluación de los recursos dispo
nibles para satisfacer la demanda. 

Para satisfacer a la demanda, se manerarán 5 nive
les: 
fUNCIONAL· Soluciones donde se manifiestan las 
relaciones entre el objeto y sus uso. 
AMBIENTAL· Engloba la problemática que plantea 
la relación entre el objeto y su contexto físico. 
ESTRUCUJRAL' Durabilidad o rigidez del objeto 
en función de uso. 
CONSTRUCTIYO· Problemas que surgen de los 
medios de productividad y su incidencia sobre las 
soluciones a los demás problemas. 
EXPRESIYO· Soluciones estéticas . 

. Al analizar estos y otros modelos de diseño, 
podemos observar que siguen un ordena
mientológico, ese planteamiento jerar
quizado se acomoda tanto a las necesidades 
del solicitante como del demantante. 
El siguiente método toma como referencia 
a los modelos de Hans Guguelot, Bruno 
Munari y Olea y González, los cuales 
aportan determinados pasos que ayudaron a 
la realización de la propuesta gráfica. 
Este método consta de cuatro fases y son: 
Fase de Información, Fase de Investigación, 
Fase de Proyectación y Fase de Realización. 
En sus dos primeras Fases (Fase de 
Información y Fase de Investigación), se 
permitió jerarquizar y concretar la informa
ción obtenida de la recopilación de datos, 
contemplada en el 2o. Capítulo, en donde se 

3. J, Método propuesto para la propuesta grdjica 

Modelos ae diseño de Hans Guguelot 

Este modelo maneja 6 etapas que son las siguientes: 

ETAPA PE INFORMACIÓN: Recopilación amplia 
de datos de la compañía a la que se le va a diseilar. 
ETAPA PE INYEST!GACIÓN: Necesidades del 
usuario, del contexto del producto, aspectos fun
cionales, nuevos métodos de producción posibles. 
ETAPA PE DISEÑO· Exploración de nuevas posi
bilidades formales, (no está basado en la inspiración 
del diseilador). 
ETAPA DE PECISIÓN: Diseilo proesentado tanto a 
ventas como a producción, presentar estudios de 
costo/beneficio. 
ETAPA PE CÁLCULO· Se ajusta el diseño a la nor
mas y estándares de materiales de producción. 
Cálculo de resistencia y desgaste. 
CONSJRUCCIÓN PEL PROTOTIPO· se realizan 
pruebas con el prototipo, evaluándolo con res
pecto a los objetivos inciales. 

mencionan con mayor profundidad las 
características y necesidades del deman
dante, así como del producto a difundir. 

FASE DE INFORMACIÓN DE LA 
PROPUESTA GRÁFICA; 

En esta fase se sintetizan los de datos de la 
compañía a la que se le va a diseñar. 

FASE DE INVESTIGACIÓN DE LA 
PROPUESTA GRÁFICA; 

De igual manera, en esta Fase se selecciona 
y jerarquiza la información obtenida con 
anterioridad, planteándose una serie de 
cuestionamientos que permitirán concretar 
los objetivosy necesidades del demandante. 
Esta información se tomará en cuenta para 
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J. J. Mitodo propuesto para la propuesta gr4fica 

la Fase de Proyectación de la propuesta 
gráfica. 
El siguiente planteamiento estudiará: 

- Ubicación del problema 
- Características y necesidades del usuario 
- Definición del problema 
- Objetivo para la solución del problema 
- Condiciones económicas del demandante 

y de la empresa solicitante. 
- Propuesta de solución 
- Análisis de información existente: 

-Análisis 
- Sintesis. 
- Información rescatable que pudiera 

servimos en el proceso posterior. 

FASE DE PROYECTACIÓN; 

En esta fase se realizará el proceso de 
bocetaje hasta llegar a la solución gráfica, 
tomando en cuenta los conceptos escen
ciales de la Fase de Investigación. Lleva a 
cabo cuatro etapas: 

1) PRIMERAS IMAGENES 

Son el resultado de las ideas principales 
hechas bocetos, las primeras ideas, son las 
llamadas " lluvia de ideas"; las cuales esta
rán resueltas en blanco y negro. 

2) ANTEPROYECTO 

En esta etapa se seleccionarán las propues
tas que se convertirán en alternativas de 
solución, elegiéndose las que se consideren 
más funcionales al objetivo del problema. 
Las soluciones se harán primero en blanco 
y negro, después se trabajará con las 
propuestas de color. 

J)PROYECTQ 

Es la solución obtenida después de la elec
ción de las diferentes alternativas de solu
ción. Es la conjunción de los elementos 
compositivos, estudiados y desarrollados 
por el diseñador. 

4) COMPROBACIÓN 

Es la verificación del resultado obtenido, la 
justificación concreta del porque de las 
soluciones presentadas en el trabajo de 
diseño. 

FASE DE REALIZACIÓN: 

En esta etapa se realizarán los originales 
mecánicos para el proceso de impresión. 
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3.2. Fase de Información de la 
propuesta gráfica 

· ·, .. E n esta etapa se recopila Ja mayor 

·•··· .cantidad de datos que el solicitante 
nos pueda proporcionar. 
Se hicieron entrevistas al Dr. Abelardo 
Ávila Curiel, el director del PIAN-MORE
LOS, así como a Jos colaboradores y 
responsables del PIAN, quienes realizaban 
directamente el control de nutrición de Ja 
población materno-infantil del estado de 
Morelos. De igual manera se trabajó con
juntamente en Ja recopilación de datos con 
Ja mercadóloga y nutrióloga Laura Peralta 
quien creó el alimento AMA-NENE y 
proporcionó material gráfico existente; así 
como sus observaciones de sus visitas 
periódicas al estado. Se visitó a Jos respon
sables del Grupo Nutrisol, S. A. de C.V. 
(San Miguel de Poyectos Agropecuarios, 
S. P. R. de R. S.), al Dr. Benito Manrique de 
Laca, Director de la empresa y al Lic. Diego 
Manrique de Lara, Director Comercial; 
quienes aportaron la información del 
alimento. 

Todos ellos plantearon una necesidad; el 
mejorar Ja calidad de nutrición de Ja 
población materno-infantil de las locali
dades más afectadas de Morelos, siempre 
teniendo en mente que fuera identificado 
el grupo PIAN-MORELOS como interesado 
en el beneficio de su población materno
infantil y de esta manera lograr que la 
madre tuviera más confianza para pedir 
apoyo para su pripio beneficio. 
Por el interés hacia esta población, el grupo 
PIAN-MORELOS deseó se hiciera un cartel y 
folleto para que Jos habitantes se vieran 
persuadidos al consumir el cereal, Jo cual 
les traería un gran beneficio; esto no quiere 
decir que el producto erradicaría e evitaría 
su desnutrición, sino que les ayudaría a 
complementar su dieta diaria; por tal moti
vo, se deseaba fuera un mensaje directo y 
honesto con el fin de no crear informa
ciones falaces y confusas a Ja población 
materna, quien se encarga de vigilar su 
nutrición y la de sus hijos. 
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3.3. Fase de Investigación de 
la propuesta gráfica 

TJ;~ fase de investigación es muy 
·.:·.''.· ·· ,importante, porque a través de 
ella se selecionan y jerarquizan los datos 
que nos permiten conocer concretamente el 
problema, su ubicación y las necesidades 
del demandante; así corno la situación 
económico-social tanto de la población 
corno de la empresa; que en conjunto, nos 
dejará visualizar más clara y rápidamente la 
solución de dicho problema. 

