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El desarrollo del proyecto es lo eloboroci6n del lugar yo cuento con un público definido. Dentro 

diseño que confonno la presentaci6n del listado de del planteamiento de comunicaci6n que se 

platillos que se expenden en el Restaurante El establece entre emisor (El Restaurante) yel 

Fogoncito. A este formato de listado le denomina receptor (El Comensal) existen varios fonnas. Una 

menú. de ellas seña de representaci6n directa, con un 

canal personal (El mesero), en donde este funge 

Este producto de acuerdo a sus caracteñsticas como representante del lugar y dispuesto a ofrecer 

intñnsecas pretende satisfacer las necesidades de sus servicios. la siguiente y que es la nos compete 

orden visual. Con estas necesidades nos referimos es una comunicaci6n indirecta y que es cuando 

al aspecto gr6fico en que deben ser dados a que se ejerce el medio de comunicaci6n visual 

conocer la gama de platillos que el lugar ofrece y elementol de un Restaurante, lo constituye un 

que pone a la disposici6n de los comensales. menú. 

El lugar al que estaró expuesto nuestro producto Los mensajes que se emiten por medio de este 

tiene un car6cter interno, es decir, al interior del canal son diversos. En principio, es la personalidad 

lugar. Y con ello el usuario sería toda persona que del Restaurante, significa la oportunidad de ver 

ingresa al lugar con el objetivo primero de desde otro punto de vista la expresi6n misma del 

satisfacer su hambre. No se hace una precisi6n en lugar, el carócter social que este representa. Es 

cuanto a grupo específico, porque de antemano, el entonces, que significa un apoyo de comunicación 



visual que su valor se traduce en un factor de 

venta. 

Pero ademós podemos ubicar su cualidad de 

comunicación en cuanto a que muestra los 

servicios o productos que se ofrecen referentes a 

un aspecto informativo e inductivo. La cuestión de 

inducción se plasma en brindar visualmente la 

opción de sugerir entre un platillo u otro. A la vez 

que se informa el valor monetario que significa el 

producto. 
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El Restaurante El Fogoncito requiere la elaboración 

de un menú, dicha concepción aparece de la 

necesidad de asumir al comensal camo individuo 

que forma parte fundamental en la existencia de 

un restaurante. La capacidad de elección y de 

comunicación que como individuos tienen, merece 

prestarle atención al mensaje visual que se les estó 

emitiendo. En aras de llevar a cabo tal acción, 

debe crearse un producto que posibilite las 

condiciones de interacción entre los productos 

ofertados y el consumidor del mensaje, que por 

ende se traduce en el consumo de los mismos. 



En especies animales como en los primates 

(mamíferos placentarios con el dedo pulgar 

oponible ya sea en las dos 8ldremiclades 

superiores o en las cuatro, también pueden recibir 

el término de monos) la evolución física, social, y 

antropológica que non tenido en cuanto a sus 

manifestaciones de comunicación, puede dar pie a 

considerarse como eslabón importante en lo que 

se refiere a la comunicación humana. Esta 

determinación de vínculo la hace manifiesto 

Desmond Morris(l) en su libro El Mono Desnudo, 

al señalar aspedos evolutivos que conciernen a la 

especie numano como en la de los monos. Los 

perirones de conduda utilizados en los primeries 

revelan un constante ejercicio de tronsmisión de 

información entre sí. Para ello utilizan gestos, 

poses, miradas gritos, así como el uso del contacto 

físico. 

Estas manifestaciones ya sean corporales, 

gestuales o en las que emiten cualquier tipo de 

sonido, pueden considerarse como emisiones de 

mensajes. Por ejemplo, las emisiones de sonido se 

traducen en llamadas de alerta o de peligro, que 

dependiendo de la intensidad en el grito que 

ejercen, estón expresando un peligro. El acicalarse 

"r· • 

por ejemplo, también es una señal de 

comunicación en este caso de manera positiva 

expresa un sentimiento preciso de interacción 

entre sus individuos. 
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Esta forma de comunicarse de los primates, 

aunque muestra un posible origen del lenguaje 

que utiliza el ser numano, observa limitaciones a 

ese respecto. Nos estaríamos refiriendo a aspedos 

tales como el que cado llamado de aullido o grito 

sostiene un sólo y único significado. Ademós, hay 

que tomar en cuenta la incapacidad de este tipo 

de animales para la combinación de expresiones 

para generar nuevos significados a partir de 

sonidos elementales. 

De hecho, con monos adiestrados o criados en 

constante contado con el humano, se han 

efectuado experimentos satisfadorios en cuanto la 

adquisición de un nivel de comunicación mucno 

mós complejo. Sin embargo, la incapacidad de 

expresarse por medio del habla tal como la 

conocemos en el nombre, puede radicar en 

importantes diferencias tanto de volumen como de 

desarrollo cerebral. 



El lenguaje humano supone un sistema de 

comunicación mucho mós complejo con respecto a 

otro especie animal. la combinación de sonidos 

puede adoptarse para e><presar un sinnúmera de 

mensajes. "la asociación entre una secuencia 

significativa de sonidos y lo que quiere decir es 

algo puramente convencional en el lenguaje 

humano.' (2). Esta capacidad de utilizar símbolos 

vocales del referente al que se este señalando en 

un momento determinado, y el poder evocar o un 

objeto que físicamente se encuentre ausente, es 

una capacidad casi exclusivo del género humano. 

Otra característica distintivo entre el primate y el 

ser humano, es que la comunicación en el ser 

humano no se limita a acciones mediatos, el 

humano revive emociones, los analizo, se permite 

cuestionar su entamo, tiene uno historio de su 

especie que puede conocer, son experiencias que 

puede corregir, ademós de tener los aptitudes 

físicas necesarias de crear no sólo un lenguaje de 

comunicación. 

Aspedos de evolución cultural y biológica son s610 

parte de un procesa paulatino y extensa que le 

han permitido al hombre comunicarse por medio 

del lenguaje humano. 

Es posible concebir al acto de comunicar como una 

acci6n exclusiva del género humano. Sin embargo, 

observamos en los animales, estructuras sociales 

que se encuentran vinculadas por elementos yo 

seo de jerarquía o de se)(o. Estos determinaciones 

son gestadas desde el momento en que se han 

establecido rangos especificas y que el resto del 
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grupo lo asume, y en principio lo sabe. los formas 

de creación de niveles dentro de sus escalas 

sociales, dependen no sólo de los caraderísticas 

precisas en cado una de las especies, sino también 

de las condiciones en las que habiten y de su 

desarrollo de comunidades que como individuas 

integran y el papel social que asumen dentro de 

sus grupos. 

En todos los especies animales, entonces, la 

interacción depende de un grupo de señales por 

medio de los cuales intercambian información. los 

sentidas por los cuales son transmitidas estos 

señales, estón vinculadas específicamente al medio 

en que se desenvuelvan, o sus propias 

Hg. 1.1 Modelo de comportamie11lo social, 
observado en los monos. 

característicos físicos, a la distancio entre un 

individuo u otro, o los movimientos corporales, al 

tipo y entonación del sonido que puedan emitir, 

todos estos elementos son determinantes como 

componentes de comunicación social en una 

estrudura animal concreta. (Fig. J. J) 
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Lo interesante aquí es el hecho de que si tomamos transformar su comportamiento y su alimentación, 

en cuenta la teorla de Darwin respecto a que el separóndolo del resto de los animales. 

hombre desciende del mono, tendrlamos que 

considerar entonces la posibilidad de que no sólo 

el mono posea aún hoy día la capacidad de 

comunicarse. De hecho los primeros hombres 

debieron haber establecido niveles de 

comunicación utilizando símbolos vocales para 

designar tado un mundo de objetos, acciones y 

emociones sin nombre. Cada etapa de la 

evolución del hombre contempla modificaciones 

desde el ómbito alimenticio hasta el ómbito social, 

lo que repercute en que la comunicación sea cada 

vaz mós compleja. 

Si recordamos la constitución flsica del primate, en 

un principio, le permitía abastecerse de alimentos 

que recogía de los órboles, digamos que las 

distancias para obtener su comida eran cortas y na 

eJtigian mayor esfuerzo, eJtistía una abundancia 

relativa. En este momento, ya estamos hablando 

de que se forman comunidades, raramente es visto 

que se aísle un individuo del grupa, ya que para 

que tenga una validez social, la eJtistencia requiere 

del reconocimiento de los otros. 

En el siguiente paso evolutivo, observamos que 

parte importante para que se haya efectuado un 

cambio benéfico con respecto a sus rivales 

animales fueron la capacidad cerebral, el obtener 

erguir su cuerpo, hacer de las extremidades 

inferiores capaces de desplazarse por tierra, y el 

hacer uso de las manos para manipular objetos y 

sostener armas, su constitución física y de 

colaboración, en este momento le forzó 

Estamos de acuerdo que para que todos estos 

cambios tuvieran cabida se requirió no sólo 

muchísimo tiempo, sino que las cuestiones 

biológicas fueron determinantes en este desarrollo 

y aquí la naturaleza juega un papel rotundo. 

Al irse dando estas modificaciones físicas y 

presentóndose situaciones de conducta social, el 

mono cazador como lo describe Morris tuvo que 

ver aumentado su impulso de comunicación y de 

cooperación con sus compañeros. 'Los e><presiones 

faciales y la vocalización tenían que hacerse mós 

complicadas' (3), y es gracias a la presencia de 

estos elementos que la supervivencia no se vea 

mermada. 

Es entonces que, para entender el concepto de 

comunicación como lo concibe la sociedad 

humana, debimos hacer un acercamiento al origen 

de cómo el ser humano ha generado una serie de 

convenciones que le permiten hacer y ser parte de 

una sociedad, prevaleciendo por encima de 

cualquier otra especie animal. 

"La comunicación es el acto de transmitir 

información que influye la conducta de otro 

organismo'(4) 

'Comunicación es el acto de relación entre dos o 
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más sujetos, mediante el cual se evoca un un registro sea visual, auditivo u otro del entamo 

significado en común'(5) en que vivimos. 

'Comunicación es el proceso en el cual se Según el propósito implícito o no del mensaje que 

transmiten significados de uno persono o otra, es o es transmitido, es que lo comunicación tiene uno 

lo vez fundamental y vital'. (6) orientación, refiriéndonos entonces o lo intención 

del emisor en relación con los efedos esperados 

Comunicor significo dar a conocer un contenido por 

medio de un lenguo;e e"presivo, es un acto social 

que no siempre se e;erce de manera consciente y 

sirve para poder interactuar como individuo 01 

interior de uno sociedad ya sea lo familia, grupos, 

comunidad, cumpliendo un rol específico. 

La comunicación independientemente de los fines 

que persiga, debe contener la participación de por 

lo menos un individuo que de respuesto o un 

mensaje emitido. 

Así mismo comunicar implico el hecho de 

compartir un mensaje, de manifestarse hacia sí 

mismo, hacia los demás, es una transmisión de 

información, que responde, como ya vimos, a 

formar parte de un mecanismo social concerniente 

o cualquier actividad que desempeñe el individuo. 

A su vez obtiene el sar beneficiado y 

correspondido en cuanto a lo que lo información 

que transmito se refiere. 

Hablábamos dal término información, todo lo que 

01 individuo rodeo le informo, le dice algo. Es decir 

tiene un mensaje para ser captado. Muchos de los 

veces obtenemos información, que lo 

reconozcamos o no como tal, eJ<iste y puede que 

no la asumamos de manero consciente, pero eJ<iste 

en el receptor, en uno comunicación lineal 

(Fig.l.l.l), tendríamos lo siguiente: 

@O'!o:ro{l<l!ld@:ro~ <!le !1lJ i1:@lVl:WITilO~<l!l~O®1Til 

<1':@:J'irowlTilo(<l!l~5@1Til IlTiljwlTil{l6_. Impona uno orden y 

debe ser acotada. 

<1':@1lW'l':rn1(<l!l~o®:rn L'llG:r5W<l!lS5"\1llll. Se oculto el objetivo 

detrás de un fador emocional 

conocimientos. 

<1:®1lW'l':rnI(<l!l~5á:rn 61Til~@iWi3lJ{l5"\1<l!l. Se puede presumir 

que se encuentra en todos los formas de 

comunicación. 

<1:®1lW'l':rnOC<l!lcO@1Til !fI1GlTilllDll5<t<!>ll)Dv<l!l. Reconoce aquello 

que se transmite. 

El objetivo de lo comunicación se cumple cuando 

el sujeto que emite el mensaje persuade, hacia su 



interés o conveniencia, provocando una respuesta 

por parte del receptor. Cuando comunicamos algo, 

no sólo es el hecho de elderiorizar parte de 

nuestro pensamiento, de nuestro sentir. Es obtener 

una respuesta mediata o no del individuo o grupo 

al que nos estemos dirigiendo. 

Cuando alguien comunica algo a alguien esta 

ejerciendo su capacidad e>tpresiva y de raciocinio, 

su modo de pensar, su ideología, su cultura. En un 

primer momento, el individuo que comunica 

permite que su persona deje constancia de sí 

misma. Mós adelante veremos el proceso que 

implica el oda de comunicar. Por el momento 
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tiene que ser capaz de emitir sonidos, de índole 

gramatical (el discurso tiene que poseer una 

estrudura) y de índole semóntica (es im

prescindible que la mente pueda entender lo que 

se habla. 

Si se comparten los códigos y se utilizan los 

mismos sistemas de signos, hay mayor semejanza 

entre los dos significados pora el mensaje. 

Si se considera la comunicación como acción 

respecto al individuo con su entamo social debe 

tenerse en cuenta tres aspedos: 

podemos considerar al menos los siguientes tipos o Se percata de la realidad hacia su elderior 

de comunicación por medio de las que el individuo o Ubica su posición dentro de la sociedad 

manifiesta un mensaje detenninado: o Asume roles y valores para obtener una 

integración social 

o Escrita 

o Visual 

o 

o 

o 

Oral 

Gesticular 

De tacto 

o Auditiva 

o Consigo mismo 

o De grupo 

Para que la comunicación ocurra de manera 

efediva, y la persona a quien es dirigido lo 

infonnación comprenda lo que significa el 

mensaje, es necesario crear el mensaje con signos 

orales y/o escritos, esto es lo que constituiría el 

lenguaje. Para que haya lenguaje se requieren 

ciertos fadores: de índole fisiológica (el organismo 

Aunque el teórico de la comunicación rechace la 

posibilidad de que el procesa este constituido por 

elementos aislados. para poder hacer uso de una 

manera satisfactoria, debe descomponerse en 

cada una de sus partes, para así estudiar su 

funcionamiento y comprender el papel que cada 

uno ejerce. Esta capacidad de comprensión brinda 

la posibilidad de plantear cualquier mensaje con 

fundamentos e intenciones mejor definidas. 

Aunque para este estudio sean analizados de 

manera separada, esa no indica que siempre lo 

sean, vamos a ver que cada uno tiene un efecto 

con respecto al otro y que surge una interrelación. 
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Como proceso bósico de comunicación ubicaremos código, al receptor le hace folta un decodificador 

las tres partes intrínsecas del mensaje, que en este para retraducir y darle la correcta interpretación al 

caso lo constituyen: ,"O ,"G'ilI5s@~, ,"O Im"'¡ros~¡.., l! ,"O mensaje. 

~"'(Gl~~@~. y haciendo hincapié, debemos entender 

que una de las tres partes, antes mencionadas, 

cumple una función específica con respecto a las 

otras. Imaginemos por un momento lo que 

sucedería si alteramos este proceso, al el<cluir a 

una de las partes. Por ejemplo, tenemos nosotros 

como receptor una el<periencia reciente que nos ha 

impactado en Bl<Iremo, el mensaje, pero no 

tenemos alguien a quien hacer participe, el 

receptor, nuestro proceso de comunicación tan 

simple, tan bósico y tan cotidiano, en este caso no 

estó siendo llevado a cabo como tal. 

r<1l'iI'J!S@~ 

En términos psicológicos, trata de producir un 

estímulo. Si la comunicación tiene lugar, el 

receptor responde a dicho estímulo; si no 

responde, la comunicación no ha ocurrido. Es un 

procedimiento tan simple de estímulo- respuesta. 

El emisor puede ser una persona o grupo de 

personas con un objetivo y una razón para 

ponerse en comunicación. Una vez manifestado el 

emisor, con sus ideas, necesidades, intenciones o 

información por el cual comunicarse es necesario 

hacer uso del lenguaje. 

Así como el emisor necesita un encodificador para 

traducir sus propósitos de mensajes, mediante un 

L1IlGl¡roS~~Gl 

·Praducto físico verdadero del emisor 

encodificador". (7). Puede en algún momento 

pensarse que el mensaje que se emite es captado 

por una masa genérica de individuos que no 

tienen relación entre sí. Por el contrario, el 

contacto del individuo con el medio se lleva a cabo 

de manera afín pero como entes que se relacionan 

con sus respectivos medios sociales, creando 

respuestas unilaterales entre sí. 

Al hacer mención del mensaje debe tenerse en 

cuenta que la información que se esta emitiendo 

contempla al menos tres aspectos a desarrollar, 

que serían código, contenido y forma. Se le 

denomina también como discurso. 

La transmisión del mensaje es llevado a cabo por 

medio de una señal que constituye la forma física 

de un mensaje tales como: ondas de sonido en el 

aire, ondas de luz, impulsos eléctricos, etc. 

La voz humana es un medio: la tecnología de la 

radiodifusión es lo que constituye el medio de la 

radio. 

Las prapiedades tecnológicas o físicas de un medio 

estón determinadas por la naturaleza del canal o 



canales disponibles para su uso y determinan la 

magnitud de códigos que pueda transmitir. 

Entendemos como canal a un portador de 

mensajes, o sea un conducto. En el ómbito de la 

comunicación pueden observarse tres significados: 

formas de encodificar y decodificar mensajes, 

vehículos de mensajes y medio de transporte. Al 

comunicar, la fuente tiene la opción de elegir un 

canal en vez de otro, y tal elección va a depender 

de lo que se puede conseguir al utilizar dicho 

vehículo de transporte del mensaje. Según el 

medio que sea utilizado tiene un valor económico 

que debe tomarse en cuenta al momento de su 

elección. Y sin dejar, por su puesto, el motivo 

preferente que la fuente asuma. En cuestiones de 

la comunicación publicitaria es importante 

seleccionar un canal que tenga un nivel de 

recepción de audiencia que corresponda a sus 

posibles necesidades de comunicación. 

Los medios se dividen en tres categorías 

principales: 

l\Ile«!!@s ~~~S~I1\:~O<tlJ~1OO 

Exigen la presencia del comunicador, puesto que 

es el medio; estón restringidos al aquí y ahora, 

producen ados de comunicación. 

ll!,~~!cs 1I'~~II'~S~trn~<tlJ~O~@S 

Utilizan convenciones culturales y estéticas son 

representativos, producen obras de comunicación 

(Libros, folletos, etc.). 

rule«!ios U1ro~~<6lI1\:O~®S 

La principal diferencia entre los medios de 
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representativos y los mecónicos reside en que este 

utiliza canales creados por la ingeniería, estón 

sujetos a mayores 8lIigencias tecnológicas. 

1.'l~~~~@7 

Puede ser también considerado como emisor o 

fuente. De igual forma que el recep10r posee 

capacidades comunicativas. Si el receptor no posee 

la habilidad de escuchar, de leer y de pensar, no 

estaró habilitado para interpretar el mensaje que 

le ha sido emitido. Tiene también actitudes no sólo 

respecto así mismo, sino que las tendró hacia el 

mensaje y la fuente. A nivel de conocimiento, si 

éste carece del conocimiento pleno del código en 

el que le esta proporcionando el mensaje no podró 

tener acceso a dicha información. 

Las decisiones que toma la fuente de 

comunicación al estructurar y elaborar de manera 

selectiva los códigos y el contenido, determina la 

forma del mensaje. 

El receptor que recibe un mensaje debe 

descodificarlo, es decir reconstruir su sentido a 

partir de signos y símbolos. 

Tenemos también otros foctores que dentro del 

proceso pudieran alterar el cumplimiento de 

nuestro mensaje a comunicar. EJásten por lo menos 

cuatro distintas circunstancias por parte del emisor 

que pueden aumentar o disminuir la fidelidad del 

mensaje emitido: 

lXl<tlJfIl¡500~<tlJcl~s ~@U1roIl.DI1\:!~<tlJ~5~<tlJS 

Tenemos cinco habilidades a considerar: las dos 



primaras son ancodificadoros (pertenacientes al 

emisor) y refiaren el hablar y al escribir. las dos 

siguiantes sarlan da caráctar decodificador (se 

refiera al raceptor) y la confiera la habilidad de 

leer y escuchar. Y por último, la refle><ión o al 

pensamiento qua cubrirla tanto la función dal 

emisor como la del raceptor. 

Bl~iN~as 

Puade afectar la forma en que se comunica. Y son 

tres tipos da actitudas: hacia sí mismo, hacia el 

tamo, y/o hacia al receptor, se puede hablar aquí 

de una comunicación no verbal. 

[;\jo,7aO <i1a ~@Q'i@~~1iltiaL'ü~@. 

El grado de conocimianto que posee el emisor con 

respecto al tema qua se trata habrá da afectar la 

fidelidad dal mensaje. No se puade comunicar lo 

que no se saba ni de lo que no se tiana un pleno 

entendimiento como receptor; es importanta que 

se compartan referentes idénticos. 

~oO s@~I~O 

Se contemplan en aste rubro sus habilidades 

comunicativas, sus conocimientos, osr como su 

ubicación dentro de la sociedad, sus creencias 

culturales, sus expectativas y la interacción con 

respecto al contaltto en el que se encuentre. Con 

objeto de focilitar la comprensión de lo 'no verbal', 

presentaremos ahora las caraderlstico:s del código 

verbal, de las palabras para ir definiendo las 

diferencias y/o similitudes. 

Las palabras son símbolos, compuestos par signos, 

por ejemplo las letras; es decir, objetos que 
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representan una realidad que no son la cosa, 

fanómeno o acción a la que se refieren, pero que 

permiten que las evoquemos mentalmente, y la 

imagen que tenemos del objeto, acción o 

fenómeno surja en nuestra mente. 

las palabras ejecutan actos, es decir, no hablan de 

ellos nada más, sino que forman parte de ellos. 

I"or ejemplo, en una boda el 'si acepto' forma 

parte da la ceremonia e implica el compromiso 

que S3 adquiere. De igual manera el maldecir 

cuando estamos enojados o prometer o apostar. 

Una función más es la de evocar emociones; 

gracias a ella es foctible 'vibrar" con un poema, 

llorar al leer una tragedia, etc. En otras palabras, 

empatizar con un mensaje escrito; se excluyen los 

mensajes orales pues hay algunos elementos 

vocales que también permiten evocar emociones y 

que no son las palabras. 

Además aunque no sea su función estrictamente 

hablando las palabras afectan nuestra percapción 

y, por lo tanto recrean y condicionan nuestra 

realidad. En parte esto se debe a que las palabras 

son finitas, limitadas en forma, tamaño y escritura; 

no contamos con todo el repertorio que nos 

gustarla al describir el amor, por ejemplo. 

Pera tambián la determinan por el emplao y la 

tendencia que se les dé. I"or ejemplo el español 

tiene una tendencia hacia la supervaloración de lo 

masculino, lo que se nota, por mencionar algo, en 

que al generalizar se usa el masculino y decimos 

"los niños' cuando dentro del grupo al que nos 
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estemos refiriendo se encuentren niñas y lo mismo diferentes en cada individuo, las interpretaciones 

ocurre en el caso de los adultos, suele suceder que son variables y el valor moral, social, o 

en un grupo enteramente femenino hayo uno simplemente connotaciones que le son conferidas, 

referencia al Unosotros' y no al nosotras, esta corresponden a referentes personales. 

tendencia social tiene su origen en aspectos socio-

culturales muy marcados, sin ir más lejos, como 

por ejemplo lo sociedad merucana. 

los palabras también sirven para reducir la 

incertidumbre, ya que pueden nombrar hechos y 

datos concretos dentro de marcos ambiguos. A 

través de ellos podemos ""Presar, nombrar: 

sentimientos, emociones, juicios, opiniones, 

actitudes, ""Pedativas, acciones presentes, 

pasadas o futuros etc., hacen concreto lo 

abstracto. 

Gracias a lo anterior, las palabras promueven el 

contado humano; al conocer, al hacer tangible lo 

abstracto, es posible empatizar. Se puede saber lo 

que siente otro; si nos dice 'estoy angustiado' se 

sabe lo que es vivir en ese estado porque se 

comparte el referente de convencionalismos como 

éste; en cambio, si 5610 percibimos sudoración fría, 

el gesto afligido y el nerviosismo, todas estas 

manifestaciones físicas pueden ser atribuidas o un 

malestar físico, o indistintos emociones. 

De algún modo u otro, estos determinaciones de 

comunicación corresponden a uno contaJ<lua

lizoción bien definida en un ámbito social 

específico. Como abordaremos en un capítulo 

posterior, el entendimiento que se tenga con 

respedo a un mensaje dado en un grupo social, a 

una palabra evocado, poseen características 

Al hablar de comunicación no verbal se hace 

referencia a lo serie de códigos y signos aislados 

que se utilizan para comunicarse pero que no son 

los símbolos verbales, orales o escritos. En este 

sentido ha existido una confusión de términos, ya 

que bajo este concepto se englobo todo lo que no 

son los palabras escritos u orales, pero existen 

palabras gestuales, símbolos corporales que 

estrictamente hablando son eso, palabras y por lo 

tonto comunicación verbal; sin embargo, por lo 

costumbre, se toman como airo tipo de signos y 

son ahora de lo no verbal. Este es el coso del 

código de los sordomudos, o de algunos 

movimientos de los rituales religiosos que 

mantienen uno gramática y semántica muy clara y 

susceptible de análisis semiológico como cualquier 

otro escrito. 

Diseñar es un proceso de comunicación visual, que 

tiene como fin resolver de manera gráfico uno 

comunicación específica. No se diseña a partir de la 

nada. Ni se descubre el hilo negro. Lo que sí es 

cierlo, es que el diseñar debe cumplir antes que 

nada, una función de comunicación, que es resuelta 

de forma grófica. Al igual que la comunicación, el 

diseño emplea signos convencionales de imagen y 



codo elemento gr6fico debe responder o uno 

exigencia espacífico del mensaje armonizando cado 

uno de ellos. 

El concepto de Diseño Grófico, ha perdido ante lo 

sociedad el volar comunicacionol que realmente 

significo. El mito de que diseñar 'es sólo buen 

gusto', conllevo uno serie de aberraciones no sólo 

conceptuales, sino de cultura. Diseñar es conocer y 

hacer uso de lo t¡¡¡orío. 

El oda de diseñar vislumbra un ospedo de 

creación que en el campa visual prepondera lo 

necesidad de satis~cer necesidades de coróder 

grófico y no sólo de aspecto referente 01 campo de 

lo comunicación. 

Lo creación humano plasmada en diversos áreas 

de importancia social valida la capacidad del ser y 

no sólo por el hecho tan mecánico de ser. A lo 

largo de nuestro desarrollo físico, social y cultural 

hemos visto la posibilidad que posee el hombre 

para enriquecer de manera gráfica el grado de 

exteriorizar sus fonnas de comunicación no sólo 

de manara verbal, corporal o gestual. Tendríamos 

entonces, que el diseño gráfico es una forma 

alterna de expresión que cumple una función 

social, en primera instancia. 

