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Introducción 

A 
1 iniciar este proyecto me encontraba, al igual que muchos de 

mis compañeros, buscando la forma de desarrollar mis 

conocimientos sólo en un área reducida y delimitada donde por 

costumbre general se han desarrollado las carreras de comunicación gráfica 

y diseño gráfico como lo son: agencias de publicidad o despachos de diseño; 

sin embargo analizando hacia dónde se dirige la corriente económica 

actualmente. encontré en el mercado de la micro industria un nicho virgen 

y con grandes posibilidades para desarrollar proyectos novedosos y de gran 

trascendencia. 

En el ámbito industrial, específicamente en Laboratorios Castells, empresa 

que se dedica a elaborar saborizantes y colorantes artificiales, se obtuvo la 

experiencia de que consideraban a la comunicación gráfic .. corno un lujo o 

un extra que podía tener su producto. Se le considera un extra ya que su 

consumidores son cautivos, sin embargo la creciente competitividad ha 

hecho que la comunicación gráfica se convierta en elemento necesario. 

El desarrollo de este proyecto representó el primer reto real fuera del aula, 

una oportunidad de dar seguimiento a los conocimientos adquiridos. Se 

trabajó en la creación del diseño editorial utilizando la ilustración como 

reforzamiento. 

El objetivo principal de esta tesis es establecer cómo la ilustración y la 

comunicación gráfica pueden tomar parte de un catálogo de la industria de 

los colorantes y saborizantes artificiales, sus ventajas y los aportes que 

brindan. 

En la presente tesis abordaré en el primer capítulo, e. concepto de la 

ilustración de una manera muy rápida y gráfica en cuanto a su historia y 

evolución, así como algunas técnicas de ilustración: acuarela. gouache y 

aerógrafo; se establecerá el por qué la ilustración es la técnica visual 

adecuada para esta empresa, sus cualidades y aportaciones al diseño editorial. 
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El diseño o comunicación gráfica requieren de una metodología corno la 

descrita por Bruno Munari en su libro(: Cómo nacen fns o/1je10.~:>. debido a 

lo cual se analizarán en el segundo capítulo los sopones gráficos de la 

industria de los colorantes y saborizantes anificial<!s. Considero este capitu In 

de vital importancia ya que el cliente reflexionó en elaborar un catálogo de 

productos para su compañía y para mi un punto de refcn r.cj¡, de lo que el 

cliente esperaba. 

El tercer capítulo es la elaboración del proyecto y su proceso. esto fue 

muy gratificante y diverso ya que no sólo se realizaron ilustraciones sino 

que se coordinó todo el proceso. desde el diseño editorial. armar originales 

hasta el supervisar negativos, formación de los mismos e impresión. 

El texto de la siguiente tesis no sólo es para gente que comprenda el lenguaje 

visual sino para cualquier persona que desee acercarse a la comunicación 

gráfica. Espero sea de gran utilidad didáctica en cada una de las fases del 

proyecto ya que nunca será lo mismo realizar una práctica profesional 

dirigida por un maestro. que el hacerlo de manern independiente. 
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Comunicación Gráfica 

Es una disciplina que involucra tres sistemas: teoría, metodología y práctica; 

mismas que, con la experiencia y su sensibilización cultural, componen el 

campo del comunicador gráfico. 

La teoría permite abordar el problema de comunicación desde el conjunto 

de conocimientos básicos o fundamentos del diseño. Está conformada por 

una amalgama de teorías de otras disciplinas y ciencias, conocimientos 

que apuntan a la consecución de la síntesis formal para una comunicación 

visual efectiva que responda a las necesidades de clientes y usuarios. Las 

fuentes de conocimientos son pues, muy diversas: filosofía, psicología, 

mercadotecnia, administración, Teoría de Sistemas, Te~ría de la Infor

mación, semiótica, ciencias de la comunicación, y artes plásticas. 

La metodología se acerca al problema de diseiio desde el punto de vista 

como proceso. Auxilia al comunicador gráfico en los pasos a seguir y en 

la selección de los recursos a aprovechar en el proceso de transformación 1 
de la demanda en el producto. 

En la formación del comunicador gráfico intervienen diferentes áreas que, 

si bien quizá no todas son del total dominio práctico, sí por lo menos en 

cuanto al conocimiento. Un comunicador grüfico no sólo puede diseiiar, 

tomar fotografías, realizar audiovisuales y coordinar el proceso de 

reproducción gráfica, sino también resolver problemas de comunicación 

de una manera creativa dirigida siempre a un público meta. Su imaginación, 

el dominio de las estrategias de comunicación y la combinación de los 

elementos gráficos, son los instrumentos de su "lenguaje 1isual", cuyo fin 

es el de resolver problemas de comunicación gráfica a un determinado 

público o receptor. 

La ilustración es una de las áreas que intervienen en esta tesis y misma 

que abordaré a continuación. 



Capítulo I 

Fig. 1. Detalle Cuevas de Allamira 

1.1 El concepto ilustración 

«La ilustración a diferencia de la pintura, siempre debe realiz.~r una.función 
concreta; siempre debe tener una razón de existir» 1 

.--~,; ~·. ~ ··~. ;.~ / ··- · . ./.%.0 
' .. ~:.-;~ 
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Fig. 2. Oelalle pinlura Rupestre 

Oalley, Terrence. J/ustrar;ión y diseño, Hermann Blume, prefacio, sin. 
Jennlngs Simon, Guia del diseña gráfico, Tnllas, pp. 12 
ldem, pp. 12 
Abraham Moles/ Luc Janrszewski, Grafisma Funcional. 
Enciclopedia del diseño, pp. 153 

Jeanette Collins 

La ilustración desde épocas remotas ha sido una 

importante forma de comunicación en la vida del 

ser humano. La elaboración de imcígenes es una 

parte del arte y la ilustración es parte de fa e/a· 

horación de inuígenes :! • La ilustraciá11 es la pro

ducción de imcígenes q11e son multiplicadas has· 

ta ahora usualnzente con el uso de la impresicin. 1 

Su fin ha sido ampliar la información de una idea 

o texto con una función específica. Texto e ima· 

gen se unen en una tcíctica glob .. ; de transmisión 

de un mensaje significante para garantizar el 

máximo de facilidad de aprehensión y retención 

del lector.• 

Cuando la ilustración se dirige a un grupo con 

diferencias culturales de idioma o época, apare

ce no sólo reforzando el texto sino como el todo. 

La ilustración tiene un alto grado de impacto vi

sual, por lo tanto, la información que 'e le Ja al 

público debe ser lo más clara y directa posible. 
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1.1.2 Funciones 

Como fu11c:io11es de la ilustración te1lemos: he

rramiellla de apoyo para nwteria/es culturales, 

comercia/es o educativos, aquí e11contra111os grá

ficas, esquemas, mapas, diagramas, etc. Como 

documento visual de un 111ome11to histórico e11 

do11de se pills111a11 la moda, actitudes, costumbres, 

etcétera,' (fig. 3) aclarando que además de cum

plir con esta función, puede llegar a convertirse 

en obra artística, porque se elabora con las técni

cas heredadas de las artes y por la belleza estéti

ca que posea. 

Fig. 3. Ilustración de un Cartel como documento histórico 

Debido al desarrollo de nuevas técnicas y for

mas de comunicación, la ilustración se 

diversifica y sufre constantes evoluciones en 

su tratamiento formal. La cultura iníluye en el 

uso que se le da a las ilustraciones. 

Los principales campos de acción de la ilustra

ción han sido el dibujo analítico y descriptivo. 

Las técnicas empleadas son heredadas de las 

artes, por ejemplo: acuarela, gouache, aerógra

fo, pastel, fotografía, etcétera. 

Flg. 4. Ilustración como apyo 

1 
Fig. 5. llustrac1on PubliC1laria 

5. Jbldem pp. 12 



1.1.3 Antecedentes 

A continuación se narrará de una forma breve la 

historia de la ilustración, para mayor conocimien

to de esta historia sugiero leer Ilustración y dise-

110 y Guía del dise11o gniflco ya que los siguien

tes párrafos son un resumen de ambos. Se 

remarcará las épocas importantes en cuanto al 

surgimiento de nuevos procesos para la impre

sión y reproducción de la ilustración. 

La historia de la ilustración tiene sus anteceden

tes en Jos manuscritos y miniaturas medievales. 

(fig. 6) que luego se convirtieron en libros im

presos, donde la ilustración tenía una función di

dáctica y hoy en día la tecnología proporciona 

las herramientas para la creación de la ilustración 

computarizada. 

Dentro del desarrollo de la ilustración, uno de los 

cambios que se dieron, fue en la representación 

de los seres vivos y objetos; del escorzo propio 

de las civilizaciones antiguas y del orden medie

val a la perspectiva renacentista. 

La llegada del Renacimiento y la necesidad del 

hombre por conocer y conocerse más, origina el 

descubrimiento de la perspectiva, dando al dibu

jo una nueva e importante dimensión. 

Fig. 6. Detalle de Libros de Horas 
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Con la entrada en escena de Jos sistemas de re

producción del siglo x1v hasta el siglo xx, se pue

den distinguir cuatro etapas fundamentales de la 

ilustración. 

En el siglo XIV la impresión se realizaba en blo

ques de madera. El ejemplo más represenlali\'o 

de impresión de texto e imagen en esta etapa son 

los naipes y las imágenes religiosas (figs. 8 y 9). 

Con la invención del tipo movible por Gutembcrg 

en el siglo xv, la reproducción de semitonos, en 

un principio, y selección de color después, Ja ilus

tración formó parte de la vida cotidiana de Jos 

pueblos. 

En principio, la ilustración era a base de líneas 

a causa de las limitantes de la técnica de repro

ducción existente. Las imágenes por consiguien1e 

eran duras y con pocos valores tonales y se acer

caban más al dibujo que a la pintura (fig. 7). 

Frg. 7. Por1ada de libro 

F1g 8 Naipe Alemania siglo XV 

._..__ 
1~1.•'.:.!::..::: ~· . 
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Fig. 11. D1bu¡o de una bomba de cadena. 1556 

Fig. 10. Retrato de un ¡oven. Alberto Durero 

En el siglo x1x, William Blake da a conocer el 

método de aguafuerte en relieve. 