A continuación se desarrollan los siguientes 
aspectos de investigación: 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA; 

La zona de investigación es el estado de 
Morelos, cuyos límites son los que ya se 
han comentado: al sur y suroeste colinda 
con Guerrero; al none con el D. F.; al oeste 
y este con el Estado de México, y al este y 
sureste con el estado de Puebla. Está 
conformada por municipios y a su vez 
por localidades o comunidades. El INNSZ 
(Instituto Nacional de Ja Nutrición "Salvador 
Zubirán"), se ha propuesto a investigar las 
localidades más necesitadas par apoyarlas 

a través del PIAN-MORELOS por el riesgo 
que corre el sector materno-infantil de 
sufrir desnutrición. 

CABACTERÍSTICÁS DEL 

DEMANDANTE; 

El PIAN-MORELOS ha dividido a las 
comunidades de acuerdo a sus caracterís
ticas econ.ómicas; las ha designado como 
wna rural, zona de jornaleros y zona rural
marginada. Estas localidades a pesar de 
sus características diferenciables, tienen 
necesidades en común muy grandes. 

A) ZONA RUJlAL: 

Sus carencias son menores comparables a 
las localidades de la zona rural marginada; 
esta zona por estar rodeada por un ambiente 
más urbanizado; como Cuautla por 
ejemplo, reduce sus fudices de desnutrición, 
pero no por ello ausentes. Hay deficiencia 
de agua, en algunas zonas las calles no 
están pavimentadas; sus casas son de 
ladrillo o paja y algunas con suelo de tierra. 
Su vestimenta es sencilla. 
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B) ZONA DE JO!lNAl.EIOS 

Esta parte de la población vive en alber
gues, porque periódicamente inmigran de 
estados vecinos a trabajar la tierra; su 
vivienda es muy estrecha y viven en una 
especie de vecindad con construcción de 
cemento. El albergue está organizado, el 
agua es insuficiente, el contacto de las 
madres con hijos es aceptable, su vesti
menta es escasa y· sencilla. Se aprecian 
niños alegres que les gusta la convivencia. 

C) ZONA RUBAlcMAIGINADA 

Es la zona más problemática de las tres, 
cuenta con muchas carencias tanto 
económicas como sanitarias. No tienen una 
educación para la salud, ni cuentan con 
suficiente agua en sus viviendas y escuelas 
provocando problemas intestinales. La 
mayoría de las viviendas no tienen pavi
mento y están rodeadas de constante insalu
bridad por el contacto estrecho con los 
animales. 
La población es un poco reservada pero 
amigable, los niños conviven más y son 
más sociables en algunos casos. Su edu
cación con respecto a las otras zonas antes 
mencionadas es más deficiente, en estas 
zonas hablan el náhuatl y español. Las 
mujeres y niños tienen vestimenta sencilla, 
algunos se encuentran descalzos. 

NECESIDADES DE LAS 
LOCAUDADES: 

Las condiciones de vida mencionadas, 
indican claramente que las localidades 
tienen muchas carencias, que perjudican a 
su bienestar, principalmente a las localidades 

3. 3. Fase de investigacidn de la propuesta gráfica 

más retiradas de la zona urbana. Esto ha 
ocasionado problemas de desnutrición, por 
ello, el objetivo del PIAN-MORELOS es 
disminur al máximo y si es posible erradicar 
la desnutrición materno-infantil. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

La desnutrición materno-infantil en las 
localidades más necesitadas del estado de 
Morelos. 

OB IETIVO PARA LA SOLUCIÓN 
DEL PROBLEMA: 

Ayudar a través del cereal infantil AMA
NENE, a la población materno-infantil de 
las localidades más necesitadas del estado 
de Morelos, con el objeto de mejorar su 
calidad de salud, prevenir a quienes tienen 
el riesgo de sufrir la desnutrición. El AMA
NENE es un complemento alimenticio que 
previene y mejora la desnutrición. 

DIRIGIDO A: 

La población materno-infantil con desnutri
ción o en riesgo de adquirirla. 

El AMA-NENE como función preventiva: 

Se proporcionará a los niños de 3 a 8 meses 
de edad. 

El AMA-NENE como runclón complemen

tarla: 

Se proporcionará a los niños de 8 meses a 5 
años de edad y las madres menores de 18 
años o con una estatura de 145 cms. 
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3. 3. Fase de investigaci6n de la propuesta gráfica 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Las localidades estudiadas tienen condi
ciones económicas muy limitadas, unas 
más que otras tanto por Ja distribución 
geográfica como por la labor que desem
peñan. La zona rural tiene más beneficios 
por su colindancia con las comunidades 
más desarrolladas; la zona de jornaleros 
tiene también algunos beneficios por su 
trabajo desempeñado en Ja tierra, y por la 
ayuda del gobierno proporcionándoles 
vivienda en albergues; pero la zona más 
problemática. es la rural marginada que 
además está muy retirada de la urbaniza
ción, las condiciones de su entorno están 
más limitados. Por todas estas razones el 
grupo PIAN se ha preocupado principal
mente por Ja población materno-infantil de 
Ja zona rural-marginada que es la más 
suceptible de sufrir los problemas de la 
pobreza que dan origen a la desnutrición. 
El Departamento de Nutrición de Comuni
dad del INNSZ a través del PIAN ha 
seguido esta labor y ha apoyado gratuita
mente en parte a Ja población morelense. 
Por las condiciones económicas de las 
empresas interesadas, el INNSZ y el Grupo 
Nutrisol, unieron sus esfuerzos para que el 
trabajo propuesto fuera los más atractivo 
posible al receptor, sin dejar de insistir en 
resolver el cartel y folleto con Jos menores 
recursos posibles. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Se escogió el cartel porque es un medio 
accesible, que llega a cualquier parte y tiene 
la función de transmitir mensajes concisos, 
característica muy importante para que esta 
población los asimile Jo más rápido posible. 
El cartel es Social Preventivo formato 4 
cartas cuyo objetivo es prevenir a la madre 
del riesgo que tienen sus hijos de sufrir la 
desnutrición; de igual manera, Ja madre 
embarazada joven o de baja estatura; 
porque el AMA-NENE cumple con las 
funciones de prevención como de comple
mentación. El slogan será sencilJo e impac
tante para motivar a la madre en su propio 
beneficio y el de sus hijos. 
La información se complementará con un 
folleto que tendrá unidad gráfica con el 
cartel. Para esta población se escogió un 
folleto plegable de 8 páginas para integrar 
la información necesaria. Fue elegido este 
soporte porque cumple con varias carac
terísticas: dá la impresión de un climax en 
la información al momento de manipular el 
folleto, Jos textos pueden fragmentarse en 
bloques, contrariamente al folleto de 
compaginación porque hace una composi
ción más rígida; es más económico por ser 
plegable y evitar las grapas, que es un costo 
adicional. 
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Localidades más necesitadas 
del estado de Marcios. 
-Zona rural 
-Zona de jornaleros 
-Zona rural marginada 
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La desnutrición materno-infantil 
en las localidades más necesitadas 
del estado de Morelo. 
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El cartel y el folleto como medios 
para difundir los llcneficios del 
cerca! infantil AMA-NENE hacia 
la población materno-infantil 

: 'cAIAcróimé.u 
' oiL DIMANPAN'ii: 
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C.mttrbtkU gcncnln 

Hábitat, situación económica, 
vivienda, vestimenta, 
escolaridad, lenguaje. 

º~º 
Ayudar a través del cereal infantil 
AMA-NENE a la población 
materno-infantil de las localidades 
más necesitadas del estado de 
More los con el objeto de mejorar 
su calidad nutricia 

CARUL SOCIAL Pllt:VENTIVO: 

HÁBITAT: 
-Árido, sin pavimentar, cuanta 
con algunos canales, insalubre . 