Esta acción creadora no es gestada a partir de la 

nada. Por el contrario, entendemos que de 

antemano debe haberse establecido una 

necesidad de comunicar, informar, persuadir, 

vender, etc. Y que a partir de esta necesidad el 

cómo sea resuelta dará cabida a una serie de 

alternativas posibles, y sólo una de ellas seró la 

que brinde la solución lo más certera a la 

problemática qua se haya planteado al inicio dal 

cuestionamianto. 
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Parte de los elementos utilizados para la 

realización satisfactoria están implícitos en aquél 

individuo que pretende diseñar. Para responder a 

las necesidades el individuo hace uso de su 

conocimiento, de su imaginación, habilidades 

experiencia y de su cultura. Por otro lado, debe 

adecuarse a circunstancias externas a él, y que 

pueden significarle tropiezos o dificultades a la 

hora de diseñar. Cabe señalar en este rubro que, 

el individuo trae consigo toda una carga de orden 

espiritual y emocional, es un ser humano que 

posee los defectos y virtudes de cualquier otro, y 

por ello, sus habilidades creativos pueden o no 

verse afectadas, ya más bien diría inAuenciadas. 

Con esto no queremos generalizar el hecho de que 

un diseñador, en todos y cada uno de sus trabajos 

tenga que manejar un mismo género o con 

determinadas constantes gróficas. No. Cada 

diseñador posoo un estilo, y por ende un modo do 

resolver gráficamente, que su ideología, religión, 

educación, aunque formen porte de él, la 

responsiva que tiene a su cargo es brindar una 

solución lo más objetivo y funcional que todos los 

elementos antes mencionados le permitan. 

En el diseño grófico las necesidades humanas ni 

siempre son las mismas, ni siempre tienen el 

mismo valor. Existen dos tipos de desarrollo del 

diseño completamente diferenciables: el funcional 

y el expresivo El rol que cumple cada uno de los 



aspectos antes mencionados varía en cuanto al 

grado de manejo que sea aplicado en cada uno de 

los diseños, pero pOse3n una importante 

relevancia, y dependeró d,,1 fin qu" p"rsiga 

nuestro diseño para determinar el valor que 

tendrón en el mismo. 

La funci6n se refiere a los requerimientos precisos 

que el diseño debe cumplir para que éste sea 

realmente eficaz. los requerimientos son únicos en 

cada diseño, estos disposiciones estón 

determinadas no sólo por el diseñador en sí, 

existen restricciones por parte del que solicita el 

diseño, limitaciones de cualquier indole que deban 

estar contempladas en el inicio del proceso de 

diseñar, de lo contrario, la finalidad o uso de 

nuestro producto diseñado carecería de soporte, y 

lo principol, no sería funcional. 

101 aspecto expresivo encuentra su mayor interés en 

el desarrollo de elementos más bien estáticos o de 

presencia; en e!ómbito publicitario, estaríamos 

aludiendo al efecto de impacto que crea nuestro 

diseño. Para poder hacer uso o provocar 01 efecto 

requerido, necesitamos comprender que coda 

elemento gráfico que se utilice tiene uno 

resonancio en nuestro receptor, con caraelerísticas 

bien definidas. Y de acuerda a los requerimientos 

de funcionalidad, los elementos gróficos deben ser 

seleccionados y posteriormente evaluados con lo 

finalidad de visualizar un posible resultado 

expresivo, creando osi un sustento emocional. 

El diseño gráfico, o diferencio de otras óreas de 

creación, observa una disimilitud muy importante, 
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quiz6 demasiado obvio, pero es conveniente 

mencionarla. La condición de ser físicamente plana 

establece un tipo de relaci6n visual, el ser 

bidimensional. Sin embargo, esto no implica qua 

todo diseño tango que ser plano, los afectos 

visuales puedan no s610 ofrecer la ilusión de 

profundidad, también da movimiento. Esta tipo de 

'afectos' son meramente falsos, ni el objeto tiene 

m6s planos, ni se estó en actividad, pero pueden 

utilizarse como recursos visuales que, reiteramos 

dependiendo de la finalidad, pueden ejercer cierta 

reacción en el individuo que le observe. 

La actividad proyectual de la comunicaci6n visual, 

Diseño Gráfico, se ha presentada o lo larga de 

mós de dos milenios en las sociedades de! mundo 

anhelando e! claro objetivo de persuasión de una 

sociedad en la cual se encuentra inmerso dicha 

actividad sirviéndose para ello del daminio 

tecnológico y los dimensiones y complejidades de 

sus respactivos receptores. 

Mientras que en un principio la información 

determin6 la base de sus inicios, se terminó pOr 

brindarle mayor importancia 01 medio por el cual 

la informaci6n era transmitida, cabe señalar que 

se considera un error el pensar al medio como 

inicio causonte del flujo de la informaci6n. 

La utilidad del diseñador gráfico dentro de lo 

industria de la informaci6n es un hecho reciente. Si 

bien, el diseñador gráfico es considerado como 



poseedor de uno habilidad grófica en la propuestas gróficas deban estar sustentadas en un 

elaboración de mensajes objetivos, la verdad es orden de ~ipo funcional y estético. 

que debe ~ener la plena conciencia del papel 

social que ejerce dentro del ómbito de la Muchas veces el diseñador grófico crea que su 

comunicación, sin e><cluir la necesidad que tiene de labor es única, qua sin él el mundo de imógenes 

apoyar el aspecto grófico con el escrito. qua nas envuelve an una sociadad tan cosmopolita 

como la nuestra, no 3Jlistiría. Se siente dueño de 

Coba mencionar que la saciedad en que la que 

nos desenvolvemos dista de tener el hóbito de la 

lactul'Q, y por lo tc;mto, le es mós fócil digerir \Jn 

mensaje visl,lcd con el mrnimo de ~e~o gue ~o 

le ",ruja. Es por ello relevan~e la importancia de 

aquello que se comunica contenga un alto grado 

da información grófica, que refuerce el 

entendimiento del mensaje de una forma 

coherente, clara y en cierta forma contundente. 

esa mundo, le partenece. Tan no es osi, que 

también él posea un vínculo hacia el eJllerior, hacia 

la sociedad. IJega a r;er ell'lllisor de alguno~ de 

los m\Jcho~ mensaj<\ls gróficos a los gU<\ltenemos 

acceso, como captador de todas esas imógenes, 

que puede observar, analizar y por que no a 

re~omar, as decir, se vuetve a sí mismo un 

consumidor. 

La tarea que realiza, no es una labor aislada, es 

un trabajo de equipo, que desde la misma 

institución académica nos meten a cucharadas .. 1 

trabajar en conjunto. La realidad es que ya sea por 

falta de acoplamiento, ya sea por apatía, ya sea 

1QlGijñ¡o¡!~!@:l'il 01G O<m ~<m1Vc¡)(,I'QJ por tiempo, elc., nos encerramos en nosotros 

Esta carrera, a diferencia de las de orden mismos y no permitimos ideas que algunas veces 

administrativo, medico o social, tiene sus no concuerdan con las nuestras. El mundo real 

fundamentos en el órea grófica. Se pretende la e><ige una labor de equipo, sabar sugerir es 

formación de profesionales del manejo de la nuestra función, sabar defender nuestro trabajo 

imagen y sabre todo la creación de una conciencia con fundamentos cognoscitivos sólidos deba 

que implicCl ante todo un compromiso social. respaldar todos y cada uno de los mensajes que 

tengamos a bien emitir. 

la sociedad, hoy día, I'dvierte una. necesidad de 

COmunicación visual, qU<¡l el diseñador d<¡lba tomar Un desarrOllo visual bien esI""ctul'Qdo estimula en 

como propia en un sentido, y social por otro. Debe nuestro consumidor potencial un impacto visual, 

ser capaz de emitir mensajes visuales de la emocional y/o racional, no importando el objetivo 

manera mós correcta posible, llegando al público del mensaje que estemos emitiendo en un 

que se requiere y tomando en cuenta que sus momento dado. 



En la Escuela Nacional de Mes ?Iásticas eran 

impartidas anteriormente dos licenciaturas con al 

objetivo de formar profesionistas capacas de 

satisfacer las necesidadas gráficas que la socíadad 

meiga. Las dos licenciaturas a los que me refiero 

eran Diseño Gráfico y Comunicación Gráfica, las 

características an cuanto a su finalidad aran muy 

parecidas, trensmmr mensajes de manara gráfica, 

cubriendo aspectos de funcionalidad y de estétiC!l y 

en donde el desarrollo la~ral de los egresados de 

(1mbas carr,,!ras ara de igual forma similar. Hc;>y día 

se ha generado una conjunción creando la 
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de imágenes así como los aspactos de significaci6n 

(conceptualización, lectura e inlemJpci6n) de las 

mismas, aplicando el análisis y/o síntesis así como 

la proyección de infurmación, codificándola en el 

lenguaje visual y lo audiovisual a fin de aplicarlo 

en los vehículos de comunicoción visual de: 

1.'20~~=:r.~@~I@7il: 

Paro hacer clara y evi!!enle le¡ asencie¡ del mensaíe 

como en 1(1 ilustración científi~!I, c¡¡1 m(1terial 

didáctico en los folletos instructivos. 

licenciatura de Diseño y Comunicación visual. 8U1l~e:r¡)l)IrO~QJd®m 

Dicha licenciatura fomenta por parte de los Su función es impactar o croor ~oción en el 

estudiantes a hacer uso de la aplicación de los rec'!lptor como en el caso de escenografia, lo 

recursos metodológicos y el manejo de las técnicas promoci6n comercial, los carteles de difusión, etc. 

paro producci6n y la irwestigación de los vehículos 

de comunicaci6n visual. Al fin de cuentas, aste 

egresado se desenvuelve socialmente con el tffulo 

de diseñador gráfico. 

La funci6n sacial que ejerce el diseñador gráfico se 

refiere a la solución de problamas de interacci6n 

humana que requieren de la transferencia de 

infurmación vinculóndose directamente a los 

procasas de· intercambio de conocimiento 

mediante estrategias instrumentos procedimientos 

req.orsos y conceptos propios de los códigos d.el 

lenguaje visual; así como los elementos de 

r<;¡lación que este lenguaje tiene con los demás 

"",ntidos, en especial con el oído, dando cabida 

también a los medios audiovisuales. 

En su ejercicio profesional, convergen tanto los 

sistemas de configuración (creación y producción) 

En el ámbito laboral, realiza sus actividades con 

gran capacidad creativa y un alto grado de 

responsabilidad colectiva, además de aplicar en 

todo momento su sensibilidad artística y 

conocimiento en los medios masivos de 

comunrcaci6n yen particular con- admirñsh adoras-

de empresas, educadoras cientlficos y publicistas, 

tanta en el sector público como en el privado. 

©mllil!)~ 17 Ilil!)O~~® ~ ~1r<ll::M:O@ w_rr 17 

L'll@\t¡¡¡;¡¡~!",]. 

La ~reciente importancia efel diseño y 

comunicación visual se percibe en I~s campos de 

las relaciones humanas, las emPresas, instituciones 

y corporaciones, las diferentes culiuras y los 

individuos en general. 

Se puede ejercer en la iniciativa privada o en las 



diversas instancias gubernamentales y 

paraestatales, considerando que la mayor 

demanda se sitúa en el sector privado 

especificamente en la comercialización de 

productos y servicias, osi coma en la difusión 

masiva de mensajes en los campos de: 

ws OVi:~C@B ~~~7QS@Z 
Periódicos, ravistas, imprentas editoriales 

La televisión, el cine, las metlios y medios 

audiovisuales, Internet 

!1.®s O~@[jQS os~~ájxtm~@g 

Publicidad, Pre-pransa, Museografia, Editorial, 

Ilustración 

En pórrafos anteriores indicábamos la impartición 

de la licenciatura de Diseño y Comunicación 

visual, en la cual la institución se ha enfocado en 

la oportunidad que tiene el estudiante de dirigirse 

desde la carrera a una especialización, situación 

que le permite abarcar la mayor información del 

órea que le interesa así como un mayor dominio 

de la misma. Estas a su vez tienen una implicación 

en lo que se refiere a su desarrollo profesional 

dentro de las cuales podem~ mencionar: 

21 



-------------------------------------

La ilustración es uno de los medios visuales y de 

expresión gráfica más conocidos y difundidos, 

entre las dis1intas artes, despierta emociones, 

visualiza ideas, ilustra sobre un servicio, da a 

conocer una novedad, estimula el comercio y la 

industria, pero al mismo tiempo decora, explica y 

documenta. 

"La ilustración se basa en las técnicas artísticos 

comerciales. Generalmente se considera que la 

ilustración es un arte en un contaxto comercial y 

por lo tanto, las demandas sociales y econ6micas 

determinan la forma y el contenido de la 

ilustraci6n.' (8) 

"La ilustraci6n es la expresi6n más vital del arte 

moderno porque concreta su funci6n de manera 

rápida y con un consciente y objetivo, además se 

desenvuelve como una forma activa de mayor 

reacci6n en la mente humana.' (9) 

"Ilustración. Dícese del conjunto de láminas sueltas 

y grabados intercalados en el taxto que forman 

parte de una obra o revista. Ilustraciones son 

también los dibujos ornamentales destinados a 

decorar un impreso.' (10) 
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Desde el punto de vista de muchos autores, 

coinciden en que la ilustración es un icono o 

imagen asociada con palabras, eliminando así las 

imágenes que transmiten un mensaje como los 

grabados rupestres de Altamira o Lascaul<, o los 

mosaicos romanos o cristianos. 

"La ilustraci6n es una imagen que hace más clara 

una idea o texto, y aún más relevante hoy en día 

es una imagen con una funci6n específica.' (11) 

Otra definici6n contemporánea explica: 

Una parte del arte es crear imágenes y parte de la 

creaci6n de imágenes es la ilustraci6n ... la 

ilustraci6n es la producción de imágenes que son 

multiplicadas, hasta ahora usualmente con el uso 

de la impresián. La naturaleza de este proceso 

involucra la economía. La multiplicaci6n de la 

imagen del ilustrador cuesta dinero y la persona 

que lo aparta, es decir, el cliente, tiene ideas 

acerco de la funci6n de esa imagen. Es1a simple 

definici6n comienza a separar la ilustraci6n de la 

pintura o del dibujo; también subraya el 

compromiso básico que hace el ilustrador. En 

recompensa por la tarea de pensar y trabajar 

sobre el problema del cliente, respecto a un tema 



especifico, le paga al ilustrador y su trabajo es 

repartirlo hacia audiencias masivas. 

'El objetivo de todo arte visual es la producción de 

imágenes. Cuando estas imágenes se emplean 

para comunicar una información concreta, el arte 

suele llamarse ilustración. Sin embargo, arte, 

ilustración y diseño nunca pueden separarse por 

completo, la ilustración se basa en las técnicas 

artísticas tradicionales. Generalmente se considera 

que la ilustración es arte en un contexto comercial 

y por lo tanto, las demandas sociales y económicas 

determinan la forma y el contenido de la 

ilustración. '(12) 

Las imágenes ilustradas tienen dos principios 

básicos, de los cuales podemos mencionar al 

primero como el comunicar información al público 

de la manera mós clara; y el segundo, que 

consiste en tener un alto grado de impocto visual. 

Estos se aplican para imágenes que contienen o 

no, texto, para libros, periódicos, revistas, anuncias 

y cualquier campo relacionado. 
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categoría como los de pintura de caballete, en los 

que intervienen todos los fundamentos de que se 

vale el pintor para su ""Presión y además una 

serie de foctores que hace que su trabajo sea aún 

más complejo, amplio y difícil que el de éste. 

Un ilustrador no es aquel dibujante de los tiempos 

antiguos que había de limitar su trabajo al lápiz o 

a la pluma sobre el papel o la piedra litográfica, 

sino un pintor cuyas creaciones deben someterse a 

uno gran cantidad de imposiciones. 

Un dibujo es uno combinoción de líneas y tonos 

seleccionados inteligentemente y arreglados con 

orden. El primer fundamento del dibujo es la líneo. 

La línea es lo más importante del dibujo, porque 

sirve para definir contornos y seporar las diferentes 

áreas dividiendo éstos en espacios limitados, para 

concretar las formas y definir pensamientos o 

símbolos, para determinar direcciones, poro 

resolver valores y para ""Presar cualidades 

emotivas. '(13) 

Lo ilustración es un complejo medio comunicación 

A menudo cuando nos referimos a un ilustrador se gró{ica que antes que aira fin secundaría es el 

suele confundir con un dibujante, ya que no llevar a cabo uno representación de objetos, sujetos 

sobemos realmente diferenciar entre uno y otro, al o acciones de carácter subjetivo. Este proceso de 

respedo hemos retomado un párrafo del libro creación estó muy ligado a un proceso de 

Técnicos de la ilustración, de Eugene Amold y dice: comunicar una idea, un producto, un sentimiento. 

Es por medio de elem~'"tos gráficos que son 

'Corrientemente se designa al artista gráfico como plasmados, sin dejar de lado lo importancia que 

dibujante, pero este es un término muy limitado y tiene lo capacidad del ilustrador por lograr sea cual 

poco ajustado a la extensión y variedad de sus seo la técnico que éste utilice (y de lo cual debe 

funciones. Las obras del ilustrador moderno no son tener un dominio), el que su obra seo 

simples dibujos, sino cuadros de ton alta calidad y recompensado 01 lograr que su objetivo se veo 



cumplido. Es entoncas que el ilustrador es un la Edad Media, donde se utilizó principalmente en 

especialista en la creación de imógenes que de la iluminación de manuscritos, que generalmente 

acuerdo al género de su 'preferencia' o de su eran religiosos realizándose en los monasterios, tal 

'e"igencia laboral', pasee un alto grado de VC!1Z su manifestación más importante fue el libro 

observación mismo que se ve reflejado al momen~o de Tres Riches Heures del Duque de Berry. La cual 

de colocar cada elemento que componga su obra cuenta entre sus caracteristicas con una e><celente 

en una buena composición visual, que antes que pintura en miniatura, dotada de colores brillantes 

artística deba contener elementos gróticos comunes al temple e inclusiva de oro. 

al grupo al que sea ésta dirigida, para que como 

medio de comunicación establezca una interacción Al pasar el tiempo, el campo de acción de los 

del mensaje, en este caso visual. ilustradores se amplió principalmente al dibujo 

descriptivo y analrtico, que se desarrollaba en las 

ciencias como la anatomra y la arquitectura. Sin 

embargo fue hasta "El Renacimiento que artistas e 

Desde los tiempos más antiguos, podemos 

encontrar a la ilustración complementando 

gráficamente narraciones en libros. Aún antes de 

la invención de la imprenta, la ilustración tuvo 

cabida al ser estos libros ilustrados a mano, 

ejemplo de ello son los manuscritos y pergaminos 

de los cuales podemos mencionar por su gran 

importancia "El libro de los muertos y el Papyros 

Ramessum el cual era colocado en las tumbas para 

que, según la creencia, los muertos pudieran 

utilizarlo en la otra vida y tienen una antigüedad 

aproximada del ano 1900 A.C. "(14) (fig.2.1), pero 

en la época en que la ilustración comenzó a 

manifestarse de una manera más correcta, fue en 

, '- -' 

ilustradores como Alberto Durero Y Leonardo Da 

Vinci"(l5), (fig 2.2) lograron con el descubrimiento 

de la perspectiva, un alto grado de claridad y 

minuciosidad en el detalle gracias a ala buena 

capacidad de observación y transformación de un 

plano tridimensional a uno bidimensional, 

capacidad que aún y sn nuestros días, es de gran 

importancia en un busn ilustrador. 

i 
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Fig. 2. J Libro d. los mu2TIos,· 
contiene fórmufos destinadas a-_ 
garantizar el- trán$ilo seg4lro del 
difunto a la otrcrvida. 

-~ 



Fig.2.2 

La ilustración que se realizaba en los libros fue uno 

de los primeros y más importontas medios en que 

la ilustración empezó a tener un fin especifico, 

comenzó a principios del siglo XV utilizando en un 

mismo bloque de madera el t&ldo y la imagen la 

cual avanza considerablemente con el invento del 

tipo movible y el aguafuerte, el grabado, etc. que 

para el siglo XVI y XVII ya se estaba extendiendo 

por toda Europa.(16) 

La primera reproducción mecánica de las 

ilustraciones se hizo por medio de matrices de 

madera. Se dibujaba la ilustración sobre la 

superficie lisa del bloque y se vaciaba la madera a 

ambos lados de las líneas del dibujo. La imagen en 

relieve resultante era untada con pigmento o con 

tinta y se estampaba sobre el pergamino o el 

papel. El proceso podiO repetirse una y otra vez, 
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consiguiendo con una sola matriz numerosas 

reproducciones idénticas. ¡:n algunos casos se 

utilizaba una único matriz para tallar la página 

completa de un libro, t&ldo e ilustraciones; los 

libros realizados con esta técnica se llaman libros 

rulográficos. Los t&ldos eran forzosamente 

limitados, por lo que el contenido de casi todos 

estos libros era simple y tosco. 

La llegada de los coracteres móviles permitió 

imprimir las ilustraciones sueltas grabadas sobre 

madera cortada a la fibra junto con el texto. La 

necesidad de un mayor detalle en las ilustraciones 

propició el desarrollo de diferentes técnicos de 

grabado, entre ellas el aguafuerte, sobre planchas 

de metal, por lo general de cobre. El grabado al 

humo, también conocido como manera negra, que 

se realiza bruñendo una lámina de cobre y que 

consigue sutiles gradaciones de luz y sombra, al 

igual que el aguatinta que permite simular el 

efecto de la pintura de la acuarela. 

Al mismo tiempo que en Japón, se desarrollaba la 

técnica de la Xilografía en color. El toque 

recargado de la ilustración del siglo XVII decayó 

para el siglo XVIII con una ilustración más ligera, 

por ejemplo: las obras de francés Francois Boucher 

y Jean Bapstile Oudry.(fig. 2.3) 

Uno de los hechos más importantes para la 

ilustración, sucedió en 1796, y fue el invento de la 

litografia (fig. 2.5) realizado por el alemán Alois 

Senefelder, la cual funcionaba a partir de una 

superficie plana, es decir sin relieves. Esta técnica 

permitía una mayor fluidez y un campo más 
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Ag,2,3 
Cúpjdo cautivo de Fran~is 80ucher 

amplio al artis1a, la abra mós represen~a~iva da 

ma técnica es "El libro ilustrado a base de 

litografías llamado Fausto Ilustrado por DalacroD< 

en 1828" (17) (fig. 2.4) 

Rg.2.4 
Fragmento de un paso;e del libro Fausto 

La lite~ura de ficci6n había sido ilus1rada casi 

desde sus comienzos y para ma época se habla 

extendido ~anto la cos1umbre que eran raras las 
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novelas publicadas sin con~ar por lo menos con 

una ilustraci6n, fracuen~ememe en color, en la 

portada. También prolifer6 la ilus~raci6n de obras 

sobre topografía, arquitectura y botónica. 

Has1a mas años, la ilus1raci6n se habla 

man~enido en blanco y nagro, paro en 1851 se 

imroduce al color con la invenci6n de la 

cromolitografía con fines de reproducci6n masiva, 

utilizóndose principalmente en libros, lo cual 

resultaba muy difícil y bastante caro, paco después 

con la fo~ograffa disminuy6 el auge de este tipo de 

ilus1raciones la cual no podía compa~ir con la 

an~erior en cuanto a realismo se refiere, surgiendo 

aquí una de las principoles diferencias de la época. 

A finales del siglo XIX los ilus1radores que 

compe~ían con la fotograffa en cuanto al realismo, 

y los ilustradores que preferían ser mós libres 

guióndose por su imaginaci6n utilizando las 

antiguas técnicas.(18) 

Después con los adelantos de la Revoluci6n 

Indus1rial, se lograron importa mes avances en 

cuanto a la reproducci6n y a los pigmentos 

introduciendo semitonos que tenlan como una de 

sus mejores técnicas de representaci6n a la 

acuarela. Las ilustradores que aprovecharon al 

mÓltimo ma técnica fueron Mhur Rackham Y 

Edmund Dulac··. (19) 

Para la segunda mitad del siglo XIX la ilustraci6n 

comenz6 a tener otros campos de acci6n mós 

relacionados con la publicidad como revis1as, 

peri6dicos y el cartel que sin duda adquiri6 



importancia analizarlo con una especial atenci6n, 

ya qua en él la ilustraci6n encontr6 un importante 

campo da EIltpresi6n en los años siguientes en los 

cuales la ilustración lIeg6 a mucha mós gente 

viéndose influida junto con la pintura de todas las 

nuevas corrientes que surgían y tendencias que 

influian en la época permitiando así que la genie 

que no asistía a museos, se enterara por medio del 

cartal ilustrado de lo que sucedía en ese momento 

en Europa. 

En el siglo lO( decay6 la costumbre de ilustrar 

libros para adultos, limitóndose a la literatura no 

de ta>do y otras obras de consulta. La ilustración 

infantil habia empezado a cobrar auga en el siglo 

)(1)( y a partir da la mitad del siglo lO( constituía la 

mayor parte de las ilustraciones de libros. Los 

peri6dicos pasaron a depender en gran medida de 

la ilustración fotogrófica.(20) 

Sin ambargo, la participaci6n de los artistas en el 

ómbito de la ilustración no se hace esperar, en 

esta caso en Francia. El editor y marchante de !"aris 

Ambroisa Vollard encarg6 ilustraciones a artistas 

tan famosos como Pierre Bonard, Marc Chagall, 

Fig. 2.5 Grabado d. /o piedra en Iffograffo 

-, -

André Darain, Raoul Dufy, Maria Laurancin, 

Aristide Maillol, Henri Matisse, Pablo Picasso, 

Georges Rouault y Maurice Vlaminck. 
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La historia da nuestra cultura es realmente rica en 

todos los aspedos. Pocas culturas distan de poseer 

un bagaje de conocimientos ancestrales tan vasto 

como el nuestro. La aplicaci6n de tales 

conocimientos dan muestra de la capacidad de 

observaci6n, anólisis y de visi6n para poder 

proyedar, por ejemplo, las majestuosas pirámides, 

que hoy dia podemos apreciar en diversas zonas 

del pais, y que reciben el nombre de Zonas 

arqueológicas. Una da estas zonas, Tlatilco (que 

significa "donde las cosas estón escondidas"), 

alberg6 gran parte da nuestra historia, en este 

caso visual, donde desarrollaron el uso de la 

imagen aplicada ya fuera en los ta>diles, ya fuera 

en cerámica e incluso en el cuerpo. Esta última 

recibe el nombre da 'pintaderas" 

El medio por el cual eran "estampadas" las 

imógenes en sus diversas superficies, eran los 

sellos de barro. Existían dos tipos: los planos 

(fíg.2.6) que tenían un mango y una base, esta 

v V'1J'i9# Vvvv 'iJ 'V V \YN' VV V'& v VV'Q'OvvV'&\Níi "'" C.6. 

Fig.2.6 
Sello cI/lndrlco (Cóat/, serpianto) 



última era donde ero grabada la forma dispuesta a Los sellas también los había de cobre, hueso, 

imprimir; y los cilíndricos con forma de rodilla, (6g. piedra y ora, los había también con temas 

2.7) en donde el dibujo a imprimir se encontroba geométricas o solamente decorativos, los cuales 

en relieve. retoman formas de animales, vegetales y 

geométricas. (Fig. 2.8) 

Ag. 2.7 

Ag. 2.8 
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Sellos planos (hombre y ""rico, arriba; Eh6catl, 
dios del vi.""" abajo) 

Rana (tema relacionado con la 
divinidad) arribo; mariposa (por 

lo regular acompañado con 
otros temas) izq; ave en forma 

esquamótica, 000;0. 