La aparición del grabado en láminas de metal 

marca la segunda etapa (siglo XVJ. Entre quicne~ 

usaron esta técnica están Durero. Tintorettn y 

Rubens entre otros. La línea se vuelve más precisa 

y las ilustraciones más detalladas: la matriz de 

reproducción ya no deja huellas en la ilustración 

impresa siendo el trabajo más puro ( fig. 1 1 l. 
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Aloys Senefelder inaugura la siguiente etapa en 

1796 con la invención de la litografía. La primera 

edición del Fausto ilustrada por Delacroix en 

1828 constituye una muestra de aquellos inicios. 

Con la invención de la cromolitografía en 1825 

y la introducción en Occidente de la serigrafía, 

se introduce el color a las ilustraciones de 1 ibros, 

con la ventaja de tener una apariencia casi 

fotográfica pero aún costosa y de largo proceso. 

La línea adquiere textura así como color, se 

introducen las plastas y aumenta el juego de 

valores tonales. 

De esta etapa podemos destacar el trabajo de 

Henri de Toulouse Lautrec en el cartel moderno 

donde se reduce el texto al mínimo y se combinan 

las palabras con la imagen (figs. 12 y 13). 

Hasta aquí no ha habido mayor modificación en 

el lenguaje plástico. ya que en la litografía se tra

bajan líneas y superficies de color explotando los 

valores fomiales de la 1 ínea como el ashurado, y 

el claroscuro con una clara tendencia representa

tiva. 

Fig. 12. Ilustración humorislica. Henri de Toulouse Lautrec 

Fig, 13. Cartel. Henr1 de Toulouse Lautrec 1895 

1 

Fig. 14. Jlus1tac1ón alegórica. Walter Crane 1890 
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Flg. 15. Ilustración Publicitaria 

La cuarta etapa se distingue por la aparición de la 

fotografía. Al inventarse, surgen dos corrientes 

en la ilustración: una compitiendo por definir 

mejor la realidad y la otra apartada del realismo. 

Es hasta este momento cuando la ilustración rom

pe con el carácter realista por la aparición entre 

otros factores de la fotografía. ya que no puede 

competir con ésta en precisión y tiende más ha

cia la conceptualización, enriqueciéndose. 

Haciendo una retrospectiva en cuanto al desarro

llo de tintas y pigmentos para la impresión, em

piezan a desarrollarse después de la revolución 

industrial, añadiendo colores al espectro existen

te, así como el avance en la maquinaria y los pro

cesos de impresión. Con todos estos adelantos se 

empleó otro tipo de pintura no utilizada como el 

temple y óleo (técnicas que los ilustradores no 

empleaban), además que su obra pudo ser copia

da fielmente. 

Con el avance tecnológico lo que al principio fue 

considerado como obra elitista, debido al alto cos

to artesanal, ha llegado a ser común en nuestros 

días. 

F1g. 16. llus1rac1ón Crentifka 

Fig. 17. Hustración Publ1c1tana 



1.1.4 Tipos de ilustración 

A continuación se describirán los diferentes tipos 

de ilustraciones existentes. Se desea destacar que 

puede haber infinidad de especializaciones que 

pueden ser parte de alguna de éstas o una 

combinación. 

La ilustración en nuestros días tiene gran diver

sificación como la editorial, que con la inven

ción de la fotomecánica tuvo gran auge. Se defi

ne como ilustrar textos, portadas de revistas y 

periódicos. 

Fig. 18. Ilustración editorial 

La ilustración publicitaria 

es una parte importante de 

la comunicación uni

direccional entre el fa

bricante y el consumidor. 

Sus principales objetivos 

son enfatizar las cuali

dades del producto, así 

como llamar la atención. 

Fig. 19. Ilustración publicitaria 

Fig. 20. Ilustración de modas 

La ilustración de modas tuvo gran importancia 

antes de la invención de la fotografía la cual ha 

conseguido desplazarla de las revistas de modas. 

Fig. 21. Ilustración de la historia natural 

La ilustración de la historia natural tiene sus 

antecedentes con Durero en la época del Rena

cimiento, con una clara finalidad descriptiva. 
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Fig. 22. Ilustración humorfstica. Lorenzo Goñi 

En la ilustración humorística, las imágenes 

reales se sintetizan y deforman formalmente 

para conseguir la máxima expresividad. Tiene 

su origen en las antiguas civilizaciones egipcias, 

griegas y romanas. 

La ilustración técnica se desarrolla con la llegada 

de la industria y la producción en masa. duda la 

necesidad de explicar el funcionamiento de 

:1puratos (inicialmente bélicos) con gran facilidad. 

F1g 23. !lustración tecnica 

La ilustr1.H.:1ún infnrina11va cun..,1...,rc en /laccr 

digerible al lector la 1nforrnación. que generul

n1ente es esradística y tecnológica. 

~ , p. " ' J • d " 1 '• r tJ 1 '' •. 

,, 
....... 
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Fig. 24. llustrac1ón informativa lrpo pastel 
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La ilustración médica tiene sus orígenes con 

Leonardo Da Vinci en el Renacimiento. Requiere 

de exactitud y gran dominio de las proporciones. 

Fig. 25. Ilustración medica 

En este documento se describirá la participación 

de la ilustración en el área industrial, específica

mente en su utilidad en un laboratorio de colo

rantes y saborizantes artificiales. La ilustración 

industrial, por su carácter, estaría dentro de Ja téc

nica, informativa y científica o :•1édica. 

Se dará énfasis en el desarrollo del proyecto, sus 

distintas etapas, enfocándose en su problemática 

formal; las técnicas empleadas para las ilustra

ciones realizadas, sus variantes, la experimenta

ción con diferentes soportes hasta la aplicación 

final. 

Se empezará por definir y explicar las técnicas 

del gouache, acuarela y el aerógrafo. como ins

trumento de Ja ilustración, ya que serán retomadas 

en el capítulo tercero como las técnicas escogi

das para Ja elaboración de las ilustraciones. 
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1.2 ACUARELA 
Su historia se remonta al siglo xv1. Cuando Durcro 

y Rubens Ja empicaron en sus obras. El apogeo 

se inicia en el siglo xv111 con la escuela inglesa. 

Se basa en el sistema de pigmentación por 

veladuras transparentes; se utiliza el blanco bri

llante del papel para todos Jos tonos blancos y 

claros. Se aplica con pigmentos que normalmen

te no son transparentes, pero en una consistencia 

tan rebajada que sus efectos son casi tan brillan

tes como Jos son por naturaleza. No se emplea el 

blanco, y el negro se obtiene con un gris payne. 

Existen dos métodos para la acuarela: el húmedo 

y seco. El húmedo consiste en mantener el papel 

húmedo mientras se está pintando al contrario que 

en el seco. En la técnica húmeda Jos lavados pro

ducen contornos suaves y difusos. 

El térn1ino acuarela se utiliza para diferenciar este 

tipo de pintura transparente de todos Jos medios 

opacos. 

La acuarela consiste en pigmentos finamente mo

lidos y aglutinados en goma arábiga, permitien

do que al secar Ja mezcla, quede adherida a Ja 

superficie. 

Fig. 26. Tipos de presentación 

Flg. 27. Paisa¡e utilizando bloqueador liquido 

Los pigmentos sl! clasi rican en tres grupos prin

cipales: tierras. colores orgánicos y colorantes 

químicos. 

Para obtener un buen resultado en la acuarela no 

deben superponerse más de tres lavados, de lo 
contrario, esto ocasionará que tenga un aspecto 

en cuanto al color sucio y una superficie seca. El 

acuarelista debe trabajar de tonos claros a Jos más 

oscuros. Se debe tomar en cuenta que, al aplicar 

un color, el secado bajará su tono. 

Los lavados son capas finas de color. Tenemos 

lavados: 

Planos: para obtenerlos huy que humedecer el 

papel antes de aplicare! color con un pincel gran

de. Conviene tener el tablero un poco inclinado. 

No se <lebení repasar por la zona ya cubierta y 

hay que esperar a que esté seco. 
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Graduales: se consigue aplicando una base del 

mismo color y se va haciendo progresivamente 

más oscuro. Para lograrlo hay que hacer tres va

riaciones del mismo color e irlos aplicando se

gún resulte. 

Fig. 28. Apllcac1ón de una aguada ltsa 

Variegrados: intervienen colores diferentes. Los 

colores se aplican al papel mojado uno seguido 

del otro para que se fundan. Ya secos, se les pue

de hacer adiciones o quitar formas. 

Existen diversas técnicas dentro de ia acuarela, 

como se ha mencionado, en el estilo puro se des

tacará la transparencia y brillo del papel y el opa

co. En el opaco se crean los blanco~ utilizando 

pigmento blanco. También se cuenta el punteado 

o Impresionismo {puntil!ismo); se utiliza para des

cribir texturas ofreciendo un gran contraste con 

los Ja,·ados lisos. En el restregado se aplica el 

color con frotación, resaltando la textura del pa

pel. La técnica de línea y fondo es utilizada en 

perspectivas arquitectónicas. 

Se pueden realizar diferentes efectos con espon

ja, goma de borrar. cuchilla y con un aspersor o 

incluso con el cepillo de dientes. Todos estos se 

utilizan una vez seca Ja acuarela. 

F1g 29. Técnica raspado 

Fig 30. Técnica devar1egrados con soplado 
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El papel pasa a fomiar una parte importante en la 

elaboración de la obra ya que dependiendo del 

tamaño del grano será la brillantez, luminosidad 

y textura que se obtenga. El papel prensado en 

caliente llP no es recomendable paru la acuarela. 

ya que tiene una superficie lisa y dura en cuanto 

a su técnica clásica, sin embargo, 'e puede lllili

zar en opaco. Los papeles más recomendables 'ºn 

los prensados en frío o sin prensar, ambos pre

sentan una textura fuerte y abierta. 

Los pinceles sugeridos son redondos o de borde 

de cincel. Los más finos y mejores son los de pelo 

de marta, por su elasticidad y retención de agua. 