SITUACIÓN ECONÓMICA: 
Deficiente 
VIVIENDA: 
-Ladrillo, paja o cartón en casos 
extremos 
·Piso de cemento o tierra compacta 
-Escasez constante de agua 
-Viviendas insalubres 
VESTIMENTA: 
-Vestimenta sencilla, de colores fuertes. 
-Algunas familias descalzas 
ESCOLARIDAD: 
Madres: primaria o secundaria 
Niilos: van a la escuela. 

LENGUAJE: 
Espmol y algunos también el náhuatl 

NECISWADIS · .. 

~µ.~~~ 
Obtener una mejor 
calidad de nutrición. 
Disminuir los diferentes niveles 
de desnutrición en la población 
materno-infantil 

! ··ILDIENTOI DEL 
PaOIWL\ 

Población materno-infantil 
con desnutrición 

. } El AMA·NENE como r11ció1 prevc•tiva: 
A niilos de 4 meses a 8 meses de edad 
El A..\IA·NE~E CO•O fHci61 CO•pk•eataril: 
A niftos de 8 meses a 5 mos de edad y 

a madres embarazadas o lactantes menores 
de 18 mos o con una estatura de 145 cms . 

Mensaje persuasivo dirigido a la madre para 
que se concientice del beneficio en ella y en 
el de su hijo al consumir el cerca! infantil 
AMA-NENE. 

FOLLETO PLEGAILE DE 8 PÁGINAS: 
lofonoación persuasiva para el conswoo 
delccrealinfantilAMA-NENEtomando 
en cuenta los beneficios en el organismo 
de la madre y de su hijo. 

IMÁGENES: 
Dustr1ciones dcpoblación morelenscpara 
que el receptor se identifique con ellas. 
TEXTO: 

-Ttpogralladcl cereal infantil AMA-NENE 
-lnfonoación conaeta y persuasiva. 

L'llÁGENES: 
Ilustraciones haciendo alusión a los cuentos de los 
niilos y de tal manera que se sientan más 
identificadas con ellas 
TEXTO: 

-Tipografiadcl cereal infantil AMA-NENE 
-lnfonoación concreta y persuasiva. 



3.3.1. Análisis de información 
existente 

H buscar información para su 
::análisis en varios centros de salud 

pública. me dí cuenta que no le han dado 
la difusión necesaria, para promover los 
beneficios y las necesidades de la alimen
tación, principalmente la infantil. 
Instituciones como el ISSSTE, IMSS de 
Morelos y del D.F., PEMEX, El Instituto 
Nacional de la Nutrición "Salvador 
Zubirán", Grupo Nutrisol, S.A. de C.V. 
y algunas guarderías, carecen de esta 

información, dándole mayor énfasis a los 
problemas del cólera y otras infecciones 
intestinales, métodos anticonseptivos, 
planificación familiar, donación de órganos, 
retraso mental y otras entidades no menos 
importantes. 
El IMSS fue la institución que proporcionó 
mayor información nutricional impresa, 
con una variedad de soluciones a base de 
juegos o folletos resueltos con ilustraciones 
o caricaturas. Los carteles fueron escasos. 

Folletos proporcionados por el IMSS 

"La alimentación de su bebé" 

El folleto contiene 16 páginas y una portada 
independiente. Es un folleto encuadernado 
que utiliza imágenes ilustrativas bien 
logradas; en las hojas nones se especifica 
que el alimento deberá ser proporcionado al 
bebé en los primeros ocho meses de vida 
hasta cumplir el año de edad. En las páginas 
pares se menciona brevemenmente los 

beneficios de cada alimento. La portada 
presenta a un niño acostado con una sonrisa 
y el título en la parte inferior, la contrapor
tada tiene los créditos de la institución. 
Utiliza tipografía con patines con justifi
cación a la izquierda y jerarquización de 
información, dándole mayor énfasis al 
alimento recomendado mensualmente. 
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SÍNTESIS 

En suma, el folleto tiene buena solución 
ilustrativa y síntesis de la información. 
Hubiera sido conveniente que la portada 
ilustrara una imagen más apropiada al tema; 
por ejemplo, una míldre con su hijo. 

El niño ilustrado presenta un rostro un poco 
grotesco. El sistema de impresión fue el Off 
set con color sepia sobre papel revolución. 

El pdwerme.u 

df·· ~¿;;+~ 

Aliméntelo 
con leche 
materna ... ___ _ 
: t-=:·===.-
:-.:=-
'af::1C LA ALIMENTACION 

DBSUBBBE 

"Orientación nutricional" 

El folleto está compuesto de 20 páginas, en 
donde se manejan caricaturas muy apro
piadas para los niños orientados por el 
"Capitán IMSS" y una serie de animalitos, 
que describen brevemente los beneficios de 
una buena alimentación y de los riesgos en 
caso de no cumplirla. Menciona además en 
donde se encuentran las proteínas, carbohi
dratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. 
El diseilo de este folleto emula a los 
cuentos para niilos y se utilizan ilustra
ciones grandes, que se pueden iluminar con 
los textos en palo seco, colocados en parte 
inferior con una disposición centrada; esto 
en conjunto motiva a los niños para que 
tengan más interés en leer la información. 

Con respecto al Capitán IMSS, es una 
caricatura de un gallo grande, fuerte, que se 
parece a las caricaturas de heroes. 
La portada muestra en la parte superior el 
logotipo del IMSS, la ubicación de la insti
tución y el título del folleto; en la contra 
portada no presenta nada de información. 
Al finalizar la información, en la página 18 
se anexa la bibliografía consultada. 
SfNTESIS 

La autocubierta no contiene información 
exceptuando el de la portada. Hubiera 
convenido se ilustrara para hacerla más 
atractiva y crear una unidad. 
En esta autocubierta se desperdician tres 
páginas lo cual debe evitarse. 
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Siempre hay que pensar que una portada es 
una invitación a la lectura; si está mal 
resuelta visualmente, en def"mitiva no se 
tomarán la molestia ni de tomar el folleto. 
La parte interna del folleto está bien 
pensada porque se manejan letras grandes e 

3.3.J. Andlis/s de informac/6n existente 

imágenes dinámicas en caricaturas apro
piadas para niilos; conviene que la informa
ción no sea tan técnica para que se entienda 
mejor el mensaje. El sistema de impresión 
es el Off set en blanco y negro. 

la9,....._ .. ____ ._ 

=~=: .. ::::= ... ___ ,...___ ... ,.....__. 
__ _,... ...... .._-u... 
·IM~MIM,...._ ___ ,_. ------..-. 

~---------·-·---....._,...... .. -.,,__. .... -.... ---._ .... _ .. __ ,... 
-=-~-=--== 

"¡Hola! soy el CAPITÁN IMSS, te invito a conocer 
el mundo fantástico de los alimentos" 

Este folleto tiene el mismo estilo que el 
anterior. Cuenta con 28 páginas con la 
misma solución de caricatura, en este caso 
de frutas y verduras, con comentarios 
breves de los beneficios nutritivos de los 
alimentos. 
Se desperdicia también la autocubierta, la 
portada está mejor.resuelta porque al uti
lizar una imagen con el título, crea una 
unidad con los interiores. En la parte supe
rior de ésta, muestra el logotipo del IMSS y 
datos de la institución; se encuentra centra
da la caricatura del Capitán IMSS, al fondo 
se observa un rectángulo girado hacia la 
izquierda y en la parte inferior está el título 
cencentrado con tipografía sin patines. 