El contenido temótico de estos objetos tenía un fin 

religioso, ya que para el hombre del MéJ<ico 

Antiguo, los dioses intervenían en cada aspedo de La llegada de la reproducción de imógenes no tuvo 

su vida. Es por ello, que este medio de plasmarlos, un inicio muy humano que digamos. Fue el ado 

era una forma de venerorlos. 'Un lugar especial colonizador el que trajo al Nuevo Mundo la 

ocupan las fiestas y danzas en honor a sus dioses, implantación de la estampa como recurso 

y el ritual ocio de guerra, en los cuales el atavío de evangelizador. "Los misioneros y frailes, entre los 

la persona ero troscendental.'(21) que podemos mencionar a Fray Pedro de Gante, 



eran los que enseñaban a los indios las artes y 

oficios. La EllItraordinaria habilidad de los 

indígenas para crear y reproducir estampas 

religiosas con motivos cristianos (fig. 2.9), 

contribuyó en gran medida al proceso de 

evangelización" (22) 

Frg.2.9 
Doloroso, grabado en metal hecho en Pueblo, s;glo XVII. 

Esta acción se ve reflejada en los primeros 

impresos mexicanos los cuales contienen, por 

supuesto, imógenes cristianas, artes, santos y 

vocabularios en la lengua de los indios. Para ello, 

hubo gente que se dedicaba exclusivamente a la 

reproducción de estos materiales, entre los que 

podemos mencionar a Antonio de Espinosa quien 

se destacó por el uso de sus lipos romanos y 

cursivos, lo que le IX'rmitió ser considerado como 

el mejor tipógrafo de ese entonces. 

No obstante que los motivos religiosos eran los 

que preponderaban, el juego de cartas resultó un 
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gran impulso en el desarrollo de la estampa. Dado 

que los conquistadores eran asiduos a los naipes, y 

estaba prohibido traerlos del Viejo Mundo, hubo 

que fabricarse sus propios naipes en grabado 

sobre madera (fig. 2.10). Aunque no sólo era la 

madera el recurso de grabado, también los hubo 

en lóminas de cobre. 

Fig. 2. JO Grupo de cartas de insignia española 

Pero no sólo el grabado en madera tuvo auge, en 

lo que antecedente de la ilustración en México se 

refiere, lo fue también la litografía cuando por 

primera vez fue introducida con el establecimiento 

de un taller en 1826 (23) • El encargado de 

trabajar en este taller fue Claudia Linati, que junto 

con Fiorenzo Galli y el poeta José Ma. Heredia 

fundan el primer periódico ilustrado, el cual tendía 

a lo político. 

Así mismo, Linati elabora una serie de litografías 

de ese México que se vivía en aquel momento y las 

acompaña de un breve tElllto, constituyendo así 

una imagen de México al EllIterior. Y si hablamos 

de ese México donde la burguesía cobra su 

importancia no sólo a nivel social y cultural, sino 

que también gozan de la "exclusividad" de los 

grabadores para que sean representados. 



No obstante, "durante el siglo XIX continúa la 

tradición de los exvotos, cuyo origen se debe a una 

antigua costumbre de la nobleza europea en la 

que se obsequiaba, a los templos, imágenes 

milagrosas a las que el artista agregaba el retrato 

del donante. "(24) 

Sobra decir la relevancia que tiene la Iglesia en 

movimientos que se gestan en el país, no sólo en 

esa época, puesto que a la fecha sigue 

manteniéndose como un regulador social, la gente 

tiene que seguir una creencia para vivir, en un 

principio se dio par obligación y hoy simplemente 

porque se le ha creado una necesidad de culto. Y 

claro que al final de cuentas resulta un mediador 

que guía la vida social de la gente. Sin embargo, 

gracias a que no todos se dejan manipular por un 

grupo social específico, es notable la importancia 

que por medio del desarrollo de la caricatura 

lucharon los artistas innovadores por "dar cuenta 

de la realidad" muy a su manera. 

La trascendencia de la ilustracián se ve plasmada 

can el uso que de ésta se hace en publicaciones 

periódicas, además del papel social que 

desempeñan. Artistas a los que na sólo les interesa 

quedar bien con la burguesía sino "ilustrar" una 

realidad de manera "heroica", conciben a la 

ilustración como medio de expresarse, de dar su 

punto de vista de una manera grófica. 

Las observaciones de José Guadalupe Posada, por 

ejemplo, exhibe por medio de la estampa las 

miserias sociales con objetivos claros y criticas 

hacia el sistema social de su épaca, el pública, las 
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masas. Parte de sus alamantos gráficos que utiliza 

Posada es el de las calaveras. No obstante que en 

su momento fue considerado tan solo un artesano, 

la calidad plástica de este hombre marca y señala 

por madio de su propio lenguaje un estilo en 

donde a><presa el pensar y sentir de un pueblo.(fig. 

2.11) 

Fig. 2. J J José Guada/u"" Posado, El jorobe de ultratumba 

Podemos mencionar, también, a Gabriel Vicente 

Gaona "Pichela", él es "el primer grabador que en 

Méltico, da modo abiarto, se entrega a estudiar al 

pueblo. "(25) Pichata es parte de la oposición 

liberal y es este vínculo con la política de donde 

retama los temas que conformarian su obra, 

Fig. 2. J 2 Gabriel Vicenfl> Gaono (PiehelaJ, Lolita y Ponchita 



enalteciendo en un sentido emocional las 

condiciones sociales o partir de un desarrollo 

visual objeiivo. (fig. 2. i 2) 

No dudamos de lo calidad artística ni de técnica de 

otros ilustradores que seguramente son parle de la 

historia grófica de este México. Mós no queremos 

hacer un directorio de nombres ni fechas, lo 

importante es reconocerles la labor que 

desempeñaran en ese momenta y aún hay día que 

can sus obras ayudan a canservar esa imagen que 

ellos "vieran", su interpretación personal tan vólida 

que hace manifiesta a la expresión misma. 

OClIsll~ll>ld@a\l 1>~!fi@)~5Il>lO. 

A partir de la aparición de métodos fotomecánicos 
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involucradas varias partes, es decir, desde el 

director de arte hasta el editor, el escritor y por su 

puesto el ilustrador. Este último debe interpreiar 

cabalmente la información que le fue transmitida 

para posteriormente realizar la ilustración y 

finalmente plasmarla en papel. 

Dentro de la ilustración editorial las revistas 

conforman uno de los campos de ocupación mayor 

para ilustradores. Las revistas abarcan cualquier 

tema desde retratos, hasta decorar recetas de 

cocina, por ejemplo. Los ilustrodores en esta 

división deben ser muy rápidos al elaborar 

ilustraciones paro revistas semanales ya que no 

disponen de mucho tiempo, pera también las hay 

mensuales donde el trabojo puede ser más 

descansado yola vez más elaborado paro 

después ser publicados. 

de reproducción, la ilustración recibió un impulso Los periódicos emplean las tiros de historieias, 

mayor con la aparición de revistas. Y por lo tanto ilustraciones decorativas, temas como viajes, 

compiten la ilustración y la fotografla pues ambos comidas, eic. Las mejores ilustraciones se archivan 

métodos se adecuaban a las necesidades de las y se usan cuando se requieran, mientras que las 

publicaciones de una sociedad de consumo rechazadas son devueltas al ilustrador. Uno de las 

modernista. caraderísticas de las publicaciones periódicos es 

que duron muy poco en cuestión de vida, pues el 

La ilustración editorial consiste básicamente en periódico pasa muy rápido por las manos de"edor 

ilustrar tmos de libros, dípticos, trípticos y y aunque las revistas tienen un periodo más largo 

polípticos; boletines, portadas de revistas, de duración, también caducan pronto. 

periódicos y discos. Los temas que se manejan 

aquí son muy variados, y pueden ser en varios En los libros la ilustración, editorial también 

colores o bien monocromáticos. contribuye enormemente, como en el caso de las 

portadas y contraportadas, donde la ilustración 

La ilustración editorial constituye un trabajo arduo, debe ser capaz de remitir al tema del libro e ir 

ya que lleva todo un proceso, en el cual se ve integrada con el estilo del tmo del titulo y el autor, 
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Fig.2.14 

dándole una imagen coherente en todos las 

aspeclos para evitar caer en confusiones. (Ag. 

2.13) 
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Las portadas y contraportadas requieren por lo 

general de mucha dedicación para su elaboración 

y en ocasiones hasta de un año antes de la 

publicación del libro. 

El interior de los libros también es un trabajo muy 

laborioso, ya que para poderlo ilustrar es 

necesario leer por completo y minuciosamente 

cada párrafo del original. 

ll.GlJ DD<lJJs!lL"l!ll(c®:ro Cnw~IlI1il:!ll~CVI!ll 

La ilustración informativa se refiere principalmente 

a estadísticas, gráficas, señales y diagramas 

apoyados y justificados por símbolos semejantes a 

los dibujos de las historietas (Ag. 2.14). Cuando la 

información es transmitida visualmente es más 

fócil asimilarla. 

A la ilustración informativa pertenece la ilustración 

técnica, que abarca temas como par ejemplo, 

representación de objetos como barcos, edificios, 

fachadas, ele.; la ilustración botánica como 

plantas, árboles y flores, y del reino animal; y la 

ilustración médica. 

Dentro de la ilustracián técnica, se representa a la 

información tridimensional en un medio plano o 

bidimensional. Estas ilustraciones apoyan a textos 

de una forma literal, pero donde los ilustradores 

tienen que saber igualar el detalle can la 

legibilidad y la utilidad, además poder representar 
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cualquier material y objeto común, en un dibujo 

correctamente proyectado, método que requiere 

de una gran eJ<periencia. Un ejemplo puede ser la 

vista del corte de un motor de vehlculo con todas 

sus partes.(fig. 2.15) 

C:~M~~a@:J"il Oll'i:g~G"il('¡O 

La ilustraci6n infantil, desde siempre, 

indapandientemente del público al que estó 

dirigida este tipo de ilustraci6n, ha maravillado a 

pec¡ueños y grandes. Ha sido utilizada, 

bósicamente para 'ilustrar", lo que un cuento nos 

relata, describiendo de manera visual desde los 

personajes, la ambientaci6n, fragmentos mismos 

de la narraci6n. O simplemente la creaci6n de 

personajes que en algunas ocasiones pareciera 

que cobran vida propia, debido a que poseen un 

car6cter determinado (fig. 2.16) . 

Hoy día la ilustraci6n tiene un gran impacto visual, 

no sólo por la habilidad del ilustrador, sino tam

bién por el manejo crom6tico, con la característica 

de hacer de este tipo de ilustraci6n un sinnúmero 

de aplicaciones. Cabe destacar el hecho de que 

muchas veces no refuerzan algún tipa de lectura y 

que sin embargo al niño le comunica algo. 

OOwSflrl<m<!:M!:J"il 11<m1lflil6J~il:rm 

La ilustraci6n fantóstica recrea gr6ficamente 

personajes, acciones, o situaciones que en la vida 

normal no pudieran suceder. Emplea vestimentas 

emrañas, farmas de desplazamiento inverosímiles, 

los personajes paseen poderes sobre naturales, es 

el desborde de la imaginaci6n plasmada por lo 

general en comics. (fig. 2.17) 
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La ilustración arquitectónica requiere de un amplio 

conocimiento especializado. Estas ilustraciones se 

desarrollan por lo general a partir de planos o 

croquis hechos por arquitectos. Se pueden llegar a 

representar construcciones de ciudades, casas, 

edificios, etc., tan detallados que incluyen 

paisajes y personas, ademós de que tienen un 

manejo de la perspecliva, muy acertado y 

estudiado (fig.2.18) 

En la ilustración de mapas y diagramas constituyen 

una órea donde los ilustradores a los que se les 

solicita este tipo de trabajo, deben tener 

conocimientos sobre cartografía. Sus principales 

tareas consisten en realizar proyectos o vistas 

estadísticas de la tierra en los países donde la 

producción cambia en diversas puntos de su 

estructura, o mapas de óreas que delimitan 

regiones donde se desarrolla alguna actividad 

predominante. (fig.2.19) 

[\,(il¡ OCwsfi~~!@:J'il G:il~5~<m 

La ilustración médica es otra órea especializada 

donde los ilustradores requieren de haber cursado 

años de estudias en un pasgrado. El ilustrador 

médico debe tener sobre todo un conocimiento 

científico para poder interpretar junto con su 

imaginación, representaciones de esta 

subdivisión, por ejemplo, puede ser crecimiento de 

un folículo piloso en la piel, e incluso procesas 

fisiológicos, conceptos o teorías, que no tienen una 

forma que podamos ver realmente, como la 

estructura química del AON y su relación genética. 

(fig. 2.20) 



Fig.2.22 
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En el órea de botónica e historia nmural, la 

ilustración es principalmente empleada en 

enciclopedias, libros de teJda, en publicaciones 

ciemíficas, revistas, fascículos populares de historia 

natural, carteles, gróficas informativas en 

ilustraciones para la televisión, en trabajos 

museogróficos, en animaciones e incluso para 

envases o empaques. El ilustrador debe ser 

ademós de un ""celente observador y detallista, 

comprender aspedos reales de diseño y tipografía, 

ya que, generalmeme estas ilustraciones son 

complementadas con anotaciones o leyendas que 

refuerzan el tema. 

[\.(!l! nOtlDs~d@~ <!l~ Otm ~@<dJtm 

En la moda, o mejor dicho, en el Diseño de Modas, 

se puede utilizar la ilustración para representar 

prendas o accesorios con fines publicitarios, el 

ilustrador transmite lo que el diseñador de modas 

quiere dar a conocer en sus creaciones, simple y 

cuando tenga el estilo que busca. El ilustrador es 

capaz de dibujar vestidos, crear toda la identidad 

de los promocionales como bolsas de compras, 

hasta pintar la escenografía de un solón de 

desfiles para las pasarelas, por mencionar algunos 

ejemplos. 

[\.(!l! nntlD5~1l'1lll~!@:ril ®~S~~@Iit@i1tI"il!~tm 

Este tipo de ilustración es realmeme rica en cuanto 

la explotación no sólo en el ámbito comercial, sino 

también en el cultural. La Ilustración gastronómica 

no quiere ni puede competir con el realismo que la 

fotografía. Y no es demeritar ninguna de ambas 

opciones, cada una en su aplicación puede ser el 



platillo fuerte del mensaje visual y el otro el postre 

que puede ser tan sólo un detalle, pero que 

destaque del otro. Ya sea de la técnica, del 

producto o del mismo artista, puede que estemos 

brindando una amplia gama de posibilidades 

gróficas, situación que depende también tanto de 

la intencionalidad como de aplicación. Puede 

empleársele en: menús, materiales publicitarios, 

revistas, recetarios, mantas, logotipos, etc. (fig. 

2.21 ) 

O~w¡;~~~d~il1l OcrtZ~O~IW~O<!>:ro~~ 

En las memorias y folletos de empresas la 

ilustración se usa, por ejemplo, para poder EIltplicar 

las operaciones de una empresa, dando una visión 

general de su constitución presentando la 

información atractiva mente, fácil de leer, creando 

un mensaje impresionante y bien estructurado. 

Por medio de esta ilustración se puede representar 

algún estilo haciéndolo poderoso e incluso con un 

poco de humor. 

OOQ.Ds~~~d6il1l <!!G ~!S(@S 

En la ilustración discográfica como es conocido, los 

formatos de los contenedores o empaques varia n 

en tamaños distintos, por lo que se pueden llegar 

a realizar varias versiones de ilustraciones que se 

ajusten a estos, o una sala que se pueda utilizar 

convenientemente para ambos. Los estilos de 

ilustración en este campo son tan variados que 

pueden ser desde ilustraciones abstractas, 

collages, hasta ilustraciones EIltperimentales. Lo 

más importante en este campo de la ilustración es 

que el estilo, tanto de la música como el del arte 

final o ilustración para la portada e interiores, cual 
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fuese el caso, se identifiquen o correspondan 

mutuamente. Esto se logra sólo si el ilustrador es 

capaz de captar o asimilarla verdadera intensión 

del estilo musical, al que realiza el trabajo. En 

ocasiones sólo basta con que el ilustrador escuche 

algún fragmento de la canción o melodía. 

QOIW~~~~1@il1l Ll'Qt~O¡~!i~oi~. 

La ilustración publicitaria tiene como objetivo 

principal promocionar o vender algo. Las 

ilustraciones en esta órea tienen que ser rápidas 

de entender y de apraciar, con un gran impacto 

visual para llamar la atención an al praducto, 

anunciando su existencia y resaltando sus 

cualidades. El ilustrador dabe anfocarse en una 

planeación muy considarable sobre el producto 

qua se promocionará, incluyendo desde luego, al 

enfoqua psicológico, para que los objetivos 

mencionados puedan desencadenar un mayor 

número de consumidores. (fi9. 2.22) 

En los folletos la principal función es vendar algo a 

los consumidores, pero como la gente sólo compra 

lo que ve realmente, la fotografía ha sido al 

elemanto principal en estos casos. Aun osi la 

ilustración en follatos cumple una función 

generalmente decorativa, se usa como señales de 

atención para conducir al ledor hacia algún punto 

de la información que se pretende destacar. 

En al envase y embalaje la ilustración funciona 

para diferenciar un producto de otros que están en 

constante competancia. Cualquiar producto común 

puede convertirse en algo atractivo y modemo 

para los consumidores. 



Dentro del cartel los principales objetivos son: 

vender un produclo, atraer e inducir o 

sencillamente informar. Son los principales medios 

de difusión impresos en casi todas partes del 

mundo, además de SGr un medio de a><presión del 

arte. 

La ilustración para artículos promociona les, a 

partir desde su creación hasta hay en día, ha ido 

teniendo mayor impacto debido a la necesidad de 

las compañías para diferenciar sus produclos o 

servicios de los demós. Estos se encuentran en una 

gran cantidad de artículos de muchas formas y 

tamaños. 

Por otro lado los calendarios están dirigidos a un 

público específico, ya que contienen un tema bien 

definido, por ejemplo, existen calendarios 

ilustrados de firmas de artes gráficas, que sirven 

para hacer publicidad conjunta de un grupa de 

diseño. El diseño de las ilustraciones de estos 

calendarios comúnmente es muy libre, dejando al 

ilustrador interpretar su estilo propio. 

~imlllld@cri. 

En la animación la ilustración es el punto donde 

parte una idea o el tema para realizar una 

película, video o multimedia. Aunque no toda la 

animación es dibujada, ya que existen otros 

campos donde se animan objetos o se 

confeccionan modelos. Donde si se incluye la 

ilustración los ilustradores se dividen en: 

ilustradores que también son animadores y que 

desarrollan únicamente imágenes móviles; y los 

ilustradores que trabajan para la impresión. 
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Dentro de estos géneros, la ilustración participa 

generalmente en la animación, siendo este un 

proceso largo y muy costoso obligando al trabajo 

sincronizado y en equipo del ilustrador con el 

animador. Una vez terminados los dibujos básicos 

por el ilustrador, se pasan al animador que 

comienza con su trabajo de sincronización, 

montaje, encuadres, sonido, etc. 

El ilustrador es también utilizado dentro de estos 

medios como encargado en las viñetas de los story 

boards los cuales SG encargan de vender la idea al 

cliente. 

La gran versatilidad de la ilustración dentro de 

diferentes óreas de representación gráfica, 

reconoce el amplio campo del ilustrador dentro de 

la producción de imágenes que avanzan junto con 

otras más técnicas a la par de los adelantos de la 

vida moderna. 

El ilustrador en su afán de lograr una calidad que 

corresponda a los requerimientos de su trabajo, 

selecciona una técnica específica. Esta disposición, 

por encle, determina los moteriales que se 

utilizaran, así camo también los soportes. Entre 

algunas de estas técnicas se encuentran: 

((l;~¡¡¡'(!lJ¡¡2= 

Consiste en grabar sobre una superficie plana el 
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motivo que se elesea imprimir, uno de estos 

superficies es el linóleo el cual es mós sencillo de 

manejar porque se puede hacer el relieve en 

cualquier dirección, los errores son mós fóciles de 

borrar porque simplemente hay que raspar la 

superficie con una cuchilla. (lig. 2.23) 

Lo recomendable en esta técnica es usar un linóleo 

de grosor mínimo de 6.5 mm, lo cual permita que 

no se eloble. Una vaz obtenida la placo de linóleo 

se entinta con otras técnicas y se coloca sobre al 

papal obteniendo la impresión. 

n!~~7~q6<m 

Esto técnica es similar a la anterior pero en este 

caso la placo es de madera, dejando en alto 

relieve las óreos que se deseen imprimir. De igual 

forma que en el grabado, la placo es entintada y el 

papel colocoelo sobre esta así es reproduciela la 

imagen. (fig.2.24) 

1X:~Q(!:@~7~~<I:~@ 

En esta técnico se graba lo superficie de una placa 

metólico por madio ele una punta de metal o por la 

acción de ciertos ócidos. El grabado an línea es el 

qua se realizo por medio de un burilo punta 

metólica lo cuan es entintada posteriormente y 

reproducida sobre el papel. 

El aguafuarta, en cambio, consiste en grabar la 

superficie usando ócidos. Lo plancha es 

desengrasada con alguna sustancia como el 

blanco de España y se cubre con algún barniz 

resistente al ácido. Después la plancha es cubierta 

Fig. 2.24 con una posta a base ele alquitrón, resino y cero de 



abeja. Se graban las lineas con algún instrumento 

de punta fina metólica haciendo huecos sobre el 

metal, finalmente se coloca en un contenedor con 

ócido, siendo éste el que se encarga de corroer el 

metal y grabar la imagen. 

El grabado en punta saca es par media de la 

presión de un instrumento de punta ya sea de 

metal o diamante, se hacen surcos sobre la placa, 

los cuales no son extraídos, dejando así canales 

que forman las líneas que serón impresas. las 

placas que se utilizan en asta técnica son de zinc, 

aluminio o cobre, ésta última es la mós 

recomendable. 

M~@~~(i¡J!Ié(i¡J 

Es una técnica de impresión similar a las anteriores 

sólo que no se utiliza una placa, sino, una piedra 

preparada para imprimir. 

Es necesario limar primero la piedra, dibujando 

después con algún lópiz graso con el fin de 

absorber la tinta, es recomendable que los trazos 

guía se hagan con barras Conté rojas ya que éstas 

no solen en la impresión. Se usa un ócido para 

fijar químicamente las zonas trazadas, una vez 

hecho esto la superficie se cubre con otro tipa de 

ócido como el ócido nítrico, el que corre por la 

superficie sin alterar las líneas trazadas. Se lava la 

piedra y aún húmeda se entinta y con ayuda ele 

una prensa se imprime el papel al hacer presión 

sobre la piedra. 

$G"¡~7I1lJilé<'ll 

Aunque los chinos y japoneses trabajan desde 

hace siglos con un procedimiento similar, las 

primeras formas de serigrafía como se conocen 

hoy aparecieron en el año 1907. 
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Consiste en imprimir sobre una superficia plana o 

cilíndrica, par medio de una malla de tela, nylon o 

poliéster, montada ésta sobre un marco de maelera 

o aluminio llamado bastidor. 

la placa de serigrafía se hace sobre una malla con 

una emulsión qua puede ser bloqueador da agua 

o con sustancias resistentes a ésta como el proceso 

de foto emulsión o las películas de tinner o 

cromaline. 

la mayaría de los casos la placa es realizada par 

foto emulsión, consiste en fijar encima el dibujo 

original paro en forma de positivo colocóndolo de 

manera invertida al sentido en el que se lee sobre 

la malla previamente emulsionada, se e><pone a la 

luz intensa durante algunos minutos, lo cual hace 

que las óreas afectadas se endurezcan y los 

protegidas por el pasitivo permanezcan blandas. 

Se introduce la malla al agua bajo presión 

eliminando de este modo las partes blandas 

formando así los huecos o canales con la imagen 

que se desea imprimir, una vez montada la malla 

sobre una base firme se registra, se pone tinta en 

la malla y con la ayuda da un rasero se jala la 

tinta obteniendo así la impresión. 

Los soportes recomendables para la serigrafía van 

desde papal, cartón hasta vidrio, madera, plóstico, 

mezclilla, algodón, metal y acrílico entre otros, lo 
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Fig.2.25 

Fig.2.26 

cual indica que es una técnica que permite la 

impresión en superficies planas y cilíndricas. 

(fig2.25) 

ÜOlOOJll~Q 
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Era usada desde la Edad Media por pintores. Fue 

usada para ilustrar los llamados 'Libros de horas', 

libros ilustrados por monjes de esta época. Su 

preparación esta basada en el empleo de yema de 

huevo como aglutinante del pigmento. 

Esta es una técnica de ilustración usada mós 

comúnmente por artistas plósticos. Las superficies 

mós comunes son la madera (masonita, 

aglomerado o cualquiera de tipo laminado) 

también se pueden aplicar en lienzos. En estos 

casos son recomendables preparando la base por 

medio de una solución de gelatina en hojas 

sumergidas en medio litro de agua caliente y se 

aplica con una brocha por ambos lados de la 

superficie. Una ventaja de esta técnica es que una 

vez seca la pintura no se puede quitar, pero 

también es desventajoso en caso de cometer 

errores. 

@¡Q@ 

Utilizada desde el siglo XIII por la mayoría de los 

pintores . 

El óleo tiene en su composición uno base 

generalmente de aceite de linaza. La pintura al 

óleo se hace mezclando un pigmento con aceites y 

atros componentes como el óxido de zinc y el 

carbonato de calcio y es aplicado sobre un lienzo o 

muro previamente preparado. (fig 2.26) 



Los pinceles son imporiantes en ésta técnica, 

algunos son de pelo de marta, camello, cerda o 

turón. Los cinco tipos principales de pinceles son: 

cuadrado, redondo, Filbert (cónico), plano y 

biselado. 

Pinceles cuadrados. Usados para aplicar grandes 

cantidades de pintura. 

Pinceles redondos. Usados para detalles. 

Pinceles Filbert o cónicos. Para dibujar trazos o 

líneas. 

Pinceles planos. Semejantes a los cuadrados pero 

más largos. 

Pinceles biselados. Usados para líneas y bordes 

rectos. 

Otros pinceles son los de abanico, estos pinceles 

tienen esta forma y se usan para dar efecIo de 

follaje y hojas de árboles. 

Las espátulas, las cuales tíenen forma de cuchillo 

se usan para dar efectos de pinceladas rápidas, 

troncos de árboles, racas, etc., se busca mós el 

efecto de la textura particular con esta 

herramienta. 

Entre los saportes más comunes son el lienzo, 

madera, el cartón, el aglomerado, lo masonita y 

los muros. 

Marcas 

-Grumbacher 

-Winsor&Newton 

41 

©¡¡¡7~'¡Wil~!~~@ 

Los primeros ejemplos de esta técnica se 

encuentran en las cuevas del periodo paleolítico 

que sa dio en Francia y España por medio del arte 

rupestre en la cual se usaba para delinear las 

formas representadas. 

Es una técnica que utiliza el carbón vegetal. Esta 

técnica es posiblemente el antecadente de otras 

que utilizan pigmentos secos y comprimidos, 

mezclados con algún componente graso o 

semigraso, como los lápices de grafito, tizas, 

crayones, pasteles y las sanguinas entre otras. 

El carboncillo se 9llfraa de árboles como el Sauca y 

la Vid. También existe el carbón comprimido hecho 

a partir del carbón pulverizado, comprimido bajo 

presión y endurecido con aglutinante. 

Suele emplearse para la elaboración de bocetos. 