Un buen pim:el debe tener la cu:tlidad de siempre 

mantener el pelo en punta. para crear trazos del

gados. 

Id 1 ---.~J. iiií fiziiiiiiili' 
=-~ 5!t ~~! 1 

F1g. 31. Diferentes tipos de pinceles y grosor de pinceladas· 

F1g 32. Tecnica ae esponja 

Frg 33. Técnica húmedo sotne humedo 

1 

Fig. 34. Tecn1ca seca 



1.3 GOUACHE 
El gouache es un pigmento finamente molido con 

mayor cantidad ele goma arábiga al cual se le agre

ga creta o blanco, para obtener el efecto mate. 

Tiene un poder cobertor total por lo que se puede 

pintar ele el uros a oscuros y viceversa. 

Su principal característica es la opacidad. Es un 

color sólido y opaco, cuya apariencia final es mate 

y algo terrosa. Se puede dibujar sobre él una vez 

seco con lápices de color y es ideal para zonas 

extensas y üreas planas. 

Fig. 35. Gouaches en presentación para aerógrafo 

Un gouache bien pintado no debe tener gruesos 

empastes ni capas muy espesas de pinturn. Se debe 

dejar secar entre capa y capa. 

Los colores al secarse tienden a aclararse y las 

zonas más espesas no tienen el mismo tono que 

las delgadas. 

Los lavados así como sus variaciones se aplican 

al igual que la acuarela y se debe cuidar la con

sistencia ele los mismos, sin embargo, el soporte 

debe estar completamente horizontal. Deben de 

ser lo suficientemente densos para cubrir el pa

pel y lo bastante diluidos para que las pinceladas 

se fundan con facilidad. Para obtener volúmenes 

se realizan haciendo lavados con un pincel lino. 

Los papeles que se utilizan son casi los mismos 

que la acuarela excepto los pesados y rugosos. 

F1g 36 EJernplo técrnc<l gouuche 

La superficie de un gouache una vez seca puede 

ser rayada con facilidad. 

Si es necesario realizar alguna corrección, se pue

de hacer con esponja y pincel eliminando el co

lor con papel secante: una vez seco se podrá pin

tar sobre la superficie o con una cuchilla. 

Es uno de los medios favoritos de los diseñadores 

epecializados en el hipcrTealismo, el cual consis

te en destacar las texturas y colorido. 

Fig. 37. Ilustración humorist1ca en gouache 
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Fig. 38. Corte transversal de un aerógrafo 

Aerógrafo de acción simple 

Aerógrafo de doble acción 

Aerógrafo tipo AS, de mecanismo complicado 

Fig. 39. Tipos de aerógrafos 

1.4 AERÓGRAFO 
Es uno de los instrumentos preferidos de los 

ilustradores, la textura que se forma al emplearlo 

es fácilmente reconocible ya que los colores se 

funden casi imperceptiblemente. Pueden hacer

se líneas muy finas así como grandes zonas de 

color uniforme. 

Su apariencia es la de un esti lógrafo grande. 

conectado a un tubo largo y flexihle y é'tc a un 

cilindro de aire comprimido. Existen nurnern

sos tipos de aerógrafos. Su funcionamiento "~ 

basa en el principio de que el aire comprimido 

atraviesa un conducto estrecho, mismo que se 

abre a otro conducto más amplio. donde se pro

duce una expansión que crea u · va:ío parcial. 

La pintura fluye desde el depósito para mezclar

se con la corriente de aire y atomizarse. 

Existen dos formas de funcionamiento: 

Palanca de acción simple: sirve para fondear. no 

es útil para detalles. La salida del chorro es cons

tante y no se puede alterar más que acercando o 

alejándose del papel. Se puede adaptar una punta 

para modular el grosor del chorro. 

1 



Fig 40. Proceso de enmascaramiento 

El proceso mismo de la ilustrnción consiste en 

enmasearillar las zonas que no se van a iluminar 

con líquido enmascarador o con una película 

(Frisker ). Antes de iniciar hay que verificar que 

el acrógraro esté limpio de polvo y residuos. Se 

trabaja en un ángulo de 45 a 80º y con la práctica 

se conocerün los direrentes efectos que se pue

den lograr en direrentcs inclinaciones. Al cam

biar de color debe limpiarse el aerógrafo con el 

"'!vente indicado. 

Palanca de acción doble: se controla la proporción F1g 41 Eiemplo de 1lus!rnc1on publ1c1tana 

entre aire y pintura: cuando se baja la palanca se 

suelta aire no pintura. Cuando se tira hacia atrás, 

la pintura entra en la corriente de aire, cuanto müs 

atnis se lleve la palanca mayor cantidad de pintu

ra fluirá. Así se puede tener control entre la can

tidad de pintura, precisión y detalle. La alimen

tación es externa, proveniente de un contenedor 

removible que permite cambiar rapidamente de 

color. 

El aerógrafo es un instrumento de precisión y la 

limpieza como los cuidados que deben tenerse 

son muy importantes. 

La consistencia de !u pintura debe ser similar a la 

leche y no tener grumos. Las pinturas que se uti

lizan en el aerógrafo pueden ser acuarelas, debi

do a su consistencia delgada, aunque deben apli

carse concentradas; tintas, óleo aunque en una 

consistencia muy delgada ya que el tiempo de se

cado es muy lento; pero la favorita es el gouache 

ya que tiene una mayor concentración. 

-::;..-::::.-;-::=::.:; 
CONCEPT 2. 

Flg. 42. Ejemplo de ilustración publicitaria 
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Capítulo 11 

La industria de los colorantes y 
saborizantes artificiales 

La industria de la Química tiene varias ramas en 

donde destaca la Química en Alimentos siendo una 

de sus especializaciones la de los colorantes y 

saborizantes artificiales así como los aroma

tizantes. 

LABORATORIOS CASTELLS, S.A. DE C. V., 

fue fundada en el año 1960; forma parte de un 

grupo de empresas con capital 100'7o mexicano. 

que se dedican a manufacturar productos químicos 

para la industria alimentaria y de bebidas. envases 

y tapones de plástico. confitería y 1 ia de ellas se 

encurda de empresas la distribución del grupo. 

La compañía de referencia está clasificada indus

trialmente como mediana. con base en los criterios 

legales establecidos por nuestro gobierno. 

El giro principal de la empresa es la fabricación 

de productos químicos para la Industria de la 

Alimentación, confitería. bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas y perfumería. 

1 



•INDUSTRIA ALIMENTARIA analizadas. En cuanto a catálogos de la 

Productos: saborizantes, colorantes, extractos competencia sólo se encontró uno d~ la CE>mpañía 

frutales, artificiales y naturales. transnacional BASF. En cuanto al mercado 

mexicano, sólo prevalece un gran desinterés por 

• INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS elaborar cualquier tipo de publicidad fuera de un 

Y NO ALCOHÓLICAS pequeño anuncio con el logotipo de la compañía 

Concentrados, fijadores y maduradores para vinos para aparecer en las revistas especializadas. Sus 

y bebidas no alcohólicas. ventas se basan, fuera del mercado cautivo, en las 

• INDUSTRIA DE LA PERFUMERÍA 

Fragancias 

<>CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Son específicamente industrias panificadoras, 

dulceras, refresqueras, lácteas, cárnicas y de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Asimismo, 

se surten tiendas de distribución de materias 

primas, de consumo popular y tiendas del sector 

público. 

<-'? POSICIÓN EN EL MERCADO 

relaciones personales. 

Como ayuda para este análisis formal de los 

soportes encontrados se recurrió a dos hiliografías 

fundamentales: en cuanto a la cxprc,1v1dad 

cromática y el universo del color se consultó el 

libro de Grajismo F1111cin11al de donde se retomó 

la connotación del color expuesta por Goethe. El 

aspecto del lenguaje visual del librri La simáxis 

ele la image11, no sólo sirvió como guia, sino como 

un instrumento de proyectación para el siguiente 

capítulo. Para la fotografía se retomaron factores 

(fotcmas) que Renzo Chini propone: el s1!je10, la 

En virtud del tiempo que tienen de establecidos. a11g11 /ació11 , el efecro focal, la luz, el eleralle, la 

han logrado con constancia, esfuerzo Y calidad. repe1ició11, /a rextura, el dise11o, el impacro o 

un lugar en el mercado nacional, ya que para- acento y los artificios ele /aboratorio. 1 

Ielamente han desarrollado una ÍUt!rza de ventas 

profesional y especializada. cuya característica. es 

la constante actualización tanto en el conocimiento 

técnico de los productos, como en técnicas de 

ventas, conjugándose con un sólido soporte 

administrativo y organizacional de la empresa. 

En la búsqueda por dar a Laboratorios Castells 

una nueva imagen se recurrió a analizar los 

soportes utilizados por esta rama de la industria. 

Las revistas especializadas son pocas de las cuales 

se encontraron dos que en su momento serán 

Cabe hacer notar que el análisis del catálogo de 

BASF, posee mayor profundidad que el de las 

revistas de la rama, ya que se considera al primero 

de mayor aportación visual. Las revistas, en cuanto 

a su presentación, son muy tediosas y no aportan 

nada a la siguiente fase de elaboración del presente 

proyecto. 

1. Fonlcubcr1a Joan, Fol11·diuli11. pp.101 
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Sicovit• 
Materias colorantes 
para productos alimenticios 

BASF 

BASF Akticn¡.:csclisclrnl't 

El catálogo es muy especializado pero con la ayuda 

de las fotogrufías no resulta pesado ni monótono. 

Las fotografías muestrun alimentos, princi

palmente caramelos o golosinas resaltados en un 

fomlo negro. Utilizan colores ciílidos y saturados, 

de manera que sugieren su sabor y los hacen 

apetecibles a la vista. 

Utilizando el apoyo en los fotemas que Renzo 

Chini propone. la fotograffa de la portada tiene 

como composición un cuarto de circunferencia 

de un plato blanco en un fondo negro. La mitad de 

los caramelos están en escala de grises y la otra 

parle se encuentran bañados por un arcoiris que 

lleva la misma forma del borde del plato. Están 

distribuidos a manera de abanicos con un sentido 

de unidad, aunque por la distribución de los 

elementos nos saca de la composición siendo 

inestable. 