SÍNTESIS: 

Los interiores del folleto están diseñados 
simulando un cuento para niños, porque 
contiene textos cortos y caricaturas con el 
objeto de ser iluminadas. Los bloques 
tipográficos no se encuentran ordenados. 
La portada tiene una mejor solución porque 
maneja ilustración, al título convendría 
resaltarlo más, para no crear una competen
cia con el logotipo del IMSS e información 
secundaria. 
De igual manera se desperdician tres pági
nas, hecho que debe evitarse para no desa
provechar el papel. El sistema de impresión 
es el Off set en blanco y negro. 
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"Círculo de la alimentación" 

La siguiente información está inscrita en un 
"Círculo de la alimentación", está diseñado 
por dos discos que giran en la dirección 
deseada, Jos cuales hacen que concuerden 
ilustraciones con textos dando información 
nutricional. En el círculo superior da notas 
de higiene y conservación de alimentos, en 
el disco interno se encuentra información 
de alimentos vegetales, animales, azúcares, 
grasas, cereales, frutas y verduras y sus pro
piedades alimenticias; en la parte posterior 

4.M•-r15t. .. ,,....1tor'"'Y'....., .. Pl>""I ... 
-~-irtallo.54 .... ~..,. .... i... 

.. ~~~· ... c:o.,ui-6"0.c.. ........ 
• '\ ... ~1>11,11°" mj• i.o.1o oritlfi<r09 por I• ,. .... '1 W 

l""D'PO""lo•-'flll.l......,. .... ,....w~ 

flH'fO••"'l,_...,.,.~-..1,...r......c:•....Up•• 
.. .. ~nco..,,"'11o•y.,...tw..p-.....,.i. 

l8dw rNl&aT\.m ........ :.u),..... uM<M '°" 
..-.~~·~"'"Y~ ... ,~, .......... to .......... ~. 

se informa de las recomendaciones en las 3 
comidas; así como, lo apropiado para el 
crecimiento del bebé y de la madre emba
razada o en amamantamiento. 
Las ilustraciones se encuentran obviamente 
en una disposición circular; se utiliza tipo
grafía en palo seco con textos pequeiios en 
altas y bajas; para los títulos se utilizan solo 
altas. El sistema de impresión es el Off set 
en blanco y negro. 
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sfNTEsrs: 
Este círculo está muy bien pensado, porque 
muestra concretamente las características 
nutricionales de los grupos alimenticios; asi 
como su recomendación diaria de inges
tión. Con respecto a la disposición de los 
elementos figurativos y bloques tipográfi
cos, hubiera convenido un mayor orden 
porque en algunos casos se observa con
fusión en la lectura. El logotipo de IMSS 

J.J.J Andlisis de informaci6n existente 

así como de su dirección están ocultos por 
el mismo cartón, se hubiera dejado más 
cartón en el círculo superior, y ahí colocar 
tal información que también es de impor
tancia En la parta posterior se encuentra un 
texto, que tiene una lectura difícil por estar 
invertido, se hubiera colocado cerca del 
círculo central para unir información de la 
alimentación del bebé con la de la madre. 

Folletos proporcionados por el Grupo Nutrisol. S.A de C.V. 

"El amaranto. Un alimento para tu familia" 

Este folleto plegable consta de 4 páginas. 
En la portada se colocó el título con tipo
grafía caligráfica en la parte superior con 
justificación centrada e inclinación ascen
dente. En la parte inferior se sitúa el 
logotipo de la Secretaría de Salud, y por su 
tamafio compite mucho en el título, porque 
se compone de formas sencillas y geométri
cas que son facilmente identificables. Se 
omiten las imágenes ilustrativas. La contra
portada contiene información de opciones 
en la preparación del alimento en tipogra
fía con patines y justificada en bloque sobre 
un fondo blanco. 
En la parte inferior, la información de los 
productos como los logotipos están decen
trados con recpecto al resto de la informa
ción; se observa un desequilibrio por los 
tamafios variados de los logotipos. 

La información interna se concreta en 
los beneficios del amaranto incluyendo 
algunos comentarios fuera del tema; está 
resuelta en viñetas que se ven saturadas de 
información; la tipografía utilizada es palo 
seco, en altas con justifiación a la izquierda, 
el lenguaje es popular lo que ayuda a crear 
una comunicación amigable y más familiar. 
El sistema de impresión es la fotocopia en 
blanco y negro. 
SfNTESIS: 

El díptico tiene algunos problemas de solu
ción, porque maneja tres diferentes fuentes 
tipográficas que convendría unificar; con 
respecto a la información interna, hay men
sajes que no tienen una relación directa con 
los objetivos de la información, creando 
algunas trabas para la fluidez del mensaje. 
La caricatura y el lenguaje popular ayudan 
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porque sirven para divertir e informar al 
mismo tiempo; además de que, el receptor 
se siente más identificado, sólo que hubiera 
convenido resolver mejor las imágenes. 
La portada del díptico se muestra muy 
pobre porque solo tiene un bloque tipográ
fico, que además de ocasionar problemas de 

lectura por la elección de la tipografía, no 

se acompaña de una imagen que reforzaría 
al título. 
El sistema de impresión utilizado, la fotocopia, 
definitivamente no es el más apropiado 
para la impresión de un folleto, es de muy 
mala calidad y resta presentación ocasio
nando muchos problemas de legibilidad. 

Folleto proporcionado por el INNSZ 

"Papilla infantil" 

Es un folleto encuadernado de 12 páginas, 
en cuya portada se maneja la ilustración de 
una madre alimentando a su hijo, que pasa 
a primer plano por su gran tamaño; el título 
ubicado en la parte superior, está escrito 
con tipografía Univers en out line, esto lo 
hace ver muy ligero además de su tamaño 
reducido. La información secundaria está 
escrita en tipografía Univers medium, el 
nombre del Instituto y el del PIAN-MORE
LOS con sus respectivos logotipos. La parte 
interna contiene información concisa de la 

papilla, composición y beneficios, forma de 
preparación y recomendaciones generales, 
está en tipografía Univers con justificación 
a la izquierda, colocada al centro de cada 
página; parte de la información está dada a 
base de preguntas y respuestas; y la otra 
parte por una serie de pautas a seguir. 
Las imágenes están ilustrando la idea prin
cipal del texto, algunas se ven más abstrac
tas que otras, con marco de doble línea y 
otras sin él. El sistema de impresión es la 
fotocopia en blanco y negro. 
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En la portada del folleto se maneja una ima
gen a doc para el tema, una madre alimen
tando a su hijo, pero hubiera convenidio 
reforzarla con un texto más pesado. La 
información interna empieza con interro
gantes, lo que motiva al lector a seguir 
leyendo; hubiera sido conveniente poner 
las recomendaciones generales antes de 
las recetas, porque son indicaciones muy 

J.3. J. Análisis de información existente 

importantes de higiene y cantidad sugerida 
de alimento para el niño, y después citar las 
variantes de preparación. Las ilustraciones 
empezaron siendo bien resueltas, hasta que 
finalmente se aprecia una mala calidad, 
apreciándose una poca unificación en la 
presentación porque algunas tenían un 
marco de doble línea y otras no, las cuales 
se percibían sin soporte. 
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INFORMACIÓN RESCATABLE QUE 
PUDIERA SERVIRNOS EN EL 
PROCESO POSTERIOR. 