No obstante, como técnica de ilustración es 

también empleado. No es frecuente realizar 

dibujos exclusivamente con carboncillo porque es 

un medio difícil de fijar. Sin embargo, resulta 

adecuado para ejecutar ideas, además de poder 

combinarse con otros medios como el óleo o los 

pasteles. 

El carboncillo se utiliza para realizar trazos 

grandes y sueltos, medios tonos y líneas intensas, 

así como tonos negros. Los métodos de aplicación 

son diversos. Se trazan lineas tomando la barrita 

de distintas formas con relación al papel y 

cambiando la presión ejercida sobre el papel. Se 

pueden crear efectos sutiles en los tonos 

aprovechando el grano del papel. El sombreado se 
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Es imprescindible fijar los dibujos realizados, 

puede emplearse laca de pelo, lo cual resulta mós 

económico, (fig,2,27) 

Los lópices de carboncillo se clasifican según su 

dureza: 

6B o No, 3, Eldra blando 

4B o No, 2, Blando 

2B o No. 1. Medio 

HBoO. Duro 

Marcas 

-Derweni 

Ag. 2.27 -Fa bar Castell 

efectúa con los dedos o con un difumino de papel, Ü!&~S 

que es tan práctico como la mano paro resulta Las tizas son barras de color comprimido en 

menos sucio. Las efectos de luz se crean al final colores rojos, blancos o negros, a diferencia de los 

borrando las zonas apropiadas con una goma carboncillos su compresión principal son las 

maleable. arcillas. Se le conoce también como sanguinas de 

color rojizo y las barras de sepia de color café. 

Al igual que sucede con cualquier dibujo o pintura, 

la teJ<lura del papel repercutiró en la calidad de la 

imagen. En lo que al carboncillo se refiere, cuanto 

mós teJ<lurizado sea el papel, mós suelto y 

granuloso seró el irozo. Las líneas finas se crean 

cogiendo el carboncillo de modo que se forme un 

óngulo con el papel. Se consiguen líneas de 

intensidades diferentes variando la presión 

ejercida sobre el papel. 

Los trazos gruesos se realizan colocando un 

carboncillo corto plano sobre el papel. La anchura 

del trazo cambiará si se corta el carboncillo en la 

medida deseada. 