División Operativa Los elementos tienen un alto grado de iconicidad, 

Sicovit l\lntcrias colorantes para productos la composición es sencilla: existe contraste con el 

alimenticios fondo que al ser negro multiplica la información 

Enero 1987 cromática; hay gran nitidez en los contornos y un 

gran valor estético. El uso del negro como fondo, 

El catálogo tiene un fonnato de 29.5 por 21 cm en 

un papel couché paloma de 120 kg. Consta de 12 

páginas que, a una primera hojeada, son bastante 

agradables. La tipografía utilizada es Aria! light y 

bold en los encabezados y divisiones, conservando 

coherencia con el tipo institucional. El puntaje e 

interlineado es de 11/ 13 puntos, lo cual facilita la 

lectura. 

da cierta sofistificación, elegancia y seriedad. 

Principalmente el matiz es ctílido, luminoso, y los 

colores de los caramelos pintados son intensos, 

por lo que aparecen en un primer plano. El arcoiris 

tiene mayor grado de luminosidad, creando tonos 

pastel que suavizan el contraste con el fondo negro, 

dando sensación de limpieza y frescura. 

El mensaje que proporciona es la existencia de un 

Para destacar las tablas, éstas se encuentran con arco iris de color, no sólo uno para pintar cualquier 

un fondo gris. alimento. Esto consigue una referencia de sus 

alcances. 
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Fotografra retomada del catálogo de BASF, pág. 3 

La fotografía está manipulada. La parte en grises en primer plano, destacando su colorido ya que el 

posee un contraste muy bajo ya que el valor tonal fondo es el plato blanco. El gran colorido y la 

del color rojo no corresponde. El arcoiris se textura de los elementos hacen de esta fotografía 

encuentra sobrepuesto y difuminado con una imagen sensual que evoca a los sentidos. 

aerógrafo. La iluminación es suave, posiblemente 

utilizando una caja de luz difusa percetible en la Se juega con ambos encuadres de las dos 

sombra. El encuadre, aunque es cuadrado, tuvo 

que ser ajustado al diseño de la portada. 

Se llfiliza la exageración y el detalle, redondez y 

cromatismo. 2 Para destacar los elementos se vale 

del contraste. 

fotografías: el primero es una muestra del contraste 

y el segundo es un acercamiento al color y textura 

que provee la cualidad física de los dulces. Esta 

última fotografía. debido a su composición, ines

table, podría haber tenido un elemento de mayor 

tamaño como punto de atención. 

Se puede entender que el mensaje es que cuentan El mensaje consiste en reforzar la fotografía an

ean un arcoiris de color para dar vida a cualquier terior , haciendo una analogía de pasado y futuro 

tipo de caramelos que, por su función, deben ser consigue hacer entender lo que se puede obtener 

de gran atractivo en cuanto a colorido. al usar sus productos. 

Foto página 3 : Es la misma composición que la 

portada con un mayor acercamiento. En ésta los 

caramelos se encuentran coloreados por completo 

y la textura de los elementos es visible. Aparecen 
'· Almlray, Juliana, pp.59 
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Fotografla retomada del catálogo de BASF, pág. 4. 
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Foto página 4: Se encuentra acompañando una de 

las tablas especializadas. Es una composición muy 

libre ya que son pigmentos cayendo en agua y di

solviéndose. Los colores utilizados son los prima

rios. Existe contraste con el fondo de color blanco 

que, al igual del negro, duplica la información 

cromática. Los colores de los pigmentos son vivos, 

mismos que al combinarse en el agua crean los 

colores secundarios. 

La fotografía refiere movimiento suave, para evitar 

la notoriedad del fondo está sobre expuesta; es 

demasiado ilustrativa y no hay profundidad, se 

encuentra en una sola dimensión, sin embargo los 

colores al mezclarse pueden dar la profundidad. 

A partir de un accidente que provoca el fotógrafo 

es expresiva y genera una respuesta emocional en 

el espectador. Hay distorsión, espontaneidad, 

audacia, actividad. 3 Se encuentra también equi

librio, unidad y transparencia. El mensaje de esta 

imagen es la solubilidad. 

3 • ldem, pp. 59 



Fotografía tomada del catalogo de BASF. pag. 7 

Foto pügina 7: 
Refiere a las instalaciones de la cu1nr~u1ía. E:-. un crlL·uaJr~ rnuy L"L'r-rad1..1 haLicndu lt.1 con1¡)(;s1c1011 

co111p/ej<1, prrdi1.rn' por los rubos y tanques quc aparecen. sugiere continuidad y pasividacl. Los colores 

predominantes son fríos como el gris y el cyan, tendiendo a ser monocromática. Esta imagen da a co

nocer las instalaciones de la compañía y por consiguience, la infraestructura con la que cuenta, a lu vez 

rcfieríendo su tecnología y vanguardia. 

~. ()ondis. A. Doni.;, pp. 150 
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Focos página 8: Concit:nen en su 

composición ekmencos de labo

r~ttorio. La prirncra. en tonos grisL~s 

con un fondo arena. crea un ag.ra

dable cuncra.,ce y alJ11úsfcra de ro

manlicisnw. La idea de la colll

posicitln es qui.! jLu .. ·g:an con In-.; 

planos, pero la 1ona de •tcciún pudo 

haber tenido lllejor par1ido al 

eliminar la línea del horizonle. El 

líquido rojo posee poca luz y por 

tanto contraste, un fondo blanco 

habríu destacado lllÜs e,c,is 

elementos. 

La 01ra fotografía tiene en un primer 

plano cujas de Petri conteniendo los 

pigmentos. No cuenta con una 

buena ilumim1ción, existen rcllejos 

que son e.xcesivos. La L'Omposici,ín 

es equilibrada, horizon1al, no es 

buena: quiz:í solo un grupo de cajas 

hubiese sido suficiente. El fondo es 

demasiado, tiene casi la misma 

dimensión que las cajas y no aporca 

nada de interés a la composición. 

Los colores dominantes son fríos, 

dando el mensaje de limpieza y el 

color gris de seriedad. 

Se pretende dar u entender el pro

ceso, cuidado, profesionalismo con 

que trabajan ya que los instru

mentos mostrados son muy espe

ciulizudos. 
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Grupo de fotografítts página 'J: Se rc1n111a la 

composición de la portada, pcrn en e:''ª 'erie el 

plato es de color negro y J1"r ,u hrilln "' pueck 

di;,ducir que es de porcelana. Se crea cunlr'"'e 

por el colorido de Jo, du!L'es y p,de1a' helad'"· 

11H111te11ie11Jo equilihrici en amba' c·urnpo

sicioncs. La ga1na de L'nlnrc~ en una fntn~rafía 

es cüli<la y en otra fría. Los colores ni/ic/,Js .\<111 

co11fortahlfls. ll/}(!ft:ci/J/cs. espontdneos y 

acogedores.~ 

Se puede destacar la importancia de la 1ex1ura 

en eu•intu a que se da prioridad a los alimenws. 

El valor connotativo destacado es el sabor que 

se infiere por el eolorido. 

La composición, como se ha dicho, es constante 

y la cuja úe luz en estas fotografías está muy de 

lado, por lo tanto, la iluminación no fue la 

acertada, el empico de: luz suave provocó que 

no hubiese contraste y la pérdida de las formas. 

Los colores se ven mate, aunque son tonos 

cálidos, sin embargo la paleta conservó su 

forma y brillo. 

Contrario a la anterior fotografía, en ésta la 

iluminación fue acertada ya que se distingue 

perfectamente la textura de las paletas. dundo 

incluso la sensación de frío. Algo que sobra de 

esta composición es el pulo de madera que no 

fue cuidt1do en el aspecto de su presentación. 

Los dulces de estas fotografías evocan senti

mientos de alegría y juventud que u la vez in

fieren dinamismo. 

'· Whelan. Bride, pp. 16 

l. 



Fotografía lomada del catálogo de e.o..sF. pág. 11 

". Key Bryan, S~duccuin !rubfunilwl. pp 155 
1 , Moles Abraham. Gralismo Funcional. pp. :?.84 

Cln1po de fotografías p~ígina 1 1: 

El f11ndo continua ,1endo el 

nlismo. al igual que la ilum1na

ci<ín. ¡_,, rescatahle de estas 

l-Ptu_:!r;.1fía~ es la de la gel~ttina 

que tiene \'1da y hr1llo. Se dcs

laL·an princ1palrncntc la~ tl!'ítUras 

> hay equilibrio en la com

pu..,iciún. Lo~ ckn1cntos por su 

d1 ... tnhuc1ón refieren a la u11agcn 

del lado. 

1:·11 el fr11g11aje publicitario 

cuando hay 1111 elemento líquido 

c¡11e se desborda, tiene una 

connotaci<Jn sexual de la 

en1c11laci<í11. al igual que al abrir 

l ·uah¡uier empcu¡ue o e11vase. Las 

formas cun·as y convexas 110.s 

refieren a Ja a11cao111ía ele/ cue17Jo 

{e111e11ino.,., 

Las fotografías de este catálogo 

tienen un alto grado de fascina

ción que se define como la cap

tura c¡ue la i111agen 1d'ectía del ojo 

del espectador. So11 inuigt;>nes de 

las c¡ue uno 110 puede apartar la 

111ircula y que no sólo se inzponen 

.l'ino c111e retienen la mirada. 7 
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Revista Pan, para las industrias 

derivadas del trigo 

Año XXXVIII N" 465 julio 1992 

Publicaci1ín mensual 

XII Congreso E1ta1 .. 1 de FDlmi:untlt'• 

'I Produelor1u de Pan del (sl;:ido de G1..oana¡u.io 

Estos son dos ejemplos de los soportes encontrados 

en México de las revistas de la :.:rna. que no 

requieren de mayor análisis por su falta de 

propuesta gráfica. Aún para los interesados 

(Laboratorios Castells) resulta aburrida y poco 

atractiva visualmente. 

Se trata de una revista especializada para las 

industrias procesadoras del trigo: panificadora. 

pastelera, harinera, galletera y de pastas alimen

ticias. 