Analizando la información visual existente 
se pueden tomar en cuenta varias propues
tas que los folletos aportaron. No puedo 
decir lo mismo de los carteles ya que la 
información visual fue nula en el sentido de 
nutrición. 
Los folletos de nutrición muestran muchas 
ilustraciones, más que fotografías, esto se 
debe a que en la mayoría de los casos las 
propuestas son caricaturas con el fin de 
llamar la atención de los niños para ser 
utilizados como cuentos; en otras propues
tas la ilustración es muy esquemática, por 
tal motivo ayudan a tiene mayor control de 
lo que se desea informar y representar. 

Las ilustraciones en donde se maneja el 
realismo, ayuda para que el receptor se 
sienta más identificado. Las limitantes de la 
fotografía además de que es un proceso más 
caro es una alternativa que en estos casos 
crea más problemas de solución ya que a 
veces las expresiones o los mensajes pensa
dos no representen el objetivo deseado. 
Con respecto a la información manejada, 
algunos folletos utilizan textos de tal 
manera que persuaden al consumidor de 
llevar una mejor alimentación, de no hacer
lo tendrán problemas en su organismo. 
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3.4. Fase de Proyectación 

E n este subcapítulo se proponen una 
serie de imágenes y composiciones 

hasta llegar a la solución gráfica deñ cartel 
y del folleto, tomando en cuenta los conceptos 
escenciales de la fase de investigación. 
La finalidad es promover el consumo del 

producto AMA-NENE con el objetivo de 
mejora la calidad nutricia de la pobla
ción materno-infantil en las localidades 
estudiadas del estado de Marcios. Las etapas 
que se desarrollan son las siguientes: 

CARTEL 
PRIMERAS IMÁGENES 

Son las llamadas lluvia de ideas 

El cartel que se propone tiene un marco 
negro con la tipografia calada del "PIAN
MORELOS", este marco sirve como scpa
rndor pum un contexto heterogéneo como 
lo son las localidades del Estado. La 
reiteración de la palobm PIAN-MORELOS, 
es porque la población no conoce lo 
suficiente al grupo por su nombre, los 
reconocen más por "los que pesan". 
La división del cartel en gris y blanco 
indica que se está trabajando con dos 
personas: madre embarazada y su hijo 

pequeño, ambos con hambre; se acentúa 
con su entorno pobre; el piso sccn ..:orno el 
contexto de las localidades de J\tlorelos. 
El slogan es sencillo pero imperativo 
"Ayúdate con Ar-AA-NENE para ayudalos 
a ellos". 
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3. 4. Fase de proyecración 

Para ayudarlos a ellos 
Pro.,.ama lnlelf"al de Apoyo a la Nutrición 

.1 en el Estado de Morelos ~ 

!t PIAN•MORHOS ~ 

En esta propuesta "Ayúdate con" está colocada sobre 
una franja negra en tipografía calada sobre la ventana 
de madera; esta composición es para poner énfasis en la 
frase. La palabra AMA-NENE en composición centm.
da, conserva el diseño utilizado en el producto pam que 
la población lo relacione con el alimento. 
Hay tres personas, la madre parada detrás de los 2 niños 
representa la protección, sólo se ve medio cuerpo 

porque se quiere dar más importancia a los niños, por 
ello están en primer plano detrás de una ventana de 
palos en repre..c;entación de la pobreza. 

La frase "Para ayudarlos a ellos" está centrada en un 
renglón debajo de la ilustmciún. 

La infonnación secundaria se sitúa en la parte inferior 
de la segunda frase y se divide con plecas. 
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ayúdate con 

rJ 

para ayudarlos 
a ellos 

Se conserva el marco para seguir enfatizando Ja 
división entre la información y el contexto ... Ayúdate 
con" con tipograffa en palo seco, está dispuesta uniba 
de la palabra AMA· NENE. 
En la ilustración, es la misma ventana con palos de 
madera de la propuesta anterior, sintetiz.ada o abstracta 
para darle una aspecto moderno, tiene un fondo con 
textura y ladrillos. La madre presenta rasgos puebleri
nos cargando un niño, abajo está otro niño de mayor 

edad recargado sobre la ventana. .. Parn ayudarlos a 
ellos ... " está dispuesta en doble linea para crear más 
dinamismo en la composición y facilitar la lectura por 
estar en renglones cortos. 
La información secundaria está dispuesta de: la misma 
fonna, debajo de una pleca. A los lados están los 
logotipos del INNSZ y del PIAN-MORELOS, del lado 
izquierdo se colocó el del instituto por tener mayor 
jerarquía y del derecho el logo del PIAN. 
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ANTEPROYECTO 

para 
ayudarlos 11 ae os 

J 

$e conservó el marco para seguir enfatizando la división 
entre la información y el contexto. 
El slogan es "Intégrate con AMA-NENE", "para ayudar
los a ellos". La palabra "lntégra1e" tiene da.e; st!ntido.s en el 
cartel, primero porque integrar significa compli!tar, 
comprender un todo con sus pwies constituyentes; por lo 
tanto, invita a Ja madre a complementar su alimentación 
con el cereal as( como a sus hijos; el segundo significado, 
es para que la madre forme parte del Programa Integral de 
Apoyo a la Nutrición para ayudar a sus hijos, que son Jos 

más importantes. 
La casa está hacha de ladrillo, adobe, piedra y paja; 
elementos encontrados en Morelos. 
La composición tipográfica está distribuida de lal forma 
que enfatiza la palabra "ellos" porque los niftos son Jos 

más importantes; es dinámica como Jo es un nifto. Se 
seleccionó el palo seco para no crear más elementos que 
compitan con el nombre de AMA-NENE. 
La madre está dentro de la c¡Li;a con un nifio en brazos. El 
nifio que está abajo y al lado de la tipografía. está levan

trutdo el brazo en sefial de ayuda, descalzo y con el estó
mago prominente, signo de pobreza y desnutrición. Sólo 
se ilustró con un nifio para dar más énfasis a la desprotec
ción. 

La información secundaria habla del AMA-NENE y el 
PIAN-MORELOS. Se utilizó tipografía Albertus para 
hacer juego con la tipografía del PIAN. que es la utilizada 
por su logotipo. La información terciara corresponde a la 
dirección del INNSZ. 
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Intégrate con 

para 
ayudarlos 11 ae os 

Complemento illmentklo para el 
Prolf"ama lntesral de Apoyo a la 

Nutrición en el Estado de Morelos 

PIAN •MORELOS 

Los elementos agregados son cJ árbol seco, en seftal de 
pobreza y clima cálido del estado. Estos elementos 
ambientan más la ilustración. 
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3. 4. Fase de proyectacidn 

Intégrate con 

-----------====------~ para 
ayudarlos 11 ae os 

rl Complemento allmenllclo pna el ~ 
Pro1Tama lnte1ral de Apoyo a la U Nulrfclón en el E.sudo de Morelol 

PIAN •MORELOS 
...... _..._. ................ zalllltl9 ......... ._. ......... ~ 

V...• ..... 11, .,.._ ..... 1.1 .. C.P. 1-1&: 111 ti a~ 

Los detalles ngregndos a Ja propuesra final son: 
La justificación del bloque tipográfico st?cundario, la 

palabra PIAN·MORELOS se amplió para darle mayor 
peso, la cual está justificada ni bloque ad ju nro. 

Los datos de la dirección del JNNSZ fueron ampliados 
para que al receptor le fuera más faciJ solicitar cualquier 
información. 
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QIAGRAMACIÓN 

El cartel hace uso de una red de cuadrados en la cual la 
solución gráfica está centrada; ya que la palabra 
AMA-NENE no se presta para otea composición. 
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3.4. Fase de proyectación 

para '-\j-
ayudarlos 11 ~ a e OS_1 

11 -
Complemento allmendclo para el 
Programa Integral de Apoyo a la 
Nutrición en el Estado de Morelos 

PIAN •MORELOS 
Instituto N•cional de la Nutrición •Salvador Zubirán•. Subdirección General de Nutrición de Comunidad. 