Los soportes para esta técnica suelen ser los 

papeles de grano medio o grueso. 

~~~O 

Su uso comienza en el siglo XVIII. Ofrece una 

gama muy diverso de colores y se les puede 

encontrar como secos o grasos de acuerdo a su 

composición. 

Hay dos tipos de pasteles, el pastel al óleo y los 

pasteles secos. Las técnicas que se emplean con 

ambos son muy parecidas. Con el pastel al óleo su 

utiliza trementina o aguarrós como disolvente. La 



diferencia enfre los pasteles al 61eo y los secos no 

s610 radica en su composici6n, sino también en la 

teldura. Mienfras que los primeros son cerosos y 

producen trazos mós oscuros, los airas son en 

conjunto más claros. 

El pastel es apropiado para las superficies rugosas 

o papeles con cierta leldura permitiendo que el 

pigmento se adhiera con cierta facilidad. En 

algunos casos funciona sobre lienzos y maderas. 
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con los dedos, con un pincel, un difumino o 

mediante mezclas 6p1icas, y se pueden modificar 

acentuando su fono o creando áreas de punteado. 

Los pasteles duros se utilizan sobre todo paro 

dibujar bocetos. En esla lécnica se emplean 

papeles de colores a fin de producir medios tonos, 

el papel blanco para crear efectos de luz y 

sombras leves, y papel negro o sepia para crear 

zonas más obscuras. (fig. 2.28) 

Algunos de los accesorios en los que se apoya esla Marcas 

técnica son: gomas o fijador lipa spray y que -Carré Sakura 

puede ser el que se utiliza para el cabello solo -Conté 

para evitar que el pigmento del pastel manche. -Derwenf 

Cualquier lipa de papel sirve para pintar con 

pasteles, aunque alIiste un papel especial que se 

vende en diferentes tonos y que posee una cara 

rugosa y otra fino. Con pasteles al 61eo se puede 

pintar en papel de lija de grano medio, pero no se 

puede difuminar con los dedos. 

Una de las técnicas de mezclar pasteles al 61eo 

consiste en "lejer" los trazos de color, es decir, en 

tramar líneas paralelas cortas y largas. Otra 

manera de mezclar este medio es superponer 

copas de colores diferentes. En ambas técnicas, se 

puede hacer que aparezca después el color de 

base raspando los colores de encima. Si se desea 

combinar pastel con otro medio de pintura, sirve 

de gran ayuda aplicar trementina con un pincel a 

la obra realizada con pasteles. 

Los pasteles secos se aplican de modo muy 

parecido. Los colores se mezclan o se combinan 

-Faber Castell 

-Rembrandt 

-Stafford 

-Van Gogh 

-Winsor&New1on 

'ii'!L1il~<m 

Es uno de los medios más viejos para ilustrar, 

entres las mós conocidas se encuentran la tinta 

China y la tinta India. Esta compuesta 

generalmente de carbono mezclado con agua y 

algún otro compuesto. Se usa normalmente para 

hacer trabajos en líneas ya sea usando puntos, 

tramados o delineados. (fig. 2.29) 

Es uno técnica 6ptima para detalles, además de 

que se puede utilizar como acuarela logrando gran 

variedad tonal. 

Morcas 

-Pelikon 

-Winsor&New1on 
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El lápiz grafito se da en Inglaterra con el 

descubrimiento de un yacimiento de grafito del 

que se p .. ns6 era plomo en el año de 1564, pero 

en 1662 se fabrica en Alemania el primer lápiz 

como se conoc .. hoy en día. 

Este es un mal .. rial propio para los acabados 

realistas y los medios tonos, se trabaja 

prácticamente sobre todo tipo de cartulinas y 

papeles y se clasifica en diferentes grados de 

acuerdo a su dureza y también bajo los dos 

sistemas de clasificaci6n que se conocen: el Conté 

en números, y el Brockman basado en letras. 

La farma en que se clasifican también depende de 

las marcas pero en general encontramos que se 

encuentran desde el 9B como el más blando, el HB 

como intermedio, y el 6H como el más duro. 

También eltÍste el f o firme. También encontramos 

las portaminas, las cuales son intercambiables con 

diversos graduaciones de grafito y se uson para 

hacer líneas muy finas o uniformes. 

(fig.2.30) 

Morcas 

-Derwent 

-Dixon 

Dh",iItGS ~Q It®C®:ros 

Estos lápices están compuestos por minos de 

pigmento comprimido, es cremoso y suave, son 

brillantes y tienen resistencia a la humedad, 

también podemos encontrarlos como lápices 

Ag. 2.30 acuarelables. 
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Este material combinado con los diferentes 

soportes y las telduras de los últimos nos permite 

dar diferentes acabados a los trabajos. 

Es importante tomar en cuanta que esta tipo de 

pigmento se debe aplicar poco a poco para evitar 

cualquier tipo da saturación. 

Esta técnica también cuanta con algunos tipos da 

solventes como al Ronson que nos permita crear 

erectos de tramado an el papal, o bien esfumar la 

pintura sobre la suparficia con la ayuda de un 

pincelo algodón. Otra caradarística es qua no 

todos los lápices son suaves. 

Los lápices de colores se usan para datalles finos y 

para dar acabados realistas y no son muy 

recomendables para zonas muy eldensas de color. 

(fig.2.31) 

Este es el medio de ilustración más empleado por 

los ilustradores ya que nos provee de una eldensa 

gama de colores y tonos diferentes, además se 

adapta a diferentas tipos de soportes y es fácil de 

combinar con otro tipo de técnicas. 

El tipo de ilustración requerida por esta técnica 

puede ser utilizada en libros de cocina, postales, 

cuentos infantiles, etc. 

El dibujo base se realiza con lápiz de grafito y no 

con colores, ya que son dificiles de borrar. Si son 

demasiado duros, se corre al riesgo da dejar 

marcas en el papel que estropeen la imagen y 

formar líneas blancas en áreas sólidas de color. Si 
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se desea crear una gama de tonos, debe variarse 

la presión ejercida sobra el papel o superponar 

colores a fin de crear una combinacián 

visualmente afectiva. 

Es importante ir aplicando los colores poco a 

poco, uniformemante, y teniendo an cuenta qua se 

llega a un punto en que el papel no admite más 

pigmanto. 

Se consiguen crGar cliferGntes tonos mecliante las 

técnicas de punteado y tramado de royas 

empleando uno o más colores y modificando el 

ángulo de aplicación. 

Los lápices de color solubles 01 agua se utilizan 

como cualquier otro tipo de lápices. la diferencia 

radica en que el pigmento es más suave y puede 

disolverse con agua. 

Marcas 

-Sarol 

-Conté 

-Derwent 

-Faber Castell 

-Staedler 

&~0"5~!(I!IS 

Los colores acrílicos tienan una base hecha 

principalmente de resina similar a la utilizada en 

los vidrios acrílicos, del cual toman su nombre. 

Son pinturas líquidas que emplean en su 

composición elementos como el Naftol, la Dioxina 

y la Ftalocianina, los cuales son de origen plástico. 
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Son utilizados para acabados detallados y se 

puede aplicar con pincel y aerógrafo. También se 

puede trabajar con agua para dar un acabado con 

transparencia, ademós de que se puede mezclar 

con otros materiales conocidos como impostas los 

que ofrecen una telttura al trabajo. El acabado de 

los acrilicos es generalmente brillante y su 

presentación es en tubos o frascos. Al igual que los 

lápices de colores esta técnica también ofrece una 

gran gama de colores. 

Las pinturas acrilicas se aplican de un modo similar 

a las acuarelas, es decir, a capas de aguadas 

transparentes. Pero se comportan de manera 

diferente, puesto que se secan rápidamente sobre 

una superficie impermeable, lo que impide que los 

bordes se suavicen con agua o que se maticen 

mezclándose con otros colores. (fig. 2.32) 

Para crear el mismo efecto que las aguadas de 

acuarela, la pintura se mezcla con agua, con gel o 

con una solución diluyente. Después de aplicar 

cada aguada se deja secar. El color debe formarse 

Fig. 2.32 con capas de pigmento cada vez más obscuro. Los 

efectos de luz y los reflejos se realizan con pintura 

acrilica blanca no diluida. 

Marcas 

-A1esn's 

-Galeria Acrilic - Pad 

-Gamacolor 

-Grumbacher 

-Liquitex 

-Pintar! 

-Politec 

Fig. 2.33 -WinsorlLNewlon 
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®@IIlIll:~~'" superponen copos del mismo color con menos 

Esto técnico es similar al acrílico en donde su agua. Si, por el contrario, se desea crear zonas de 

composición esta basada principalmente en lo color pólido, se aprovecha el blanco del papel, que 

goma aróbiga. A diferencia de la acuarela su se mostraró boja las aguados finas, o bien se 

acabado es opaco, contiene adhesivos y pigmentos añade color cloro o lo mezclo superponiéndolo o 

blancos, 01 secar pierde el valor tonal que tenía 01 lo aguada oscuro anterior. 

estor húmedo. Su aplicación en la superficie es 

húmedo y con pinceles de cerdo y no sintéticos con Los resul1ados que se obtienen con el gouache 

el fin de no dejar marco de lo aplicación, si son dependen en gran porte del papel utilizado. Lo 

óreas de gran tamaño se puede aplicar con un pintura 01 gouache se empleo diredamente del 

pincel plano y en otros cosos con aerógrafo, tubo o bien diluida con agua. Cuanto mós aguo se 

tomando en cuento lo consistencia de lo pintura. agrego, mós translucido es el pigmento y menos 

denso lo pintura. 

Esto técnica como en alguna otras nos permite 

combinar técnicos adicionales poro detallar o 

como base. 

Otra característica es lo consistencia de la pintura, 

de esta manero llego o ser cubriente o trans

parente dependiendo de la cantidad de agua, por 

lo tonto nos ayuda o corregir algunos errores, 

también se pueden crear capas del mismo color 

menos diluidas o por el contrario si se deseo 

aclarar se añade un color mós cloro a lo mezcla 

superponiendo o lo aguada obscura. 

Esto técnico es una de los mós usados por ser de 

secado rópido y flexible, 01 mezclarse con lo 

acuarela permiten combinar pigmentos entre sí. 

(fig. 2.33) 

Se puede trabajar por encimo, con mós facilidad 

que con los acuarelas, aplicando aguadas finos; o 

bien superponiendo copas mós densas opacos, de 

oscuros o claras. Pora oscurecer colores se 

Morcas 

Rodin 

fiI~IIl<lll,C¡;>~<lll 

Su característico principal es su transparencia en 

los colores, flexible o lo aplicación, consiste en un 

pigmento diluido en aguo. los técnicos con los que 

se aplico san variados lo cual permite 01 ilustrador 

tener un estilo propio. (fig. 2.34) 

lo acuarela es recomendable aplicarlo en papeles 

o cartulinas gruesos y que poseo n ciertos texturas, 

papeles de grano con base en algodón. 

Su transparencia permite modificar el color sobre 

el que se aplico, sin perder la acuarela. Su fluidez 

permite extenderlo sobre el soporte con gron 

facilidad, es fácil de aplicarse tanto con pinceles 

como en aerógrafo, ademós de su cualidad de 

mezclarse con otras tintos. 
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Son lópicas hechos con uno bose de fieltro o libra, 

los que uson alcoholo aguo en su composición. Se 

usan principalmente para dar acabados lustrosos o 

metólicos. 

Lo desvantaja de estos as que uno vez aplicado el 

color yo no se pueden borrar, y si se sobreponen 

varios copos estas se obscurecen gradualmente. Al 

igual que los lópicas de coloras también ofrecen 

uno gran variedad de coloras. (fig. 2.35) 

Sus soportas pueden ser papelas o cartulinas de 

diversos tipos, de preferencia lisos y que no 

desprendan mucho fibra 01 humedecerlos. 

b\.GT@~WtW@ 

Este instrumento as muy utilizado en lo técnica de 

representación, cuyo principio as el de mezclar 

pigmentos líquidos con aire, soliendo del 

aerógrafo con uno presión de unos 2.10 I<gs., por 

cm2 haciendo esto mediante un compartimiento 

similar 01 de un bolígrafo metólica. 

Uno de sus característicos principales es que al 

emplear degradados nos do uno calidad que 

difícilmente se lograría con pinceles ordinarios. 

Esto técnico permite emplear diferentes tipos de 

pinturas como los acuarelas o los acrílicos. Lo 

manero de aplicar es o base de bloquear por 

zonas de acuerdo 01 color que se desee aplicar, 



estas zonas se bloquean mediante papeles 

adhesivos o líquidos especiales que son fóciles de 

quitar mediante solventes como Frizquel o Lótel<. 

(fig. 2.36) 

Eltisten dos tipos de aerógrafos: 

De acción simple: En este el chorro de tinta no 

puede controlarse mós que alargando o acortando 

la distancia del aerógrafo a la superficie para dar 

lineas finas o gruesas. 

De doble acción: Se puede controlar al mismo 
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aprol<imadamente desde unos 45-60 cm. En 

cuanto a las pinturas translúcidas, es importante 

dejar que cada capa se seque antes de aplicar la 

siguiente para evitar que se formen goterones y 

que se den 

mezclas no 

deseadas. 

Marcas 

Entre las 

marcas mós 

comunes se 

Fíg.2.37 

tiempo la proporción de salida de pintura y de aire encuentran: Paasche, Sprite, Thayar, Super 63, 

simplemente jalando una palanca que los controla. Borrador, Badger, etc. 

(fig. 2.37) 

La superficie en la que se va a trabajar esta técnica 

es comúnmente plana y con cierta resistencia a la 

absorción por ser 100% liquida la pintura. 

Esta técnica también es usada para el retoque de 

piezas escultóricas, ascenograflas, retocar 

juguetes, etc. 

Es necesario, antes de iniciar un trabajo 

profesional con esta técnica, que se realicen 

pródicas con las diferentes presiones y distancias 

para tener un control mós preciso del fluio de 

pintura. 

Al aplicar uniformemente un color plano con 

pintura opaca es importante mover el aerógrafo 

uniformemente en líneas paralelas que se 

superpongan, a unos 15-25 cm de la superficie. 

Las pinturas menos espesas como la acuarela 

deben aplicarse mós o menos a distancia, 
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Antes que nada, se debe definir que es lo que la realidad interna, que puede ser contrastada con 

entendemos por imagen, ya que esto nos permitirá otra forma de la realidad mema". (27) 

establecer los rangos de referencia dentro del 

capitulo a tratar. No obstante que e><istan diversas 

acepciones, únicamente tomaremos en cuenta las 

que nuestro proyecto refiere. 

"Imagen visual. Concepto mental correspondiente 

a un objeto dado' (26) 

Ulmagen eidética derivado del griego 'eidos', 

forma, figura, se refiere a la tendencia a convertir 

en imágenes todos los procesos mentales que se 

observan en los pueblos primitivos y en los niños. 

Ese fenómeno puede calificarse como una 

condición de 'reproducción' mental del objeto 

observado que es dable inmediatamente de la 

percepcián real o bien luego de transcurrido cierto 

tiempo, inclusive años, siendo su fidelidad, no 

obstante en muchos años casi fotogrófica. 

Imagen significa la representación o figura de una 

cosa u objeto, esto quiere decir, que al hacer uso 

de la memoria podemos tener por ende imágenes 

mentales. Como significado general, cualquier 

cosa que de sustento a la representación de la 

realidad, se puede catalogar como una imagen, de 

ahi que surjan nuevas tendencias para desglosar la 

complejidad de cada tipo de imagen. 

El complejo desarrollo del pensomiento, se basa 

en la imagen; el poder de abstracción del ser 

humano es formado a partir de imágenes 

prolongando su mensión al lenguaje verbal, can 

el propósito de crear conceptos generales que den 

la misma imagen. 

El sistema de aprendizaje de los niños, se 

desarrolla a partir de imágenes, esto con el 

propósito de que liguen un signo visual, como son 

Concepto usado con frecuencia en psicología, las letras, con una imagen auditiva, como es el 

habiéndose dado un supuesto constante en casi sonido, formando así las palabras ligadas a 

todas las teorías psicológicas que tratan la imagen; imágenes visuales. El desarrollo de este 

tal concepto sostiene que se trota de una forma de procedimiento lleva al niño a hacerto 



mecónicamente, así, cuando sea necesario el uso 

de tales abstracciones, saró en fracciones de 

segundo ligando imógenes entre sí para hacer una 

oración coherente. 

Es así como tanto nuestro mundo real, como 

nuestro imaginario se forma a par/ir de imógenes. 

Las imógenas se pueden catalogar como 

referentes específicos dentro de nuestra vida 

cotidiana, dado que, dan el sustento visual a la 

comunicación verbal. 

Hay distintos tipos de imógenes, como la eidética, 

la óptica, la onírica, la literaria, la visual, la 

recurrente, la secundaria o posimagen, la real, la 

alucinatoria, etc. En la que nos concentraremos es 

en la imagen visual, que es el "concepto mental 

correspondiente a un objeto visto'. 

Durante la historia del mundo se ha utilizado a la 

imagen como un medio de comunicación, con 

fines ideológicos; la imagen es una abstracción de 

un mensaje, es decir, la imagen la forman distintos 

iconos símbolos y signos, los cuales al ser 

codificados a través de referentes específicos, 

como lo son la cultura, religión, nivel social, etc., 

de cada individuo. 

La imagen ha servido para socializar, y es un 

vehículo perfecto para la formación de cultura. 

Al hablar de imagen y su peso ideológico dentro 

de las culturas, no se puede descar/ar el uso que le 

ha dado la propaganda a la misma, en la segunda 
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guerra mundial como ejemplo, o la iglesia 

católica, como uno de los principales aclares 

dentro de los roles sociales e impulsadora de la 

propaganda Fide, ya lo mencionaba el Papa 

Gregario Magno 'Las imógenes son para los 

analfabetos lo que las letras, para quienes saben 

leer', lo cual nos lleva a concluir, que la mayoría 

de las culturas son visuales, dado que el mensaje 

es mós fácil de asimilar y no se requiere saber leer, 

osi como el impacto es mós fuerte y no se necesita 

de mucho tiampo para comprenderlo, por lo cual 

es mós sencillo transmitir una idea. 

El valor real de la imagen radica, en su capacidad 

para transmitir una información que no puede 

codificarse de ninguna aira forma, es decir, nunca 

la palabra supera al valor de la imagen, ya que lo 

que se ve existe, en cier/a forma, dentro del 

imaginario de cada sujeto. 

Las imógenes pueden dividirse en dos, en función 

del concepto da movimiento. La imagen fija, como 

su nombre lo dice, es la retención de un fragmento 

de la realidad o aspecto del mundo, es una 

imagen estótica e inteligible (una imagen sólo es 

inteligible cuando el hombre puede identificar los 

objetos), La móvil, por el contrario, es aquella que 

representa el desarrollo de una actividad. 

El mundo industrial y global izado ha llevado a 

prostituir a la imagen, perdiendo el romanticismo 

utópico que tenia antes, donde sólo los ar/istas 

podian desarrollar, por inspiración divina, las 

imógenes que representaban la realidad. La 

industrialización también ha hecho que el valor de 



\, .. ---------------- --------

la imagen caiga, convirtiéndola en un producto 

mós que se comercializa día a día. 
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tristeza, si por e;emplo recordamos un hospital en 

donde se encontró un ser querido que haya sufrido; 

las habró de alegría cuando observamos una 

{!;n la actualidad la demanda de imógenes sigue fotografía de uno reunión de amigos, así como 

creciendo, logrando que se produzcan en serie, estos e;emplos tan sencillos pero tan cotidianos nos 

con sus pros y sus contras, toda persona, sin dan cuenta de que todos somos capaces de crear 

importar el nivel socio-económica-cultural, dónde imógenes en nuestra mente, es parte de la 

viva, etc., necesita y demanda una gran cantidad naturaleza humana. 

de imógenes que deben ser nuevas y con diversos 

contenidos, sin olvidar los sistemas de difusión que Sin embargo, la habilidad de plasmar las imógenes 

rodean a éstas. que nuestra mente crea y recrea y a su vez 

eJderiorizarlas de una manera grófica, es la labor 

"El acto de pensar exige imógenes, y las imógenes que tiene el diseñador grófico. Éste es, como vimos 

contienen pensamientos, por lo tamo la imagen en el primer capítulo un eslabón importante en la 

contribuye el medio perfecto para el pensamiento emisión de mensa;es visuales, es decir, debe saber 

visual, osi como el valor simbólico que las rodea, transmitir exadamente con imágenes lo que el 

enriquece el valor comunicativo de las mismas." cliente solicito, para que el receptor haga una 

(28) decodificación correcta de lo que se le esta 

queriendo decir. 

Como vimos con anterioridad, la importancia de la 

imagen se traslada a una ampliación en la 

conceptualización de ideas, que contienen 

elementos de todo tipo. 

Desde pequeños nos enseñan no sólo a observar 

todas aquellas imógenes que nos rodean, vivimos 

con ellas. Nos dicen que tienen un ·valor", que 

dependiendo de la carga emocional que éstas nas 

provoquen determinaran en nuestra conciencia no 

sólo una memoria visual, nos crearan una relación 

de imagen - sensación, que cada vez que 

evoquemos en la mente 'x" imagen, traeró consigo 

el recuerdo la sensación generada en aquel 

momento. Las sensaciones a las que hago alusión 

pueden ser realmente diversas, las habró de 

y podemos hablar del tipo de imagen que tendría la 

función de referencia. Nos refiere de una persono, 

por e;emplo, su nivel socio-cultural- económico de 

acuerdo o la imagen que se nos presente de ello, su 

formo de vestir, de expresarse, etc. 

Es por ello que si hablamos de un restaurante, lo 

imagen de un lugar debe ser coherente en su 

totalidad, debe tener uno unidad, estaríamos 

hablando de sus instalaciones, del servicio, de lo 

comido y por que no de su discurso visual. Tal 

discurso, obviamente, dependeró del lugar, del giro 

y por supuesta de sus necesidades requeridas. Lo 

que si no podemos excluir casi en ninguno de ellos, 

es el listado de productos 'carta-menú", y que es un 



material, por lo general impresa y que contiene 

imágenes que de alguna manera nos remite al 

lugar. 

Las interpretaciones pasibles de este cúmulo de 

imágenes, seguramente variaran, de acuerdo a 

situaciones personales que analizaremos en el 

siguiente apartado, lo que si es indiscutib/ll liS qUII si 

observamos imágenlls tales como cubillrlos, 

verduras, frutas, lile, estarllmos hablando de un 

lugar de comida. 

La percepción es un fenómeno subjetivo, ya que 

un mismo objeto nunca es percibido de la misma 

manera por dos personas. 

La percepción determina la manera de captar la 

realidad y está relacionada con la historia de cada 

uno. Así, la percepción es un proceso adaptativo 

mediante el cual se extrae información del e>deriar. 

Sin embargo, no hay una correspondencia ""oda 

entre el mundo físico y nuestra percepción, ya que 

las diferencias individuales influyen en la 

percepción del mundo circundante. 

La percepción va más alió de la suma de 

sensaciones visuales, auditivas, etc., debido 

precisamente a que el observador añade una 

asociación significativa a la sensación, 

dependiendo de su eJ<periencia. 

La Gestalt (psicología de la forma) explica nuestra 

experiencia perceptual como una 'gestalten" o una 
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forma o todo significativo, cuyos principios 

organizadores compalien todos los observadores. 

Para dar definición, simetría y forma a nuestras 

percepciones, tendemos a cerrarlas. En toda 

percepción se organiza una figura con contamos 

bien definidos, profundidad, solidez, que surge de 

un fondo. La percepción de figura - fondo es pues 

selediva. Depende de la historia individual, de los 

intereses, de los conocimientos. 

Los estímulos tienden a agruparse por su 

proltimidad en cuanto a tiempo y espacio, y por su 

similiiud en forma, medida, color o peso. 

A lo largo de la experiencia de un sujeto, la 

experiencia constituye un componente necesario 

en la percepción de la realidad. Gradualmente, 

por medio del proceso de aprender, se adquiere la 

discriminación de las formas; de ahí su 

interrelación con las leyes organizativas del cierre, 

figura - fondo, proltimidad, simetría. 

Debido al aprendizaje, las cosas que se observan 

en el ambiente tienden a mantener cielias 

propiedades invariables a pesar de los cambios de 

los estímulos. Estas propiedades, que perceptual

mente parecen constantes, san la claridad, la 

forma y el color de los objetos y contribuyen a la 

adaptación del medio. 

El estudio del fenómeno de la percepción tiene 

como finalidad el poder estrudurar todos los 

elementos de la comunicación en un todo 

organizado y unido, lo cual puede lograrse 



mediante la uniformidad de los elementos 

semejantes o aprovechando la excitación que 

produce el contraste. 

Los psicólogos de la percepción reconocen que la 

mayoría de los estímulos puras desorganizados de 

la experiencia sensorial (vista, audición, olfato, 

gusto y tacto) son corregidos de inmediato y de 

forma inconsciente, es decir, transformados en 

percepciones o experiencia útil, reconocible. Por 

ejemplo, un automóvil que circula por una 

carretero se ve de tamaño real, sin tener en cuenta 

lo pequeña o grande que sea la imagen formada 

en la retina del observador. Del mismo modo, un 

tema musical puede ser seguido o través de un 

conjunto de notos individuales, sin imporlar 

cuóntas veces haya cambiado el compositor la 

clave musical. 

El proceso de percepción no se limita a organizar 

los estímulos sensoriales directos en forma de 

percepciones, sino que éstas, por sí mismas, 

recuperados de lo experiencia pasada, también se 

organizan favoreciendo una más rápida y 

adecuada formación del proceso de percepción 

actual. 

El estudio y lo teoría de la percepción superan a la 

psicología teórico y tienen aplicaciones prácticas 

en el aprendizaje, la educación y la psicología 

clínica. Uno percepción deficiente implica 

experimentar el mundo como un caos, mientras 

que una 'extrapercepción' elimina estímulos que no 

se ajustan a los esquemas de la percepción o 

percibir estímulos inexistentes puede llevar o 
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experimentar el mundo inadecuadamente, con 

sentimientos de depresión en el primer caso y de 

alucinación o delirio en el segundo. 

A pesar del papel fundamental que lo percepción 

cumple en lo vida de las personas y de los 

organismos más sencillos, sus procesos 

permanecen poco claros por dos razones 

principales: primero, porque los investigadores 

sólo han obtenido un éxito limitado al intentar 

descomponer la parcepción en unidades 

analizables más simples, y, segundo, porque los 

evidencias empíricas, científicamente verificables, 

se hacen difíciles de repetir e incluso de obtener, 

con lo que el estudio de lo percepción sigue 

dependiendo en gran medida de informes 

introspectivos, con un alto grado de subjetividad. 

'iJ'OO:rDI!!(\ ~~Cf¡S!~<lllS 

Un fenómeno que los investigadores han tratado 

de explicar reiteradamente es el principio de la 

constancia perceptiva. Una vez que un objeto ha 

sido percibido como una entidad identificable, 

tiende a distinguirse como un objeto estable, de 

característicos permanentes, a pesar de las 

variaciones en su iluminación, situación física 

observable o distancio a la que aparece. En 

consecuencia, aunque un objeto situado o una 

distancia de 100 metros produzca en la retina una 

imagen notablemente inferior que a una distancia 

de 20 metros, tenderá a percibirse como si tuviera 

un tamaño intrínseco. 

Según la teoría clósica de la percepción que el 

fisiólogo alemán Hermann Ludwig Ferdinand van 



Helmholtz formuló a mediados del siglo pasado, la 

constancia en la percepción, al igual que la 

percepción de la profundidad y la mayoría de las 

percepciones, es resultado de la capacidad del 

individuo de sintetizar las ""Pariancias del pasado 

y las señales sensoriales presentes. A medida que 

un animal o un niño recién nacido ""PIara el 

mundo que le rodea, aprende rópidamente a 

organizar sus observaciones dentro de un 

esquama de representación tridimensional, 

ba5Óndose en los descubrimientos de Leonardo da 

Vinci: la perspectiva lineal, la ocultación de un 

objeto lejano por otro más cercano o una menor 

precisión visual a medida que los objetos se 

alejan. 

Partiendo también de la estimulación táctil y 

auditiva, un niño aprende con rapidez un 

sinnúmero de asociaciones específicas que se 

corresponden con las propiedades de los objetos 

en el mundo físico. Tales asociaciones, o 

percepciones, se forman automáticamente y a tal 

velocidad que ni siquiera un adulto bien entrenado 

puede descifrar con un grado fiable de aciertos las 

señales visuales de las que proceden. 

Los defensores de la teoría clásica de la percepción 

creran que la mayoría de ellas procedran de lo que 

denominaban 'inferencia inconsciente a partir de 

sensaciones no advertidas para el sujeto'. Sólo 

cuando se tiene una ilusión o una percepción 

deformada, como cuando las casas y los 

automóviles aparecen como juguetes desde un 

avión, el sujeto se hace consciente de tales 

sensaciones y accede a comprender su papel en la 

organización de las percepciones. Precisamente, 
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gron parte de la investigación ""Perimental sobre 

la percepción consiste en examinar a los sujetos 

con material de estrmulo ilusorio, en un intento de 

diferenciar las unidades individuales de percepción 

del proceso global. 

ü_n<lll C!1a¡ ~(llJ ®a¡¡¡fr([Jfr 

Según la escuela de psicologra de la Gestalt, 

célebre en la década de 1920 (29), la percepción 

debe estudiarse no analizando unidades aisladas 

como las sensaciones simples, sino tomando en 

cuenta configuraciones globales (en alemán, 

Gesta/ten) de los procesas mentales. En este 

sentido, la unidad perceptible real es la forma: una 

estructura mental que toma sus atributos de una 

estructura correspondiente a los procesos 

cerebrales. Los ""Perimentos de los partidarios de 

esta teoría muestran que la percepción de la forma 

no depende de la percepción de los elementos 

individuales que la constituyen. En consecuencia, 

la cuadratura se puede percibir tanto en una figura 

hecha con cuatro Irneas rojas como en otra hecha 

con cuatro puntos negros. Del mismo modo, la 

mente percibe la música no como una suma de 

notas individuales de varios instrumentos y voces, 

sino según las leyes de organización que hacen 

que el individuo perciba una unidad simple y 

organizada de principio a fin. 

La psicologra de la gestalt es una escuela que se 

dedicó principalmente al estudio de la percepción. 

Frente al asociacionismo imperante, la escuela de 

la Gestalt postulaba que las imágenes son 

percibidas como un todo, como una configuración 

(del alemán, gesta/t) y no como mera suma de sus 



parles constitutivas. En las configuraciones 

perceptivas así consideradas, el conteldo juega 

además un papel esencial. Si en el conieldo de 

una ciudad, por ejemplo, vista en silueia, ponemos 

un capitel, ss percibirá como el cimborrio de una 

iglesia, mientras que en el conteldo de un bOS<!ue 

la misma siluooa se percibiría como un árbol. La 

escuela de la Gestalt inienió formular las leyes de 

estos procesos perce¡riivos. 

Según el punto' de vista del asociacionismo, los 

estímulos se reciben primero aislados (como 

'sensaciones') que después se organizan en 

imágenes percepiivas más complejas. Pero esta 

el<plicación era insuficiente ante cierlos 

fenómenos, incluso en el terreno del aprendizaje; 

si se condiciona a un animal a elegir un huevo gris 

situado entre varios de color blanco, ssgún la 

perspediva asociacionista, el estimulo 

condicionado, el huevo gris, deberla ser elegido 

también en otro conteldo distinto. Sin embargo, se 

comprobó que situado entre varios huevos de color 

negro, nunca era elegido; en cambio, si ss 

colocaba un huevo negro junto a varios de color 

gris, era el negro el elegido; lo que probaba que el 

condicionamiento no se había implantado respedo 

de un estímulo, sino de una configuración (huevos 

más oscuros que los circundantes). Del mismo 

modo, un ave adiestrada para descender al ver un 

cuadrado en el suelo, desciende también si el 

cuadrado no es tal, sino un esquema del mismo 

formado por las cuatro piedras de los vérlices (que 

el animal reconoce como la misma configuración). 

Además del contexto, el significado o el valor de 
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un estímulo es esencial, móxime en la percepción 

humana. Hacia 1910, los investigadores alemanes 

Mal< Werlheimer, Wolfgang Kahler y Kurl I(offka 

rechazaron el sistema de análisis predominante en 

la psicología de aquelliempo, adoptando el de la 

teoría del campo, recién desarrollado entonces 

para la ciencia física. Este modelo les permitió 

estudiar la percepción en términos distintos al 

mecanicismo atomista de los asociacionistas. 

Los psicólogos de la Gestalt descubrieron que la 

percepción estaba muy influida por el contexto y la 

conflguración de los elementos percibidos; las 

parles derivan a menudo su naturaleza y su 

sentido global, y no pueden entenderse separadas 

de éste. Mós aún, la mera suma de las partes no 

equivale al todo. 

El enfoque de la Gestalt se ha eJttendido a la 

investigación en óreas distintas de la psicología, 

como el pensamiento, la memoria, o la estética. 

También algunas cuestiones candentes de la 

psicología social se han estudiado desde el punlo 

de vista de la Gestall estruduralista, como los 

trabajos de Kurt Lewin sobre las dinámicas de 

grupo, hoy esenciales en la investigación social, 

tanto teórica como aplicada. Sin embargo, ha 

seguido siendo el área de la percepción donde el 

enfoque de la Gestalt ha tenido mayor influencia. 

Diversos tipos aduales de psicoterapia se 

autodenominon 'gestáltico', porque se llevan a 

cabo siguiendo ideas similares a la antigua escuela 

de la percepción: los seres humanos considerados 

como conjuntos que responden a la el<periencio 
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configurada de modo global, con lo que la lo que significa incluir las múltiples experiencias 