Posee un formato ta111a1io carta de 50 páginas en 

papel couché mate, encuadernado a caballo. Li> 

páginas en selección de color son en su mayoría 

inserciones de publicidad. Su diagrarnación es a 

tres columnas y los encabezados están 

determinados por dos plecas que 1 ·.•, l'mitan. El 

ti pode familia utilizada en el texto es Avant Garde. 

los pies de foto están en Times ltalic. En cada una 

de las páginas se encuentra el nombre de la revista, 

así como el mes de su publicación en la parte 

inferior izquierda: la paginación está esquinada 

(ver figura). 

1 



Publicidad interna 

Revista Pan 

Se considera como funcional para las personas a 

las que está enfocada y no es demasiado técnica 

en su lenguaje. 

El diseño es bastante simple y la presentación de 

las hojas está muy plana. La impresión no es de 

una alta calidad y tiene zonas en donde no registra 

corrcctarncnte. 

En cuanto a la publicidad mostrada (ver figura) 

fue la de mayor impacto en .ua11to a su 

composición así como el coloriuo. Los tonos 

utilizados son ocres, dando la sensación de dulzura 

y mostrando alimentos en los cuales puede 

intervenir su producto. Los tonos utilizados 

unifican la fotografía tendiendo a ser mono

cromática. 

1 
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y Cárnicos +e'f' 
~EVIST4 INDUSTRIAL fSpECIAll.?APA 

Revista Lácteos y Cárnicos mexicanos 

Vol. 9 Nºl l febrero- marzo 1994 

Alfa Editores Técnicos, S.A. 

México, D.F. 

Es um1 revista especializada en la rama de los 

J.ícteos y cárnicos, su objetivo es dar a conocer el 

apoyo que los provedores ofrecen a estas 
industrias. 

El formato es carta y su encuadernación a caballo. 

con 52 páginas. El papel es couché satinado. En 

está revista también las páginas de publicidad 

cuentan con selección de color. 

Los anunciantes muestran una mayor idea en 

cuanto a la presentación de sus productos. 

contando con diseños muy atractivos. 

La portada es una fotografía de cárr :co~ donde el 

color del fondo no es el adecuado para realzar los 

alimentos, el pedazo de jamón ocupa una parte 

importante en la composición y tiene demasiada 

luz lo cual hace que se pierda su textura. Los co

lores son demasiado pálidos y no invitan a los 

sentidos. 

El material de ilustración esquemático utilizado, 

es bastante claro y cumple su función de apoyo. 

La diagramación es a tres columnas con medianil 

y una pleca horizontal superior de un mayor 

puntaje. el texto es rodeado por un cuadro. La 

tipografía utilizada es Times y los encabezadm 

están en tipo Sans Serif dentro de un rectángulo 

1 
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SEMANA DE INGENIERIA EN ALIMENTOS 
EN LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. 
OCTUBRE 1993. 
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Página interna 

con una textura de puntos de fondo,'• Je no estorba 

a la lectura. 

Las fotografías son en blanco y negro, algunas con 

carencia de contraste o definición. 

Al ser una revista mús actual, tiene un mejor diseño 

y presentación de sus artículos, aunque la 

tipografía utilizada llega a ser monótona, ya que 

no hay libertad en cuanto a cambio: de la dia

gramación se puede concluir que es rígida y 

presenta muy poca diversidad. 

1 
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Capítulo III 

E tapa de planeación 
Como se ha expuesto en el anterior capítulo, la industria de los 

colorantes y saborizantes artificiales ha quedado relegada de 

la mano del diseñador y comunicador gnüico. Los soportes 

encontrados fueron muy pocos y un pobre aporte gráfico. 

La necesidad a cubrir por la elaboración de este trabajo fue 

contar con un catálogo inglés/español, para la compañía 

Laboratorios Castells, de la gran mayoría de sus productos, 

con la intencicín de tener apoyo econ6mico de BANCOMEXT 

logrando así exportar. 

En la primera entrevista que se tuvo se plantearon las 

expectativas a cubrir y se informó la historia de este empresa 

mexicana creada en 1960, de sus avances y liderazgo en el 

ramo. Como buena empresa familiar, el logotipo de la 

compañía fue diseñado por el hermano menor. La imagen 

consta de las letras .. L" en forma de un matraz y "C" 

entrelazadas (véase figum en la siguiente página). 

Dentro de las restricciones por pa11e de la SSA sobre la imagen, 

se enc:ontní que no se pueden fotografiar elementos naturales 

que hagan que el consumidor asocie lo natural con lo artificial 

y la principal idea del cliente es esta relacü5n sin usar trucos 

publicitarios. 

Como metodología del diseño se emple6 la expuesta por Bruno 

Munari en su libro ,;Cómo nacen los objetos? ya que tiene un 

proceso muy claro. Es por esta razón que se ha analizado el 

catálogo de flASr (ver segundo capítulo) para tener un punto de 

pa11ida de lo ya reali7.ado, sus aciertos y mejoras a realizar en 

esta propuesta. 



no se contó y fue lo que retrasó la impresión del 

catálogo por una semana. 

A continuación se expone el tiempo planeado para 

el presente proyecto: 
logotipo de Laboratonos Castells 

Planeación 
3.1 Elaboración del proyecto Presentación del proyecto editorial 

7 días 

7 días 

7 días La compañía detectó 3 puntos de venta a diseñar: Elaboración de la imagen 

el catálogo, el folleto y un poster. El catálogo está Diseño y elaboración del tríptico 30 días 

dirigido a un público con educación técnica Bocetaje y elaborución de 

mínima, el folleto principalmente es para personas ilustraciones 

con bajo nivel educativo y el cartel estaría Presupuesto para el catálogo 

destinado a pegarse en miscelúneas. Parado de tipografía 

Elaboración de originales mecánicos 

15 días 

3 días 

3 días 

15 días 
7 días 

15 días 

30 días 

15 días 

10 días 

Con la necesidad de crear una imagen para tener Revisión de los originales 

presencia en las revistas de la industria y radío, Impresión del tríptico 

se acordó iniciar la conceptualización de éste y el Impresión del catálogo 

diseño del folleto, además de un eslogan. Diseño e impresión del folder 

Impresión del folder plástico 

La principal empresa competidorn de Caslells no 

contaba ni cuenta en este momento con un 

catálogo de sus productos y su imagen en las 

revistas de la rama consiste en la fotografía de 

un león acostado, nada relacionado con el giro de 

la empresa. 

3.1. l Cronograma de actividades 

La ide;i Je este proyecco surgió de la necesidad 

y no de la premura por obtener el producto en 

muy poco tiempo, gracias a ello se contó con seis 

meses entre la planeación y la entrega del 

producto terminado. Hubo un ligero atraso en la 

fase de impresión debido a que no se pudieron 

meter las tintas con la rapidez que se tenía 

programada, el clima húmedo es algo con lo que 

3.1.2 Presupuesto 

- Diseño e ilustraciones 

- Tríptico tamaño carta 

papel couché 60 kg (5,000) 

Selección de color 2 caras 

- Folder cartu ( t ,000) 

papel couché t 20 kg 

Selección de color 1 cara 

- Folder plástico ( t ,000) 

l tinta. tam;iño carta 

- Catálogo con 30 páginas 

15 viñetas/selección de color 

Couehé 60 kg ( 1,000 juegos) 

Total 

$ 15,000 

$ 20,000 

$ 5,000 

$ 4,000 

$ 50,000 

$ 94,000 
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3.2 Etapa de producción 
Como punto de partida se conceptualizó la 

imagen para esta campaíia publicitaria; del 

catálogo 111encio11~1do. se rctnml) 1 a idea de ··algo 

que se pinta·· debido ~1 lo cual :-.e pcn~1-l en reali/ar 

una fotografía con fig.ura:-. de hielo. debido a su 

naturaleza. que scrfan captadas al ptTL·iso instante 

de vertirlcs el clllorantc ro_jo. L<1 L'lH11posici(n1 es

taba for111ada por una media nar~rn_ja en el fondo 

con una cereza en pri111cr pl<n1n ~1 la cual le caería 

el chorro. utilizandn el acc11to 1.:01nn rccur~o \'i

sual ya que el ciclor;nua seria !-.lllo en color blan

co. Se escogió la ce-reza no Sllh) por su color, si

no por la connotación sc:\.ual que posee. El color 

rojo de la L'Crcza en la cun1pP~icil-lll está en la 

parle central de atcncil"111 lo.\ u,lon's co1111111ica11 

ideas ,\'ill el uso t!l'I ll'ngtu~ic'. /'",. c:it'lllfJ/n el rr~io 

ptu•de ser poderoso. c•.rcitn1111·. e1¡1usio11ado y 

alrt!vido 1 a parte se proyectu hacia t{/itcra y atrae 

la atención~ es por esta razón que se cligiti. La 

idea en el papel y hoce to era buena pero no conta

ba con las complicaciones que traería la torna 

fotográfica y la elaboración de las figuras. Se 

contactó a un escultor de hielo, quien recomendó 

un tamaño de 50 cm de uiürnctro de la cereza y la 

creación de tres figuras para calcular la 

iluminación, velocidad y hacer varias pruebas. 

Su otra observación fue que al venir el chorro 

rojo no sólo pintaría el úrea que se tenía 

determinada, sino lo m;\s probable era que 

salpicaría zonas no deseadas. El precio de cada 

figura de hielo era elevado y sobrepasaba lo 

presupuestado para esta fotografía. La ilustración 

se utilizó como recurso en donde se tiene total 

dominio del efecto y colorido. 