Vaaco do Quin>go 15, Tlalpon, Mhico, D.F., C.P. 14000 Tol.: 573 • 12 DO, oxt.:2806. 
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COMPROBACIÓN 

El trabajo realizado para el cartel presenta las siguientes justificaciones: 

Las imágenes utilizadas fUeron ilustraciones. Esta solu
ción tienen tres justificantes; no si! manejó fotografía. 
porque algunas comunidades morelenses, las más necesi
tadas, todavía tienen Ja creencia que cuando se les toman 
fotografías, su alma sale del cuerpo; por lo tanto, esla 
solución no era la adecuada para su contexto. Al anali1..ar 

el material gráfico proporcionado, se observó t]Ue manejan 
la ilustración para atraer principalmente la atención de Jos 

Las ilustraciones fueron elaborados de taJ manera que la 
población más necesitada del estado se identificara con 
ellas. La madre muestra cabello largo, falda larga, y los 
niflos desnudos o descalzos como se aprecia en VWlos 
lugares del estado. 

niños; y la 11llima razón es porque se tenfa que hacer una 
unidad con el nombre AMA-NENE. La ilustración de la 
casa se realii.aró tomando como referencia una las 
fotografías tomadas en CUen1epec, Morelos, una de las 
localidades más necesitadas en todos aspectos. La casa 
muestra los materiah?s utilizados en las casas morelenes. 

El nifto con el estómago prominente representa su estado 
de desnutrición, y tiene un rostro sonriente para no repre~ 
sentar tanto dramatismo. 
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La tipografía manejada en "lntegrnte con" y "para ayudar
los a ellos" es una tipografía Univers. Fue seleccionada de 
palo seco para no crear más elementos decorativos como 
ya los liene la tipografía de Ja palabra AMA-NENE. 
La composición de "para ayudarlos a ellos" tiene dos 
justificantes. Primeramenle para representar ese 
dinamismo que los niftos siempre tienen, además para 
poder dar mayor énfasis en la palabra "ellos", puesto que 
los niftos son los más imporumtes. 
La pleca sirve para separar la ilustración e infonnación 
principal de la infonnución secundaria. Esta información 
justificada en bloque, está elaborada en tipografía Glffica 
"Albertus", ya que es la misma lipograffa del logotipo 
PIAN-MORELOS; por consiguiente, ésta última se 
resolvió con tipografía "Albertus-bold" para darle mayor 
peso. 
La tipografía terciaria está resuelta en Uni vcrs para 
separar visualmente los rasgos distintivos de la tipografía 
"AJbcrturs" y poder hacer una unión L"On la tipografía 

principal. 

Los logotipos están colocados jerárquicamente, primero el 
logotipo del INNSZ del lado izquierdo y el logotipo del 
PIAN-MORELOS del lado derecho. 
Con respecto al color, en la palabra AMA-NENE se aplicó 
el mismo que utilizan en el empaque del alimento. Se 
escogió el azul marino porque hay que recordar que éste 
tiene un 10% de reflexión de luz; por lo tanto, sirve para. 
equilibrar Ja luz reflejada de los colores cálidos de la 
palabra AMA-NENE. Este color puede suplir al negro. 
Las imágenes fueron manejadas con colores cálidos para 
representar el ambiente de marcios. 
El color tanto del PIAN-MORELOS como de la informa
ción secundaria utilizan el color corporativo del logotipo; 
además que hace una unión con Jo.i; colores cálidos de Ja 
ilustración. 

Intégrate con 

~b!]~-
para 

ayudarlos 11 ae os 
Complemento allmentlclo para el 
Pro¡rama lnte¡ral de Apoyo a la 
Nutrición en el Estado de Morelos 

PIAN •MORELOS 
l...,_ N.cl .. .a ~· i. .......... "l ....... ZdifM•. luWirKc'6• G...i .. NwtrklM .. C_..,, 

VMH .. O.ir ... U, ~. Mbic9, D.f., C.llt 14 .. T.a.: 57J• ll H, ext.:J•. 
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3.4. Fase de proyectación 

FOLLETO 
PRIMERAS 11\!ÁGENES 

Son las llamadas lluvia de ideas. 

Esta propuesta de folleto tiene corno idea 
inicial, elaborar un plegable de 8 páginas con 
el fin de hacer más facil su manejo; además, 
de contener información suficiente para el 
lector. Se utiliza el sol porque es un clemenlo 
distintivo de Morelos. El follclo informa de 
los beneficios 4uc proporciona d cereal 

AMA-NENE. y su contenido nutritivo, además 
del reconocimiento a nivel internacional. 
Se dispuso la tipografía alrededor del sol, 
interccúando niños y madres de manera muy 
localizada y e.slratélica. para que el lector 
recibiera dos mensajes al mismo tiempo; 
textual y visual. 

E l cere•l lnf•ndl AHA·NENE·~ u~ . • Es1nllmenco. condene . .,.,¡i;;¡~·,~~•n•, 
allmento que esU hecho a base de ~. 1lct1~ en 'polvo, 'f;v1camlii~,:: mlner.a-

varfo.s componentes nuU1donaer n.c .. ·V 111; uúcaru, 10111as naa.1ra1ft·y Ama· 

nrfos y benfftcos -t"-pan fOI nfftm_ .J~ rmium, un exclusivo concentrado de 
. y madres embanudal QUe 

cumple varias run· 

clones, para su hlJo 

de Ja 8 meses de 

edad el ¡lfmento 

va a tener una olC" 

fllnos de 1 meses a 5 •ftos .·de ed~, et 
· cereal cumpllrj la función dt compfe· 

mento .alhlendclo en su nua1cldn clllrt.a. 

Las madres em,baruad• t umbffn 

recibir'" Ules beneflclao, requlrlfndolo 

.nln mis aquellu que l:ertfMJ menos "de 
18 011ftos o uu ese.atura de 149 cms., asl 

como la madre en periodo de IKUncla 

con un hilo menor de 6 me-ses de- edad. 

dletftlca'que ayuda a 

11 dllestlón, el cual 

fue f- ullnudo· 
por la Academia 

Naclcin•I de Es,.dos 

Unidos como "d m~ 

OU'OS cereatu, vluimlnas Y- minerales se 

obtend..Ji un •alimento ~perfecto• 
callftndo asl por la Or¡anluclón Mun· 

di.al de I• S•l•d (OMS). 

Ellos nuulentes componentes del cere· 
ail "AHA-NENE estJin hechos pensando 

en su benenclo y'en el de su hlJo, que se 
complemenraíj con su allmentaclón 

dlar1a.~ 

PIANoMORELOS 

Pane interna dt.•I folJelo. 
JA parte. 
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U vese bien lu llW'IOll anta de 
preparar d a:rcal y use utcnsiliot 

pcrúmmcn!C Umpiol. La higiaie 
es muy importantt pan evitar la 

conl&minoción dd olim<l1to. 

Las primeras vr.ca que le~ 
d cera] al niño dcbcri 1cr una 
cuchar&dJ. como m.úimo. I'oco a 
poto vaya aumentando la cantid&d 
huta complcur 3 cudwadu 
sopc:rucfu.ru. 

:if11J1rr·rf li.- t i·1 r tt' h 

r 

!'.:., 

t~~-~-~.~.L~~j±{~ 
Jrova 10 minunto1 

agua poablc. 
Dljdacn&Ur. 