separación cuerpo-alma seria artificial. Según fisiol6gicas del desarrollo en la elIperiencia formal 

estos psicoterapias, la percepción adecuada de las del aprendizaje. Argumentan que, aunque el 

necesidades personales y del mundo es vital para recién nacido pueda carecer de elIperiencia visual, 

equilibrar la elIpariencia parsonal y consaguir una tiene sin embargo otras elIperiencias sensoriales 

'buena gesta/t', mientras que apartarsa de la que pueden contribuir a su capacidad para percibir 

consciencia rompe la respuesta global o gesta/t. la profundidad en los 'acantilados visuales'. A 

Los terapeutas de la Geslalt intentan restablecer el través de las primeras """,eriencias de ese lipo, los 

equilibrio armónico natural del individuo mediante animales y los seres humanos aprenden, por así 

un fortalecimiento de la consciencia. El énfosis sa decirlo, cómo aprender. 

pone en la elIperiencia presante, más que en 

indagar las experiencias infantiles propias del En un descubrimiento reciente que muestra 

psicoanálisis clásico. También se estimula el prometedores avances para desentrañar el 

enfrentamiento directo con los propios temores. misterio del proceso perceptivo, los investigadores 

de la psicología e"Perimental han descubierto que 

~01l"~!W~~O®01lGS ~1t!)"'<t:5:¡¡z 

Desde el inicio de los estudios sobre la percepción, 

los psicólogos han intantado diferenciar an el 

proceso perceptivo lo innato de lo aprendido. Los 

experimentos en los que ingenuos animales y 

bebés huían de los llamados 'acantilados visuales', 

se disañaron para demostrar que la percepción de 

la profundidad es innata. A través de elIperimentos 

similares, los teóricos de esta escuela intentan 

calcular las proporciones de lo innato y lo 

aprendido en el comportamiento perceptivo. 

R.ecientemente, sin embargo, muchos psicólogos 

han llegado a la conclusión da que esta 

apro,umación dicotómica apenas tiene basa 

científica y aparta muy poco al estudio de la 

percepción, por lo que desde un enfoque más 

clásico proponen que la capacidad perceptiva 

proviene de la capacidad animal y humana de 

organizar la """,eriencia global de los individuos, 

ciertas células nerviosas y los células de la retina 

de anfibios y mamíferos pueden reconocer formas 

y movimientos específicos, en vez de reaccionar 

simplemente a cantidades dadas de energía 

luminosa reflejada por los objetos. Estas células 

responden a configuraciones concretas como 

discos y anillos, a movimientos concretos de los 

objetos y a la estimulación simultánea de otras 

ubicadas también en la retina del ojo. 

C"~~GSC ~G iP'G~~GiP'~!@01l wDSM~D 

La naturaleza de la luz sólo puede explicarse 

describiendo sus propiedades, las cuales permiten, 

por ejemplo, clasificar las fuentes visuales como 

luminosas y oscuras, como azules, verdes, 

dependiendo de la peculiaridad en determinado 

momento. 

Lo oscuro o luminoso depende de la intensidad de 

la luz, de la brillantez que varia enlre los eJdremos 
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del blanco (suma de todoc<o>[b:, -dosbCj¡c;¡ componentes, sin ampliarlos con significaciones, 

(ausencia de color), pasen-" [O>cpsowpóbp Rmbolismos o lo que el mensaje pudiera significar 

Asimismo, el color es uno co>G"'1J ona~';::6~!J;b para un espedador en un momento determinado; 

azul y lo amarillo no es\'árn cOil"éStón"b~bo es la descripción de los objetos en un mensaje 

la longitud de onda que ~o-u a;p <3111#0:::>(.1 visual. Así, Umberto Eco dice que la denotación es 

lo que científicamente se o ==8 cl::::t:;':J! lo referencia inmediata que un término provoca en 

onda comúnmente se lIoot":Tll [O> e ~omo¡/¡ d destinatario del mensaje.(31) 

La propiedad llamada sot"il"[O>= So:mm;:l:;:¡'¡' Podemos mencionar el hecho de que cada 

del color que se refiere o O [O> e a I.<r:;:'::ob individuo de acuerdo a sus referentes expresa 

longitud de onda. Si en ",1 0= C"1l eI!'::.:Jbb dWarsos reacciones cognoscitivas o de imagen. Por 

blanca, el color en cuesti<áO>iiil"= ?liÓllC::J;=:' ~emplo, la palabra 'perro', todos sabemos que 

más saturado. denota un mamífero, con cuatro patas, puede ser 

collejero, de casa, de seguridad, etc. Hasta ahí 

Los ojos son los órganos => a=s d,¡;::;±~t;:il lodos estañamos de acuerdo. El 'problema' parte 

tridimensional que penmitoil"li <nr:::mi1ed¡;b.;:r de la connotación que para cada uno de nosotros 

las imágenes del campo v-v <O> ","":;¡,C,::iü s;gnifica la polabra 'perroo. De acuerdo, con 

en su longitud, grosor y po <OJ ""<;1 p~ nuestra ""'periencia de contado que hallamos 

/anido con este tipo de animales, las opiniones se 

dividen: para algunos puede significar seguridad 

por el hecho de resguardar su persona o su hogar; 

'Las denotaciones de la om:rn ii <= inta;:1t;:!b para otros es el 'mejor amigo del hombre', porque 

descripción de aquellos ol::il <O> <5 o~:::':p(.1 • lo largo de la historio siempre se ha conservado 

objetivamente estón pres<ss>a~tJb fi~, junto al amo; Y por último, a otros les produce 

elementos que podemos r-u a=s ncco pavor con tan sólo verlos a una distancia 

caradeñsticas. '(30) considerable, sin que repercuta en daño alguno a 

"' persona, en este caso lo más prabable es que 

El significado denotativa <s:s> <0>-'" eso;J;olpb de pequeñas suelen asustamos can que el perro 

creado a seleccionado un a-o Cl..D <lJn s';:':::.or.;:m r.os va a morder si no obedecemos a simplemente 

al referente. ~que hubiésemos tenido una mala experiencia 

de haber sufrido una mordedura. 

El mensaje denotado es 1= O ~ la m::;:::;:6l,b 

descripción verbal o enunoa-o <l..D unÓlilbbttll Todas estas formas específicas de expresamos 

que conforman todo el ob cdJ <O> o~éa:':\ab acerca de algo o de alguien, tienen que ver, como 

abstracción de todos y ca=> [O>=oda"ab ya mencionamos, en gran medida por el contexto 



o el caróder referencial en el que nos 

encontremos, se denominan connotaciones y es el 

aspedo que trotaremos a continuación. 

El significado connotativo es aquel que adquiere 

por el uso, o contexto en que estó el signo. 
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Denotación y connotación se combinan en la 

mayoría de los mensajes, teniendo como 

dominante alguno de ellos: las ciencias pertenecen 

al primer tipo, las artes al segundo. 

Los signos no verbales carecen de un significado 

denotativo (excepto los considerados símbolos); 

todos ellos, sin embargo, se integran entre sí por 

·Con el término connotación Bartnes se refiere a la el contexto en que se les emplea, de tal suerte que 

interocción que ocurre cuando el signo encuentra lo que los vincula y da estrudura al mensaje es la 

los sentimientos y emociones del usuario y los connotación misma. 

valores de su culturo"(32) 

La función connotativo o conminativa define las 

relaciones entre el mensaje y el receptor, la 

conminación puede dirigirse ya sea a la inteligencia 

o a la afectividad del receptor. 

Expresa valores subjetivos atribuidos al signo 

debido a su forma y a su función. Asociación que 

se propicia dentro de un contexto cultural 

específico; "son las ideas que surgen a partir de lo 

observado: es bello, tiene prestigio, es agrodable, 

es cólido, es amistoso, en suma, el significado 

cultural de eso imagen, lo que trosciende sin dejar 

de pertenecerle." (33) 

Este tipo de mensaje contiene todos los 

significados posibles del contenido. Es un mensaje 

simbólico y cultural. 

Los códigos cienlificos, esencialmente 

monosémicos, eliminan las posibilidades de 

variaciones estilísticas y de connotaciones que, en 

cambio, se multiplican en los códigos poéticos. 



Lo elaboración de los menús que ofrecen los 

restaurantes hoy día tiene uno historio que dota 

antes de 1800 (34), cuando los restaurantes 

parisinos introdujeron lo carta o cuenta a sus 

comensales. Cabe mencionar, que no hay mayores 

registros en cuanto a precisión de fechas se refiere. 

Sin embargo, hay solamente datos aislados, los 

cuales pueden brindamos un indicio de las 

modificaciones que ha sufrido este tipo de 

material. 

En lo segunda mitad del siglo XX, el menú del día 

era dibujado en un formato similar al del cartel, el 

cual ero colocado enfrente de lo puerto del 

restaurante. Artistas franceses de este período, 

tales como Renoir (fig. 4.1), Gauguin, y Toulouse

Loutrec (fig. 4.2) fueron los encargados de darle 

vida o algunos cortos. Toulouse-Loutrec es famosos 

por sus caricaturas de mujeres parisinos, algunas 

de ellos fueron modelos para sus cartas. En 

general, sin embargo, el temo de los cartas ero 

elaborado o mono sin panerle mucho atención o 

la apariencia y sólo tenían lo intención de dar a 

conocer el menú del día. Y fue hasta después en 

que se hizo popular en que o codo comensal se le 

diera un menú. 

'-, , 
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Fig. 4. J En este menú, el artista 
Reno;r pinta a un chef haciendo 
sooms con el menú del día 
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Ag. 4.2 París, Toulou~ 
Lautrec uso a uno mv¡Or 
para ilustror un menú 



El menú estóndar de hay día esta basado, por 

supuesto en un formato can los ofrecimientos de 

los alimentos. El formato clósico consiste de una 

variedad de siete a ocho propuestas con una 

variedad continua, es lo que comúnmente y sobre 

todo aquí se denomina "comida corrida" 

Diferentes países brindan variaciones a este 

formato, esto dependiendo de la "dieta" y de la 

cocina de cada país. El menú italiano incluye una 

pasta seguida de un aperitivo, mientras que el 

menú francés coloca huevo entre el pescado y la 

come. En la cocina americana, el huevo estaba 

limitado al desayuno, pero resurge en la década 

de los setenta, paro incluírsele en otras comidas. 

Las frutas han ganado terreno a partir del menú 

francés y raramente aparecen en la sección de 

aperitivos del menú americano. 

La comida española y oriental incluyen arroz, 

mientras que en el medio este su dieta estó 

basada en otros granos. Los menús de Rusia y 

Escandinavia incluyen diversos tipos de carne, 

pescado, quesos, y verduras en pequeñas 

proporciones con una variedad de bebidas. 

En un mundo tan competitivo en el medio 

restaurante ro, el aspecto físico de su menú es un 

factor de identificación que refiere al giro del 

producto expendido, un concepto y estilo de 

servicio específico. 

El menú, también, prepara visualmente al 

comensal para el nivel de calidad de la 

preparación de la comida y por medio de la 

presentación el comensal según su experiencia 

puede afectar el valor de un lugar en especial. 
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Cadenas de restaurantes desarrollan el grófico de 

la presentación de su menú para vender un tema o 

un concepto. Restaurantes independientes seguido 

usan menús diferentes con características propias. 

Los menús diarios permiten al cocinero ofrecer 

platillos de acuerdo a la temporada o a la región, 

lo cual los aparta de la competencia local. 

LL."""GOED HAl.L 
Suggested Four Course DinDcr ~1enu 

SUDd.y 12th JODU',,· 1997 

Temne ()f Cantil Guinea Fowl and Red \\ine Shallots 
v.ith Plckled Root Vegetables 

Roast Fillet of ~Ionkfish on Warm Potato Salad 
wiLh a Jacqueline Sauce 

Bre&i. of Duck with Creamed Spinach. Celeriac 
and a Port Wine Sauce 

Chocolate Tan with Creme Anglaise 

Coffee and Sweetmeats 

[29.50 

We :espectiully request that should you wish to 
smoke. you do so in the public moms and 

not in the dining room. Thank you. 

Fig.4.3 
Ejemplo de menú, Qlaborado con 
tipografía solamente por computadora 



Las presentaciones de estos menús diarios 

aprovechan los recursos que ofrece, hoy día, la 

computadora para crear sus propios menús. (fi9. 

4.3) 

Desde cafeterías hasta los mós lujosos 

restaurantes, el menú juego un papel específico de 

mercadotecnia. El comensal elige platillos de un 

menú basado en el esquema visual del menú. La 

mercadotecnia específica provechosa de platillos 

por parte del cliente es llevada a cabo siguiendo 

un esquema y principios de diseño que diriga el 

ojo de lectura a determinadas óreas de un menú 

(fig. 4.4 y 4.5). La elaboración de un menú 

determina la mós provechosa y mejor forma de 

vender los platillos de un menú. El esquema ayuda 

a colocar los elamentos en óraas clave de diseño, 

las cuales el ojo del cliente dibuja rópida e 

inconscientemente. Platillos que no son 

provechosos, pero que deben estor incluidos para 

satisfacer las necesidades del cliente pueden ser 

colocadas en óreas del menú menos obvias y 

requieren mós esfuerzo de colocar. 

Los dos elementos primarios del diseño de un 

menú son el formato visual y lo que se refiere al 

texto. 

El formato visual, o diseño, de un menú se refiere 

a los siguientes elementos clave: 

o Formato del diseño Jisico 

o Esquema del menú 

o Tipografía 

o Ilustración y diseño grófico (contemplando el 

tipo de comida que se ofrece) 

o El estilo del papel 

o La portada 
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La mayoría dal disaño del menú esta determinado 

por el estilo del formato físico utilizado. Los 

formatos físicos para un menú varían en términos 

de tamaño, forma, número de póginas y sus caras. 

Los formatos estón disponibles en promedio 

varían en un ancho de medidas, los hay pequeños 

de 10 x 15 cm. (4x6 pulgadas) hasta de 33 x 45 

(13 x 18 pulgadas). 

El término de ponel se refiere a una sola cara, a 

una sección desplegada, osi como a la cubierta 

externa del menú. El de dos paneles lo constituiría 

un díptico, el cual tiene el formato de un libro con 

una portada y una contra portada, mientras que el 

de tres paneles sería un tríptico. En cuanto a la 

forma, también varían mucho (ya sean 

rectangulares, circulares o triangulares, por 

ejemplo), asi como el número de p6ginas. 

El diseño de formato físico del menú debe ser 

elegido en base a una fócil manipulación por parte 

del comensal y al como se venderó mejor el 

concepto y la elección de platillas del restaurante. 

Hay que tener cuidado en la elección del tamaño 

del formato, ya que con menús demasiado 

grandes se corre el riesgo de romper o tirar algún 

elemento de la mesa, al igual que puede resultar 
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Fig.4.4 
Esta tabla presento el orden en el cual el ojo ha sido doterminodo a que el 0;0 

del lector recorra óreos específicas de este I1JtJf0rial visual, el menú 
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estorboso. Menús con muchos póginas pueden 

confundir al comensal con un católogo de 

opciones, limitóndose así o la elección de platillos 

que le sean ya familiares. 

Ademós de los formatos estóndar, los diseños 

pueden ser variados y creativos, Muchos de estos 

diseños salen del tradicional, es decir con un suaje, 

(fig.4.6) el cual resulta considerablemente mós 

caro. El diseño de un menú es creado para 

satisfacer una necesidad especifica. Si el diseño no 

satisface esta necesidad, el diseño no funciona. 

Para la elaboración de los formatos deben tenerse 

en cuenta lo siguiente: 

e El comensal debe manipular el menú 

cómodamente 

e Debe resistir el uso continuo 

e El diseño debe ser funcional 

Tanto el diseño como los costos de producción es 

una buena inversión para cualquier restaurante. 

Escatimar en el proceso de diseño o el uso de 

materiales de baja calidad y por ende barato 

provocaran que el menú sea rediseñado o 

reimpreso, creando un gasto adicional e 

innecesario. 

fig.4,5 
El 0;0 del lector viojaro en diferentes direcciones dependiendo de 
la totalidad del diseño del menú, ya sea uno sola caro, dlptico o 
tript;co 



Fig.4.6 
Estados Unidos, menú dal 
Restaurante Applobee's. con suaje 
en formo de boto del oosfe 

4~~ 
... -.. -
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El esquema es la ubicación de los platillos dentro 

del formato del menú. En general, los platillos son 

presentados en el orden en que los clientes los 

seleccionan. El formato de restaurantes tiene una 

secuencia espedfica con los esquemas de sus 

menús, mientras que los mós fomiliares se enfocan 

mós el diseno, la ilustración y el color para 

estimular al comensal, ademós de organizar los 

elementos visuales con un tema mós casual. Sin 

embargo, muchos establecimientos siguen un 

estóndar, de acuerdo a la cocina y cultura del 

lugar. 

El esquema de la estructura final es una parte 

importante de mercadotecnia para el menú. El que 

el comensal elija un platillo depende en cuanto 

trabajo se le haya dedicado al esquema y al 

diseno del órea mós importante. 

El esquema debe ser disenado para que el menú 

sea claro y de fócil lectura. En muchos menús se 

ha recurrido a insertar un segundo menú, o al 

colocórsele sobre lo ya impreso. Este tipo de 

presentación, puede resultar, confuso y molesto a 

la vista. Si se necesitaro de colocar una 

información 8ldra, ésta debe ser planeado desde 

un principio, para dejar el espacio 'en blanco'. 

La colocación de las categorías de platillos 

determinados en óreas específicas es parte, como 

ya lo mencionamos anteriormente de un trabaja 

de mercadotecnia, las ventas pueden verse 

reducidas o incrementadas de acuerdo a esta 

---~--- ----------------



observación que debiera ser tomada en cuenta, 

desde su creación. No obstante que la tipografía y 

el diseño ayudan a manipular el ojo de lectura 

hacia un punto que se quiera enfocar. 

La tipografía seleccionada para el menú tiene un 

efecto significativo en el comensal. 1:1 contraste de 

tipografías para diferenciar las categorías, los 

platillos yel costo, por ejemplo. la buena lectura 

que haga el comensal del menú determinará, en 

parte, su elección. Además, diferentes tipografías 

conducen a diferentes conductas. El estilo de la 

tipografía que el diseñador escoja debe expresar el 

carácter y la personalidad del restaurante y debe 

ser compatible con el resto del diseño. La 

visualización de la tipografía para usar en un 

menú requiere conocimientos de diseño e 

imaginación. Es usada en tres secciones diferentes, 

las cabezas, los platillos y el copy. 

las cabezas son los Iftulos o nombres de las 

categorías de los alimentos, que dividen al menú 

en secciones, por ejemplo: aperitivos, platos 

fuertes, mariscos y bebidas. Las platillas, por 

supuesto, son los platillos individuales, ubicadas 

dentro de cada categoría. El copy es usada para 

describir cada platillo, para infarmación del lugar, 

eventos especiales u olros. 

Antes de que el diseñador determine como utilizar 

la tipografía adecuadamente, debe identificarse la 

importancia de los platillos o secciones que dejen 

un mayor volumen de ganancia. La tipografía 
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puede ser usada para dirigir el ojo del comensal a 

un área especial. 

El uso de la tipografía en bold o negritas para las 

cabGzas enfatiza las secciones sin la necesidad de 

ilustración, por ejemplo. 

la elección de la lipografía para cada sección del 

menú es más importante que una preferencia de 

diseño particular. Para nuestros propósitos, las 

especificaciones de tipo de letra que deben ser 

consideradas en la elección ele una tipografía 

pueden ser divididas en aras de que la legibilidad 

resulte defectuosa y las técnicas usadas para los 

elementos sobresalientes o las características de 

las secciones especiales del menú. Estas 

consideraciones que afectan la legibilidad son el 

espacio, el contraste y la uniformidad del diseño. 

El espocio de cada tipografía es propia de sus 

tamaños y pesos, es la cantidad de espacio entre 

cada letra o palabra, que pueden afectar la 

legibilidad. Si el espacio enlre letra es cerrado, la 

cantidad de texto debe ser corto. La itálica, en 

particular, puede resultar difícil de leer en espacios 

grandes de t<ooo, dependiendo, claro, de la 

tipografía. 

En el contraste, un menú muy saturado puede 

parecer desordenado y difícil de seguir, resultando 

en baja de ventas, lo contrario a un diseño mucho 

más "limpio". El contraste es una técnica de 

resaltar elementos. El uso de la variedad de 

colores y tipografías contra espacios vacíos o 

blancos puede hacer que la lectura del menú sea 

más fácil. Si se separan las secciones resultaran 



fóciles de distinguir una de otra, aún que la 

totalidad del menú deba ser igualmente 

importante. Una forma de darle contraste es dejar 

una cantidad significante de espacio alrededor de 

letra a de palabra. Mientras más espacio se deje, 

más destacará (fig. 4.7). Sin embargo, debe 

tenerse cuidada de no excederse, de lo contrario 

parecerán elementos aislados, sin coherencia y lo 

que se buscaba resaltar, resultará ilegible. 

En cuanto a la uniformidad del diseño, mientras 

que el contraste de tipografía, colores y los 

elementos a sobresalir, todos los estilos y colores 

deben ser coherentes unos con otros. la totalidad 

del diseño debe expresar uniformidad. No 

obstante que la elección de cada tipografía para 

cada elemento es específico de cada uno, no 

deben diversificarse tanto si no quiere crearse un 

efedo negativo de lectura en el comensal. 

la elección es una importante consideración en el 

diseño físico del menú. El tipo del papel elegido 

afedaró las caraderísticas del menú: 

o El tamaño y el formoto del diseño del menú 

o 

o 

o 

Uso de color e ilustración 

Durabilidad 

Proceso de impresión 

El papel tiene ciertas caraderísticas que pueden 

ser más o menos adecuadas para uso comercial. 

Sabiendo algunos aspedos básicos del papel 

ayudaran al diseñador a determinar cual es el 

papel adecuado para el diseño y hará más fócil 

68 

para trabajar a la hora de reproducción y por ende 

los costos. 

El papel puede ser hecho de una variedad de 

materiales de fabrica, madera yl o arroz, elc. Los 

papeles básicos usados en el diseño de los menús 

son de madera con recubrimientos químicos. 

Papeles reciclados también san populares. 

Frecuentemente, más de un tipo de papel se 

necesitará para el diseño total de un menú y 

dependerá del formato físico para su elección. Así, 

si es seleccionado un formoto de díptico, dos tipos 

de papel pueden ser escogidos. Si es uno con 

separaciones, un tipo de papel puede ser 

requerido. Pero, de igual forma, cualquiera que 

sea el formato, Emisten algunas características 

importantes que deben ser tomadas en cuenta al 

momento de elegir el papel: fuerza, acabado, 

brillo, peso y grado. 

la fuerza se relaciona con la durabilidad. Un papel 

fuerte aguantará el constante uso. la fuerza del 

papel puede estar determinada por el material 

básico y el grano (la relación de la fibra en 

relación con el suaje y el corte). El grano afecta la 

durabilidad de un menú. El papel se agrietará y 

desgarrará si es suajado incorrectamente, esto es 

contra el grano. 

El acabado es la textura del papel. las acabados 

pueden ser muy lisos o tener una cubierta áspera. 

Las cubiertas de los menús pueden ser laminadas. 

El papel realzado es hecho presionando una 

superficie elevada con la textura. El papel 



recubierto es opaco y resulta una superficie 

indicada para impresión. 

El brillo del papel afecta la calidad de la 

reproducción de color. El brillo se rafiere a la 

cantidad de rafl""ión de luz en el producto final. 

Demasiada refle"ión puede ocasionar falta de 

legibilidad a la hora de la lectura, no obstante el 

color de fondo, tipografía y diseño. 
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Diferentes cocinas están asociadas con colores 

particulares. La cocina alemana con cafés madera 

y verdes; la italiana con rojo, blanco y verde; la 

ma><icana con colores vivos; la china con rojos y 

negros y la francesa con amarillo y oro, por 

mencionar solo algunas. Porque estas asociaciones 

están fijadas en la mente del comensal, el 

diseñador del menú puade aprovechar estas 

combinaciones de color. 

Para elegir los colores para el menú, el diseñador 

debe establecer primera cual es la intención del 

Para diseñar un atractivo e interesante menú que impacto que se desea crear en el comensol. Las 

sobresalga de lo típico requiere un creativo uso del combinaciones del color deben ser seleccionadas 

color. Más que otro aspacto del menú, el color cuidadosamente como colores individuales. 

afecta la psicología del comensal. 

El color puede ser usado para crear un humor, 

establecer o reflejar lo imagen del restaurante, 

estimular el apetito del comensal. 

Las afectos subconscientes y conscientes del color 

son ahora relativamente conocidos. Las colores 

pueden hacer sentir o una persona fria, caliente, 

pasada, feliz, deprimida, romántica, etc. 

En general, ciertos colores tienen efectos definidos 

en la gente. Un verde brillante junto con algunos 

naranjas y amarillos, en un menú podria estar 

asociado a la frescura, a la claridad del sol y a 

agradables sabores cítricos y de vegetales, los 

cuales tienen un afecto positivo en el apetito. R.ojos 

obscuros y púrpuras llevan a la riqueza y la 

La repraducción del costo del color está basada en 

el número de colores que integran el diseño 

integro del menú. No es necesario hacer uso de 

cuatro tintas (en salida a pre-prensa se utiliza el 

término de selección a color, la cual consiste en 

una separción en negativos de CMYK, cyan, 

magenta amarillo y negro), ya que puede 

realizarse en separación a dos o tres tintas. El 

número de colores que deben ser usados en el 

menú, deben contemplarse en términos de costo, 

así como de impacto visual. 

El color es uno de los elementos más importantes 

en el diseño de un menú y su afecto provocado en 

el comensal no debe ser demeritado. 

opulencia, mientras que el beige, rosa, verde claro Ilustraciones, dibujos y el diseño constituyen más 

implican una atmósfera cálida y suave. específicamente a la parte decorativa, en otras 
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instancias poro separar los secciones del menú. demasiado elaborados, el resto de ellos debe ser 

Existen algunos sencillos reglas que aplicar en comparativamente sencillos para evitar un 

cuanto o ilustración yo diseño del menú se concepto grotesco. Los diferentes parles deben no 

refieren. Primero, el orle deba reflejar lo cocina y comp3tir en cuanto a la aIención de lectura, en el 

el diseño interior del restaurante poro crear una mismo sentido el orle no debe ser confuso. 

impresión total de unidad y coherencia de imagen. Ilustraciones y marcos muy complejos, conducirían 

(fig. 4.8) o un diseño muy saturado distrayendo 01 comensal 

01 momento de su elección. 

Segundo, el diseño del menú debe ser limpio y sin 

complicaciones o primero visto. Un diseño Tercero, se deba tener en cuento los costos de 

balanceado es importante si se quiere que seo fócil producción tonto del diseño y de los ilustraciones, 

de leer. Si algunos elementos derivan en ser también se puede hacer uso del recurso de los 

fotogrofias, por lo cual también deben 

considerarse 01 momento de observar los casios. 

-, 
'?< , , 
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(fíg.4.8) 
Helsinlci, Finlandiol el diseño de lo portado de este menú para el 
Restaurante Strogef contiene una ilustración, tipografía y 
acomodo, elementos qw 52 intGgran de manera correcto, de 
acuerdo a su concepto gráfico. 

Lo parlado deba reflejar lo reflejar lo imagen, 

estilo y cocino del restauranle y establecer un 

parómetro de los costos de los platillos. Lo imagen 

del restaurante puede ser "retratado" por medio de 

lo parlado, con el soporle del modo o temo 

establecido por lo estructura y el tipo de comido 

que se ofrece en el lugar. Así como el comensal 

puede tener uno ideo previo del precio y calidad 

de lo comido (fig.4.9 y 4.1 O). Lo condición del 

menú puede hacer mós que uno impresión. Los 

comensales reaccionan o lo calidad condición del 

menú con los operaciones de sanidad y de 

dirección del lugar. Si un menú esto cubierto de 

manchas, derrames de líquidos y residuos de 

comido, hoy uno bueno pasibilidad que el 

comensal imagine la cocino y los óreas de servicio 

en los mismos condiciones. 
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Fig.4.9 
Desdin, Florida, esto portada del menú del restaurante TIle Lucky 
Snappar Grlll and Bar, muestra de manera simpático o un p2Z 

que ha cazado a una familia pDro su comida, es uno formo 
original de presentar un menú ele productos dol mar. 

Tanto como cada parte básico del diseño, la 

portada es un elemento esencial de la totalidad 

del menú. El concepto del diseño, las parles y los 

gastos de producción deben ser tomados en 

consideración, sin hacer menoscabo de alguna de 

esas partes, porque como ya mencionamos, la 
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Ag. 4. JO 
la visto de Rockport Harbor desde una de las ventanos del 
restaurante 50;1 Loft ilustro la portada de este menú 

importancia de cada una de estas parles implica a 

otras y al final de cuentas nos brinda una buena o 

mala imagen de algo tan común como el hecho de 

visitar un restaurante. 



Uno de los alimentos trodicionales por excelencia y 

carocterísticos de la gastronomía mexicana es el 

taco, mismo que El Fogoncito, desde hace casi 32 

años, se ha distinguido por ofrecerlo con la mejor 

calidad y buen servicio. El Fogoncito ha 

evolucionado desde un pequeño local familiar 

hasta una empresa con una amplia y sólida 

infraestructura, obteniendo prestigio y tradición. 

Las toquerías El Fogoncito, se han caracterizado 

por ofrecer la mejor calidad en produdos y recalas 

que dan vida al platillo mós representativo de la 

gastronomía mexicana: el loco. 

El gron auge que tuvieron los locos en México 

coincidió con la llegada de los mejores atletas del 

mundo a nuestro país, para celebrar los Juegos 

Olímpicos, a mediados del año de 1968 y, 

coincidió también con el ónimo generalizado de 

modernización que se sentía en todas las 

actividades del país, cuando el dólar se cotizaba 

en los tradicionales 12.50 vieios pesos. 
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Ese clima de renovación impulsó aún mós a la 

gastronomía popular mexicana a ofrecer 

innovaciones en sus platillos. De modo que, por 

aquellos años, la elaboroción de tacos al pastor 

empezó a permear el sur de la ciudad de México, y 

en especial, a la trodicional avenida Revolución 

donde el 22 de agosto de 1968 se abrió la primero 

sucursal de la taquería El Fogoncito, dirigida por la 

señoro Martha Avalas de Rocha. 

Se tratabo de un negocio familiar, donde se 

preparaban los, en ese entonces, no muy 

conocidos tacos al pastor. El pequeño negocio tuvo 

en poco tiempo un gran éxito, debido a que su 

propietaria supo marcar, en dicho lugar, un sello 

de alta calidad y buen servicio, que conquistó la 

preferencia de los vecinos y tronseúntes de la 

zona. 

Muy pronto, El Fogoncito asumió un estilo peculiar 

en la elaboroción de sus platillos, que le otorgó 

personalidad respedo a otros toquerías de la zona 

y en poco tiempo, la capacidad del negocio -



cuatro mesas dispuestas para servir a sus 

comensales· no fue suficiente para albergar a sus 

clientes . 

Dos años después en 1970, se abrió la segunda 

taquería El Fogoncito, en la calle de Leibinitz de la 

Colonia Anzuras, a espaldas del famoso hotel 

Camino Real. Este negocio era mucho más chico 

que el primero, no tenía mesas para servicio, y en 

su interior sólo cabían cuatro comensales. Sin 

embargo, pronto demostró que podía competir con 

cualquier otro negocio de alimentos en el área. 

En este pequeño local fue justo donde naciaron las 

famosas' gringas", de una manera muy original. 

Aquella era la zona de estudiantes y había unas 

clientes norteamericanas, Sharon Smith y Jennifer 

Anderson, a las C!ue les gustaba mucho los tacos al 

pastor, pero como no distinguían bien entre las 

tortillas de maíz y las de harina, pedían sus tacos 

en las tortillas más blancas que se usaban para las 

quesadillas • y ellas con queso. Así, la genta 

empezó a pedir" lo de la gringa' o " como la 

gringa" hasta que se bautizo como "gringas" al 

nuevo platillo. 

Al principio, El Fogoncito no hizo nada por 

patentar el invento o registrar el nombre en su 

momento, y cuando quiso hacerlo, no fue posible 

porque ya eran" del dominio público". 

En 1974, se estableció la tercera taquería de la 

familia, ubicada en FeliJ< Parra, en la colonia San 

José Insurgentes, la cual empezó a ganar tal 

popularídad en la zona, lo que obligó a otras 
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personas a abrir nuevas toquerías. La cuarta 

taquería El Fogoncito inauguró con éxito en 1979, 

también en la calle de leibinitz. Pero, la crisis 

económica vivida en nuestro país a principios de 

los años ochenta mermó el negocio al punto de 

que incluso se pensó en venderlo. Sin embargo, la 

nueva directiva que tomó la estafeta· la siguiente 

generación de la familia· aplicó en 1987 técnicas 

de marketing para el desarrollo de las toquerías; 

unificó la imagen de todas las sucursales con un 

solo nombre y se dedicó a hacer de este negocio 

familiar un gran negocio. 

Con una nueva imagen corporativa, El Fogoncito 

se convirtió en una de las toquerías con mayor 

prestigio no sólo en la ciudad de México sino en el 

resto de la República Mexicana. Ante las 

necesidades de 8ltpansión del negocio, pronto se 

contempló como una posibilidad el crecimiento de 

la empresa mediante el sistema de franquicias. 

En 1991, El Fogoncito comenzó con este esquema 

y para 1995 ya había otorgado 16 franquicias, 

tanto en lo ciudad de México, como en importantes 

ciudades del interior de la República Mexicana. 

las toquerías El Fogoncito, desde su inicio hace 

mós de tres décadas, se ha preocupado por 

satisfacer estas nuevas necesidades con un 

innovador concepto en la forma de hacer los tacos 

en México, brindando un servicio rápido y 

eficiente, ademós de ofrecer la mejor calidad en 

productos y recetas que dan vida al platillo mós 