Portada de folder y cartel 

'· Whelan, Bride, La armonla en el color, pp. 7 
2. ldem, pp. 14 
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Al cliente no le disgustó la opción de Ju ilustración 3.2. J Eslogan 
pero no quería que fuese fondo blanco y un solo 

color (rojo) el que apareciese en la ilustrnción. Parn En la tercera entrevista se presentó la ilustración 

resolver estas peticiones se utilizó fondo negro y de la portada con un valor agregado, el eslogan. 

se recurrió a los colores que tienen relación con El eslogan es una ji·ase concisa y elocuente q11e 

las figuras de la naranja y cereza, dando el efecto impresiona al plÍblico co1110 definición de 11na 

a éstas de hielo con la transparencia. Esta ilus- 111arc<1 o producto.• Tiene i·ida aseg11rada cuando 

tración fue una técnica mixta del gouache aplicado dentro de su espírit11 ele síntesis co11te11gc1 la 

en pincel y con aerógrafo (ambas técnicas se han simpleza ele 1111<1 i·erclad.' 

explicado en el primer capítulo) para dar el efecto 

del brillo en el hielo. Se decidió utilizar como "El dulce color del sabor" complementa la 

diagramación para esta ilustración. un rectángulo, 

siendo la base la de menor tamafio para crear un 
sentido de verticalidad y por lo tanto de elegancia. 

En la composición el rabo de la cereza sale del 

área delimitada por el fondo negro para lograr el 

imagen y da a Custells un nuevo giro. En 1992 

existían dos corrientes importantes: el ecologista 

y naturalista. de donde este proyecto tuvo su 

inll uencia. 

efecto de profundidad. las gotas de color que pintan La frase salió del juego de palabras enlistadas de 

las figuras salen de la nada. Esto se realizó las principales carncterísticas que se querían 

tomando en cuentu los factores socioculwra/es y denotar de la empresa y del producto. Las palabras 

de lectura debido a que influyen en 1111estra importantes fueron color y sabor y con base en 

apreflensió11 del espacio y de su representación éstas, se alternaron en orden, agregando adjetivos 

simbólica. En Occide11te el 111ayor valor lo tienen que también salieron del listado realizado. 

las zonas superiores y el se11tido de la lectura es 

de izquierda a derecha una analogía de pasado/ 

futuro y la atracció11 ejercida por el ce111ro del 

plano se opera de modo alin más imperatil'o al 

constituirse en el punto de fuga principal en el 

llamado «sistema de perspectiva clásica».' 

Cabe sefialar que el catálogo había sido ideado con 

ilustraciones para cada una de las diferentes ramas 

y pura la portada la fotografía que, debido a lo ya 

expuesto, se optó por la ilustración como recurso 

visual. 

El eslogan está lleno de dulzura, rima y es 

expositil'o porque destaca la i·entaja del producto• 

"El dulce color" representa la idea de un color 

amable, amigable. no dañino (retornando lo ya ex

puesto). La idea completa se refiere u que el colo

rante no daña y que los saborizantes son mejores 

y van en proporción directa al color. 

__ ;,.-,ilif,,. __ 

COLOR 
:;;e 

SABO!l 

Blanchard. Gerard. La letra. pp.141 
Ferrer, Eulalio, El fengua1e de la publicidad, pp.189 
ldem. pp.190 
ldem, pp. 199 
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COLOR :a_-. 
SABOR 

1• Blanchard. Gerard1 pp, 144 

En cua/l/o al diseno del texto, al comrario q11e 1111 

bloque de texto utili::_ado e11 un libro se debe tener 

como primer objetil'o la b1ísq11eda del impacto 

visual, lo que es e1·ide11te es el deseo de atraer y 

fijar la ate11ció11, esto es u11a tipografía 

p11blicitaria. 7 

La tipografía utilizada es Times y para "El dulce" 

y "del" es Fidelio, el contraste escogido desea 

remarcar la suavidad y dulzura que tiene el trazo 

de esta fuente con la sobriedad y fortaleza de 

Times. La letra "0" de "Color" está en el mismo 

tono del rojo de la cereza para crear un acento. 

Para mantener la uniformidad se tomó parte del 

negativo del color rojo en la cereza. 

3.2.2 Cartel 

Con estos elementos una vez autorizados se diseñó 

el cartel, que es un anuncio o aviso fijado en un 

lugar público para comunicar algo, como lo son 

las pequeñas tiendas de abarrotes. El formato 

elegido es de 40 x 60 cm en papel couché satinado 

de 120 kg, debido al espacio que en las tiendas de 

abarrotes estaría designado para éste, además de 

que en en un pliego pueden estar dos carteles. En 

la parte inferior derecha está la identidad cor

porativa y datos de la empresa en el color corpo

rativo (naranja). 

1 



3.2.3 Folleto 

Surgió en esta entrevista la necesidad de empezar 

a diseñar el folleto que tendría como público mela 

gente de muy bajo nivel educativo, <mnque no es 

excluyente. La comunicación con este sector es 

muy importante ya que para la compañía 

representa más del 50% de sus ingresos. El 

formalo elegido fue carla (21.5 x 28 cm) apaisada 

con tres dobleces, (tríp!Íco) y el papel couché, ya 

que en la impresión no desprende carbón y por 

su brillo aumenta el colorido. 

En cuanto a la diagramación de un tríptico, es 

especial ya que tiene s11 propia forma de fect11ra 

por los dobleces.• La tipografía es Avant Garde 

de 12 puntos por 18 ele interlínea. En la portada 

se encuentnín la ilustración y el eslogan, en 

contraportada la identidad corporativa y datos. 

La parte interna muestra el catálogo de color y 

en la parte restante la promesa de venta o core 

1'af11e. El tríptico debía lcner como cualidad una 

excelente impresión ya que el color sería la guíu 

para hacer los pedidos. 

La diagra111acir!11 se utiliza para homogeneizar 

estéticamente efe111e11tos dispares ... da confianza 

.JNEA NORMAL LINEA EXTRA 

Pam• interna 

Pune fronial 

coLoii 
fü\l~QR 

al lector y permite que se establezca confacifidcul 

relaciones lógicas entre las diferentes partes del 

texto. 10 

En este tríptico se tuvieron dos tipos de retícula, 

una rectangular para la parte del frente del tríptico 

que entró en función por la composición de la 

imagen y la diagrumación interna basada en una 

retícula triangular. Se optó por esta solución ya que 

el triángulo, en cuanto a su forma, representa un 

equilibrio interno y a la vez movimiento; la 

intención era que fuese una composición ágil. Se 

distribuyeron tres columnas por cada línea de color, 

basadas en una mayor o menor concentración. Para 

obtener un buen resultudo en cuanto al colorido se 

hizo una plantilla de papel opalina. El original de 

cada una de las líneas era un 300% más grande y 

se pigmentaron cuadros de papel neutro para 

eliminar el porcent<\ie de error en cuanto a los tonos 

y así formar el original que se escanearía. 

8 • Blanchard, Gérard, pp.143 
9 • Müller, Brockmann, Josef, Sistemas de retfculas, pp.10 
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3.2.3 Folleto 

Surgió en esta entrevista la necesidad de empezar 

a diseñar el folleto que tendríu como público meta 

gente de muy bajo nivel educativo, tmnque no es 

excluyente. La comunicación con este sector es 

muy importante ya que para la compañía 

representa mtís del 50% de sus ingresos. El 

formato elegido fue carta (21.5 x 28 cm) apaisada 

con tres dobleces, (tríptico) y el papel couché, ya 

que en Ja impresión no desprende carbón y por 

su brillo aumenta el colorido. 

En cuanto a la diagra111ació11 de un tríptico, es 

especial ya que tiene su propia forma de /ectum 

por los dobleces.• La tipografía es Avant Garde 

de 12 puntos por 18 de interlínea. En la portada 

se encuentrán la ilustración y el eslogan, en 

contraportada la identidad corporativa y datos. 

La parte interna muestra el catálogo de color y 

en la parte restante la promesa de venta o core 

value. El tríptico debía tener como cualidad una 

excelente impresión ya que el color sería la guía 

pura hacer los pedidos. 

La diagra111ació11 se utiliza para ho111oge11eizar 

estética111e11te ele111e11tos di.\pares ... da co11jia11za 

Pant• inlerna 

Pune frontal 

coLoR 
~,~ífo_R 

al lector y permite que se estaMezca co11facilidcul 

refociones lógicas entre las diferentes partes del 

texto, 10 

En este tríptico se tuvieron dos tipos de retícula, 

una rectangular para la parle del frente del tríptico 

que entró en función por la composición de la 

imagen y Ja diugramación interna basada en una 

retícula triangular. Se optó por esta solución ya que 

el triángulo, en cuanto a su forma, representa un 

equilibrio interno y a la vez movimiento; la 

intención era que fuese una composición ágil. Se 

distribuyeron tres columnas por cada línea de color, 

basadas en una mayor o menor concentración. Para 

obtener un buen resultado en cuanto al colorido se 

hizo una plantilla de papel opalina. El original de 

cada una de las líneas ern un 300% más grande y 

se pigmentaron cuadros de papel neutro para 

eliminar el porcentaje ele error en cuanto a los tonos 

y así formar el original que se escanearía. 

11 • Blanchard, Gérard, pp.143 
11 • Müller, Brockmann, Josef, Sistemas de retlculas, pp.10 
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El tiempo de elaboración entre la pigmentación 

del papel neutro hasta la impresión fue de un mes. 

Se tuvo especial cuidado en la impresión y sobre 

todo, en la elabornción de los negativos: se 

realizaron tres prueb:1s de color (color key) por 

parte de los encargados del scm111er y otras dos 

de la imprenta. El resultado obtenido fue de un 

90% de confiabilidad en los tonos, logrando así el 

objetivo. 

Se eligió el formato carta para el tríptico y el catá-: 

logo debido no sólo a su economía, (de los plie

gos de papel se pueden optener 4 cartas, 8, ó 9) 

sino que para posteriores modificaciones al catá

logo, éste sería el formato tradicional y estandar. 

Por error del impresor no se puso la identidad cor

porativa en color naranja. La letra "0" quedó en 

color rojo puro saltando de los tonos de la ilustra

ción, por ello se decidió utilizar los tonos creados 

en la ilustración de la cereza en los siguientes ne

gativos. 

1 



3.2.4 Catálogo 

A la par de este proceso se elaboraron los bocetos 

en plumón de lo que serían las 15 viñetas que 

formarían el catálogo. La presentación de bocetos 

fue durante un mes, por lo anteriormente 

explicado. 