Punga media tu.a de agua 
en un tu.ón o pbto boodo. 

l'n la paru interna y a la i"!uierdJ se integra la infom1ación de lo que es el PIA.'l- En la parte inferior se localiz.an a niño.< saliendo de los 

MORELOS, si: mrncionan los ohjeti\'os para la poMadón mordense. extremos. caminando en grupo y volteando hacia arriba 

A la derecha se incluyen la:i recnmendaciones para el uso de A~fA.r\ENE. infor· en señal de asombro e interés por la información. 
madón obtenida dd amb~ dd cereal infantil. En lus cuadros irán las ilustra-

ciones geometnzadas del te:\.lll contiguo. 

¡ 

Agn¡uc 6 adundu '°!""" 
dcla:rcalAMA-NENEy 
m'Utffahutaobtcnc:rla 

coruimncia. deseada. 

Enrolk 1. bobo ,¡,;,,u y gulnich 
en un lugu fresco)' scs::o. 

ii 1' i'ÍJ•-1f11X~f~11 



3.4. Fase de proyectacidn 

VARIANTE PE LA PARTE 
INTERNA DEL FOLLETO 

Aquf hay dos niftos invitando a conocer los 
beneficios del cereal. Utiliza Ja frase 
¿Quieres conocer los beneficios de AMA~ 

NENE? 

En esta propuesta se ven muchos niflos invi~ 
tando a conocer los beneficios del cereal 
haciendo la pregunta ¿Quieres saber los 
beneficios de AMA· NENE? Se utiliza AMA· 
NBNB con las letras distintivas del producto. 

~ton.-
~r /G ~t:iG 
o/I lf/lllf- 'EM? . 

~~ 
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3.4. Fase de proyectació11 

ANTEPROYECTO 

Para el anteproyecto se pensó unificar al cartel con el 
folleto, definitivamente esto es muy importante para crear 
una unidad. Desde un principio se escogió el plegable de 
8 páginas con dobleces paralelos laterales. 

Esto hace que al momento de abrirse, cree una sensación 
de climax. al llegar a la parte interna. La portada práctica
mente tiene el mismo tenninado del cartel; el marco, la 
lipograffa y las ilustraciones; pero en Ja contraportada es 
donde se incluye la dirección dd INNSZ y los logotipos 

del PIAN-MORELOS como del Instituto; además de la 
mfonnación dd producto del aliml!nto. 

La segunda parte es una introducción al folleto, es una 
frase imperativa e invitativa al lector haciendo la pregunta. 

"Conoces los heneficios de AMA-NENE? La palabra 
AMA-NENE está centrada en grande y con el signo de 
interrogación del lado derecho. 
El diseno presenta una continuidad de la casa incluida en 
la portada. tiene los mismos rasgos de piedra y madera 

Se incluye una madre con nido en brazos y otro nifto 
hincado, la madre tiene una sonrisa simulada en seftal de 

seriedad y serenidad, pero feliz; el nino tiene una sonrisa 
abierta, dando una idea de estar contento y despreocupado. 
En ta pane inferior del follelo se incluye el nombre del 
PIAN-MORELOS. 

Conoces los beneficios de 

PIAN MORELOS 
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Al abrir totalmente el foUeto, en la parte izquierda se 
encuentra una presentación e invitación a la madre para 
acercarse al PIAN-MORELOS, informándole de manera 
concisa los objetivos del Programa. a.sí como Jo beneficios 
para ella y sus hijos pequeftos. 
En la información anexa se ilustra un sol en Ja parte supe
rior cenleal, muy representativo de Morelos. 

3.4. Fase de proyectaci6n 

Para crear una continuidad se ilustra una madre de espal
das con sus hijos, uno en brazos y los otroa en ambos 
lados, el nifto viendo hacia arriba en seftal de interés; ellos 

camiDBD hacia el fondo dando a entender que van hacia 
adelante, para recibir el beneficio al consumir el cereal al 
pencnecer al PIAN·MORELOS. 

.... .......... ._ 
::::.::=¡-/':. ___ _ ---k~ ---

~ ,..... ........... _ ....... .,~ ................. .._ ~ 

:Jl. 
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3.4. Fase de proyectaci6n 

PROYECTO 

Conoces los beneficios de 

El frente y vuelta quedaron muy similares al cartel. En Ja 
contraponada se localiza la dirección y logotipos. 

Las variantes incluidas están en la primera parte interna. 
en vez de ventana está una puena de madera y el signo 
de interrogación con el mismo estilo tipográfico del 
AMA-NENE para crear una wúdad. 

\~· 
para .JI 

ayudarlosff ·~ ae os 
~---·" ..._ ..................... _.i.. 
"'"""- ... "E&.---~ 
PIAN•HOIELOS 
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3.4. Fa.re de proyectaci6n 

U.. ilustraciones correspondientes a la 2& pone interna del 
folleto, emulan los rasgos do las ilustraciones hechas en 
selección de color, con el objeto de crear una unidad en las 
mi&mas. Están hechas a base de Uneu y sin rostro; esto 
permite que al momento de reducirse, se aprecien sólo los 
elementos distintivos de cada ilustración. 

----........_ ... Beneficios y 
beneficiados por el 

cereal infantil 
AMA-NENE 
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MOaJELOS 

uc111rtCra 
ar .ellos 
~--· --·-·· --·-·-flA••MOllLOI 

Benellcloe del c•-1 lnfllntll AMA-NENE 

'"=::.:,:..""::= --.....·--
..,.,. ... ---· ---,·-·-----.. ,._,___,.._.. ----· 
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Conoces los bet 

PIAN•MOa 



3.4. Fase de proyectacidn 

DIAGRAMAC!ÓN 

El folleto está dividido en 4 panes que integra 4 columnas 
en fonna vertical, y en octavos en sentido horizontal. 
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U N A M 

•M a 1 L 



COMPROBACIÓN 

El trabajo realizado para el folleto presenta las siguientes justificaciones: 

Las imágenes utilizadas también fueron ilustraciones. con 
el fin de unificar el cartel y el folleto. 
Las ilustraciones de Ja portada del folleto son las mismas 
a las del cartel. 

Con respecto a la primera parte interna del folleto las 
ilustraciones de la madre y el niflo muestran semblantes 
amistosos y alegres. El n.itlo representa la alegría y 
despreocupación pripia de su edad y Ja madre representa 
amistad y serenidad ilustrada con esa sonrisa apenas 
simulada. 

Del lado derecho se ilustra una puena de madera. también 
rodeada por piedra y ladrillo. 
F.sta solución fue por la razón de llevar un corte enmedio, 
y al abrir la puena se encontrará el lector con la informa
ción más importante. 

ESCUELA NACIONAL CE ARTES PLASTICAS, XOCHIMILCO 
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3.4. Fase de proyectaci6n 

Las ilustraciones de la parte interna del folleto son las 
mismas, solo que en este caso están de espaldas y el nifto 
tienen pantalón. nene el brazo levantada en seflal de 
interés. El sol se utilizó para ambientar la escena y 
enfati:zar el elemento caracteástico de Morelos. 

La tipografía utilizada en la ponada del folleto es la misma 
del cartel, se respetó la composición de la información 
principal, y secundaria. La palabra AMA-NENE rebasa el 
marco azul con el objeto de no crear una composición 
forzada. La información terciaria asf como los logotipos 
se localizan en la contrnpoctada del folleto. En la parte 
superior se observa el logotipo del PIAN-MORELOS y en 
la parte inferior los datos del INNSZ. 