representativa de la gastronomía mexicana: el 

taco. 



Para 1995 ya se habían atorgado franquicias, 

tanto en la Ciudad de Mél<ico como en importantes 

ciudades del interior de la República Merucana. En 

1997, la empresa incursiona en el mercado 

internacional a través de una franquicia en San 

José, Costa Rica, PróltÍmamente se abrirá una 

nueva franquicia en Honduras. 

La evolución de la sociedad con la incorporación 

de las mujeres al ámbito laboral, así como el 

crecimiento de las grandes ciudades, las largas 
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El maíz es el cultivo agrícola más importante del 

país. El principal alimento de los meJtÍcanos. 

Durante algunos siglos fue considerado un grano 

sagrado, puesto que los dioses, la gente y los 

colores se creía eran hechos de maíz. ' Y cuando el 

maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre 

la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al 

amor del fuego y se lo come, para que en la gente 

de maíz siga el maíz caminando sin morir por la 

tierra. 1I 

distancias, el aumento del tráfico vehiculor, Tal es la importancia de este grano en Mél<ico, que 

aunado a la disminución del tiempo destinado a la se consume veintitrés veces más que el arroz, 

comida, han provocado un cambio en la tendencia nueve veces más que el frijol y tres veces más que 

actual del consumo entre la población, que ha el trigo. El maíz se consume de maneras diversas: 

dado origen a nichos de mercados, es decir, como pozole, huarache, chilatole, ponucho, 

nuevas oportunidades de negocias. garnacha, atole, peneque, etcétera. Se utiliza en 

varios guisos: seco, tierno o con un hongo que en 

Por esto surge una nueva modalidad en la él se forma, mejor conocido como' huitlacoche 

industria restaurantera; los establecimientos de 'Pero la presentación más importante del maíz es, 

comida rápida. Las taquerías El Fogoncito, desde la tortilla. Y cuando este maravilloso invento 

su inicio hace más de tres décadas, se han envuelve un guisado cualquiera, se convierte en el 

preocupado por satisfocer estas nuevas principal platillo de los merucanos: el taco. 

necesidades con un innovador concepto en la 

forma de hacer los lacos en MéJtico, brindando un Sobre el origen de esta palabra, existen varias 

servicio rápido y eficiente. acepciones: El Diccionarío de me;icanismos de 

Francisco J. Santamaría señala que 'Todo proviene 

Como en todo negocio existe competencia, El 

Fogoncito tiene como competidores directos a: 

o El Charco de las Ranas 

o Taco Inn 

o El TlZoncito 

de que alaca'. Antonio del Bajío por su parte 

advierte que: ' todo deriva de una corrupción tan 

común entre los españoles con nuestros dialeetos 

americanos: de las variedades de tortillas que 

consigna Sahagún: ueitlaxcalli, quauhtaqualli, y 

tlaxcalpocholi, es decir, de taqualli o de tlaco y 



finalmente taco". 

La definición del diccionario de la Academia del 

en las mesas rastro de que ahí se ha probado un 

bocado". 
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año de 1970, designa el origen de "taca" como Ahora bien, los tacos son muy nutritivos, aportan 

onomatopéyico de taco ~edazo de madera, metal u energía y su fórmula es tan sencilla - basta una 

otra materia, corto y grueso, que se encaja en tortilla y cualquier guisado - que dan lugar a idear 

algún hueco. Cilindro de trapo, papel, estopa o combinaciones gastronómicas diferentes. 

cosa parecida. 

Ademós en su décima acepción lo define como 

bocado o comida muy ligera que se toma fuera de 

las horas de comer. 

Sea cual sea el origen de dicha palabra, es 

evidente que el taco fue un alimento, muy popular 

entre los habitantes de Mesoamérica, que pronto 

se adaptó al gusto de los españoles peninsulares, y 

obviamente, de los criollos y mestizos que después 

conformarían la nación mexicana. Su permanencia 

se ha dado a través de los siglos y ha acompañado 

al pueblo mEllticano en todo momento, tanto en 

tiempos de lucha y de crisis, como en tiempos de 

triunfo y de bienestar. 

!:ntra las distintas variedades de tacos, ya sean de 

camitas, guisado, canasta, barbacoa, etcétera. Hay 

una que quizós sea la mós famosa de las últimas 

décadas, la mós consumida, y en la que combinan 

culturas alimenticias disímbolas: los tacos al 

carbón un producto mexicano que ha sabido 

fusionar distintas gastronomías para crear un estilo 

de comida rópida nacional y de indudable éxito. 

Aparecieron en México durante los años sesenta, y 

el hecho de que sus principales ingredientes sean 

carnes asadas revela su origen norteño. La 

economía, calidad, sabar del platillo y el auge de 

la comida ropida (fas! faod) en el estilo de vida de 

los mexicanos, hicieron que los establecimientos 

dedicados a este negocio tuvieran un éxito 

sobresaliente. En algunos restaurantes se colocaba 

Sin embargo, la mós imaginativa definición de una gran parrilla calentada con carbón, en la que 

taco la ofrece el escritor Jorge Ibargüengoitia al se ponían a asar carnes previamente 

decir: "Quiero inventar algo que al mismo tiempo condimentadas, quesos en cazuelas, tortillas y 

sea plato, cuchara, servilletas y mantel - ha de cebollitas para acompañar. A parte, se preparaban 

haberse dicho el inventor en el origen del procesa salsas de distintos tipos: mexicana, guacamole, 

--, que no sea necesario lavar y que sin embargo verde, roja, de chile morito, etcétera. 

dé a quien lo estó usando la seguridad de que lo 

que va a ponerse en la boca no ha pasado nunca La combinación del sabor de la carne asada al 

antes por otros labios. Algo que se consuma al carbón con el de la tortilla y las salsas resultó muy 

usarse, de tal manera que al terminar el banquete, apetitosa 

sin necesidad de que nadie recoja nada, no quede 



En los locales donde se empezaron a preparar los 

tacos al carbón, naciaron los hoy ya populares 

tacos al pastor. Aunque sobre su origen hay 

opiniones encontradas, es un hecho que el tipo de 

cocción y la forma de acomodar la carne son de 

origen oriental. En la ciudad de Beirut, por 

ejemplo, se observa en los tradicionales puestos de 

comida, una varilla verlical que tiene inserlados 

bisteces de cardero adobados que forman un 

cilindro que al girar asa la carne a fuego directo 

con carbón, leña o gas. Este mismo sistema se 

utiliza en las toquerías mexicanas, con carne de 

cerdo, que ademós de ser muy apreciada por los 

mexicanos, ""iste en abundancia. 

Los tacos al pastor se preparan en pequeñas 

torlillas de maíz, se calientan en un camal 

acompañados con cebolla cruda o semiasada, 

cilantro, salsa verde o roja - preferentemente de 

chile morito - y algunos le agregan gotas de limón. 

En poco tiempa cada taquería creó su propia 

receta, lo que determinó la calidad de algunos 

productos y la preferencia del consumidor. A esla 

proliferación de recetas pronto se unió un 

ingrediente obligatorío para los pastoreros: la 

piña, con la que se creó una nueva característica 

de los tacos al pastor, que en un principio se 

conocieron como tacos hawaianos. 

El Fogoncito funciona como una franquicia de 

formato de negocio. Es necesario, por tanto, 

elaborar un contrato por un período especifico 
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entre una persona o razón social (otorgante) y aira 

(franquiciatario), en el cual: 

o El franquiciatario tendró derecho a hacer uso 

del nombre o de las marcas registradas, patentes y 

similares, en combinación con nuestros 

restaurantes; la empresa franquiciante estaró 

obligada a ofrecer al franquiciatario capacitación, 

asistencia y consulta permanente sobre los 

sistemas adoptados y el manejo del negocio; así 

como, asesoría publicitaria, gerencial acerca de la 

organización del mismo. 

o El franquiciatario estaró obligado a establecer y 

operar un negocio bajo el formato original y de 

acuerdo a un sistema previamente dispuesto por 

Impulsora de Restaurantes El Fogoncito, S.A. de 

C.Y. ademós tendró el derecho de ejercer control 

sobre la manera en que el franquiciatario opere la 

o las toquerías el franquiciatario pagaró al 

franquiciante una cantidad inicial al momenta de 

la firma del contrato, y pasteriormente una 

cantidad o royalty cada mes mientras el contrato 

continúe en vigor. 

El Fogoncito cuenta ademós con un sistema de 

'comisariato", por el cual es posible surtir a las 

franquicias los insumas necesarios para el negocio. 

De estos productos, el franquiciatario sólo estaró 

en la obligación de adquirir carnes, quesos, salsas, 

y material publicitario con el comisariato, pues san 

las que garantizan la uniformidad y el mismo nivel 

de calidad en todos los negocios. 

La duración del contrato de la franquicia es de diez 
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años, y la renovación se otorga par diez años más. 

El Fogancito es un negocio de tradición y calidad 

comprobada que a lo largo de más de veinte años 

de trabajo ininterrumpido ha logrado el 

reconocimiento y la preferencia de millones de 

comensales. 

El sistema de franquicias nació hace más de un 

siglo en los Estados Unidos, en el año de 1862, 

por las necesidades de distribución y cobertura de 

una empresa dedicada a la fabricación de 

máquinas de coser: I.M. Singar y Ca. Asimismo, 

muchas otras compañías empezaron a adoptar 

este concepto y negociaron concesionarios y 

distribuidores, tal como lo hicieron productores 

automotrices y las principales compañías 

embotelladoras de refrescos. 

Sin embargo, fue hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial que se observó el desarrollo 

'masivo' de este sistema, al reiniciar la producción 

civil en los Estados Unidos, con un gran número de 

pequeños inversionistas, que viéndose en la 

necesidad de participar en la nueva vida 

económica de su país, encontraron en la franquicia 

una buena solución 

Hoy este sistema se ""Pande a nivel internacional 

y su popularidad se debe sin duda a que conjunta 

los elementos necesarios para que un negocio 

crezca y prospere: ideas afines, prestigio, el 

'knowhow", buen flujo de capital, gente 

emprendedora y el compromiso de establecer 

relaciones a largo plazo. 
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El sistema de franquicias, tanto en nuestro país 

como en el resto del mundo se ubica como un 

poderoso mecanismo para el crecimiento de los 

negocios, y los resultados en los últimos años en 

México lo demuestran firmemente, por lo que 

ahora es, en nuestro país, el área de negocios de 

mayor dinamismo. Esta efectiva forma de 

distribución de bienes y servicios se popularizó en 

MéJtico a partir del año de 1989, abriendo las 

puertas al Sistema Nacional de Franquicias y cada 

vez son más los empresarios melÜcanos que 

comprueban el éxito de este formato de negocio y 

su variedad de posibilidades. 

El concepto del negocia de franquicia es una forma 

de distribución de bienes y servicios, cuyo sistema 

se conforma de los siguientes elementos: 

1.- El franquiciante o propietario de la marca 

nombre, que es aquella persona que está 

dispuesta a otorgar la franquicia, con una previa 

negociación sobre lo que será el pago de una 

cuota y porcentaje sobre ventas, y la cooperación 

para la publicidad que el mercado considere 

conveniente. 

2.- El franquiciatario o interesado en adquirir la 

marca y nombre dentro del giro, que lo convertirá 

en empresario de un negocio propio, que a su vez 

adquiere las siguientes compromisos: 

-Comprar la licencia o marca de su interés. -

Disciplina ante las instrucciones, asesoría y 

supervisión de su franquiciante para el mejor 

desarrollo del negocio. Asimismo deberá procurar 
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mantener con él una buena relación de estrategias y planes de mercado; manuales y 

retroalimentación y sobre todo una gran estóndares de operación y controles de calidad. 

comunicación. Este tipo de franquicia requiere de una 

comunicación permanente entre ambos 

3.- El contrato o documento que constituye la base contratantes, yeso la que partanecan, ademós de 

estructural en la negociación de una franquicia, El Fogoncito, la gran mayorla de los 

cuyo objetivo es atenuar, evi1ar, prevenir o facilitar establecimientos comerciales que afrecen servicios 

la solución de cualquier conflicto que pueda surgir de copiado, impresión, lavado en seco, 

en la vida comercial cotidiana. restaurantes, etc.; o de rento, como los bufetes 

inmobiliarios. 

Este documento debe contener las clóusulas 

fundamentales en materia de: consideraciones y 

definiciones, pagos, otorgamiento de la licancia, 

vigencia y terri1orialidad, obligaciones de 

franquiciatario, manuales de operación, acuerdos 

sobre la publicidad del sistema y autorización al 

franquiciante para acceder a la documentación 

contable para constatar el desarrollo del negocio; 

entre atras. 

El sistema de franquicia se divide en dos tipos: 

e Franquicia de marca o producto. 

e Franquicia de farmato de negocio. 

En El Fogoncito se establecen dos óreas laborales: 

la administrativa y la que labora directamente en 

el Restaurante. 

El Fogoncito cuenta con un departamento de 

Recursos Humanos, el cual lleva el manejo en 

entorno a todo la que concierne al personal. El 

objetivo de ésta órea es formar empleados leales 

y satisfechos, esto es por medio de las siguientes 

estrategias: 

e Selección 

En la franquicia de morca o producto el distribuidor e Capacitación continua 

adquiere cierta identidad del proveedor y debe e Desarrollo 

promover las ventas de algunas o todas las líneas e Estructura de Sueldos y Salarios atractiva 

de producto de la compañía atorgante. Ejemplo de e Incentivos 

estas franquicias son las agencias distribuidoras de e Retroalimentación 

automóviles, embotelladoras de refrescas, y otras e Reconocer que los empleados representan el 

empresas de este tipo. recurso mós importante 

La franquicia de formato de negocio no sólo incluye Las distintas óreas de las que se compone una 

los productos, servicios y marcas, sino también las taquerla de El Fogoncito son las siguientes: 
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o Áre4 de Servicio 

o Áre4 de Cocina 

o Área de Parrilla 

o Área de Oficina 

o Área de Sanitarios 

o Área de Almacén 

o Área de Estacionamiento 

o Área de Coja 

o Áre4 de Baño Empleados 

o Áre4 de Escalera y Vestíbulo 

El Fogoncilo ofrece los siguientes servicios: 

o Servicio de Restaurante 

o Valet Parking 

o Servicio a domicilio 

o Parrilladas para reuniones y/o fiestas 

Las promociones estón enfocadas a fechas 

comerciales tales como: día del padre, día de la 

madre, día del niño, días patrios, día de San 

Valentín, etc. Estas promociones se exhiben dentro 

del establecimiento, y se maneja mós bien con un 

porcentaje de descuento. El período de la 

promoci6n aproximadamente es de un mes, 

dependiendo del mes del año al que se refiera. 

El cliente es, dentro del proceso de comunicaci6n, 

en lo que a este proyecto se refiere, el receptor al 

que directamente le estamos emitiendo nuestro 

mensaje. 

Los clientes potenciales son hombres y mujeres con 

un nivel socioecon6mico medio y medio alto. 
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Promoción pora el día de las madres 

- ----. 
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,e - . ::C:I o. 23;00 hf¡, dJrante el ~ d& sepnembre. 

Promoción para el mes de septiembre durante las fiestas patrias 

Es conveniente hacer un anólisis a groso modo de 

los aspectos que pudieran caracterizar a cada uno 

de los lugares considerados como competencia 

directa de El Fogoncito, que como ya 



mencionamos en el apartado de Restaurante son: 

El Charco de las Ranas, El TlZoncito, y Taco Inn. 

Hemos de considerar el hecho de que cada uno de 

los lugares posee una personalidad propia que lo 

distingue del raslo, lo cual repercute en una 

diferenciación que el consumidor asume como 

propia del lugar y que de acuerdo a sus gustos, 

preferencias, e>tperiencias y, por que no, lo 

ubicación, marcan la pauta para hacer la selección 

de un raslaurante en específico. Es necesario 

mencionar que los lugares mencionados poseen 

en cuanto a su oferta de produdos una 

caraderística común: la venta de tacos con sus 

correspondientes variantes, incluidos en éstas los 

tacos al pastor. 
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lo relacionado al taco. El ambiente que tiene es 

más bien familiar. Los colores que maneja en su 

mobiliario y su diseño de interior son el amarillo, 

naranja y negro, mismos colores se pueden 

apreciar también can las carpas Glderiores lo cual 

distingue muy bien al lugar. Esta gama cromática 

(amarillo y naranja) es distintiva de restaurantes 

"fast rood", en donde la finalidad es estimular al 

consumo rápido como su nombre lo indica 

"comida rápida". Dentro de su ambientación se 

omite el uso de cuadros o adornos en las paredes, 

que más bien es sustituida por un espejo al fando 

lo que genera una sensación de ""Pansión del 

lugar, independientemente de su tamaño real, 

combinándolo con una leve tGldura en las paredes 

y adornos de cobre en el órea de parrillas, como lo 

A continuación evaluaremos a cada uno de los son las campanas de la cocina. Es un lugar 

distintos conteJdos en los raslaurantes y a cada uno abierto, ya que lo único que protege el lugar de la 

de sus menús. calle, es una pequeña pared como de 80 cm. de 

alto, sin ventanas o cortinas. 

El Charco de las Ranas es un restaurante que pese 

a que su nombre no remita a ningún alimenta, es 

un establecimiento con especialidad en la venta de 

Las mesas carecen de manteles y tienen una 

distribución correda unas de otras ya que no 

"chocan entre si". Sin embargo, no hay una 

presencia de imagen al interior del lugar (no hay 

aplicación dellagotipa), los servilleteros son de 

plástico, muy tlpico de las rondas y eso dista de ser 

de un lugar dirigido a un público de nivel socio 

económico medio alto y alto. 

La calidad del servicio es bastante buena ya que el 

consumidor es atendido en un promedio de tiempo 

rápido. Lo que sí, es que son demasiados meseros, 

se podría decir que uno par mesa y de repente es 

algo incómodo tener a alguien que te este 



"vigilando" todo el tiempo. Las salsas no se 

encuentran en la mesa cuando el comensal llega, 

pero si después de que el mesero toma la orden, 

el manejo que hacen de este elemento de 

acompañamiento (las salsas) les es cómodo dadas 

las caraclerísticas de las salseras. Estas tienen una 

asa y una forma que permiten ser "agarradas" por 

el mesero en una sola mano sin tener que estar 

"dando vueltas" para traer cada una de ellas. La 

varíedad de éstas últimas es diversa (alrededor de 

cinco). 

En cuanto al menú, la funcionalidad para el 

comensal es una caraclerística casi nula, ya que al 

mismo tiempo en que es menú, también funciona 

como comanda. El menú es una hoja tomada de 

un block y el comensal señala los platillos y 

bebidas que desea, esta solicitud es un tanto 

complicada, sobre todo para aquellos que vistan el 

lugar por prímera vez. 

Lo anterior es porque el listado de platillos está 

divido en tres columnas, al centro se encuentran la 

descripción de cada uno de ellos, del lado 

izquierdo se ubican las "porciones estándar" y del 

lodo derecho las espaciales, lo cual resulta confuso 

si no se está familiarizado can esta mecánica y por 

ende se tiene que recurrir al mesero para poderle 

cuestionar acerca de los términos de "estándar" y 

"especiales". El menú consta del listado antes 

mencionado, carece de ilustraciones o fotos, 

resulta más bien un formato de control para la 

gerencia, no tiene una variedad cromática ni 

mucho menos un aspeclo atradivo de un menú 

como tal. Es de color verde claro, resaltando los 

titulos en negro y encerrando en recuadros las 

supuestas fomilias de alimentos. 
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A decir verdad, el "Charco de las ranas" más que 

pretender un servicio cómodo de los comensales, 

lo que le importa es la rapidez, valiéndose de sus 

colores y del menú para el ahorro de tiempo y 

energía por porie de sus meseros. El lugar carece 

de ese ambiente hogareño que impulsa al 

comensal a quedarse más tiempo de lo que 

requiere para ingerir sus alimentos; el mensaje es 

claro, quieren que comas y le vayas, dando un 

buen servicio para que regreses y quedes 

satisfecho, después de todo no deja de ser una 

taquería de elite, y entendamos por este termino, 

que son los precios los que morcan el tipo de 

gente que va. 

El Tizoncito es más bien uno taquería, que al igual 

que El Charco de las llanas, su nombre no remite a 

algún alimento. Su logotipo es la tipografía, "El 

Tizoncito" junto con una ilustración del "trompo" 

de pastor, sus colores son anaranjado y azul. 

El lugar es ambientado por los colores marrones y 

cremas, y pequeños detalles en azul. El ambiente 

es más individual, a pesar de que si va cierto 

número de fomilias, se logran ver parejas 

platicando, ya sean del mismo 5""0 o no, y 
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disfrutando de los programas deportivos que homogéneamente; los frijoles son de cortesía y los 

pasan por los dos televisores que se encuentran en puedes consumir en lo que esperas. Por otro lado 

las esquinas del lugar. También se podría la variedad de salsa es menor que la del charco y 

categorizar dentro de los restaurantes ufast rood", los recipientes son de plóstico demeritando la 

ya que los colores no son propicios para la presentación de las mismas. 

estancia, carece de cuadros en la pared y la 

ambientación es un tanto fría. Carece así mismo El menú es un díptico con una pestaña o anexo en 

de una pared que es por donde se tiene acceso, es la segunda hoja, es acompañado de pequeñas 

un lugar totalmente abierto, donde bien puedes viñetitas o ilustraciones en una sola tinta 

consumir a fuera o a dentro. (anaranjado), el papel es de color crema y las 

letras de color azul, estó encapsulado con plóstico 

El acomodo de las mesas da una apariencia como 

de merendero, es decir como los cajones de los 

restaurantes de poso. Carecen de mantel, son 

color crema con una franja anaranjada y otra azul, 

cuentan con un acrllico en el centro de la mesa, en 

el cual se coloca un volante que habla acerca de la 

venta de franquicias por uno de sus lados, por el 

otro se promueven las parrilladas a domicilio. 

Cuentan a su vez con un servilletero metólico el 

cual presiona las servilletas al exterior mediante un 

resorte, es mós sofisticado, pero no deja de ser un 

aparto común sin ningún distintivo del lugar y que 

otros restaurantes del estilo lo tienen. 

y es demasiado rlgido por lo cual no es muy fócil 

su manipulación para doblarlo, este factor es 

restado por el mesero, ya que lo pone para que 

pidan la orden y lo quita en cuanto terminan de 

decirle lo que van a pedir, desgraciadamente la 

portada y la contraportada no se pueden observor 

por el corto tiempo que se tienen y la complicada 

manipulación del mismo. En la portada se 

encuentra el logotipo y una ilustración de lo que es 

el trompo de pastor, en la contraportada estó la 

historia del lugar, como fue creada, cuando y 

donde. 

Dos aportados san los que resoltan en el interior 

En cuestiones de servicio, es r6pido, gentil y del menú, uno es las especialidades y otro en el 

atentos, ademós de haber bastantes meseros en el que se encuentran distintas tacos guisados al 

lugar, repitiendo el mismo fenómeno que en El pastor (tacos de camarón, pollo, pescado, etc., 

Charco de las ranas, el comensal se siente todos guisados o preporados al pastor), menciono 

observado, y resulta algo incomodo permanecer esto, ya que los demós platillos se pierden, es ahí 

en el lugar. También se repite el fenómeno de las donde las viñetas tienen mayor presencia y el 

salsas, las cuales al llegar a la mesa no estón tamaño de la tipografía es superior a la de los 

puestas, en cuanto el comensal ordena es llevada otros. Ademós de manejar dobles porciones, o 

una charola con tres salsas, limones y frijoles, especiales como le llaman, y resulta un tanto 

todos en platos iguales y distribuidos en la charola confuso pedir poro el que va por primera vez. 



Al igual que la otra taquería ya mencionada, el 

interés de ésta es que consumas y te vayas, 

ofreciéndote un servicia por de mós r6pido y 

atento, pero forzóndote a salir lo antes posible; 

carece de un ambiente acogedor que te nace 

permanecer en el lugar por poco tiempo. Los 

apoyos visuales son casi nulos dentro del lugar, 

únicamente apoyan la marca el mesero con el 

mandil y los pequeños papelitos que utilizan para 

servir el taco, aunque rara vez estó completo ya 

que al arrancarse del block, la marca se muerde y 

se ve rota. 

'ii'ttiCO OUiUi fue inaugurado en febrero de 1970 en 

un pequeño local -solo 1 7 metros cuadrados- de 

la colonia Guadalupe Inn, de donde viene su 

nombre. 

Actualmente existen 65 restaurantes en operación, 

de los cuales 20 son corporativos y el resto esta 

franquiciado. Del total de restaurantes 45 se 

encuentran en la ciudad de México y el resto en 8 

ciudades del interior de la república, como son: 

Mérida (5), Cancún (4), Toluca (3), Gluerétaro (3), 

puebla (1), Monterrey (1), Tallco (1) y Tuxtla 

Gutiérrez (1). 
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Como se puede ver la labor por crear y difundir 

una imagen a cerca de un lugar, es preocupación 

de esta taquería, a diferencia de las otras esta 

cuenta con una pagina en intemet donde se puede 

consultar la información a cerca de la misma 

(www.tacoinn.cam). Lo conciencia de servicio esta 

mós en forma en este lugar desde que llagas a la 

puerta. La focnada es color crema con detalles en 

negro y rojo, que este último es mós utilizado ya 

que es el color que predomina en el logatipo. 

A diferencia de los otros el nombre nace referencia 

a lo que se vende, a pesar de presentar en el 

menú distintas opciones de comida para el 

consumo. El ambiente es mós cólido, nogareño y 

familiar, aunque los colores marcan una 

diferencia; el uso de los colares rojo y crema, 

donde el rojo es el que predomina, persuade al 

comensal a consumir y retirarse del lugar, no es 

como un restaurante común donde el lugar te 

invita a permanecer mós tiempo. Sin embargo, la 

utilización de cuadros en las paredes, cortinas en 

las ventanas, un capitón o encargado que te recibe 

en la puerta y te llevo nasta tu mesa, logran crear 

ese gancno de satisfacción en cuanto atención y 

servicio. El lugar es cerrado, es decir, tiene una 

sola puesta por donde entras y pocas ventanas las 

que eslón abiertas, es mós intimo que en las otras 

toquerías. 

Los mesas son decoradas con un mantel blanco y 

uno rojo encima, el servilletero a pesar de que no 

tenia logotipo, estaba mós de acuerdo con el 

lugar, presentóndolo en madera de color azul. Al 

igual que en las otras toquerías el manejo del 
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logotipo en el interior del lugar es nulo, buscando dos veces lo que vas a pedir, una para 

únicamente es utilizado en los mandiles de los ver lo que vas a pedir y otra para ver el precio y 

meseros y en el menú. Por otro lado la distribución marcar si lo deseas consumir. 

de las mesas es lo que crea un conflicto, donde el 

espacio entre uno y otra es muy estrecho; 

aprovechan cada espacio vacío del lugar 

colocando las mesas una tras otra. 

El servicia es bueno y el comensal es atendido en 

un pramedio de tiempo rápido, el servicio es 

personalizado y al igual que las otras el numero de 

meseros es alto, y aunque no te hostigan tanto 

como en las otras la reacción es la misma, "ya que 

acabe, ya me voy". Por otro lado ocurre lo mismo 

que en las otras toquerías, las salsas son llevadas 

a la mesa hasta el momento en que vas a ordenar, 

sólo que en esta ocasión el traslado de las salsas 

resulta mós complicado, ya que son pequeños 

molcajetes de plástico que son llevados de dos en 

dos, conteniendo tres de ellos distintas salsas y uno 

El Taco Inn es más dirigida a un segmento de 

población de niveles más altos, ya que el contexto 

y servicio, distan de los lugares comunes, e 

incluyendo el factor del precio. Este lugar logra ser 

un poco más sutil que los otros, que al final de 

cuentas el mensaje resulta ser similar al de los 

otras, es decir, ·comer y salir". A pesar que en su 

interior es adornado más a fondo y se le da un 

ambiente más cálido, el contexto presentado 

carece del estar, es decir, te invita a salir rápido. 

Las toquerías presentadas anteriormente, 

representan un segmento de la competencia 

directa de El Fogoncito, y resulta haber ciertos 

patrones de conducta en los lugares: 

los limones. e Todas se pueden catalogar como servicios de 

ufast food. n 

El menú es un poco complicado entenderlo, ya que e Sirven las salsas después de haber ordenado o 

te dan dos hojas, una laminada donde ves cada 

platillo que se tiene y otra normal donde tu mismo 

ordenas, es decir sirve como una comanda para 

los meseros. Ambas hojas son adornadas por el 

mismo tipo de viñetas, las cuales carecen de 

personalidad del lugar, ya que pareciera ser que 

las sacaran de un banco de imágenes o que son 

los llamados ·Clip Art". EL manejo de las dos hojas 

resulta complicado, ya que una aparecen precios, 

que es en la comanda, y en la otra salamente los 

platillos y sus ingredientes, así que para poder 

ordenar, tienen que hacer uso de las dos, 

e 

e 

e 

e 

e 

sentado en la mesa. 

Las colores que predominan incitan a comer, 

más no a la permanencia en el lugar. 

El servicio y la atención es rápida. 

No tienen presencia de marca al interior de los 

locales. 

No le dan importancia a las mesas donde se 

les da el servicio 

Todos presentan graves problemas en sus 

menús; gracias a que se quieren ahorrar 

esfuerzo e insumas 



El mensaje que emiten cada uno de estos lugares 

es Ilcome y vefe" 

Por otro lado El Fogoncito se ha preocupado por 

resolvar varios da estos problamas, y aprovachar 

los buanos alamantos que en al anólisis sa han 

ancantrada: 

El Fogoncito no ofrace un sarvicio da fast food, ya 

que la atención y sarvicios va dirigido a qua al 

comansal permanazca en al lugar para que siga 

consumiendo, ejamplo de esto es la apertura del 

Bar en sus sucursales. 

El Fogoncito coloca las salsas desde un principio 

en la mesa cuando esta es ocupada, la 

transportación da las mismas es sencilla gracias a 

un salsaro que cuanta con 6 recipianta, an los 

cuales son colocadas cuatro salsas distintas, 

limones y piña; tiana una asa por arriba la cual 

permita su colocación con una sola mano. 
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sugarencia, promociones, o nuavos platillos para al 

comansal), cajas de luz con fotografías y el 

logotipo, detalles en al intarior an los cuales se 

encuentra al logotipo, como son los servilletaros, 

cuadros, atc. 

Las masos son hechas da madara con un cristal 

como soporta para la comida, donda el interior de 

la mesa es decorado con chiles, limones, yute, 

botellas, etc. dando un sentido a la meso donde se 

consume. 

En igualdad de circunstancias, al manú da El 

Fogoncito no va de acuardo al contaltlo que se 

maneja, es una hoja laminada, impresa a una sola 

tinta, a pesar de que es más lagible el saber que 

ordenar, carece de cualquier ilustración qua 

atraiga el consumo dal comensal. 

El mensaje qua hoy por hoy, El Fogoncito quiere 

dar, es "ven come, y quédate a disfrutar de nuestra 

Los colores que predominan an El Fogoncito, son variedad de servicios en el mismo lugar", es decir 

parecidos a los de los otros, sólo que el contaltlo lo que se pretende es que la gente se quede y siga 

que este presenta es por demós distinto a los da su consumiendo. 

competencia, presantando cuadros an barro o 

pinturas, detalles como paredes de cantera y 

pequeñas farolitos que alumbran el lugar, muestra 

un ambiente mós acogedor e invita mós a la 

estancia en el lugar, por simple riqueza visual. 

En El Fogoncito, el servicio y la atención es ró pida 

al igual que sus competidores. 

Tiene una fuerte presencia de marca al interior del 

lugar, sea con los llamados "tend cards" (acn1icos 

para el centro da mesa en donde se colocan 



A continuación se hará el desglose de aquellos 

elementos que de acuerdo o sus caracterís1icas son 

los especificaciones que el proyecto, en sí, debe 

cumplir. 

[1~",IWfO"i1ll!,":roil@Z <li1," W.o@: 

En es1e bloque se troto de ver lo satisfacción 

fundamental de la necesidad que tiene el usuario 

final o consumidor acerca de nuestro producto. 

LS1r~CIlEcc<li1~<li1: 

La practica en venta de alimentos ha desarrollado 

los llamados menús, en los cuales el consumidor 

puede darse cuenta de la goma de opciones que 

puede escoger. Por tal motivo el desarrollo de un 

menú conformo lo necesidad de información que 

tiene el consumidor, refiriéndose directamente, 01 

deseo de comer o de beber. 

Las característicos intrínsecos del producto 

proporcionan 01 consumidor, la información 

adecuada de su necesidad o satisfocer. 

El ofrecer un menú con coracterísticas EIldrínsecas, 

proporcionados, sin lugar o dudas, por el propio 

lugar; podemos destacar que lo mayorla de los 
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menús en los restaurantes son el reflejo del lugar, 

proporcionando una segunda impresión del lugar, 

ya que lo primero es 01 entrar. Así como, el servicio 

y lo calidad del producto se pueden destocar como 

característicos eJdrínsecas, ya que sin considerar 

éstos nuestro menú no funcionaria por más 

practico que seo. 

El menú busco, como cualquier sotisfactor, en 

primer lugar lo atención del consumidor, obtención 

de información del mismo y, posteriormente el 

consumo. 

C1:®:row,":ro!,":ro~!~: 

La practicidad de nuestro producto, en cuanto o 

satisfacer se refiere, quedaría reducido al na 