El catálogo debía tener como característica 

principal el ser independiente en cada una de sus 

partes ya que no a todos los clientes les interesa el 

mismo producto, es por esta razón que no se pensó 

en una encuadernación en pasta, a caballo o con 

arillo. Se concibió como hojas individuales 

formando parte de una carpeta de argollas sin 

perder uniformidad. Como presentación, constaría 

de un folder plástico de color naranja (color 

corporativo), para proteger el interior, con la 

identidad corporativa en blanco. Este folder fue a 

sugerencia del cliente ya que las personas que 

tendrían contacto con éste se encuentran en 

constante uso de agua y colorantes que mancharían 

el folder blanco de papel. 

S.abDIU ,.,, CaftfJltitl.t, D~tc•s 'i Damas 
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disco11ti1111a que exige 1111 sistema lógico de c1cceso 

como la 11tilizació11 del orden alfabético. 'º 
Además se cuenta con un texto en dos idiomas. 

Esta variante limita el diseño ya que se debe pensar 

en dos tipos de lectores, los cuales deberán acce

sar de forma fücil cada uno a su lenguaje. Se so

lucionó esto separando la columna de inglés y se 

descartó el dejarlas en una misma columna 

divididas con una diagonal, diferenciando los 

En el interior y como forro estaría un folder de caracteres y empleando itálicas pura el inglés. 

papelcouchédel35kg,ensuportadalailustración Como se ha comentado, son listados y la 

de la cereza y la identidad corporativa en el interior 

en la solapa del folder. 

El cat¡ílogo está formado por 30 páginas tamaño 

carta en couché paloma del20 kg (ya se ha 

explicado el porque la elección de este tipo de 

papel). Consta de un índice, del perfil de la 

empresa en inglés y español y una introducción u 

los aditivos para alimentos. 

Para la diagramación de las tablas de textos es 

importante señalar que es 1111 tipo de lectura 

composición tipográfica es estilo "en bandera''. En 

la diagramación también se debe tomar en cuenta 

el tipo de encuadernación a utilizarse, con el fin 

de marcar los márgenes del bloque de texto. En 

este caso se decidió dejar un margen izquierdo 

mayor al derecho por las perforaciones y el doblez 

que tendrían las hojas al utilizarlas. 

La composición quedó de 5 columnas. La 

tipografía utilizada pura el texto es Univers de 12 

puntos con 14 de interlínea. Se escogió esta 

10. Blanchard, Gerard. pp. 144 



tipografía porque no tiene patines y se parece al 

tipo de letras que se hace en la escuela primaria. 

Para destacar el idioma inglés, se escogió la misma 

fuente pero en itálica. Los encabezados son 

Univers Condensed de 16 pts y para la traducción 

en inglés Univers Light de 14 pts; se hicieron en 

altas y bajas ya que evitan /a 1111ijormidad y alegran 

la vista y se disti11gue11111ejor 11además que ayudan 

a jerarquizar el texto. 

Se planeó que las ilustraciones fueran en la parte 

superior de la hoja por dos razones: la de ser un 

encabezado gráfico y llamar la atención del obser

vador. Es por esto que no podrían ir de forma 

vertical como el índice ya que no dejan suficiente 

iírea para colocar con amplitud las columnas, 

además se ha expuesto la importancia de la parte 

superior en la diagramación. En un principio se 

tuvo la idea de continuar la ilustración hacia el 
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bloque de texto con un porcentaje o pantalla del el original mecánico de 8 cartas para ayudar en la 

20% pero se corría el riesgo de entorpecer la lectura elaboración del negativo para la imprenta. Se 

y que el impacto de los colores como de la mandó a parar tipografía utilizando la fotocom

ilustración fuese minimizado. posición que es fácil para manipular y puede 

alinearse, pero para las correcciones ortográficas 

El índice tuvo modificaciones ya que sólo se había se obliga a cortar y vol ver a pegar las palabras o 

pensado como texto sin números, (se ha dicho que partes rectificadas. El proceso de hacer los 

cada catálogo será formado de forma individual) originales mecánicos fue largo y tedioso ya que 

pero para darle belleza y atraer a las personas desde se tuvo que revisar los listados por parte de la 

la primera hoja, se colocaron detalles interesantes compañía y por mi parte, antes de mandar parar 

de las ilustraciones. La diagramación de la primer la tipografía. Aún habiendo realizado este proceso 

hoja es diferente a las demás ya que sus se tuvieron cambios de claves por parte de ellos. 

necesidades son distintas. Cuando fue entregado el parado tipográfico se 

realizaron cinco revisiones, una en bruto y las 

En 1992, los originales mecánicos aún eran restantes ya formado el original mecánico. Las 

formados en restiradores y así fue como se formó empresas que empezaban a prestar sus servicios 

en formación por computadora cobraban de forma 

excesiva. 
"· Blanchard, Gerard, pp. 164 



En cLJanto a las viñetas debían tener como principal 

cualidad un colorido intenso, bLJscando así que 

las ilustraciones tuvieran siempre textura y en lo 

posibles, profusión de elementos. 

Las diferentes divisiones del catálogo son las 

siguientes: 

• Sabores para bebidas y jugos 

•Sabores para confitería, dulces y gomas 

•Sabores para gelatinas y flanes 

•Sabores para helados de crema y agua 

• Sabores para panificación 

• Esencias y extractos para bebidas alcohólicas 

• Saborizantes para margarina 

• Sabores para productos lácteos 

• Sabores para embutido, sazonadores y especies 

• Fragancias para limpiadores, deodorizantes 

arom.:iticos 

• Fragancias para suavizantes de telas 

• Fragancias para cremas 

• Fragancias para shampos 

• Fragancias bases concentradas 

•Lociones 

•Colorantes para alimentos 

En el momento de la conceptualización de este 

catálogo, la ilustración estaba tomando presencia 

en l'vléxico en el mercado de los abarrotes, ni 

siquiera en la industria de artículos para baño 

estaba presente. 

Los pn,Juctos elaborados por esta compañía son 

creados bajo estrictas normas de calidad y no se 

utilizan procesos que pudiesen dañar la ecología, 

concepto que se resultó tomando la iniciativa de 

representar en dos ilustraciones de animales (uves) 

que fuesen amistosos y amigables al público 

receptor y con be lle za estética. 

El proceso del bocetaje fue muy rápido en cuanto 

a que se aceptaron el 90% de las viñetas 

presentadas a plumón, gracias a una buena 

entrevista con el cliente donde se acordó el 

tratamiento visual muy claramente. 

Una vez aceptados los bocetos se procedió a 

elaborar los originales sobre cartulina ya que, para 

la selección de color en el .1·ct11111er se tenía que 

utilizar un soporte flexible, debido a que la 

imprenta contaba con uno cilíndrico. 

El sistema de impresión elegido en todos los 

puntos de venta fue el offset, debido no sólo al 

ti raje ( l ,000 catálogos) sino también por la 

economía del mismo. 

A continuación se detallarán algunas de las viñetas 

ilustradas. Cabe decir que el tratamiento visual 

ideado fue sensual izar la imagen. La imagen sufre 

esta sensualización según Abraham Moles debido 

a que el color y textura forman un juego visual 

cautivador. La mayoría de las viñetas cuentan con 

textura visual y un gran colorido. En cuanto a su 

nivel connotativo. 1 



3.2.5 Ilustraciones 

El tema de la se.rnafidad se aplicó en cada una de 

lcls itustracione.I' con cl(ferente intensidad. La 

sexualidad es 1m a.1pecto jimdamentaf en la vida 

del ser lumwno. Tiene dijeremesformas de e.lpre

sión y una de ellas es fa de la sublimación por 

medio del arte, el trabajo intelectual, el deporte, 

una fiesta, etcétera. El se.ro es sólo una expresión 

más de nuestra sexualidad. La mente relaciona 

figuras con fórmas femenilws y masculinas, así 

como te.\·turas provocando reacciones a nivel 

incosciente en el cerebro c¡ue evocan fa sexuafi
dad.12 

La idea principal de todas y cada una de las viñetas 

es cómo el color hace que los productos a los que 

se les aplique sean más apetecibles. El color es la 

parte principal de las ilustraciones, apelando al sen

tido del gusto a través de la vista. Las ilus1racio

nes no utilizan envases o lomas nuís abiertas ya 

que el objetivo principal es impactar al observa

dor con texturas y grnn colorido, lo que importa 

es el detalle al modo mininrnlista. La iluminación 

creada con las ilustraciones así como la textura 

juegan de una forma sensual y erótica en la gran 

mayoría de ellas. El tipo de ilustración escogida 

fue la publicitaria en donde se enfatizará las pro

piedades del producto, el color y sabor. 

u. Entrevista con la Lic. Angélica Zambrnno 
Coordinadora de proycclo 
lkpnrtnmcnto de Orientación Educutivn, 
ITESM.CCM. 
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Sa/Jore.,· para /Jd1idas y jugos: 

La idea fue ilustrar c<Ínm se ve una bebida a través del cristal de un vaso. ¡,·¡color escogido jite 1•erde 

ya c¡ue tiene u11a co111101ucilín .Ji«·sca y t/11/ce, es 1111 e.w¡uc11u1 111011ocro11uí1ico. 11 Los hielos refuerzan la 

idea de frescura y dan movimiento a la composición. Se empicó la técnica del gouachc con pincel y 

aerógrafo en las zonas que lo requirieron. El cambio de color indica la condensaci<Ín sobre la parte 

externa del vaso y tiene una connotaci<Ín sexual. 

Sabores para helados de cre111a y agua: 

Como se ha comentado, la tendencia ecologista fue importante y se concibi6 que un pingiiino apareciese 

en la ilustración de una manera irracional y no justificada, ya que se encuentra entre las bolas de helado 

y no hay proporción en cuanto al tamaño de ambos. Se escogió un pingüino por ser un animal típico de 

clima frío que provoca asociaciones de tranquilidad, amistad y elegancia. La gama de colores es pastel 

para dar la sensación de tersura y en el juego del lenguaje visual fuese atractivo al sentido del gusto. 

La ilustración tiene un color base marrón con el objeto de unificar todos los colores y que ninguno salte 

a la vista. El color base refuerza la sensación de tersura. 