Conoces los beneficios de 

·' 
PIAN•MORELOS 

Las ilustraciones en Unea muestran la silueta tanto de la 
madre como del nifto, para crear también una unidad de 
solución. Las flechas en curva muestras movimiento, y 
están dirigidas a los lugares estratégicos dependiendo de 
lo que esté informando el texto. 

m~4 
~~;a 

P•r• 
•yud.l':lllos 
'---· --·-·· --·-·-PIAll•MOllLOI 

La pregunta "Conoces los beneficios de?" está hecha en 
tipografía Univers centrada pal'a llevar el la misma justifi· 
cación de AMA-NENE. El signo de interrogación es de la 
misma familia tipográficaa del nombre AMA-NENE, es 
decir, Cupertino. La palabra PIAN-MORELOS está en la 
parte inferior de la ilustración para reforzar la asistencia 
del Programa. 
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Al abrir totalmente el folleto se observan dos secciones; la 
infonnacióo del bloque izquierdo está calada sobre una 
mancha de color ocre. El bloque tipográfico está justifica~ 
do a la izquierda para no crear mayoc riquidez, ya de por 
st dado con el bloque de color. 

Del lado derecho se infonna de Jos benefios del cereaJ 
infantil AMA-NENE. Los bloques tipográficos están 
justificados taulo a Ja derecha como a la izquierda en 
tipogrtlffa. 

Beneftclot1 del ceNel lnfllntll AMA-NENE 
..__,,...,Wiln,_Mi__._ ................... .,_..___._, 
,,.,._,~,,_.,... . 

...,.,.. ... ,,.... ....... ,..._,..11.,._o __ .....,.. ... ,._,....._,...._.... .. ,,.,...a.-.-.......... 

Los colores manejados son Jos mismos colores del cactel. 
Se anexó un color ocre para crear una unidad con Jos 
colores cal.idos de las ilustraciones. En la mancha de color 
ocre se escogió la tipograffa en blanco para no crear mayor 
pesadez en caso de escoger el color azul marino. Los 
dern4s bloques tipográficos se utii2:aroo en azul porque 
hay que recordar que este color puede suplir al negro 
además que es el color utilizado en todo el folleto. 
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3.5. Fase de Realización 

;e::::ª :7:;c::al~:7~~: ~ri:;; 
folleto. 
Primeramente se hicieron los originales en 
color en la paquetería de Corel Draw 
versión 5.0 de la plataforma PC; ya que la 
impresión se realizaría en selección de 
color. Convenía más esta solución porque 
los colores de la palabra AMA-NENE son 
6, por lo tanto serían 6 entradas a la 
máquina de impresión; en caso de incluir 
más colores implicaría otras entradas, lo 
cual incrementaría el costo de producción. 
Hay que saber que al momento de realizar 
el original mecánico en color se tiene que 
hacer con todas las especificaciones tanto 
de rebase de tinta, guías de corte y doblez, 
etc.; es decir como cualquier original 
mecánico. Para seleccionar los colores se 
debe tomar muy en cuenta que los moni· 
tores varían los tonos, por tal motivo .existe 
un Pantone para computadora, para no errar 
y por lo tanto llevarse sorpresas ines
peradas. 

Con respecto a la solución de imágenes, las 
ilustraciones a color se realizaron de forma 
independiente para después insertarlas en 
los espacios determinados del folleto y 
cartel. 

Se utilizó un Scanner de tambor ya que una 
de las ilustraciones tenía un formato mayor 
que no funcionaba para ser utilizado en un 
Scanner de cama plana, la única condición 
para utilizar este medio es que la ilustración 
debe estar resuelta en un soporte flexible 
para que se adapte a la forma cilfudrica del 
Scanner. 
Las ilustraciones en lfuea del folleto se 
realizaron en la paquetería de Corel Draw 
versión 5.0. 
El utilizar estos medios electrónicos para 
estos casos ayudan a agilizar el trabajo 
reduciendo los márgenes de error; lo cual es 
una gran ventaja para resolver problemas 
que casi siempre se piden con urgencia y 
precisión. 
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CONCLUSIONES 

D ste trabajo permitió satisfacer necesidades que el grupo de nutriólo

gos tenía en mente para llevar a cabo a través del Programa Integral 

de Apoyo a la Nutrición (PIAN-MORELOS) así como del Grupo Nutrisol; 

para difundir un alimento por medio del cartel y folleto a las comunidades 

más afectadas del estado de Morelos. 

Para crear un plan de trabajo, estimar los tiempos requeridos de investigación 

o recopilación de datos, organizar un proyecto de tesis, es necesario llevar un 

metodo de investigación, una herramienta muy útil que hace posible el 

plantear objetivamente los problemas y las posibles soluciones, esto con el fin 

de no realizar investigaciones infructuosa, que traen consigo mucha pérdida 

de tiempo. 

Para que la información a la comunidad morelense fuera lo más fidedigna 

posible, fue indispensable: realizar entrevistas a especialistas nutriólogos para 

conocer los objetivos y inquietudes del grupo PIAN-MORELOS hacia la 

población materno-infantil del estado, así como del Grupo Nutrisol (produc

tor del alimento AMA-NENE), para tener un conocimiento lo más amplia

mente posible sobre el alimento. Visitar periódicamente las localidades selec

cionadas del estado para: conocer su contexto, convivir con la población, y en 

particular con las madres y sus hijos, para entender de sus necesidades y 

costumbres, nivel sociocultural, el estado de vivienda y del saneamiento 

ambiental. 

Con un conocimiento amplio de las comunidades, existe mayor posibilidad de 

aplicar las soluciones adecuadas al cartel y folleto que muestren mensajes 

específicos al público que se desea orientar, utilizando un lenguaje claro, 

preciso y sencillo para no crear dudas o confusión al incluir terminología 

técnica, nada apta para su contexto. 



Al realizar cualquier propuesta gráfica, es necesario hacer uso de un método 

de disefto que permite organizar la información obtenida y poder desarrollar 

las propuestas convenientes, en este caso tanto del cartel como del folleto. 

El cartel y folleto son herramientas muy nobles que tienen la capacidad de 

adaptación para solucionar necesidades de públicos tan diversos; por tal razón 

existen varias alternativas que los diseftadores debemos conocer y así sabre

mos ocupar adaptándolos a un contexto y fines específicos. 

Cuando se hizo un estudio y análisis de la información existente, encontré el 

grave problema que la mayoría de las instituciones no cuentan con la sufi

ciente información visual y escrita de nutrición; asistí al IMSS de 

Cuemavaca, Morelos, al Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubiran", 

a guarderías y clínicas del ISSSTE y del IMSS de la Ciudad de México, y 

observé que el IMSS cuenta con una mayor cantidad y variedad de folletos, 

pero no hay información en carteles. La mayoría de las instituciones le dan 

mayor importancia a las campañas de vacunación, a los problemas del SIDA, 

enfermedades infecciosas, y el control de natalidad, restándole importancia a 

un tema tan relevante como la nutrición; por tal motivo nuestra 

cultura no cuenta con una educación adecuada al respecto. 

Todo lo anterior es posible siempre y cuando el emisor, es decir nosotros 

como diseñadores gráficos, tengamos pleno conocimiento del que es indis

pensable lograr un cambio de actitud de cualquier comunidad a través de la 

calidad y calidez de estos medios de información; asf mismo es condición 

primordial que el público receptor esté dispuesto a entender e interpretar 

adecuadamente los mensajes que perciba para su propio beneficio. La posi

bilidad de interesar a un público y persuadir su participación activa, depen

derá de la capacidad, claridad y honestidad de los informadores. 
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