optimizar la relación del comportamiento de 

usuario y el menú. Por tal motivo consideramos un 

diseño adecuado con respecto a la posición del 

consumidor, y la postura que éste tendría al 

sostener el menú, así como un buen tamaño 

tipográfico y lo adecuada tipografía para uno 

mayor legibilidad. Las especificaciones técnicos, en 

cuanto o tamaño se refiere las veremos más 

adelante. 



la fócil y cómoda comunicación entre nuestro 

grófico y el consumidor, proveen una relación 

estable entre el producto y él, permitiendo que la 

decodificación de los elementos dentro de éste sea 

directa y sencilla de comprender. 

L\,1"'l1l!)Otril;M!Otril~@l: 

Dado por las características de su uso, el 

mantenimiento debe ser relativamente sencillo, 

debido al manejo frecuente, las posibles manchas 

o deterioros, deben ser eliminados en un tiempo 

relativamente corto. Sin embargo no se eJtcluye la 

necesidad de ser sustituido después de cierto 

periodo, recordando que es un material de uso 

común y cotidiano. 

lIleil'c~~;@m 

En este rubro, debemos retomar del apartado 

anterior que la cuestión de sustituir el producto en 

su totalidad sería lo mós recomendable, tomando 

en cuenta que la higiene, es un aspecto que sobre 

lodo en un establecimiento donde se expenden 

alimentos, debe imperar en cada aspecto del 

lugar, hecho que proporciona confianza a nuestro 

consumidor. 

Ademós esta consideración debe observarse al 

momento en que los costos sufran alguna 

modificación, y que por ende el contenido varíe. 

Ci7WQtrilCmallvÓ<ta: 

El formato del producto debe ir en función al 

manejo próctico que el usuario o consumidor haró 

del mismo. Para ello, entenderemos que puede o 

no ser sostenido por ambas manos de un adulto, y 
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que seró retirado después de haber hecho la 

elección, este es un factor importante, ya que nos 

indica que pese a su formato no estorbaró al 

momento de que sean ingeridos los alimentos. 

Ci'Q1~Q~~E@:m: 

Q,os elementos de contenido que juegan un papel 

visual, deben ser legibles. En este aspecto nos 

estaríamos refiriendo al listado de platillos y por 

supuesto al costo de cada uno de estos. 

En el ómbito grófico, debe resultar visualmente 

atractivo, cumpliendo de antemano con 

características que remitan al lugar mismo. Con 

ello aseguramos que el producto na quede ruera 

de conteJtto, es decir, que sea una integración can 

las elementos que se observen en el lugar. 

Quedan previamente descartados la aplicación 

general de aquellos calores que no correspondan 

al interior mismo del lugar, o que resulten 

agresivos a la vista. 

¡:¡~llna7!rrilt3etril~@s ~!)~WJ~W:7<ta~as: 

Número de componentes: 

Elementos gróficos indispensables que deben 

integrar nuestro producto. 

o Logotipo. 

o Listado de productos 

o Listado de precios 

o Ilustraciones que aludan a la comida 

I!JJtrillóm 

Como ya se mencionó en uno de los apartados 

anteriores, los elementos que integran al producto, 

deben observar relación de unos con otros, en un 



aspecto general debe manejarse una unidad en 

cuanto a concepto y contenido (grófica y de 

información). Ademós de ir acorde con el lugar. 

¡ll1W0"ll~@ ",slW~h 

Los elementos a destacar serán los rubros que 

encabezan a cada sección específica, ello con la 

posibilidad de brindarle a nuestro consumidor una 

idea genérica tanto de ubicación como de 

existencia de lo que se ofrece. 

l"l~IW"'rOllilil",O"ll~@S 'ii'<Í>~O"ll!~@s V di", \1:@s~@s: 

Mano de obra: 

La tecnología, hoy día, brinda la posibilidad ele 

reproducción en serie, por lo que en su 

elaboración primaria constituiró un trabajo único 

en la generación del material base, para su 

posterior reproducción. 

\1:@~<II> ¡¡J", ~:roo:IW~d@O"ll: 

No se consideran límites económicos, por 

requerirse de un producto de calidad tanto en su 

trabajo como en sus materiales. En este sentido, 

habría que considerarse el empleo de selecci6n de 

color por el hecho de no escatimar la calidad, 

bósicamente del color; sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de obtener no cuatro sino 

cinco negativos, que serían el cian, magenta, 

amarillo, negro y el ultimo para los precios. 

Siendo que si no se escatiman recursos, tampoco 

implica que cada que surjan cambios en las 

precios haya que reimprimir todo. Es por ello que 

la selección (CMYK) sería para el todo a excepción 

de los precios y el listado de productos esto es, 

como ya dijimos un ahorro posterior de 

reimpresión. 

l"l~1W"'7eO"iroC"'0"ll~@S ¡;:<II>O'lJW~jGs: 
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La apariencia estética que debe cumplir el 

producto, como ya se mencionó can anterioridad, 

es la integración visual con respecto al lugar. 

1Js~!C@: 

El criterio a seguir debe contemplar un aspecto 

formal en sí mismo. Teniendo en cuenta el aspecto 

estético del lugar, uno de los requerimientos es 

que dentro de esa formalidad visual se integre a 

una intención de un producto rústico, con 

materiales y elementos que brinden la posibilidad 

de crear un aspecto artesanal por un lado, 

funcional y atractivo por otro. 

Si de alguna manera se pudiera expresar por 

medio del lenguaje escrito, debe hacerse una 

interpretación visual de un estilo fino. Todas estas 

características corresponden, en primera instancia, 

al hecho del tipo de público que acude al 

establecimiento o restaurante. Con ello, queremos 

que exista una correspondencia de lugar con 

respecto al público, en un sentido de identificación 

o reconocimiento de status. 

1lJI0000c¡¡J(IlJ¡¡J, OO"ll~G7<Í>S, rn«!lWm~7C@ V $1W¡l!locr15cio: 

En esta parte hemos conjuntado una serie de 

características intrínsecas al producto y que una 

vez mós hace énfasis al aspecto visual con respecto 

a nuestro usuario. Todos estos elementos utilizados 

de la mejor forma posible, deben crear la 

apariencia de un producto único. La identificación 



del status del producto crea por sí mismo un 

interés, estaríamos hablando de un interés visual, 

rico en elementos que juntos sean una unidad de 

conceptos independientes entre sí por sus propias 

características, pero que nos crean un todo 

armónico, que resulte agradable a la vista. 
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presentárselo al comensal. El primer impacto 

choca visualmente con la imagen del lugar, es un 

menú bastante comercial que rompe con el 

esquema general del concepto actual de El 

Fogoncito. 

La ilustración del fogonero, en sus inicios 

seguramente causo sensación por la novedad de 

las tacos al pastor, pero actualmente la diversidad 

que ofrece El Fogoncito no permite que se centre 

El menú, visualmente, tiene demasiadas carencias únicamente en este concepto, que odemós remite 

en cuanto a una imagen propositiva. Si bien es a algo ·viejo·. 

cierto que, no negamos que 'cumple" con su 

función de informar las platillos que se ofrecen, El usa del logotipo refuerza la presencia de 

ademós de caer en algo demasiado comercial que imagen dentro del lugar, sin embargo es 

es el simple listado impreso por ambas caras de demasiado el colocarlo en dos ocasiones 

una sola hoja yel cual esta enmicado, también consecutivas en la parte superior de la portada, y 

podemos decir que rompe con asa esquema de una vez mós en la contraportada, el cual resta 

imagen total del lugar, y reiteramos ese punto de espacio y los demós elementos se saturan. 

imagen porque como ya vimos en el capítulo del 

menú, la trascendencia visual que tiene el menú es 

demasiado importante como para rezagarle de 

darle un tratamiento mós propio del lugar. 

El menú que se maneja actualmente es de un 

formato de 14 por 24 cms. es una hoja blanca y 

enmicada, impresa por ambas caras, de donde 

podríamos señalar tres elementos centrales: el 

listado de platillos y sus precios; la ilustración del 

fogonero y el logotipo, siendo en su totalidad. 

El formato que manejan es realmente próctico y 

hasta cierto punto funcional tanto para el 

comensal como para los meseros que no tienen 

que preocuparse del acomodo al momento de 

En cuanto a la tipografía, hacen un buen manejo 

en cuanto a la diferenciación de secciones, siendo 

estas en alta, cursivas yen las cuales es utilizada la 

Times New Roman , cuando se utiliza en las 

descripciones len cursivas, el aspecto de legibilidad 

se pierde un poco, además de que influye también 

el tamaño tipogrófico de la misma, no obstante 

que se logra un contraste con respecto a la 

tipografía de los platillos que igualmente es Times 

en un puntaje mayor y en negritas. 

En este menú no se puede hablar de color, puesto 

que como ya dijimos es monocromático (negro), 

que a parte de no tener una armonía con el lugar, 

en cuestiones de comida no resulta otractivo. 
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Menú actual (parlada) 
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Menú actual (contra·porlada) 



A continuaci6n haremos un desglose de los 

elememos gróficos que determinan lo 

funcionalidad de nuestra propuesto grófica. Poro 

ello debemos partir de que todos los elementos 

deben partir de un ordenamiento o través de uno 

estructura interna, y por así decirlo 16gico. 

$c~cIl'\)O 

El soporte que manejaremos será el de un menú, 

el cual tiene una correspondencia de comunicaci6n 

directo emre el restaurante El Fogoncifo y sus 

comensales. lo que se pretende con el re-diseño 

del mismo, es la de proporcionar uno imagen más 

acorde con el concepto que a lo largo de los 

últimos meses se estó introduciendo que es el de 

un ambiente mós mexicano, mós artesanal, y 

obviamente el menú que se esta manejando 

adualmente dista de cumplir en esa labor del 

reforzamiento de imagen. 

En primer lugar la medido (raferencia de magnitud 

del objeto y los espacios que lo rodeon) de nuestro 

soporte estó propuesto en base a dos foctores: el 

primero es el ergon6mico, yo que debe ser 

fácilmente manipulable por los comensales y 

tomando en cuento la medida de las mesas que es 

de aproximadamente un metro, cuando se lleva o 

coba la acci6n de revisar un menú de mayor 

formato resulta incomodo. Es decir, proponemos 

uno revisi6n arm6nica del menú 01 utilizor una 

proporci6n y conveniente correspondencia de 

nuestro elemento de comunicaci6n grófica (el 

menú) con la facilidad de éste último por porte del 

comensal. 
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El formato es díptico, el cual ofrece un mejor 

acceso o lo informaci6n que se estó comunicando, 

de fácil manejo al no tener que estar revisando 

uno serie de póginas que nada mós aturde al 

comensal lo cual puede repercutir en la no 

búsqueda de otras opciones, de los que 

posiblemente el comensal está acostumbrado o 

solicitar. 

Estamos manejando elementos gráficos de tipo 

"artesanal" como lo son el yute y el mecate, ello 

para rasaltar lo imagen de un lugar más mexicano 

y por ende más cálido. Estos elementos, 

consideramos, se integran con la propuesta de 

imagen del restaurante, donde podemos encontrar 

moleriales como la madera y el cobre, por 

mencionar solo algunos. Ademós de que hay un 

regreso 01 uso de elememos que remitan o lo 

natural, es decir, mós rústicos. 

l1<m ~C¡¡lMD~~ 

Es la característica de la superficie, puede ser 

visual o táctil. lo textura visual en el campo grófico 

es la repetici6n de formas que se organizan de 

manera regular por uno red o irregular por una 

diagramaci6n o simplemente por disposici6n de 

formas de tal manera que se cree uno sensaci6n 

ajena a lo liso. Esto propiedad de la forma puede 

considerarse como signo que expresa una idea 

según el acabado pues está estrechamente ligada 

con lo percepci6n de los individuos por que 

responden a los estimulas que han sido 

condicionados por el desarrollo perceptual como 

experiencias hacia los materiales y sus cualidades 

específicas. 



En este caso estamos manejando la teJdura del 

yute en nuestro propuesto de menú (fig. 6.1). lEs lo 

que hablóbamos en el apartado anterior, el 

concepto de artesanal, las cosas que se manejan 

por más sentidos se conocen mejor. En este caso 

podríamos decir que El Fogoncifo cubre la mayoría, 
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colores son realzados por detenninadas fonnas y 

mifigadas por otros. Aún cuando exista una 

disonancia entre la fonna y el color no 

necesariamente se creo una disonnonía, sino que 

puede crearse otro fonno de annonío. 

queremos que la estancia sea una experiencia muy El color tiene un movimiento horizontal, se dirige 

agradable 'en todos los sentidos". hacia el espectador cuando es cólido y se aleja 
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Componente visual que ayuda a desarrollar la 

función expresiva de los medios impresos tomando 

en cuenta que color posee una expresión 

específica y que repercute en el comportamiento. 

El color no puede como la fonna eJdenderse 

ilimitadamente. Al lograr un color podemos 

concebirlo intelectualmente; cuando lo 

reproducimos en fonna material tendró un tono 

detenninado elegido entre la serie ilimifada. 

Existe una estrecha relación entre el color y la 

fonna, esto nos lleva a la observación de los 

efectos que tiene esta sobre el color. Detenninados 

cuando es frío. Otro movimiento es excéntrico o 

concéntrico. Si se tiene un circulo amarillo y un 

circulo azul se percibe que el amarillo adquiere un 

movimiento desde el centro casi perceptiblemente 

hacia el espectador. El azul, por el contrario, 

desarrolla un movimiento concéntrico que lo aleja 

del espectador 

El amarillo observado en cualquier fonna 

geométrica inquieto al receptor, le molesta, lo 

excita. Puede ser muy tenue o tener una 

estridencia insoportable para el ojo. El amarillo se 

vuelve fócilmente agudo y no puede descender a 

gran profundidad. 

El azul tiende a la prafundidad y en cuanto esta es 

mayor, mayor es también su atracción. Si se 

sumerge hacia el negro adopta un matiz de 

quietud y de tristeza que cuando mós blanco mós 

insonoro hasta convertirse en una inquietud 

silenciosa y blanca. El azul tiende a la profundidad 

y no podró ascender a gran altura. 

El equilibrio ideal al mezclar estos dos colores tan 

diametralmente opuestos está en el verde. Los 

movimientos horizontales se anulan mutuamente, 

lo mismo que los movimientos excéntricos y 



concéntricos, surge la calma. 

El color rojo produce el efecto de un color vivo e 

inquieto con gran potencia y tenacidad. Es capaz 

de parecer cólido o frio sin por esto perder su tono 

fundamentalmente. Aislado el rojo tiene ante todo 

un camcter material muy activo poco propicio a 

profundidades. 

AsI como el naranja aparece cuando el rajo se 

acerca al espectador, el violeta surge al alejarse el 

rojo por medio del azul. El violeta tiende a alejarse 

del espectador, es pues un rojo enfriado tanto en 

sentido físico como psicológico. 

Los dos últimos colores antes mencionados como 

resultantes de combinar rojo con amarillo o azul 

tiene un equilibrio. Al mezclarlos se observa una 

tendencia a perder el equilibrio. Los colores 

primarios son neutros que estón completamente 

saturados, equilibrados en su valor tonal y matiz. 

Las preferencias de color son subjetivas que se 

relacionan con experiencias personales a lo largo 

de la vida de cada individuo. 

Al observar los colores se obtienen dos resultados: 

1 ¡Un ejemplo físico: belleza y cualidades del color 

producen sensaciones flsicas de corta duración, 

pero la impresión fugaz del color puede 

convertirse en vivencia. 

Los objetos que percibimos por primera vez nos 

producen impresión psicológica. Tras vivir ciertas 

experiencias el conocimiento queda integrado en 

94 

la mente. Lo mismo sucede con el color, cuando el 

nivel de sensibilidad no es muy alto, sólo se 

produce un efecto superficial que desaparece al 

desaparecer el estimulo. 

2¡Un efecto psicológico: la fuerza psicológica del 

color provoca una vibración anlmica que se inicia 

a partir de la fuerza física. 

De acuerdo con la relación física que demos a los 

colores van a tener una repercusión psicológica 

individualmente. Puede decirse que hay colores 

atrayentes, eJ<citantes, apaciguantes, todo 

producido por una asociación psicológica con 

elementos físicos. Desde el punto de vista 

mediante la asociación podriamos explicar los 

efectos físicos del color no sólo sobre el sentido de 

la vista sino sobre los demós sentidos. Para el 

sentido encontramos colores ócidos, dulces, 

amargos, etc. Al tacto hay colores ósperos, 

pulidos, aterciopelados, blandos, duros. 

Artlsticamente relacionados con los tonos graves y 

agudas. 

En la cromoterapia se sabe que la luz de color 

puede provocar determinados efectos en el 

cuerpo. Se ha comprobado, por ejemplo, que el 

rojo estimula al corazón, mientras que el azul 

puede causar pamlisis momentónea. Esto 

demuestra que el color tiene una enorme fuerza, 

pero poco estudiada que puede influir en el cuerpo 

humano en tanto que el organismo físico. 

El color beige de fondo del menú corresponde al 

color natural del yute mismo, esto es, estamos 



utilizando tonos que son de la misma teldura, si 

tomamos en cuenta que estos colores connotan 

calidez refuerzan muy bien el concepto de El 

Fogoncito, estos tonos permiten contrastar 

visualmente con respedo a los colores vivos de las 

ilustraciones. lEs decir estamos dando valores 

visuales lo que resulta cromóticamente 

compensado. 

Los lonos de las ilustraciones, dentro de esa 

sobriedad tonal cobran vida por sus tonos 

contrastantes 

íi1~~*6<!ll 

Estó considerada como uno de los recursos de 

mayor intención yo que su sistema de 

comportamiento por parte del sujeto o usuario 

codifica su ledura sin ningún tipo de alteración y 

puede darse como tipo (signo:lelra) palabra, frase, 

oración, redacción, estilo, taldo, ortografía, slogan 

y cualquier otro elemento inherenle del signo 

articulado. 

Dentro del alfabeto se cuenta con 26 caraderes 

los cuales son bastante distintos entre sí. Varían en 

anchura y complejidad de forma, esa variedad los 

hace mós legibles, aunque si se utilizan sólo 

mayúsculas la ledura es mós difícil porque los 

caracteres tienen la misma altura. 

Al mismo tiempo que hay diferencia entre las 

letras, tienen muchas características comunes. 

Bósicamente, todas las letras fueron diseñadas por 

los griegos con una base geométrica. Hay tres 

categorías de formas de letras, según se generen a 

95 

partir del redóngulo, el trióngulo o el círculo, 

aunque hay variaciones cuando se cambian estas 

formas. El uso de diagonales y puntos intermedios 

estabiliza las formas menos estables de las letras 

basadas en el trióngulo y el círculo. 

Se trabaja con mayúsculas teniendo dos líneas: 

una para la altura tolal y otra para una base 

donde se apoyo la lelra. En las minúsculas hay 

cuatro: la altura de las ascendentes (b,d,f,h,k,l,t), 

la altura del cuerpo de la minúscula 

(o,c,e,i,m,n,o,r,s,u,v,W,)(,z), la base donde se 

apoyan las letras y la línea hasta donde alcanzan 

las descendentes (g,j,p,q,y). 

Cada forma de la letra es una unidad que contiene 

su propio espacio. lEs espacio interno el que afecta 

mucho la ubicación de cada letra, en relación con 

las demós. IEstos espacios se unen visualmente 

alternando las distancias aparentes entre dos 

letras. En general, para corregir ópticamente estas 

distancias, es necesario separar las letras 

redangulares que tienen verticales y unir aquellas 

letras con formas circulares. 

la tipografía podró ser de: 

1 )Ubicación 

2)de familia o fuente 

3)de variable 

4)por allura o fuerza del cuerpo (tamaño) 

5)por el color 

Para utilizar la tipografía en los soportes se debe 

apoyar en aspectos de índole estructural como 

son: 



a)adecuaci6n tipogrófica 

b)arraglo tipográfico 

c)composici6n tipogrófica 

d)cólculo tipográfico 

e)diseño tipográfico. 

Se tendró que utilizar de forma selediva las altas 

(mayúsculas) y las bajas (minúsculas) a través del 

espacio con el que se cuenta no tratando de incidir 

al llenar un tado, el espacio con grandes textos y 

grandes imógenes. Reciben el nombre de familias 

tipogróficas cuando tienen los caracteres con las 

mismas caraderísticas formales. De acuerdo a 

dichas características se les ha dividido así: 

Romana. Patines o gracias triangulares. 

Mayor legibilidad, para conceptos farmales. Remite 

antigüedad. 

Palo Seco. Sans Seriff 

No el<Ísten patines. Sus formas son sintéticas con 

mayor legibilidad, su cuerpo es del mismo grosor, 

remite a lo nuevo 

Egipcia. Patines o gracias rectangulares. 

Son rígidas, remiten cultura e intelectualidad, su 

cuerpo siempre es del mismo grosor. 
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Script. Todos los caraderes se entrelazan entre sí. 

Remite romanticismo y dulzura, sus trazos son 

sueltos. 

Display o fantasfa. Cualquier tipografía elaborada. 

Son ambiguas, tienen compatibilidad con las 

im6genes. Sus partes son variadas y suelen 

utilizarse para logotipos y marcas 

La tipografía que se propone sería la Futura por 

conservar un tanto la legibilidad, ya que si se 

utilizara una tipografía con patines se perdería con 

la textura de yute. Se le esta utilizando en dos 

partes: las cabezas de las secciones y el contenido 

de las mismas secciones y precios. La raz6n de 

utilizar la misma tipografía es porque nuestro 

menú requiere de ser sencillo sin elementos que 

carguen visualmente el diseño. Sin embargo, 

estamos haciendo una diferenciaci6n al hacer uso 

de capitulares y de mayor puntaje para las cabezas 

de las secciones, y en lo que corresponde al texto 

de las secciones y precios estamos utilizando altas 

y bajas, ya que de tener dicho texto en solamente 

mayúsculas la ledura se tomaría difícil por el 

mismo valor visual que poseen, ademós de que 

gróficamente se vería una mancha de texto, que si 

bien es valido en otro tipo de soporte en este caso 

en particular requerimos legibilidad y este recurso 

resultaría contraproducente. 



MllS !~I!&S~~<I!:c!@~QS 

Como vimos en el capítulo anterior, el menú 

requiere ser ilustrado para dar un refarzamiento 

visual de lo que es el restaurante. Es por ello, que 

se elaboraron tres ilustraciones "genéricas", para 

dar sólo una idea del órea que cubren 

visualmente, es decir, a las secciones. Y se realizo 

una mós para el concepto de la portada 

la técnica que mós se adecuo a este proyecto fue 

la de acuarela. las razones de la utilización de la 

acuarela fueran en principio que no queríamos, 

que cada elemento que integra cada una de las 

ilustraciones fuera una plasta visual, por el 

contrario, la acuarela se presta a degrades de 

color e integración de los mismos, ademós de que 

permite el manejo de detalles por medio de la 

técnica de pincel seco. Cabe mencionar que es 

una técnica flexible por la integración de tonos, 

ademós de que se trabaja por capas de intensidad, 

menú, a excepción de la portada, en la que 

tenemos el logotipo de El Fogoncito, ya que 

estamos pretendiendo una presencia de marca, 

queremos recordarle al comensal el lugar en el 

que se encuentra. 
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las ilustraciones fueron realizadas en técnica de 

acuarela porque finalmente fue la que nos 

permitió gamas tonales por medio de degradados 

para dar volumen a cada uno de los elementos. la 

primera etapa en el desarrollo de las ilustraciones 

fue la elección de cada uno de los elementos, 

aspecto que veremos con mós detalle cuando 

hablemos de cada una de ellas. Cabe señalar que 

la diversificación de los platillos que se expenden 

es tal, que sería sobrado visualmente el hecho de 

ilustrar a cada uno, razón por la que justificamos 

el que únicamente se utilicen una ilustración por 

pógina, es mós bien genérica. 

partiendo de las zonas claras a las zonas obscuras, A continuación se realizaron los bocetos a lópiz. 

lo cual permite ir definiendo el volumen de los Después de este paso se procedió a las pruebas de 

objetos de una manera gradual. Se utilizó la color, obteniendo en la acuarela mayor definición 

acuarela en pastillas para las zonas generales de en el detalle obteniendo en zonas específicas 

color con la ayuda de los lópices acuarelables lo determinadas tonalidades con ayuda de los lapices 

que permitió destacar e integrar colores. acuarelables. Los bocelas a lópiz se transfirieron 

al papel fabriano después de tensarlo en un 

El papel que utilizamos fue fabriano, es un papel soporte rígido, ello para evitar que la humedad, 

que gracias a su composición permite trabajar con característica de esta técnica, "arrugara" al papel. 

zonas húmedas sin que pierda su tensión natural, Mencionaremos a continuación las ilustraciones 

ademós de que permite que en él se fijen bien los que integran nuestra propuesta: 

pigmentos. 

la decisión de realizar únicamente tres 

ilustraciones es para ubicar una en cada cara de 

(¡lO<tl~@ ~Q SIIl>~1lll 

A diferencia de otros países, la cocina tradicional 

mexicana casera se distingue porque la comida se 



inicia generalmente con una sopa sea esta una 

sopa de pasta, un caldo o una crema, es por ello 

que utilizamos a la sopa como el principio de 

nuestro menú. 

'\?Gr~.,~s <t®:1I1@ O® S®G'U GO <t~l1G, GO 05~®:1I1"ll~G, O"ll 

<tGl.ll®00il111 ellO "llj®. 

Oplamos por un acompañante del taco por 

excelencia: la salsa, seleccionamos como 

elementos de representación a sus ingredientes 

que le componen, la razón de no ponar la salsa 

como 101, radica en el hecho de no ser Ion obvios 

como resultaría de utilizar una ilustración de salsa. 

El buen conocedor de lacas afirma que gran parte 

del sabor de un laca lo son las salsas. Es por ello 

que se tomó la decisión de recurrir a los 

ingredientes de la salsa cama elemenlos de 

representación. Así mismo, al mostrar a los 

ingredientes en ·crudo·, queremos decirle a 

nueslro comensal que utilizamos ingredientes 

naturales en la preparación de nuestros platillos. 

llDG'UiI1 <tCII¡ll"ll <t®G'U W~"llS OG'U s., l.ll~SG 

En esta ilustración estamos resaltando dos 

aspedos: la bebida y los postres. La copa connota 

elegancia, nos remite a bebidas ya sea que 

contengan alcoholo el agua natural que también 

puede ser servida en copa. Estamos señalando que 

en ese apartado se ubican las bebidas, sean estas 

refrescos, aguas frescas, etc. Por atro lado, en esta 

composición las frutas juegan también un papel 

importante. Retomando el fador de ·comida 

tradicional mexicana·, en muchas de las casas se 

dan un alimento dulce al finalizar la comida, en 

este caso una fruta resulta ideal y próctico al ama 

de casa. Ademós de que la fruta se le puede 

encontrar en una gran variedad de postres, 

pasteles, elc. 

y dejamos al final la ilustración que a la portada 

98 

se refiere: el canasto de mimbre conteniendo dos 

eloles. Estamos de acuerdo que si estamos dentro 

de una taquería el elemento tradicional que 

veremos seró la tartilla dal taco. Es par ello que se 

opto por no hacer la representación de un taco en 

específico por no redundar en cuanto a 

información, sin embargo, el hecho de ilustrar los 

elotes como elemento principal en la elaboración 

de tortillas nos remite a tortillas y mós porque se 

encuentran al interior de un canasto de mimbre 

qua es donde generalmente se colocan las tortillas. 

La ubicación de esta ilustración es en la portada de 

nuestro menú acompañando al lago de El 

Fogoncito, situación que refuerza la idea de taco 

con el eslogan de "exquisitos tacos al carbón". 
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El diSGllador grófico elobG sor un prorosional d", la 

imagan, osi os un comunicador qu", transmiw sus 

mensajos do manera visual. La labor qu", 

dGSGmpdla elanira ® la sacicmd no os un ac\"O 

inconsciQl1!o ni qu", ajena para si mismo, Gl 

compromiso sacial qu", asum", al momorno d .. 

formarsa camo disc¡¡jjador lo comprom0to a 

desarrollar un amplio somido d .. canacimiootos 

vatlidos hacia Gl int0rior d<1ll ftpo d .. monsajos quo 

manifi(¡¡S1I¡¡ on un trabajo d~rminado. 

Debo saoo. omplGltlr un col1"0C'lo I"""gua¡", quo lo 

pennila codificar monsajss a un grupo sacial 

d~inado, la imparlancia dcl disc¡¡jjador so ha 

abiorla a muchos compos dondo la imagon, casi 

si",mpra, tion", un lugar rosorvado. i'wo osIa labor 

• creativa" quo so obsGlrva en sus prapuos1os eróficas 

dsbon tonsr no sólo un sustonto grófica on la 

d~nninación on lo quo a la composición el", Gilas 

ss rofisIG. Dicha composición deoo eslar sustenlada 

on un amplio margon Wórica con la piona 

conciencia de C¡U'" 10lS posiblos roaccionss o 

rospuoslas obtQllidas, a pariir da los ostimulos que 

so eston cmiti",rn!o candlJY'ln on una acción 

elo\Qnninada. 

El proC<1lSo b6sico d .. comunicación qua lleva a caba 

el disc¡¡jjador gréMco tiona iros oIom"fflos básicos s 

inwparabbs dQ lo funcional 'lOO dG>bs _ullar su 

propuQSla gráfica, ,!UQ S0r1an 01 omisor, 01 mensaje 

y 01 r=pIar. Cada uno d", dios d~pol\a un rol 

ospecifico y dQ alguna manGra moctan positiva o 

nsgativamGnto a las otras palies. El diSGllador no 

doscubro 01 hilo nsgra, pGTO si sugi= y proc!uCQ 

altomotivas visualas ,!U'" puGdan satisfaCQr las 

n=idados elo la transmisión da mGl1SCljos. !Estos 

mGnSOjos anWs ,!UO ~icas dcbon sor funcionalGS. 

Da IGpento 01 diSGllador so CTGG capaz do realizar 

una obra artfstica, y realmonte 01 GTI"Or radica en 

quo las circunslancias on qua son gGSlados este tipa 
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de trabajos no olcanzon su objetivo cuando El apoyo visual dentro del lenguaje, forma un 

solamente se queda en una apreciación meramente importante pilar en las mentes de las personas, es 

personal. por lo cual se le debe de dar la importancia 

pertinente en cada uno de sus elementos, 

La disposición de cada elemento dentro de un 

espacio debe tener un orden con respecto a los 

demás esto es a través de una jerarquizaciónde la 

información. El conocer que cada elemento puade 

tener connotacionas divarsas, es una obscarvaci6n a 

tomar en cuenta ya qeu a partir de esto puade 

explotar esos conocimientos para poder encausar 

correctamente la función de lo que se comunique. 

resaltando y controlando cada uno de estos, y es 

por eso que nos ancontramos en este lugar, 

tratando de desarrollar una propuesto innovadora, 

qua resalte de las damás, que logra confortar al 

consumidor y que por supuesto saa funcional, tanto 

para al consumidor, an primer plano, como para el 

cliente. 

Al ocupar la ilustración an distintos ámbitos, y sobre 

Hay que mencionar, qua si bien estamos rodeados todo en comida, sa debe saber aplicar, ya que como 

de imágenes y qua éstas pudieran ser 'nuestra vimos an todo el desarrollo del trabajo, la 

fuente de inspiración', también es cierto que: ilustración es una representación de la realidad, la 

dentro de ese mundo de imágenes existe una fuerte cual si no se identifico con el público al que 

demanda de cosas novedosas, por lo cual hay que queremos llegar, será rechazada; por lo cual no 

destacar nuestro mensaje de los otras. podemos damos el lujo de titubear, o jugar 'a ver 

que sale', por el contrario, nuestra calidad como 

Asf mismo, el diseñador no debe encasillorse en 

hacer siempre lo mismo, ni se trata tampoco de ser 

todologos, cuando la facilidad o el conocimiento 

permite desarrollar una habilidad en cierta forma, 

lo siguiente es probar en otra órea, y mós que 

nada, la actualización constante permite estar a la 

vanguardia. 

profesionales en una área especifica de la 

comunicación nos obliga a representar aquella 

realidad que quiere ser vista, y con la cual estén 

satisfechos, no el cliente, sino los consumidores, ya 

que para ellos trabajamos. 



También hamos visto por un brava espacio que la 

ilustración es manospreciada por los duaños da 

negocios similares, asumiando qua únicamante el 

producto seró lo que venda, condición un tanto 

errada. En la mayoría da los negocios, sao cual sea 

el giro, es necesario apoyarlo visualmente, y si no 

sa tienen an cuanta distintos factores que pueden 

ayudar, o perjudicar si san omitidos, la posibilidad 

de un desarrollo a corto o largo plaza se ve 

opacada; es por allo que no sólo la ilustración, sino 

todos los aspectos taóricos y prócticas dentro del 

diseño grófico son importantes. 

El buen y oportuno desarrollo de una presentación, 

mós tratóndose de un manú, es la imagen qua se la 

da al cliente dentro de las instalaciones, no carga 

con el élúto dal negocio, pero lo enriquece 

formando una imagen previa de lo que es el 

producto final. 

En el caso especifico del tema de esta tesis, vemos 

como el desarrollo teórico le da sustento a las 

formas, colores, imágenes y, por que no, sabores, 

que representan a un producto o servicio, que en 

este caso es la taquería El Fogoncito. 
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El desarrollo del menú trata de unificar la imagan 

de El Fogoncita, formando con todos sus elementos 

un sólo concepto, una sola imagen en la mente del 

consumidor, posicionándolo como un ente uniforme 

y sin disonancias que produzcan confusión en las 

personas. 

Lo que trata de representar este menú es un estilo 

único del lugar, dista de la competencia y marca 

sustancial manta una forma da pansar, una 

idealogfa, acompañada de carga emocional, claro 

que esto sustentado en un todo, no únicamente en 

el menú, por eso lo recalco, se tiene que formar 

una unidad, un todo, donde todos los elementos se 

integren armónicamente. 

En el caso del menú, que es al tema de esta tesis, la 

oportunidad de sugerir un soporte no tan comercial, 

supone una sarie de riesgos que bien valen la pana 

cuando en ese afán de traducir una idea en un 

concepto tangibla, representa todo un cúmulo de 

información vertida en una solución grófica, en aste 

casa. 
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