'-'. Whcllln, Bridc, Úl urmrmía ele/ ctJ/or, pp. 17 
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Sabores para pa11ijlcación: 

El objetivo es destacar la textura de Jos diferentes tipos de pan: blanco, integral y negro. La imagen de 

tres rebanas yuxtapuestas de forma escalonada también juega con los sentidos creando una textura 

visual resaltando el detulle, para poder apreciar el efecto del color, al modo minima!ista. Es un esquema 

11eutral." 

Ese11cias y exrractos para bebidas alco!uJ/icas: 

Se pensó en una i111agcn agradable a la vista que no utilizara ningún tipo de envase e.le bebida alcohólica. 

Como el espacio disponible para la imagen es relativamente chico, si se pintaba algún envase de vidrio 

estaría más lejos del observador, perdiendo los efectos de la textura. Como la línea de las ilustraciones 

es el detalle, se captó el momento en que un vaso de cerveza o copa de champ:ín es servido y se forman 

las burbujas en la pai1e superior del recipiente. Las burbujas tienen el encanto además de ser transparentes 

y visualmente bellas por los brillos que generan. Los tonos utilizados son verdosos y ocres. Los colores 

oscuros en especial el 1•erde profundo utili<.ado cm1 oro (ocres) sugieren opulencia. Se crec1 un efecto 

dramático y siempre re1•elarcí11 un sentido de riqueza y jerarquía.'-' 

14 • ldem, pp. 27 
"· ldem. pp. 30 
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Sabores para prod11cto.1· lcícteo.1'.· 

ESTA 
SAUH 

WI JlfBf 
~·J~.u ítGA 

Se buscó romper el esquema de pasividad que tiene un líquido en reposo. Lo llamativo de la ilustración 

es el movimiento ocasionado por una gota que cae y eren suaves ondas. El ambiente, que parece dado 

por una luz difusa, es deliciosamente fantasioso entre tonos cremas, azules y rosas. Los colores claros 

descubren los alrededores y sugieren lil'iwulad desca11.1·0 yj711ide: ...... /o.1· peí/idos como el 111wfil, el 

celeste y rosa sugieren s1u11·idad, .\·011 colores tranquili:.antes. 16 

Fraga11cia.1· base.1· co11ce/l/rada.1·: 

Se escogieron las orquídeas porque son flores exóticas, de clima cúlido, elegantes, fragantes, 

aterciopeladas y sexuales. Estas cm1.1'/r11ccio11es si111búlica.1· enji1ti:<111 lasjár111a.1· sex11alesfe111e11i11as. 11 

Tt1nto el tipo de flor como los colores. tienen que ver con el amor y la atracción que son connotaciones 

ampliamente asociadas con los perfumes. El fondo negro aumenta el cromatismo y acentúa Jos 

significados aquí descritos; además de darle un toque elegante, son colores and/ogos. 18 

16• ldem, pp. 20 
17 Key, Wilson, Seducción Subliminal, pp. 155 
111 • ldem, pp. 28 

1 



Tríptico 

Los originales fueron realizados en cartulinu kromecotc y el trazado en cyan, color que la fotomecúnica 

no registra. 

El original del tríptico es un 300% más grunde para conseguir una mejor calidad y facilitur su realiza

ción debido a la plantilla de colores a digitalizar. Para agilizur este puso, se fotocopió Ju plantilla, se 

retocó en el original mecánico y finalmente se colocó la tipografía. 

Soporte 

Parte interna del tríptico 
Soporte 

¡_,, 

Parte externa del tríptico 

r-..-=::m1 

LINEA ESPECIAL 

cÓ~OR 
SAUÜR 

Portada, contraportada y promesa de venta 

Camisa de irn.Jicaciorws 
tipografía en negro 
100% 

,-
Selección de color 

Camisa di.! indicaciones 

de suaje 
Selección de color 

tipografía en negro 
100% 

tipografia y pleca en 
negro 

letra en ijo 
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3.2.6 Originales mecánicos 
Los originales mecánicos fueron realizados en cartulina kromecote de 120 kg. La selección de color se 
llevó a cabo en un scanner cilíndrico pura todos los originales de ilustración. 

Cartel 

Soporte 

Camisa de indicaciones 

---+------Selección de color 

ti agrafia en negro 100% 

Letra «0» misma negativa da la cereza 

Tipografla en naranja 
T;----P..ntone Orenga 021 U 
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Tríptico 

Los originales fueron realizados en cartulina kromecote y el trazado en cyan, color que la fotomecánica 

no registra. 

El original del tríptico es un 300% más grande para conseguir una mejor calidad y facilitar su realiza

ción debido a la plantilla de colores a digitalizar. Para agilizar este paso, se fotocopió la plantilla, se 

retocó en el original mecánico y finalmente se colocó la tipografía. 

Soporte 

,~,-

Parte interna del tríptico 
Soporte 

,_, 

Parte externa del tríptico 

r---=-1 

cdp:m 
SAÚÜR 

Portada, contraportada y promesa de venta 

Canfr;a Je indicaciones 
tipografia en negro 
100% 

l~IJ ... 

Selección de color 

Camisa de indicaciones 

de suaje 
Selección de color 

tipografía en negro 
100% 

tipografia y pleca en 
negro 

letra en ifo 
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En la eluboración del originul mecánico del 

cutálogo, se utilizó el papel mandarina pura 

bloqueur las partes de selección de color, 

De los tres tipos de originales se presenrn 

una muestl'a que incluye dos de los más 

complejos. El tercer tipo contiene texto en 

negro. 

Para el índice, por la diagramación escogi

da, se hizo un bloque de papel mandarina y 

por consejo de los impresores sobre el pa

pel mandurina se marcó el área delimitada 

pura cada ilustración. Cada ilustración lle

va una mascarilla indicando sólo la zona de 

interés para el índice. No hay espacios blan

cos entre las ilustraciones. 
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Para la creación del original de las hojas 

de inicio de división, se enmascarilló con 

papel mandarina, dejando un rebase de 

l mm por lado en la ilustración (a suge

rencia de los impresores). 

De esta experiencia se concluye que en la 

escuela se proporcionan las bases para tra

bajar con la terminología y signos que uti

lizan los impresores, sin embargo en la 

práctica cada impresor tiene una forma de 

trabajo ya establecida que es importante 

tomar en cuenta y adaptarse a ello. Des

pués de todo ellos son los expertos y en 

lt1 práctica muchas veces se encuentran ca

minos mús cortos para llegar al mismo re

sultado. 

Camisa de indicaciones 

~-----.;r-----~r-----+---- tipograf/a en negro 100% 

1 



Conclusiones 
La ilustración a diferencia del dibujo y pintura tiene una función que es la de 

ampliar la información de un texto o reforzarla. 

El tipo de ilustración Utilizada pura la industria de los colorantes y saborizantes 

artificiales fue del tipo publicitaria. Se escogió este tipo de ilustración ya 

que considero que no es excluyente la fantasía en la industria sobre todo en 

este catálogo donde por su actividad nos refiere a la imaginación. 

El tratamiento visual provocó en el expectador fascinación ademús de que 

las técnicas escogidas fueron las ideales y su conjunción apoyó la textura y 

colorido deseados. Considero que cumplió su función de encabezado que se 

le asignó. 

La industria no sólo de los colorantes y saborizantes artificiales necesita de 

la aproximación del diseñador y comunicador grúficos, sobre todo en este 

momento en el que por tecnología ya no hay grandes distancias entre una 

compafiía y otra. Se necesita hacer más atractivo el producto mediante eti

quetas, carteles, catálogos. folletos llamativos para atraer al consumidor. 

Además necesita ampliar su mercado y con los soportes adecuados estar 

más cerca de sus clientes. 

El Tratado de Libre Comercio ha abierto las puertas de sus productos que 

combinado a la paridad del dólar resultan muy llamativos a empresas de 

otros países. 

Las necesidades detectadas por mi incursión en esta industria son muchas, 

desde mejorar el aspecto de su etiqueta, empaques, embalajes, señalización 

hasta el manual de identidad corporativa. La indusiria es un ámbito que no 

había sido explotado por nosotros y que requiere de sensibilización por am

bas partes, diseñador, comunicador gráfico y cliente para entender que la 

comunicación gráfica no es algo ajena a sus productos y que una buena 

comunicacion gnífíca aumentaría su presencia en el mercado. 
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El proyecto en sí, de todos los soportes disefiados me aportó gran experien

cia y me demostró dónde debo trabajar müs: en 1:1 elaboración de originales 

mecánicos y no sólo coordinar los negativos de selección de color, sino ve

rificar los de texto. Con la paquetería existente se ahorrnn pasos en el parado 

tipográfico y en la corrección de estilo. Además uno puede imprimir cuantas 

veces sea necesario y realmente tener un d11111111ie más cercano a la realidad. 

Ahora con la paquetería de disefio puru diagrnmación los problemas que 

tuvieron los originales y el tiempo de realización, serían completamente 

diferentes. La paqueterÍll es una herramienta müs pero el conocerla y suber

Ju utilizar no significa el tener Jos conocimientos pura resolver los proble

mas de comunicación. 

El trabajo elaborado en cuanto a la ilustración aún tiene vigencia debido al 

tratamiento visual realizado y al manejo del color, debido al grado de 

iconicidad de las ilustraciones. 

La comunicación gráfica resuelve problemas específicos de una forma efec

tiva respondiendo a las necesidades de clientes y usuarios, mediante una 

buena metodología. La metodología nos permite tener una línea de investi

gación y actividades a realizar, para obtener un resultado satisfactorio. 

Los duefios de Ja compafiía se acercaron a la comunicación gráfica y com

prendieron la importancia que esta tiene. A raíz de esto, empezaron a intere

sarse en el diseño de sus etiquetas y soportes. 

En este proyecto conjunté mis conocimientos teóricos de varias áreas de la 

comunicación gráfica y lo más valioso es que fundamenté las soluciones 

propuestas. Es necesario transmitir al cliente que pueden ser intuitivos y 

tener imaginación en cuanto al diseño pero que nunca podrán sustituir a un 

comunicador o diseñador gráfico en su tarea. 

«Aquel que tiene imaginación 

pero carece de conocimientos tiene alas, pero no tiene pies» 

J. Joubert 
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